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INTRODUCCION 

De los tres temas que me fueron señalados a escoger para escri

bir esta Tesis par el Departamento de Derecho Penal de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universi.dad de El Sa1V! 

dor, para optar al grado de Doctor, escog! el "DE LAS NULIDADES DEL 

VEREDICTO"; lo hice par tres razones que debo mencionar en esta In

tr~ci6n porque ellas influyen determinantemente en BU desarrollo. 

La primera, fundamental y que me ha impulsado a escribir sobre 

Derecho Penal y Procesa1 Penal, es que tengo la honra "1 fortuna de 

ser hijo de uno de loa mAs brillantes penalistas -será pedanterta 

de un hijo decir de su padre el mejor- con que El Salvador cuenta -

en la actualidad y cuya obra ha trascendido los l!mites nacionales 

en Reuniones y Congresos y citas y referencias de autores como don 

lllis Jim~nez de Ar.da. Mi padre. doctor JosA Marta MAndez, a travAs 

de su actividad en el campo penal ha demostrado, lDI1a que ningdn o

tro, profundo conocimiento de las leyes penales y procesa1es pena

les y ha empleado magistralmente la oratoria forense en las vistas 

públicas en que ha participado, de lo que puede dar fe no s6lo quien 

escribe sino una gran cantidad de sus disc! pulos y colegas. Su ase 

soramiento, teniendo en cuenta su experiencia en el ejercicio de la 

protesi6n y en el desempeño de la cAtedra. no pod!a ser desaprove

chado al escribir esta Tesis cuyo objetivo es que en algo pueda se~ 

vir a los estudiantes de la materia. 

La segunda raz6n que s e encuentra relacionada con este objetivo 
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y que me ha motivado a escribir sobre las nulidades del veredicto, es 

que a pesar de que en el pa!s se han escrito varios trabajos sobre 

el tema, con la vigencia del nuevo c6digo Procesal. Pen8.l de 1973 y 

BUS posteriores reformas, dichos trabajos han perdido actualidad. 

Entre los que por su propio valor específico permanecen dtiles y -

mantienen vigencia sobre el tema, se destaca, me parece justo sefi! 

larlo, la tesis del doctor Mario Castrillo Zeled6n, publicada en el 

mes de marzo de 1949, titulada "Algunas Consideraciones sobre Nuli

dad del Veredicto del Tribunal del Jurado". 

y la tercera raz6n que se refiere directamente al desarrollo del 

tema, ha sido la orientaci6n que me ha brindado el doctor Jos' Art.!,

ga Sandoval, actual Catedr!tico de Derecho Procesal Penal en la Un! 

versidad de El Salvador y Juez de Primera Instancia de lo Penal, 

quien me ha sefialado un camino a seguir y me ha mostrado un enfoque 

critico novedoso, en el pa!s al menos, sobre el tema de las causales 

de nulidad del veredicto tal como las considera el actual C6digo -

Procesal Penal de El Salvador. 

El doctor Artiga Sandoval analiza a la luz de la concepci6n do~ 

m!tica jurídica del concepto y definici6n del delito, con sus ele-

mentos o caracteres positivos y negativos, ciertas causales de nul.!, 

dad del veredicto. Al analizarlas enoontramos, bien la presencia _ 

de una caracter!stica negativa, como la atipicidad o bien la ausen

cia de una positiva, como ocurre cuando falta la culpabi lidad; la -

Ley Procesal Penal vigente en ambos casos establece la nulidad del 

veredicto del Jurado. Adem!s consigna otras causales que desde ya 
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pueden calificarse de car!cter eminentemente procesal; y, otras es

pecriales, cuya finalidad es la de asegurar la emisi6n de un veredic 

to sin vicios. 

Estas son las razones principales que me han obligado a escri-

bir sobre el tema de la NUlidad del Veredicto y la orientaci6n b!s! 

ca de la Tesis. Pero no he querido dejar sin escribir aunque sea a 

grosso modo, sobre aspectos importantes relacionados con el VerediE, 

to, con el Tribunal del Jurado y su competencia, la naturaleza jur! 

dica de aquel y sus efectos. Si bien hubiera querido desarrollar 

esta Tesis con mayor profundidad y estudiando cada uno de los temas 

mencionados con la debida amplitud, el apuro del tiempo me obliga a 

hacer un a.n!J.isis, una ex~gesis,del Capitulo X del Titulo IV del L! 

bro 1 del C6digo Procesal Penal vigente desde el primero de junio -

de 1974, que trata de la "Nulidad del Veredicto". 

Hecha esta exposici6n de motivos y breve introducci6n sobre el 

desarrollo del tema paso a ello, con la esperanza, repito, de que -

en algo pueda ser ~tilo 
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CAPITULO 1 

1.- Concepto del Veredicto 

2.- Requisitos 

3.- Su Naturaleza Jur1dica y los Sistemas Legales de Prueba 

4.- El Proceso Hiat6rico del Jurado en El Salvador 

5.- Integraci6n y Competencia del Tribunal del Jurado 
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CAPITULO 1 

El Art. 389, ubicado en el Capitulo X del Titulo IV del Libro 1 

del c6digo Procesal Penal salvadoreño vigente dice textualmente: 

"CAPITULO X 

NULIDAD DEL VEREDICTO 

Improcedencia de Recursos 

Art. 389.-El veredicto del jurado no admit,! 

r! recurso alguno; pero las partes podrh alegar 

las nulidades que contenga, en primera o en se

gunda instancia o en casaci6n, seg&! el caso, p~ 

diAndose producir las pruebas pertinentes solo 

en las instancias". 

Al comentar este articulo hay que hacer referencia necesariame~ 

te a la naturaleza juridica del Veredicto y al hacerlo me permitir~ 

escribir sobre la historia de la Instituci6n del Jurado en los C6di 

gos . salvadoreños; concluyendo con una cuesti6n que tuvo mucha impO! 

tancia en la elaboraci6n del C6digo Procesal Penal, como es la de -

conveniencia de suprimir o no el Jurado en El Salvador. 

CONCEPTO DEL VEREDICTO 

Podemos decir, ensayando una definici6n de acuerdo a nuestro or 

denamiento legal, que el veredicto es la declaraci6n escrita, f~ 

da, emitida con determinadas formalidades legales, que se ha forma

do en la conciencia y bajo la intima convicci6n de SUB miembros, 

quienes a trav~s de ella deciden sobre la inocencia o culpabilidad 
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de una persona quien por imputArse le un delito comdn ha sido someti 

da a esa decisi6n, en una Vista Pdblica dentro del proceso ,penal; 

declaraci6n que servir! de base fundamental para la sentencia que, 

posteriormente, dictar! el Juez de Derecho. Simplificando, es la -

deciai6n que adopta el Tribunal del Jurado, despu~s de un proceso de 

deliberaci6n y votaci6n, en la forma prescrita por la ley, sobre la 

culp¡bilidad o no culpabilidad del o de los imputados. D3taa 'defi 

nicianes se fundamentan principalmente en el Art. 368 Fr. Pn. que 

textualmente dice: 

"Veredicto 

Art. 368.-Concluida la votaci6n, el secre

tario del jurado har! constar en acta el lugar, 

hora, dia, mes y afio; y que habiendo deliberado 

los jurados sobre la pregunta o preguntas some

tidas a su resoluci6n, declaran solemnemente y 

bajo la promesa que han prestado, que el impu~ 

do cuyo nombre y apellido se citar!n, es o no -

es culpable, se~ lo haya resuelto la mayorta. 

El acta deber! ser firmada por todos los jura

dos y ser! lo que constituya el veredicto". 

SU NATURALEZA JURIDlCA Y LOS SISTmAS LEnALE3 DE PRUEBA 

Cuando estaba en vigencia el C6digo de Inatrucci6n Crimjnal no 

podia existir duda sobre que el veredicto del jurado era un dogma, 

una verdad jur!dica, pues un articulo de tal c6digo expresamente lo 

decia: 
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"Art. 278.-Ninguna de las partes podr! pr~ 

bar que es faleo el contenido de las declara

ciones del jurado, sino que deben. mirar el ve 

redicto como una verdad juridica". 

Veremos m!s adelante la raz6n de ello al examinar los sitemas le 

gales de prueba. Este articulo no se encuentra en el c6digo Proce

sal Penal que nos rige y podr1a llevar a preguntarse si el criterio 

ha cambiado. La respuesta es no. Veamos porqu'. El Veredicto del 

Jurado sigue constituyendo en nuestra 1egislaci6n una verdad juri~ 

ca que tal como 10 dice el Art. 389 Pr. Pn. anteriormente transcri

to no admite recurso alguno; la decisi6n de nuestros legisladores, 

a~ desde 1824 cuando existia la Federaci6n Centroamericana, de ha

cer que el puebo intervenga para decidir la inocencia o culpabilidad 

de un reo a trav~s del Tribunal del Jurado por medio de su intima 

convicci6n, haprevalecido a trav~s de todos los c6digos procesales 

penales salvadoreños; esa decisi6n tuvo rango constitucional desde 

el año mencionado. Podemos citar tambi~n en abono de 10 afirmado 

lo que establece el Arto 505 Pr. Pno, tanto para la definici6n como 

para la naturaleza. juridica, este articulo dice: 

'~damento de la Sentencia 

Cuando Conoce el Jurado 

Art. 505.- En los juicios de que conozca 

el jurado, el veredicto de culpabilidad o i~ 

culpabilidad del proceso, es la base para la 

sentencia definitiva condenatoria o absolutoria, 
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la que debe pronunciar el juez dentro del 

t~rmino de treinta d!as contados a partir 

de la vista pdblica de la causa". 

Todo esto tiene suma importancia con la nulidad del veredicto, 

en doctrina y en la aplicaci6n de las causales porque el veredicto 

debe reunir cuatro condicones esenciales: 

RlNUISITOO DEL VEREDICTO 

1.-AUTENTICIDAD. Se refiere a que las cinco personas que han 

integrado el Tribunal y que han deliberado y decidido, deben haber 

surgido de la lista parcial respectiva. Consecuencia de que no ha

ya sido as!: Nulidad (Art. 390 No. 70.); 

2.-ESPONTANEIDAD. El veredicto de los jurados debe surgir de su 

propia conciencia, de su m!s propia e intima convicci6n, sin presi6n 

de ninguna clase que determine esa conciencia, sea cohecho, intimi

daci6n o violencia. Si eso sucede: Nulidad (Art.390 No. 60.); 

3.-CAPACIDAD DE LOS Ml.E}1BR()S DEL TRIBUNAL DEL JURAIX). Los Arts. 

320 y 321 Pr. Pn. establecen ciertas capacidades para ser jurado; 

el 320, de tipo general y el 321 de tipo relativo. De todos ellos 

algunos producen nulidad, ya veremos porque se han hecho excepcio-

nes al estudiar el Art. 390 No. 50.; y por dltimo 

4.-oBSrnVANCIA RIGUROSA DE LOS TRAMITE}) QUE LA LEY ESTABLmE P! 

RA LA EMISION DEL VEREDICTO. La ley procesal fija una serie d~ ga

rantias para el proceso que forman parte de los requisitos que deben 

cumplirse dentro del proceso penal. Esos requisitos que han de cum 
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plirse tunos t previamente a la instalaci6n de la Vista pdblica; o-

tros t cuando ya estA instalada y otIOB durante el desarrollo de la 

misma; y establece una serie de formalidades que el veredicto debe 

contener para ser v!lido. Todo en la b~queda de la pureza del pr~ 

ceso. 

La violaci6n de alguno de estos requisitos ocasiona nulidad del 

proceso (caso de que el imputado careza de defensor en la fase con-

tradictoria t Art. 62 inc. 30.); y la violaci6n de algunas de las -

formalidades que el veredicto debe contener, como es el caso de la 

falta de firma de uno o m&s de los jurados o preguntas mal formula-

das (Art. 390 Nos. 80. y 90.), acarrea su nulidad. Podr!amos aña-

dir una quinta caracter!atica: 

5.-EL VOTO ES OBLIGA'roRIO~YORIT.ARIO y SECRErO. As! lo esta
I.t'r. Pn./ 

blecen los Arts. 366, 367 y 36af. Es obligatorio con la salvedad de 

que la abstenci6n se considera como voto condenatorio; es secreto 

porque no se expresar! el n~ero de votos ni el nombre de las . pers~ 

nas que lo emiten; excepto en el caso del jurado que se abstiene de 

votar. 

LOS SISTD1AS LmALES DE PRUEBA 

El C6digo Procesal Penal reconoce tanto el sistema de la prueba 

tasada, en el Capitulo 11 del . Titulo 1 de la tercera parte del Libro 

11 Titulado "NORMAS PARA LA VALORACION DE LA PRUEBA" t como el sist2, 

ma de la sana critica fundamentado principalmente en los articulos 

siguientes del mismo C6digo Procesal Penal: 
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"DISPOSICIONES GENERAIE> 

Reglas Generales y Especiales 

Art. 487.-Las disposiciones sobre prueba cante 

nidas en este Titulo son aplicables a todos los 

casos en que se tenga que resolver sobre la exi~ 

tencia de la infracci6n penal investigada y so

bre la delincuencia del imputado, salvo las dis

posiciones especiales consignadas en este C6digo • 

Apreciaci6n 

Art. 488.-Las pruebas sobre delincuencia serán 

apreciadas seg6n las regla.s de la sana critica, 

utilizando un sistema racional de deducciones 

que guarde concordancia con las demás pruebas del 

proceso, con facultad de fijar. en cada caso. 

los hechos que deben tenerse por establecidos, 

mediante el examen y valoraci6n de las mismas. 

cualquiera que sea su n~ero y entidado 

Obligaci6n de Fundamentar Resoluciones 

Art. 489.-En toda resoluci6n en que se deba ha 

cer valoraci6n de la prueba, el tribunal est~ 

obligado a exponer con toda precisi6n los fun

damentos que se tenga para concederle o negarle 

valor". 

y por ~timo el C6digo recoge el sistema de la intima convicci6n, 

con vigencia desde el siglo pasado y distinto en nuestra lesislaci6n 
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al de la sana cr!tica. Algunos quieren ver en !quel una modalidad 

de ~ste; ello no es as!; el de la !ntima convicci6n s610 obliga al 

Tribunal del Jurado, no a los juzgadores de Derecho. 

No se exige a los miembros del Jurado que ap1iql len reglas de 

valorizaci6n de las pruebas ni la utilizaci6n de ''un sistema racio

nal de deducciones" como se exige a los jueces de Derecho. 

El sistema de la intima convicci6n es un sistema que se dirige 

no a la l6gica sino a la concienoia del juzgador. 

As! y para que veamos como nuestro C6digo Procesal Penal sigue 

reconociendo el veredicto del Jurado como un dogma, como una verdad 

jur!dica irrebatible e incontrovertible si se ha dictado conforme al 

procedimiento y est! revestido de las formalidades que el mismo c6 

digo establece, vale citarlos siguientes art!culos: 

"Protesta del Jurado 

Art. 347.-organizado as! el tribunal, el 

juez tomar! la protesta de ley a los miembros 

que lo integren, en los t~rminos siguientes: 

"Promet~is bajo vuestra palabra de honor exa

minar con la atenci6n m!s escrupulosa los cargos 

que deben formularse contra el procesado ' N.N.; 

no traicionar los intereses del acusado ni los 

de la sociedad que lo acusa; no consultar con 

persona alguna la resoluci6n que hay.§is de pro

nunciar; no dejaros llevar por el odio, por la 

antipat!a, por la malevolencia, por el temor 
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ni por el afecto; decidir segdn loa cargos y 

medios de defensa, siguiendo vuestra conciencia 

e !ntima convicci6n, con ]a imparcialidad y 

firmeza que conviene a un hombre probo y libre?". 

cada jurado deber! responder: "S!, prometo". 

Acto continuo el juez declarar! en voz alta 

estar abiertos los debates". 

I~ctura Obligatoria 

Art. 363.-A1 quedar solos los jurados para 

comenzar la de1iberaci6n, el presidente les har! 

la siguiente advertencia, que deber! estar impre

sa con car!cteres notables en el sal6n de debates: 

''La ley no pide a · los jurados cuenta de los 

medios par los que han llegado a formar su con

vencimiento; la ley no les prescribe las reglas de 

las que deben deducir la suficiencia de una prueba; 

ella les presoribe interrogarse a si mismos en el 

silencio y el recogimiento, y buscar en la sinceri 

dad de su conciencia que impresi6n han hecho en su 

raz6n las pruebas producidas en contra y en defensa 

del acusado o La ley no les dice: tendr~is por ver 

dad tal hecho; ella hace esta sola pregunta que en

cierra la ext~nsi6n de sus deberes; ten~is una !nti 

ma convicci6n?". 

Tambi~n deber! estar impreso oon car!cteres de 
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igual clase en el eal6n de debates, el conte

nido del articulo 366". 

y el Art. 368 Pr. Pn. que literalmente dice: 

''Veredicto 

Art. 368.-concluida la votaci6n, el secreta 

rio del jurado hará constar en acta el lugar, 

hora, d!a, mes y año; y que habiendo deliberado 

los jurados sobre la pregunta o preguntas some

tidas a su resoluci6n, declaran solemnemente y 

bajo la promesa que han prestado, que el impu~ 

do cuyo nombre y apellido se citarán, es o no es 

culpable, segdn lo haya resuelto la mayor!a. El 

acta deberá ser firmada por todos los jurados y 

ser! lo que constituya el veredicto". 

y por dltimo y para concluir esta parte sobre los sistemas le~ 

les de prueba en nuestra legislaci6n procesal penal en relaci6n con 

el veredicto, y para confirmar que la decisi6n del jurado es la ba

se de la sentencia judicial, hemos de remitirnos al Art. 505 tambi~n 

Pr. Po. ya citado, que nos lo dice. 

Con la cita de estos articulos queda claro que nuestro C6digo -

Procesal Penal reconoce el sistema de la intima convicci6n y desarro

lla el precepto constitucional que establece el Tribunal del Jurado 

y que literalmente dice: 

"Art. 94.-8e establece el Jurado para el j~ 

gamiento de los delitos comunes que determine -
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la ley". 

Concluyendo en nuestra ley, el Jurado tiene rango constitucional 

y el veredicto es, un dogma, una verdad jur!dica que nacida de la -

intima convicci6n de cada uno de los jurados, una vez dictado no ai 

mite recurso alguno. 

Sin embargo, el Art. 389 Fr. Pn. dice que las partes pueden al! 

gar las nulidades que contenga y ello porque esa decisi6n debe estar 

revestida de una serie de formalidades a fin de que no quede duda -

sobre su sana emisi6n y no tenga vicios ya que se considerar~ ver-

dad jur!dica. Además,por medio de ~ nulidades del veredicto la -

ley ha querido garantizar la correcta aplicaci6n de la ley procesal 

,j penal y al reo contra los errores que .'puedan cometerse por el juez 

J de Derecho en la apreciaci6n de 106 presupuestos jur!dicos necesarios 

para someter la causa al Juradoo As!, declara nula esa verdad ju

r!dica cuando haya tipicidad, cuando el cuerpo del delito, la deli~ 

cuencia no han sido debidamente comprobados, cuando ha seguido el 

proceso un juez incompetente, etc.oo, pero como dijimos,ya analiza

remos cada causal más adelante. 

EL PROCESO HISTORICO DEL JURAD) EN EL SALVAOOR 

Tratar~ ahora de presentar un bosquejo de cual ha sido el desa

rrollo hist6rico de la instituci6n del Jurado en el pats. 

Pero veam06 ant es como a trav~s de la historia se ha venido ina 

taurando esa participaci6n popular, ade~ de las justificaciones -

de tipo jur!dico que adelante 5eñalar~. Algunos han buscado su ori 
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gen en el cielo o en la mitolog!a, como se señala en el Diccionario 

Razonado de Legislaci6n y Jurisprudencia de don Joaqu1n EScriche, 

que al respecto nos dice: "otros escritores, ms enamorados todav!a 

de esta instituci6n, han subido en esp!ritu a los cielos a buscarle 

un origen mAs sublime; que ya en nuestro para!so celestial no han -

podido encontrar que la rebeli6n de los ángeles malos se llevase a 

juicio de jurados, pues aquel negocio pas6 muy militarmente segdn la 

Biblia, han dado un vuelo al Olimpo y all1 han visto en SUB anales, 

escritos sin duda por 4po10, el consejo delas doce divinidades que 

formadas en jury absolvieron a un dios acusado de homicidio. ES el 

caso que habiendo cometido este delito Marte, hijo de Juno, en la -

persona de Halirrothio, hijo de Neptuno, se hallaba Jupiter en un -

te~ib1e conflicto con su hermano que ped1a venganza y BU esposa 

que quer!a indulgencia: sab!a muy bien que Th~mis serta inexorable 

con el homicida, y que no podr!a menos de serlo, bajo el inmenso es 

cándalo de faltar la justicia hasta del cie10;pero deseaba con todo 

empeño complacer en esto a su esposa Juno, porque olvidase aquella 

reina de las celosas ciertas cuentas que tenia que ajustar a su ma

rido. En semejante apuro, el padre de los dioses y rey de 10B hom

bres, con aquellos tres grandes ojos que simult!neamente estaban fi 

jos sobre lo pasado, lo presente y 10 venidero, atisb6 y examin6 la 

invenci6n humana con que había de e1udirse a~ día el rigor de la 

impasible Th'mis. Goz6se el gran dios con la ingeniosa idea, sonri6 

sele a Juno con aquel semblante con que serena el cielo y las tempe~ 

tades, vultu quo coelum tempestatesque serenat, mand6 a formar un -
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jurado de doce dioses que decidiese par su buen sentido y sin tener 

que responder a la diosa de ,la justicia; present6se el reo en el tri 

bunal; acus!bale Neptuno, defend!ale Mercurio con aquel discurso -

lleno de fuego fosf6rico que despu~s tradujo del idioma celeste al 

terreno el sofista Libanio; y el jurado, que no quer1a hab~rselas con 

el di<m de la guerra ni con la gran reina madre siempre tan iracunda 

y vengativa, tuvo la fortuna de no ver las pruebas de criminalidad 

que el dios alado habia convertido en humo, y pronunci6 en concien-

cia su veredicto absolviendo a Marte. Treinta mil dioses que estaban 

esperando el resultado del juicio, soltaron malignamente la risa: 

menos Plut6n, que dijo con espanto: "mejor juzga, aqu1 bajo, Rada-

manto". 

Bajando de los cielos y atisbando las sociedades primitivas en-

contramos antecedentes del tribunal del j urado en las Asambleas po

pulares de Grecia y de Roma para juzgar a los ciudadanos acusados de 

ciertos delitos, en los pueblos Germanos. Pero tal como ahora lo 

conocemos y as! lo señala el doctor Mario Salazar Valiente, el Jura 

do "es una instituci6n de origen anglo-saj6n producto directo de 

las revoluciones democfatico-liberales o De Inglaterra paa6 a Fran-

ciao En este sentido, el jurado es un producto del liberalismo, 
en la 

que tiende a garantizar la participaci6n del pueblo / administraci6n 

de justicia y a frenar y limitar la acci6n de los gobernantes. As! 

como es absurdo concebir corno de la misma naturaleza a la democra-

cia griega y a las modernas democracias occidentales, es err6neo con 

fundir la instituci6n del jurado, con cualquiera otra instituci6n 
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antigua, por ejemplo, de Derecho Romano, s610 porque los ciudadanos 

participaban en la justicia". 

Indaguemos c6mo lleg6 esa instituci6n a nuestras leyes y como ha 

venido cambiando su estructura y su competencia. L66icamente en el 

nuestro como en los dem!s paises latino-americanos, originariamente 

bajo el dominio colonial español, El Salvador al :in dépendizarse rec.! 

bi6 gran parte de las ideas liberales que predominaban en la Metr6p~ 

li y esto trascendi6 al campo legal. En España, en la Constituci6n 

de 1812, en el Art. 307, se señal6 que instituirtan el Jurado cuan

do lo tuviesen por conveniencia; posteriormente, reunidas las Cor-

tes de 1820, se hizo notar mayor presi6n por el establecimiento del 

Jurado y para ello y antes de establecerlo definitivamente para to

dos los delitos, se quiso hacer un ensayo estableci~ndolo para los 

delitos cometidos en los abusos de la libertad de impI'enta; despu~s 

de experiencias m!a que todo negativas, las Cortes de 1837 limitaron 

los jurados a la calificaci6n de los delitos de imprenta señalados 

de acuerdo al artIculo 11 de la Constituci6n Polltica española de -

ese año o Si he señalado esta antiqulsima legislaci6n española es -

por su conexi6n con el origen de la legislaci6n de los paises centr~ 

mericanos, especialmente de El Salvador, ya independiente de España, 

ya que en nuestro pats se instaur6 al principio el Jurado para es-

te tipo de delitos. Conquistada la independencia, en el Art. 154 -

de la Constituci6n Federal de 1824 se dijo textualmente: 

"Art. 154.-Las Asambleas, tan luego como sea 

posible, establecerM el sistema de jurados". 
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Sobre el resto de la historia hasta antes de la promulgaci6n , 

del c6digo Procesal Penal vigente me permito citar al doctor Arturo 

Zeled6n eastrillo, quien al referirse al precepto citado de la Cons 

tituci6n Federal de 1824, nos dice: "Cierto es que tal mandamiento 

no fue acatado por la Constituci6n Pol!tica de El Salvador del mis-

mo año, que nada dijo sobre el juicio por jurados, pero una vez di-

suelta la Federaci6n, ya en la Constituci6n de El Salvador de 1841, 

se dispuso que se juzgara por el tribunal del jurado los delitos co 

metidos con abuso de la libertad de prensa y los de traici6n, reb! 

1i6n y demAs contra el orden pdb1ico. No tuvo tal precepto el deb! 

do desarrollo -en la 1egislaci6n secundaria, sino cuando en 1857 el 

genio jur!dico y la abnegada dedicaoi6n del Pbro. y Dr. Isidro Me-

n~ndez, a quien con toda justicia se titula Padre de la tegislaci6n 

Salvadoreña, dot6 al pa!s del primer "Codigo de Procedimientos Civi 

les y Criminales y de F6rmulas de todas las Instancias y Actos de 

Cartulaci6n". Se~ las disposiciones de dicho c6digo, habla, para 

juzgar cada uno de los delitos de que ha hecho m~rito, dos jurados, 

uno primero de Acuaaci6n y otro final de Sentencia, compuesto cada 

uno de 12 ciudadanos sorteados en la forma que el mismo ordenamien-

to legal establec!a. 

En la Constituci6n Po1!tica de 1864 no se hizo menci6n expresa 

del Jurado; y aunque en la de 1871 se señal6 nuevamente a dicho -

Tribunal como el ~ico competente para conocer de los delitos de -

imprenta, no fue sino en la de 1872, cuando aparece por primera vez 

un articulo -el 114- que amplia notablemente la competencia del Jura 
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do. Dice literalmente tal disposici6n: "Se establece el jurado de 

calificaci6n en las Cabeceras de Departamentos, para los delitos gr! 

ves contra la persona y la propiedad y para los abusos de la liber

tad de imprenta". Con base en ese precepto constitucional, el mis

mo :Congreso Nacional Constituyente dict6 en 1873, nuestra primera 

Ley de Jurados, en la cual se reglament6 ampliamente la organizaci6n 

y funcionamiento de dicho Tribunal. Posteriormente y en los consecu 

tivos años de 1874 y 1875 se dan en el pats dos nuevas leyes de ju

rados, y cabe destacar dnicamente que en las tres leyes de jurados 

que he mencionado, se estipulaba que el Tribunal estaria formado por 

nueve ciudadanos. 

En la Constituci6n Polttica de 1880 se ampli6 de modo absoluto 

la competencia del Tribunal de que me ocupo, ,ya que en su Art. 109 

dicho ordenamiento preceptuaba que estartan sujetos al conocimiento 

del Jurado todos los delitos que fueran de la competencia de los jU! 

ces de Primera Instancia, precepto que en esencia no vari6 en las 

posteriores Constituciones que ha tenido El Salvador y ~icamente 

cambi6, como dir~ m!s adelante, en la de 1950. 

Despu~s de las tres leyes de jurados de que antes hice menci6n 

se decret6 la ley de jurados de 1880, cuyo texto se incorpor6 en la 

edici6n del C6digo de Instrucci6n Criminal de 1882, y es oportuno ~ 

cer notar que en tales ordenamientos legales, se redujo a siete el 

n~ero de los jurados que integraban el Tribunal. 

Ya en la edici6n del C6digo de 1904, aparece a6n m!s reducido 

el n~ero de los ciudadanos integrantes del Jurado, pues desde enton 
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ces hasta nuestros días, como es sabido, el Tribunal se compone de 

cinco jueces de hecho. 

Llegamos as! hasta la Consti tuci6n de 1950, que en su Art. 94 -

dispone que el Jurado se establece "para el juzgamiento de los deli 

tos comunes que determine la ley". 

Ya no tiene, pues, el Jurado, la amplia competencia que le seña 

laron las Constituciones Políticas a partir de la de 1880, que le -

atribuían, en general, el conocimiento de todos loa delitos de que 

conociesen los jueces de Primera Instancia del fuero comdn; sino 

que se ha dejado al legislador secundario en libertad de señalar el 

ámbito de competencia del Jurado, determinando por ley los delitos 

comunes de que ~ste deba conocer. Es interesante, a p.ste respecto, 

enterarnos del pensamiento de los redactores del proyecto que sirvi6 

de base a la indicada Constiwci6n de 1950. Tenemos que recurrir a 

los "Documentos Hist6ricos" pues la Constituci6n fue decretada en 

una noche. En la exposici6n de motivos del proyecto de la misma, 

y refiri~nd06e al citado Art. 94,la Comisi6n estima que el Jurado 

es una instituci6n democr&tica que debe mantenerse, mejorando su 

organizaci6n aotual, para los delitos graves. En cuanto a los de

litos menos graves, queda abierta la posibilidad de su supresi6n s~ 

g6n aconseje la experiencia. Esta es una de las soluciones que ca

ben a la cuesti6n; pero como se nota, la flexibilidad del proyecto 

permite ~sta u otra. La Comisi6n recomienda el mantenimiento del 

Jurado para los delitos comunes graves, y consideraría su supresi6n 

en esta materia como un ataque a las bases democr&ticas del Estado. 
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Las innegables deficiencias de esta instituci6n en nuestro pa!s, 

deben solamente inclinarnos a corregirlas". F):;a es la historia fi-

dedigna del establecimiento del Art. 94 de la Constituci6n POl!tica 

de 1950 Y de esa suerte, no podría nuestr o legislador secundario, -

sin violar el esp!ritu del precepto constitucional suprimir de hecho 

el Jurado en El Salvador, mediante el expediente de no señalar en las 

leyes secundarias delito alguno de que debiese conocer aquel Tribu-

INTIDRACION y COMPErENCIA DEL TRIBUNAL DEL JURAIX) EN EL 

SALVAOOR 

Actualmente la integraci6n y competencia del Tribunal del Jura-

do se encuentran reglados en el Cap!tulo I del T!tulo I del Libro -

Primero del C6digo Procesal Penal, Cap!tulo que comprende tres art! 

culos que literalmente dicen: 

"INTmRACION y COMPErENCIA 

Integraci6n del Jurado 

Art. 315.-El Tribunal del Jurado establecido 

por la Constituci6n Pol!tica se integrar! por 

cinco personas que se denominar!n jurados. 

Causas Sujetas a Conocimiento del Jurado 

Art. 316.-Son causas sujetas al conocimiento 

del Tribunal del Jurado las que se instruyan 

por delitos comunes cuyo conocimiento competé 

a los jueces de primera instancia o a la c!ma-

ra Primera de lo Penal de la Primera Secci6n 

le) EC,6 CEN T P,A l I 

UNtVE I'tSt 0. 0 o c:: EL SALVA OO " I 
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del Centro, salvo las excepciones consignadas 

en el articulo siguiente. 

Causas excluidas del conocimient o del 

Jurado: 

Art. 317.-Quedas excluidas del conocimiento 

del Jurado: 

10. Las causas por delitos sancionados con 

pena de multa; 

20. Las causas pro delitos sancionados con 

pena de prisi6n cuyo limite m!ximo no exce 

da de tres años; las causas citadas se tra 

mitar!n y resolver!n en juicio sumario; y 

30. Las causas por concurso ideal de delitos a 

que se refiere el Art. 29". 

Entonces, de acuerdo al Art. 315 citado, el Tribunal del Jura

do sigue siempre integrado por cinco personas quienes deciden de 

acuerdo a su intima convicci6n; y, las causas que se sujetan a su -

conocimiento de acuerdo al Arto 316 son , em primer lugar~aquellas que 

se instruyen por delitos comunes y cuyo conocimiento compete a los 

jueces de primera instancia. De acuerdo al Art. 16 del mismo c6di

go los jueces de Primera Instancia del ramo penal conocen de todos 

los procesos por delitos sujetos a la jurisdicci6n com6n y en su ca 

so, de las faltas sujetas a la misma. jurisdicci6n. 

Quedan excluidas de acuerdo al Art. 316 y al 310 del conocimien

to del jurado las causas sancionadas por delitos con pena de multa, 
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asi como las causas por delitos sancionados con pena de prisi6n cu

yo limite máximo no excede de tres años. Esto es importante porque 

de acuerdo al Arto 115 del C6digo en cuesti6n están sujetos a jui

cio penal ordinario los procesos instruidos por delitos sancionados 

con pena de muerte o con pena de prisi6n cuyo limite m!ximo excede 

de tres años. Tambi~n quedan excluidas del conocimiento del Jurado 

las causas por concurso ideal de delitos a que se refiere el Art. 29 

Pr. Pn. Este articulo reza. asi: 

"Jurisdicci6n ordinaria y 

privativa 

Art . 29.-cuando a una persona se le imputan 

dos o m!s delitos sujetos unos a lajjurisdicci6n 

ordinaria y otros a la jurisdicci6n privativa, c~ 

da juez conocerá de los procesos de su respectiva 

competencia, pero si se tratare de concurso ideal 

de delitos, conocer! el juez de lo comfin sin some 

ter la causa al conooimiento del Jurado". 

Las razones que motivaron a los redactores del Proyecto a excluir 

del conocimiento del Tribunal del Jurado aquellos procesos en los -

cuales se presenta concurso ideal de delitos tienen su fundamento 

en las disposiciones del C6digo Penal y la Doctrina sobre el concur 

60 ideal. 

El concurso ideal de delitos segfin la doctrina se presenta 

cuando por medio de un mismo acto se violan varias disposiciones le 

gales, vale decir se cometen varios delitos, existiendo unidad de -
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acto y pluralidad de lesiones a distintas normas jurídicas, por lo 

que debe existir unidad de resoluci6n. Al respecto, don Luis Jim~

nez de As~, señala los siguientes requisitos del concurso ideal de 

delitos: "a) Unidad de "hecho" (acto); b) Violaci6n de varias disp..2 

siciones legales; c) Unidad de resoluci6n". En nuestra legislaci6n 

el Art. 53 del c6digo Penal vigente define el concurso ideal as!: 

"CONCURSO DE DELITOS 

Concurso Ideal 

Art. 53.-Hay concurso ideal cuando con una 

sola acci6n u omisi6n se cometen dos o mds de

litos que no configuran uno especial, o cuando 

un hecho delictuoso sea medio necesario para -

cometer otro". 

Por su parte el Art. 75 del mismo C6digo 'nos señala los crite

rios de penalidad que debe seguirse en la presencia del concurso 

ideal de delitos, este articulo dice: 

'~enalidad del Concurso Ideal 

Arto 75.-En caso de concurso ideal de delitos 

se aplicar! al responsable la pena que le corres

ponder!a por el delito mds grave, aumentada hasta 

en una tercera parte • 

Si los delitos concurrentes tuvieren determina 

do en la ley el mismo mn.mo de pena, el tribunal 

determinar! el delito que a su juicio merezca ma

yor pena y la aumentar! hasta en una tercera par-
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te de la misma. 

Las reglas anteriores no tendrán aplicaci6n 

si le resultare más favorable al reo la impos! 

ci6n de todas las penas correspondientes a los 

delitos concurrentes, de conformidad a la deter 

minaci6n que haga de las mismas". 

En cuanto a las razones para excluir estas causas del conocimien-

to del Jurado,el doctor Manuel Arrieta Gallegos expresa: "Este ar 

t!culo contempla el caso de una persona a quien se imputa dos o mas 

delitos, uno o unos, de la jurisdicci6n ordinaria y otro u otros, de 

la privativa. Si en esta situaci6n se diere el concurso ideal, o -

sea, un hecho con dos o mas resultados delictivos o an delito como 

medio necesario para cometer el otro, dice la ley, que "conocere el 

juez de lo corIJdn, sin someter la causa al conocimiento del jurado". 

Lo anterior porque, la conexi6n de los resultados delictivos es tal, 

que no es posible separarlos para que haya jurado por uno de los he 
lo 

chos y por el otro no. La conexi6n de los hechos es 10 que/impide. 

No se trata del concurso "real". Esto porque si un delito es medio 

necesario para cometer el otro o si de un mismo acto resultaren dos 

delitos, el hecho puede decirse es complejo y podr'ta dar lugar a una 

inconcebible incongruencia jur!dica y judicial, si el imputado fue-

re condenado por una infracci6n y absuelto por la otra, trat!ndose 

de un mismo hecho penal o siendo el uno medio necesario del otro. 

Tal serta si a1gui~n, al dispararle a una persona y matarla, causare 

por el disparo, daños graves a la Hacienda ~blica, o que, al abrir 
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la correspondencia particular de alguien, sacare un giro contra la 

Hacienda Fdb1ica y fraudulentamente 10 hiciere efectivo, afectando 

los intereses del Estado. Ejerciendo la judicatura, 10 hemos dicho, 

un ingenioso jefe de los mercados capitalinos falsific6 tiquetes de 

cobro para vendedoras con el consiguiente sello para cobrarlos (en 

cantidad que result6 ser fuerte) a las personas expendedoras, quie

nes creian pagar as! al Consejo Municipal; y el Municipio, con tan 

ingenioso proceder, sufri6 un lucro cesante en sus ingresos como pr~ 

ducto de 10 que las otras creian haberle pagado por vender sus pro

ductos. Si conforme al veredicto del jurado no había culpabilidad, 

ni por ende delincuencia, en la falsificaci6n con que se estafaba a 

las vendedoras, tampoco podrta haber cobro indebido de fondos muni

cipales. No puede,pues, separarse ambas infracciones cuando la do~ 

trina y la ley las une por tratarse de actos que en definitiva cons

tituyen un mismo hecho penal complejo, sea ya por el acto mismo o 

por la necesaria sucesi6n de los mismos que, inclusive, pueden cons 

tituir un mismo prop6sito penal". 

El doctor Jos~ Artiga Sandoval aclara esta situaci6n opinando 

que la raz6n para excluir este tipo de delito, el concurso ideal, 

del conocimiento del Jurado, consiste en que si se sometiera se es

tarta violando la Constituci6n Po1!ticao Ya que conocerta el Jura

do de causas sujetas a jurisdicci6n privativa: el Art. 94 C. P. es 

pec!ficamente establece el Jurado para los delitos comunes, y podría 

darse el caso en un concurso ideal de delitos que estuvieramos ante 

la presencia de uno o más . sujetos a jurisdicci6n privativa que si -
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pasaran a conocimiento del Jurado, ~ste habr!a conocido de delitos 

no comunes violando el citado precepto constitucional. 

Queda olaro entonces que el Tribunal del Jurado conoce de todas 

aquellas causas que se tramitan en juicio ordinario y de aquellas 

causas cuyo conocimiento compete a la cdmara Primera de 10 Penal 

de la Primera Secci6n del Centro, ya que no s610 los jueces de Pri

mera Instancia conocen de delitos sino la mencionada ~a tambi~n 

en~os casos de loa Arts. 211 y 213 de la Constituci6n Po1!tica, que 

se refieren a los delitos oficiales y comunes cometidos por los fun 

cionarios que dichos art!cu1os consignan y que textualmente dicen: 

"Art. 211.-El Presidente y el Vice-Presidente 

de la Rep~b1ica, los Designados a la Presidencia, 

los Ministros y Sub-Secretarios de Estado,loa Ma

gistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las 

c!maras de Segunda Instancia, el Presidente y los 

Magistrados de la Corte de CUentas de la Rep~blica, 

el Fiscal General de la Rep~blica, el Procurador 

General de Pobres, los miembros del Consejo Cen

tral de Elecciones y del Consejo Superior de Salud 

~blica, y los representantes dipl6maticos , respo~ 

derán ante la Asamblea Legislativa por los delitos 

oficiales y comunes que cometan. 

La Asamblea, oyendo a un fiscal de su seno y 

al indiciado, o un defensDr especial, en su caso, 

declarar! si hay o no hay lugar a formaci6n de cau-



• 28 -

5a. En el primer caBO, se pe..sarán las diligen-

cias a la cámara de Segunda Instancia que dete!: 

mine la ley, para que conozca en primera inst~ 

cia, y , en el segundo caBO, se archivar!n_ De 

las l · . la C,,___ . reso UC10nes que pronunc1e ~'a menc1~ 

nada conocerá en segunda instancia una de las 

Salas de la Corte Suprema de Justicia, y del re 

curso de casaci6n, la Corte en pleno. 

Cualquiera persona tiene derecho de denunciar 

los delitos de que trata este articulo y de mostr~ 

se parte, si para ello tuviere las cualidades 

requeridas por la ley"o 

"Art. 213.-Los Jueces de Primera Instancia, los 

Gobernadores Departamentales, los Jueces de paz y 

los demás funcionarios que determine la ley, serán 

juzgados, por los delitos oficiales que cometan, 

por los tribunales comunes, previa declaratoria 

de que hay lugar a formaci6n de causa, hecha por 

.la Corte Suprema de Justicia. Los antedichos 

funcionarios estar!n sujetos B-los procedimien-

tos ordinarios por los delitos y faltas comunes 

que cometan". 

y son los Arts. 213, 414 y 415 del c6digo Procesal Penal los 

que desarrollan los preceptos constitucionales anteriormente citados. 
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Estos articulos textualmente dicen: 

"Lectura del Acta. 

Art. 213.-Cuando el testigo termine de decla

rar se le leerá el acta correspondiente para que 

exprese si está conforme con los t~rminos de la 

misma e indique en su caso las partes de la de

claraci6n con las que no est& de acuerdo, en c~ 

yo caso se harán las rectificaciones o aclaraci~ 

nes necesarias. Podrá tambi~n el testigo leer 

por si mismo el acta en que conste su declara

ci6n". 

"Privilegio Constitucional 

Art. 414.-Los funcionarios pfiblicos que dete! 

mina el articulo 211 de la Constituci6n politica 

responderán ante la Asamblea Legislativa por los 

delitos oficiales y comunes que cometan. Tam

bi~n responderán ante la misma Asamblea por los de 

litos oficiales y por los comunes graves los di

putados a las Asambleas Constituyente y Legisla

tiva ser&n juzgados por el juez competente, pero 

no podrán ser detenidos o presos ni llamados a de 

clarar sino despu~s de concluido el período de su 

elecci6n. 

Para los efectos de este articulo, se conside

ran como delitos graves los sancionados con pena 
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de muerte o de prisi6n cuyo m&ximo exceda de 

tres años y como menos graves los sancionados 

con pena de prisi6n cuyo m!ximo no exceda de 

tres años o con pena de multa". 

"Privilegio Constitucional 

para otros Funcionarios 

Art. 415.-Para los delitos oficiales que com~ 

tan los jueces de primera instancia, los jueces 

de hacienda, los jueces de lo laboral, los jueces de 

tr!nsito, los jueces de menores, los jueces de in-

quilinato, los jueces de paz, los jueces ejecutores 

de autos de exhibici6n personal, los !rbitros, los 

arbitradores, los secretarios de todos estos funcio 

naJ:ios, los agentes auxiliares de la Fiscal!a General 

de la Rep~blica, los agentes auxiliares della Procu-

radur!a General de PObres, los auditores generales 

militares, los gobernadores departamentales, los 

administradores de renta, los empleados de aduana 

y los alcaldes municipales, cuando ~stos Gltimos eje~ 

zan funciones judiciales, ser!n juzgados por los tri 

bunales comunes previa declaratoria de haber lugar a 

~ 
formaci6n de causa, hecha por la orte Suprema de Jus 

ticia. 

Los antedichos funcionarios estar!n sujetos a los 
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procedimientos ordinarios por los delitos y faltas 

comunes que cometan. 

Tambi~n se excluyen, por las razones expresadas, 

las causas por concurso ideal de delito." 
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CAPITULO II 

1.- Criterios sobre la conveniencia o inconveniencia del Jurado en 

El Salvador 

2.- Facultad de alegar la nulidad del veredicto en primera y segun

da instancia. Caso especial en casaci6n 
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CAPITULO II 

CRITERIOO SOBRE LA CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA DEL TRIBUNAL DEL 

JURAOO EN EL SALVAOOR 

A pesar de que si bien se han limitado las causas que pasan al 

conocimiento del Tribunal del Jurado, la cuesti6n de si debe o no -

suprimirse el Jurado sigue siendo objeto actual de discusi6n y lo -

fue m!s a~ en los momentos en que se elaboraba el proyecto del c6-

digo Procesal Penal vigente: Juristas que se hab1Wl venido oponie!: 

do a la Instituci6n opinaron que en aquel momento y en este pa1s no 

era conveniente suprimirlo sino reducir su campo de aplicaci6n. As! 

lo entendieron los Miembros de la Comisi6n Elaboradora del Proyec

to y los Legi sladores que aprobaron el C6digo: entre los primeros 

el doctor Manuel Arrieta Gallegos en su obra "El Proceso Penal en -

Primera Instanoia", al respecto nos dice: ''La restricci6n impuesta 

por el Legislador determina las causas por delitos comunes que se -

someten a jurado y las que no s e someten. Esto obedece a que, en 

primer lugar, la misma Constituci6n establece que el juzgamiento de 

los delitos comunes por jurados son los que "determina la ley", y -

aqu1 lo estd determinando el C6digo. En segundo lugar, en los "An

tecedentes Hist6ricos" de la Constituci6n de 19.50, que dio el mismo 

fundamento a la actual, se expresa: '~innegables defi ciencias de 

esta instituci6n (la del jurado) en nuestro pa1s, deben solamente -

inclinarnos a corregirlas". Por otra parte, participamos del crite 

r io del doctor H~ctor Mauricio Arce Guti~rrez, cuando critica la su 

presi6n del Jurado por los deli tos menos graves, porque a~ cuando 
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en lo que podría llamarse exposici6n de motivos de este C6digo, se 

diga: "que la práctica de nuestros tribunales ha demostrado que la 

inmensa mayoría de los procesados por delitos menos graves resultan 

absueltos por el jurado", nos hemos pronunciado ya sobre lo que re-

presentan las estadísticas. El mismo doctor Arce Guti~rrez expresa: 

"No es suficiente que el juez conozca la ley, sino que es necesario 

que conozca los hombres que la infringen y la sociedad en que vive". 

~\ 
(Ob. Trabajos, Doctrinas y Comentarios). 

Quienes se oponen al Tribunal del Jurado en nuestro medio prese~ 

tan los siguientes argumentos principales: 

a) Que el fallo del Jurado es una decisi6n de tipo sentimental 

carente de toda seriedad científica y ~ecnica, ya que lo emiten "sin 

dar raz6n alguna de su fallo y sin tener responsabilidad alguna por 

el mismo"; 

b) Que a pesar de que en el proceso pueden existir pruebas irr~ 

futables de la culpabilidad de un reo, los jurados exentos en lo -

absoluto de la obligaci6n de analizar jurídicamente las pruebas p~ 

den, ya sea por lástima o por considerarlo totalmente injusto, abs-

tenerse de condenarlo; en este caso, dicen, existe un divorcio en--

tre los hechos y el Derecho; 

c) Que es 16gica y absolutamente imposible que cinco personas a 

quienes ~icamente se les exige ser mayores de 21 años, gozar ple~ 

mente de sus derechos civiles y politicos, saber leer y escribir, 

ser de buena conducta y desempeñar profesi6n, arte, oficio u ocupa-

ci6n conocida, -cuestiones que de por si son imposibles de probar 
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por los Alcaldes, miembros del Consejo Central de Elecciones y Juec 

ces- puedan, en una audiencia y ante la lectura de un extracto del 

'proceso, lleno de mentiras y verdades, puedan estas cinco personas, 

digo, con estos antecedentes parciales, con los alegatos interesados 

de los fiscales y defensores y basados en las simpatia o antipatia 

que pudiera canaarle el reo o sus acusadores o defensores, dictar un 

fallo apegado a la justicia que servir! de fundamento para la posi

ble libertad de un culpable o para la condena de un inocente a quien 

sabe cuantos años de prisi6n; 

d) Se dice tambi~n que en los paises subdesarrollados, como el 

nuestro, en los cuales la falta de educaci6n del pueblo es precisa

mente un indice de ese atraso, el ciudadano que es calificado para 

servir de jurado es por lo general una persona que no tiene ni la -

capacidad ni la preparaci6n para analizar la prueba y para decidir 

sobre la culpabilidad o inocencia de un procesado o Se dice que si 

no tienen esa capacidad y preparaci6n de valorizaci6n la mayoría de 

los jueces de lo Penal en el pais, mucho menos la puede tener el ci~ 

dadano común y corriente; 

e) Como consecuencia del anterior argumento,es decir la falta 

general de educaci6n del pueblo, la ausencia de preparaci6n y capa

cidad del Jurado, resulta que por lo general la mayoría de las per

SODaS que llegan a conformar el Tribunal son personas impresionables, 

f!cilmente sujetas a la elocuencia o fogosidad de un defensor o acu 

sador, quienes a trav~s del h!bil uso de la oratoria forense pueden 

lograr que el Jurado se olvide de las pruebas de cargo o de descar-
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go recogidas en el proceso a trav~s de grandes y costosos esfuerzos 

de la Administraci6n de Justicia; 

f) Se dice tambi~n, y esto con mucha verdad en nuestro pa1s, que 

la capacidad econ6mica del reo influye determinantemente en la deci 

si6n del Tribunal del Jurado; sea porque ~ste a trav~s de sus medios 

econ6micos logra que 10 defiendan los mejores criminalistas, o a tra 

v~s de esos medios logre su abso1uci6n por medio de algo que no es 

extraño a nuestra realidad jur1dico-social como es la "compra" de 

los miembros del Tribunal del Jurado, ya sea directamente o a trav~s 

de ciertos funcionarios Penales de los Tribunales, quienes han he

cho en este pa1s un jugoso negocio de la venta de las Listas de Ju

rados. Se da igualmente para el caso de la condena de' un reo ; el 

ofendido o sus familiares, no es raro, utilizan sus medios econ6mi

cos para conseguir un encarnizado y sagáz acusador o sobornar a los 

jurados para lograr la condena del procesado; 

g) Por 6ltimo se dice que las personas que llegan a formar parte 

de un Tribunal de Jurado son prejuiciadas; ya sea por la publicidad 

que a trav~s de la prensa se da a los hechos delictivos en el país 

o porque en esta sociedad tan pequeña e interpelacionada no es extra 

ño que una persona no sea al menos amigo de un amigo de un amigo 

del reo, defensores o acusadores y esto 10 motive a decidir; aparte 

de que se dice, no sin cierta raz6n, que a la mayor1a de las perso

nas que se les califica y llama para integrar un Tribunal de Jurado 

les disgusta juzgar a un reo, ya no digamos perder seis horas, un 

d1a o m!s en una Vista F6b1ica, desatendiendo sus hogares y su traba-
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jo para ejercer tal funci6n con el riesgo de quedar enemistado con 

el reo y sus familiares o con el procesado y los suyos, de acuerdo 

a la decisi6n que adopten. 

Quienes apoyan la Instituci6n y se oponen a esta serie de argu

mentos, alegan: 

a) Que si bien el proceso penal es de tipo t~cnico y que es pe! 

fecta y razonalmente posible la separaci6n de las cuestiones de he

cho y de Derecho en el enjuiciamiento de un reo, por esto mismo ea 

posible someter al Jurado las primeras y a los jueces t~cnicos las 

segundas, revistiendo al Tribunal del Jurado de una serie de garant!aa 

que permitan la emisi6n de un Veredicto justo que sirva de base a 

una sentencia de la misma naturaleza. 

b) Se argumenta, frente a la afirmaci6n de que loa miembros 

del Tribunal del Jurado son personas inexpertas e incapaces, que s6 

lo la justicia humana que nada tiene que ver con loa estudios uni

versitarios de tipo jur!dico o de cualquier otra clase, s6lo esta 

conciencia personal como reflejo de una conciencia social expresada 

a trav~s de la deciai6n de un tribunal popular, pueda decidir si un 

semejante, del que se dice ha cometido un acto contrario a esa inte 

graci6n social, merece castigo o no; 

c) Por otra parte, frente a este problema de falta de prepara

ci5n de los ciudadanos, el ataque no va dirigido ciertamente contra 

el Tribunal del Jurado sino contra la misma sociedad. . Y no s610 

contra ellos en 10 que se refiere a la falta de educaci6n que no es 

m!s que consecuencia del sistema econ6mico que sufrimos sino en cuan 
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to a la preparaci6n misma de los llamados jueces t~cnicos, a quie-

nes corresponde analizar y valorizar el Derecho. Bato se soluciona 

limit!ndose el juzgamiento d~l Tribunal del Jurado a cierto tipo de 

delitos y preparando y f acultando a jueces t~cnicos capaces para ~ 

cidir en otros tipos. Esto se ha .1ogrado en parte en El Salvador con 

la introducci6n del sistema de la sana critica en el C6digo Procesal 

Penal; pero nada en 10 que se refiere a la educaci6n general del pue-

b10 Y la capacitaci6n de los jueces; 

d) En 10 que se refiere al argumento de la venalidad de10s jura-

dos y los funcionarios encargados de la administraci6n de justicia, 

me permito citar al autor argentino JOffe, quien al respecto dice : 

"la honestidad, como la corrupci6n y los vicios no penetran en una 

sociedad por capas, sino que se extienden a toda ella. Un pueblo 

corrompido no 10 es en sus magistrados permanentes para ser virtuo-

so en la masa popular ni viceversa. La moralidad media del jurado 

es igual a la moralidad media de los magistrados. Cuando sea posi-

b1e corromper a un durado, ha de ser tambi~n f!cil corromper a un 

magistrado permanente; es, sin embargo, más dificil corromper a los 

primeros que a los segundos. Los jurados son más numerosos; es un 

tribunal transitorio. Se sabe que un asunto durar! uno o rOO.s años 

y que va a conocer el juez A o B, pero se ignora qui~n es el ciuda-

dano llamado a intervenir en la causa, porque se procede por s orteo 

y el jurado falla en brevisimo tiempo. Hay otra circunstancia -agr!!, 

ga- que impide la venalidad del Jurado y facilita la de los jueces 

permanentes: en el cohecho del juez permanente se sabe si ha cump1i-

-- 1 
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do con su promesa, porque tiene 4ue dictar la sentencia exponiendo 

sus razones, mientras que el Jurado no las da. Se ignora quienes 

delos jurados han fallado en favor o en contra, porque pueden vo

tar en secreto". 

Personalmente y con el ~co deseo de dejar plasmada mi opini6n 

al respecto en este trabajo, me manifiesto partidario de la Institu

ci6n del Jurado en este pais y en este momento hist6rico. Primero, 

porque creo que las crIticas de tipo jurIdico que se hanen a la I~ 

tituci6n perfectamente pueden ser solucionadas a trav~s de una le

gislaci6n que conjugue las funciones del Tribunal del Jurado y la de 

los jueces t~cnicos. Si bien es cierto que puede hablarse de una -

crisis del Jurado, no es menos cierto que dada las actuales condi

ciones jurIdico-sociales, la falta de preparaci6n de los abogados 

que ejercen las judicaturas y la ausencia de medios cientIficos en 

las investigaciones de un delito en la fase de instrucci6n, tambi~n 

puede hablarse de usa crisis judicial. De ahI que el ciudadano tie 

ne mayores garant1as con la vigencia del Tribunal del Jurado que s~ 

metido al frIo, despiadado o interesado criterio del Juez de Dere

cho. Por otra parte, en cuanto a las crIticas que pueden calificar

se de extrajurIdicas, como son las que se refieren a la falta de pr~ 

paraci6n de los jurados, la venalidad de algunos de éstos y de al~ 

nos funcionarios judiciales, la verdad es que estas crIticas provi! 

nen de nuestro tipo de organismos y no pueden referirse exclusiva

mente a la Instituci6n del Jurado sino al esquema socio-econ6mico 

que vive este paIs. 
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En fin, mejorando la condici6n social y moral del conglomerado 

y rodeando a la Instituci6n del Jurado de las mayor es garantías de 

tipo procesal, es decir, reformando las leyes en todo aquello que 

pueda dar .lugar a irregularidades en los fallos del Jurado, podría 
I 

esta Instituci6n cumplir su misi6n hist6rica. Exigir, por ejemplo, 

me j ores cualidades necesarias para ser miembro de . un Tribllllal de Ju-

rada, aumentar el n~ero de sus componentes, hacer una cuidadosa es-

cogitaci6n de las personas que puedan integrar las listas, la elabo 

raci6n de estas por la Corte Suprema de Justi cia, limitar los deli-

tos que sefan sometidos a conocimiento del Jurado, etc. Algo de es 

to se ha logrado y est! plasmado en los artículos pertinentes del cA 

digo Procesal Penal vigente, tarea que no es mi intenci6n desarro-

llar en esta Tesis; sin embargo, creo que en lo que se refiere a 

las críticas de car!cter social que se hacen al Tribunal del Jurado 

y a los jueces t~cnicos nada se ha hecho. 

FACULTAD DE ALIDAR LA NULIDAD DEL VEREDICTO EN PRIMERA 

y SmUNDA INSTANCIA o CASO ESPE)JIAL EN 

CASACION 

En fin, para terminar de analizar el Arto 389 Pro Pn., el veredic-

to del Jurado como verdad jurídica que es, no admite recursos pero 

sí pueden las partes alegar las nulidades que contenga el veredicto. 

y pueden alegar las causales en primera instancia, en segunda instan-

cia o en casaci6n. Es de advertir que en el recurso de casaci6n no 

se pueden presentar pruebas, dada la naturaleza extraordinaria de es-

te recurso, que se interpone para lograr la plena vigencia de .la ley; 



despu~s de la presentaci6n de pruebas en primera y segunda instancia 

y el recurso de casaci6n en materia penal procede de acuerdo al arte 

568 Fr. Pn. en los siguientes casos: 

"Art. ,568.-El recurso de casaci6n s6lo podrá 

interponerse contra las sentencias y autos inter 

locutorios definitivos pronunciados por las ~ 

ras de S pgunda Instancia o por la Sala de lo Pe

nal de ln Corte Suprema de Justicia, en su caso, 

en las causas seguidas por delitos que tengan s~ 

ñalada una pena privativa de libertad cuyo m!nimo 

sea o exceda de tres años de prisi6n". 

No obstante lo expresado en el inciso anterior sobre la dura

ci6n de la pena impuesta, el recurso de casaci6n podr~ interponer

se contra la sentencia que deniegue la suspensi6n condicional de la 

de la ejecuci6n de la pena." 

De acuerdo al Art. 570 Fr. Pn. s610 puede fundamentarse en moti

vos de fondo o de forma. En cuanto a la naturaleza de la casaci6n, 

Orbaneja y Quemada nos dicen: '~ientras la apelaci6n significa un 

nuevo examen del caso, tanto en labuesti6n de hecho como de derecho, 

limitase la casaci6n, partiendo de los mismos hechos fijados en la 

instancia, a examinar la concepci6n juridica causal del fallo, o 

bien, desentendi~ndose del sentido de ~ste, la regularidad del proce

der que haya conducido a ~l. De esta distinci6n resultan las dos 

formas del recurso: casaci6n por infracci6n de ley (motivo de fondo) 

y casaci6n por quebrantamiento de forma (motivo de forma). En la 
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primera se anula la resoluci6n porque el fallo no corresponde a la 

voluntad de la ley sustantiva; en la segunda, porque habi6ndose in

fringido las formas prescritas por la norma procesal para la actua

ci6n de esa voluntad, no pu~de saberse si aquel corresponde o no a 

ella. En el primer caso, la justa aplicaci6n de la ley hubiera si

do probablemente diferente". El doctor Julio Fausto Fern!ndez, en 

su monograf1a "casaci6n Penal" nos aclara esta cuesti6n, primero en 

lo que se refiere a los rasgos relevantes del recurso de casaci6n pe

nal cuando dioe: "Hay algo más: la casaci6n s610 procede contra 

un n~ero restringido de sentencias y autos interlocutorios defini

tivos (numerus clausus). Procede s610 contra las sentencias reca1-

das "en las causas por delitos que tengan seflalada unapena privativa 

de libertad cuyo m1nimo sea o exceda de tres años de prisi6n" (Art. 

568) y contra los autos interlocutorios definitivos taxativamente 

enumerados en el Art. 569. 

Estas dos notas distintivas, el hecho de otorgarse#~camente co~ 

tra resoluciones definitivas y el numerus clausus de 6stas, otorgan 

al recurso de casaci6n entre nosotros, el carácter de extraordinario 

y restrictivo. Hay, por otra parte, tres rasgos del recurso de casa

ci6n penal que es necesario poner muy de relieve, a fin de compren

der su exaCta.naturaleza : 

Primero, el juicio (en sentido subjetivo) formulado en la sen

tencia de casaci6n, recae siempre sobre una cuesti6n de derecho o Ya 

sea que se trate de motivo de fondo o ya de motivo de forma, lo que 

se discute en el recurso es si el Tribunal a que aplic6 correctamen 
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te, ora la ley penal material, ora la ley penal procesal. 

El error de hecho solamente tiene importancia en la casaci6n 

penal cuando ha engendrado un error de derecho, dando lugar, por 

ejemplo, a la err6nea aplicaci6n de las leyes reguladoras de la prue

ba. 

Segundo, la interposici6n del recurs o est! rodeada de r equisitos 

previos y simultáneos a la misma interposici6n, a los cuales la ley 

concede tal importancia que de no ser cumplidos oportunamente, la 

casaci6n puede, de entrada, ser declarada inadmisible (Arts. 582 y 

584 letra eh). 

Tercero, la resoluci6n que pronuncia el Tribunal de casaci6n de

ber~ basarse, salvo una excepci6n, en la prueba recogida por los tri

bunales inferiores, pues en la sustanciaci6n del r ecurso no "se ad

mitirá la aportaci6n de prueba de ninguna clase, excepto cuando est~ 

extinguida la responsabilidad penal, caso en que se admitirá la pru!, 

ba documental que sea pertinente, la cual podrá s er obtenida ailll de 

ofician (Inciso segundo del Art. 586) . 

Los tres caracteres anteriormente enunciados, confieren al re

curso de casaci6n penal la naturaleza. de un recurso de derecho es

tricto, por lo cual las disposiciones que regulan su admisi6n, sus

tantaci6n y resoluci6n deben ser interpretadas en sentido restricti 

va, salvo el principio de indubio pro reo y el precepto expreso del 

efecto extensivo dela sentencia (Art. 593). 

En resumen: la casaci6n penal. es, entre nosotros, recurso ex

traordinario y de derecho estricto". 
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Entonces en casaci6n no se puede presentar pruebas sobre la nuli

dad de un veredicto. Al estudiar la Declaratoria de Nulidad, de que 

trata el Art. 391 Fr. Pn. me referir~ a la primera y segunda instan

cia. 
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CAPITULO III 

1.- Taxatividad de las causales de nulidad del veredicto 

2.- Relaci6n de las causales de nulidad del veredicto con el con-

cepto del delito y sus características 

30- La acci6n, la omisi6n y su ausencia 

4.- La tipicidad y la atipicidad 

5.- La antijuricidad y las causas de justificaci6n 

6.- La imputabilidad y las causas de inimputabilidad 

7.- La culpabilidad y las causas de inculpabilidad 

8.- La penalidad y las excusas absolutorias 

9.- Las condiciones objetivas de penalidad 

10.- CUadro sin6ptico 
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CAPITULO 111 

v LAS CAUSALES DE NULIDAD DE AGUERro AL ARTICULO 390 DEL CODIGO PROCESAL 

y EL CONCEPTO Y CARACTERISTIOAS DEL 

DELITO 

El Art. 390 Pr. Pn. textualmente dice: 

"Art. 390.-Habr! nulidad de vereicto s610 en 

los casos siguientes: 

10. Cuando el hecho no est~ tipificado en 

la ley como delito o f uere constituti-

vo de falta; 

20. Cuando el delito sometido a conocimien-

to del Jurado no fuere de la competencia 

de los jaeces del fuero comfin o est~ compre~ 

dido en el articulo 317; 

30. Cuando era procedente dictar auto de sobre-

seimiento por haber concurrido alguna de -

las causas de extinci6n o de exc1usi6n de 

responsabilidad penal 

40 0 Cuando la causa se hubiere sometido a conoci 

miento del jurado sin estar suficientemente 

probado el cuerpo del delito o sin existir , 

contra el imputado la prueba necesaria de 

participaci6n; 

50 0 Cuando Alguno de los jurados era incapaz 

de acuerdo con los n6meros primero, segundo, 
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tercero y cuarto y sexto del articulo 321; 

60. CUando a la formaci6n del veredicto hayan 

concurrido uno o más votos obtenidos por 

cohecho, intimidaci6n o violencia; 

70. CUando intervino como jurado persona no 

comprendida en la lista parcial respectiva; 

80. Cuando el veredicto no estuviere firmado 

por los cinco jurados que 10 emitieron; y 

90. Cuando no se formularon loas preguntas con 

la separaci6n que ordenan los art!culos 

332 y 333, salvo si la falta se subsan6 opo!, 

tunamente. 

La diferencia entre el nombre del jurado que aparece 

en la lista parcial y el que conste en su CAdula de 

Identidad Pereenal o en otro documento de identifica 

ci6n, en su caso, no será motivo de la nulidad a que 

se refiere el n~ero s6ptimo de este artIculo si el 

Juez decidi6 en su momento que se trataba de la misma 

persona." 

TAXATIVIDAD DE LAS CAUSALES DE NULIDAD 

No es necesaria una interpretaci6n profunda del artIculo citado 

para concluir que dicho artIculo fija en forma taxativa las causa

les de nulidad del veredicto. La palabra "s6lo", en su sentido gr~ 

matica1, indica que ~icamente en estos casos podrá alegarse la nu-
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dad del veredicto como consecuencia de la declarátoria de nulidad 

de todo el proceso o de un act o procesal previo a la emisi6n del ve

redicto que acarreen tambi~n la nulidad de ~ste. Pero para a t acar 

el veredicto del Jurado s610 pueden las partes alegar o los jueces 

declararla de oficio en base a las acausales comprendidas del n~e

ro primero al noveno del Art. 390 Pr. Pn. No es el objeto de esta Te

sis analizar los casos que pueden presentarse en los cuales el ver~ 

dicto viene a ser nulo como consecuencia de la nulidad declarada de 

t~o e~ proceso o de un acto previo que tambi~n determine su nuli

dado 

Lo que el legislador ha querido determinar con estricto criterio 

es que una vez formulado el veredicto, terminada la vista p~blica, 

' deliberado y emitido aqu~l, s610 en esos casos y's61o' quiere decir 

que en ningilll otro, puede alegarse nulidad de tal veredicto. El 

articulo es, pues, taxativoo 

CONCEP1'O DEI.. DELITO, CARACTERF.S ros ITIVOS y NmATIVOS 

Como he dejado dicho en la Introducci6n, es a trav~s de la de

finici6n del delito y análisis de sus caracter!sticas positivas y 

negativas que tratar~ de estudiar ciertas causales de nulidad del 

veredicto en el acuual C6digo Procesal Penal en especial la primera 

y la tercera; y a la luz de la tendencia dogm5.tica jurídica en el De

recho Penal. En cuanto a esta tendencia y al estudio a trav~s de la 

historia de las distintas Escuelas Penales me remito a la conclusi6n 

a que llega don Luis Jim~nez de As6a: '~Escuelas Penales perte-



necen al pret~rito"f tal como el autor señala, el problema. ahora no 

es t~cnico, ni qu iz!s de pol!tica, sino de concepci6n vital, de la 

pregunta si predominará, al menos en nuestros sistemas sociales la-

tinoamericanos, el llamado Derecho Liberal, basado en los principios 

de libertad, C"nullum crimen, nulla poena sino lege"), de igualdad 

ante la ley penal y a~ el principio de fraternidad que para Jim~nez 

de As6a se traduce en la dulcificaci6n y benignidad de las penas, o 

el llamado Derecho autoritario que no ampara o reconoce estos prin-

cipi os. Pero no es el fin de esta labor el estudio de las distintas 

Escuelas Penales que ha sido exhaustivamente realizado en los trata 

dos modernos de Derecho Penal y en El Salvador 6ltimamente por el 

doctor Manuel Arrieta Gallegos en sus "Lecciones de Derecho Penal" 

publicadas en 1972. Este autor, en esa obra, al referirse a la teo-

r1a dog~tica-jur1dica del delito nas dice que fue obra de los pe~ 

listas alemanes Beling, Mayer y Mezger y que desarrollada , por espa 
, -

ñoles, italianos y latinoamericanos "se basa en el a.n!lisis de la 

infracci6n penal y determinaci6n de los ,caracteres esenciales y po-

sitivos del mismo, para construir as1 un concepto eminentemente 

jur1dico". &;ta tendencia nos debe interesar especia1JJl~l.rt-~ .por su 

influencia en los elaboradores de los nuevos C6digos Penales y Pro

cesal Penal de E1 Salvador. Si bien, como dice el citado Jim~nez de 

Asúa, "la definici6n de delito, . como toda definici6n es siempre o -

casi siempre el resultado de un silogismo que plantea bien el probl~ 

IDa pero que nada nuevo descubre", aparte de que al querer insertarla~ 

en los C6digos se llega a repetir, como el C6digo Penal nuestro de 
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1904, anterior al vigente, que en su articulo primero decia: "Es 

delito o falta t oda acci6n u omisi6n voluntaria penada con anterio

ridad por la ley". Es justo señalar que se daban en este precepto 

algunos elementos del delito y principalmente se consagr6 el prin

cipio de legalidad de que hablábamos al es t ablecerse que la acci6n 

u oIDÍsi6n voluntaria deb!a ser penada con anterioridad por la ley. 

Dentro de la concepci6n dogmática del delito vale presentar la de

fi nici6n que da el citado Jim~nez de As~a en su "Tratado de Dere

cho Penal", el delito es un1b.cto tipicamente antijuridico y culpa

ble, imputable a un hombre y sometido a una sanci6n penal". En es

te aspecto dir~ que el delito es el acto tipicamente antijur!dico 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, i~ 

putable a un hombre y sometido a una sanci6n penal. A nuestro j ui

cio, en suma, las caracter!sticas del delito serian ~stas: activi

dad; adecuaci6n t!pica; antijuricidadj imputabilidad; culpabilidad; 

penalidad y, en ciertos casos, condici6n objetiva de punibilidad. 

Ahora bien, el acto, tal como nosotros lo concebimos, indepen

diente de la tipicidad, es m!s bien el soporte natural del delito, 

la imputabilidad es ]a base psico16gica de la culpabilidad, y las 

condiciones objetivas son adventicias e inconstantes. Por tanto, 

la esencia t~cnico-jur!dica de la infracci6n penal radica en tres 

r equisitos: tipicidad, antijuiicidad y culpabilidad, constituyendo 

la penalidad, con el tipo, la nota diferencial del delito." 

Frente a esta definici6n y fijaci6n de caracteres positivos se 

desarrol16, principalmente por el penalista alem!n Guillermo Sauer, 
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la doctrina de los caracteres negativos del delito. Y para lo que 

nos interesa, en el proyecto del C6digo Penal y en el propio C6di-

go se evit6 por las razones expuestas, conceptuar el delito y se 

dej6 finicamente el Art. 20 titulado "Definici6n .de los hechos puni

bles", y que dice: "los hechos punibles se dividen en delitos y 

faltas", identificando, tal como señala el doctor Manuel Arrieta G~ 

llegos en su libro "El Nuevo C6digo Penal Salvadoreño", "hecho pun.! 

ble" y "acto voluntario punible"; en todo caso el C6digo se refie-

re a una actividad, a una conducta humana voluntaria que ya por ac

ci6n proyecta un cambio en el mundo exterior o a una oIDÍsi6n e~ que 

tambi~n opera transformaci6n o deja sin transformar lo que se espera

ba se transformara. 

Vamos a analizar cada una de estas caracter!sticas, tanto posi

tivas y negativas y a encontrar su ubicaci6n en el C6digo Penal Sa~ 

vadoreño vigente. 

LA ACCION, l.A OHISION y SU AUSENCIA 

Ya Jim~nez de As~ nos decia que se concibe la acci6n como el 

soporte natural del delito entendiendo por la acci6n como una con

ducta humana espont!nea y motivada, vale decir voluntaria, que pro

duce transformaci6n en el mundo exterior y que se traduce no s610 en 

las modificaciones del mundo material sino en modificaciones de ti

po moral, como en los delitos de peligro corrido (Carrara); existien

do por ~ltimo una relaci6n de causalidad entre la acci6n u omisi6n 

y el resultado. En cuanto a que se trata de acci6n . u omisi6n, el 

Art. 21 Pn. dice: 
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"Art. 21.-Les hechos punibles pueden ser 

realizados por acci6n o por omisi6n, y se re 

tan como actos voluntarios salvo pruetJa en 

contrario, sin que esta presunci6n impli qu~ 

culpabilidad". 

El Art. 23 Pn., nos establece la relaci6n de causalidad y el r~

gimen de las concausas y en general todo el Cap!tulo 1 del T!tulo Ir 

se refiere a las condiciones de tiempo y lugar, a los actos prepa

ratorios, a la proposici6n, al delito imperfecto, al imposible, al 

caso del error en la persona u objeto y al desistimiento; compren

de as!, en su totalidad, los diferentes casos que puedan presentarse 

en el hecho punible. En cuanto a la caracteristica negativa del ac

to, es decir su ausencia, el Art. 36~xtualmente dice: 

"Art. 36.-No delinque quien act~ u omite: 

a. Durante el sueño fisio16gico, natural o provo

cado, sin que pueda atribu1rsele una conducta 

culposa; 

bo - En estado de sugesti6n hipn6tica invo1un-' 

taria para cometer el delito; y 

c.- Violentado por una fuerza fisica irresisti

ble a la que no haya podido sustraerse o Tam 

poco delinque quien act~ durante movimientos 

corporales ref1ejoso" 

Comprende este articulo el sueño fisio16gico natural o provocado, 

la sugesti6n hipn6tica iDvo1untaria y la violencia por fuerza f1si-
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ca irresistible. Criticaría este artículo del C6digo Penal en el 

sentido de que aunque es completo en lo que se refiere a la ausen

cia de acto, no había por qu~ añadir: "que no haya podido sustraer

se" porque ya se dijo que se trata de fuerza irresistible, en el li 

teral "e". 

LA TIPICIDAD Y LA ATIPICIDAD 

En una sociedad determinada, que regula su convivencia a trav~s 

de normas de toda clas~se presentan una serie de hechos que vulne

ran o alteran la b~queda de esta normal ~onvivencia social y que 

por ello el Estado se ve obligado a castigar como medida de protec

ci6n y regulaci6n; y lo hace definiendo estos hechos, concret!ndolos 

en leyes penales y sancionándolos con una pena. 

Esta descripci6n legal, desprovista de car!cter valorativo, en 

la cual se concre~.n los delitos para poder castigarlos, es lo 

que constituye el tipo legal o la tipicidad. 

Las denominaciones que se le han dado son diversas: "hecho-esp!:, 

cie" en Italia, "caso penal o legal" para algunos autores argenti

nos, "encuadrabilidad" para un autor chileno, "teoría de la subordi

naci6n" para el eminente Sebasti!n Soler y a6n se confunde con "cuer

po del delito" en la jurisprudencia chilena y la doctrina mejicana. 

A don Luis Jim~ndez de Asfia se debe la traducci6n de la denomina

ci6n alemana "TATBESTAND" como "TIPICIDAD" con que lo conocemos y 

utilizamos en El Salvador. 

En su primera fase, en Alemania que es donde nace la teoría de 

la tipicidad con Bel:ing:, a ~sta se le asigna una funci6n meramente 
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descriptiva, independiente de la atipicidad y de la culpabilidad. 

El tipo del delito de homicidio es: "Matar un hombre". En su segun

da fase, representada por Max Ernest Mayer (Tratado de Derecho Penal 

1915), al tipo se le asign6 un car!cter indiciario; sigue siendo ~ 

dependiente de la antijuricidad pero es ya un indicio de la misma. 

En su tercera fase,la tipicidad viene a ser la base real, la "ratio 

essendi" de la antijuricidad; representa esta fase Edmundo l1ezguer 

("Tratado de Derecho Penal~' 1931); para ~l el delito es una "acci6n 

t1picamente antijur1dica y culpable; rechaza pues, que sea una con

ducta t1pica, antijur1dica ••• etc. como caracter!sticas independie~ 

tes. Posteriormente, Beling en lo que se ha llamado la fase defen

siva, procur6 reelaborar su teor1a original del tipo,reconociendo 

ciertas deficiencias pero sin poder aparentemente superarlos, dis

tinguiendo entre el tipo de delito (figura del delito), el tipo de 

lo injusto (conducta antijur!dica), el tipo de culpabilidad (dolo 

especial en cada caso), la figura rectora (Objetiva, descriptiva, 

que reune la antijuricidad y la culpabilidad), la adecuaci6n t1pi

ca (a la figura rectora) y la tipicidad sensu stricto (como eleme~ 

to esencial del delito: la descripci6n hecha por el legislador). 

Se ha llamado la fase des t r uctiva a la que rechaza el concepto de 

la tipicidad y que tuvo su desarrollo con el auge del Nacional

Socialismo alemah y que no vale la pena siquiera recordar. 

Dentro de la teor1a dogmático jur!dica el autor nacional doctor 

Arrieta Gallegos, en el libro citado, define la tipicidad como "la 

adecuaci6n del acto con la descripci6n hecha por el legislador en 

la ley penal, conducta(o acto) que concretiza lo injusto _~omo de-
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lito, con base en una figura rectora que le sirve de presupuesto ~ 

ra su creaci6n. Tres Bon pues los requisitos de la tipicidad que com

prende lo antijur1dico: 

a) La descripci6n _legal de una conducta antijur1dica que con

cretiza lo injusto como delito; 

b) Una figura rectora de tal conducta que sirve de base a la 

descrip9i6n legal, la cual se completa con otro requisito para que 

la conducta se considere delictiva; y 

c) La adecuaci6n del acto, ya hemos dicho que comprende la ac

ci6n u omisi6n~con la descripci6n legal, vale decir con el tipo pe

nal. 

Jim~nez de As~ por su parte le asigna una funci6n predominan

te al tipo legal defini~ndolo como la abstracci6n concreta que ha 

trazado el legislador, descartando los detalles innecesarios para 

la definici5n del hecho que se cataloga en la ley como delito; en 

cuanto a su funci5n es de caracter predominantemente descriptivo 

y se relaciona con la antijuricidad porque concretiza ~sta en el 

!mbito penal y tiene, ade~, funcionamiento indiciario de su exis

tencia. 

Lo contrario a la tipicidad ea su ausencia y estando en el ca

so de una ausencia de tipo o atipicidad es imposible perseguir al 

autor de un hecho, aunque se considere antijur1dico, si ese hecho 

no ha sido fijado con anterioridad por la ley como delito. Hablába

mos, al referirnos al concepto del delito del principio "nullum cri 

men, nulla poena sine lege"; principio que encuentra su principal -



- 56 -

aplicaci6n en el caso de la atipicidad~ no hay delito sin tipo. Sur

ge como consecuencia directa del principio de legalidad: podemos 

definir la atipicidad, como la ausencia de adecuaci6n del acto anti-

jur!dico (cometido por el autor con la conducta descrita en la ley 

como delito(tipo). AS! el Art. 1 Pn. en su primera parte dice "na

die podr! ser sancionado por hechos que la ley penal no haya previ~ 

to en forma precisa e inequ!voca como punibles ••• ". Y el Art. 4 

del mismo C6digo expresamente excluye la analog!a; este articulo 

dice: 

"Exclusi6n de la Analog!a 

Art. 4.-No podr~ configurarse hechos punibles o 

imponerse sanci6n alguna por aplicaci6n ana16gica 

de la ley penal". 

La atipicidad puede ser absoluta o relativa. Es absoluta, cuan

do la conducta antijur!dica no se ha descrito en la ley como deli

to. Y relativa, cuando en la conducta antijur!diaa, que si ha si

do tipificada, no concurren todos los elementos ese!.ciales del ti-

po, es decir, faltan algunos que pueden referirse a:la falta de 

sujeto activo, como cuando el protagonista de un pretendido deli

to que exige funci6n p~blica no es funcionario. (Arts. 428 a 449 

Pn. ); la falta de sujeto pasivo, como cuando la mujer seducida no 

es honesta (Art. 197 Pn.); la falta de objeto, como cuando la cosa 

hurtada o robada no es ajena sino propia, excluyendo el caso del 

hurto impropio (Art. 240 Pn.). (Arts. 237 al 241 Pn.); del lugar, 

(Art.228 al 230 Pn.); o del medio o de la ocasi6n (Arts.231 t 236,244 

y 245 Pn.). 
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LA ANl'IJURIClDAD y LAS CAUSAS DE JUSTIFICACION 

El citado doctor Arrieta Gallegos nos iefine la antijuricidad 

como ,~ lesi6n o riesgo de lesi6n de las normas fundamentales de 

cultura que sirven de base a las normas jur!dicas positivas, las 

que a su vez amparan intereses protegidos por la ley penal en aten

ci6n a que son esenciales para la persona, para la familia, para la 

J sociedad o para el Estado «(inclusive para la comunidad. EB decir, 

existe una valoraci6n previa de estos actos que lesionan o pueden 

llegar a lasionar estos intereses que en una determinada sociedad son 

amparados pDr la ley penal; no podrta apart arse de una valoraci6n 

ya que lo que se trata de proteger son precisamente valores que en 

una ~poca y en un pa!s determinado son reconocidos socialmente y 

por lo tanto amparados por las le~e6; y aqu! se ve m!s clara su rela

ci6n con tipo en cuanto a la adeuuaci6n de una conducta, que si la 

ley ha considerado como delito, ha sido a trav~s de una valoraci6n 

por parte del legislador, en 6ltimo caso ; entendi~ndose que se tra

ta de una sociedad en la cual los legisladores acatan, respetan, 

interpretan y plasman en leyes las expresiones y decisiones popu-

lares". 

Frente a la antijuricidad se encuentran las llamadas Causas de 

Justificaci6n . As! nuestro C6digo Penal en Art. 37 nos dice que: 

"Art. 37.-No comete delito: 

Cumplimiento del deber 

10.-El que actúa u omite en cumplimiento de un 

deber jur!dico o en el ejercicio de un derecho, 

cargo, oficio o profesi6n, sin traspasar los 1!-
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mites legales. 

Se considera ejercicio'fteg1timo de la 

profesi6n m~dica los actos que causen daños en la sa

lud o en el cuerpo con el consentimiento del paciente 

o su representante legal , si aquel no pudiera darlo 

y realizado por el facultativo usando medios adecuados 

con el fin de asegurar o restaurar la salud física del 

mismo paciente o de otra persona. 

La autoridad, sus ', agentes y las personas qe concurren 

en su auxilio, que al aprehender o perseguir a un de

lincuente infraganti o para evitar la cOrrUsi6n de un 

delito que haya comenzado a ser ejecutado, lesionen 

un bien jurídico, quedarán exentos de pena siempre 

que el Tribunal estimare que ese daño fue resultado 

absolutamente necesario del acto de cumplir aqueloos 

con sus funcioneso 

La regla anterior se aplica a la autoridad y sus 

agentes que lesionen un bien jur1dico para evitar la 

evasi6n de un delincuente o proceder a la captura de 

un reo contra quien se ha decretado orden legal de 

detenci6n. 

Legítima Defensa 

20.-El que obra en defensa de s u persona o de BUS 

derechos o en defensa de la persona o derechos de o

tro, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
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a. Agresi6n il~gitima; 

b o Necesidad razonable de la defensa empleada para impe-

dirla o repelerla; 

c. No haber sido provocada la agresi6n, de 

modo suficiente, por qui~n ejerce la defen 

6a. 

Estado de Necesidad 

30.- El que en situaciones de peligro para un bien 

juridico propio o ajeno, lesiona otro bien para evitar 

un daño, siempre que concurran los siguientes requisi-

tos: 

a. Que el peligro sea actual o inminente; 

b. Que el daño que se trata de evitar sea razona-

blemente mayor; 

c. Que no lo haya provocado intencionaLlente; 

d. Que no se pueda evitar de otra manera; y 

e. Que el necesitado no tenga el deber jurídico de 

afrontar el riesgo". 

Este articulo comprende el cumplimiento del deber jurídico o 

el ejercico de un derecho, cargo, oficio, u profesi6n; no comprendo 

por que en este Art. (37 No. 10.) se añadi6: "Sin traspasar los li-

mites legales" cuando arriba ya se dijo que no comete delito y en los 
posteriores 

incisos/de este número primero se fijan con claridad 105 l!mites 

l egales. Comprende adem!s la ,' legitima defensa, el estado de nece-

sidad, especifica en el aborto y el aborto no punible (Art. 169 Pn.). 
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LA IMPUTABILIDAD Y LAS CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD 

La imputabilidad consiste en la atribuci6n del hecho antijur!-

dico a una persona determinada. Es la base de la responsabilidad y 

por tanto de la culpabilidad, de acuerdo a la capacidad sico16gica 

f!sica y s!quica de la persona. Como consecuencia de esta responsa-

bilidad resulta la culpabilidad que analizaremos a continuaci6n. J! 

r6nimo Montes define la imputabilidad -lo cito para tener preci~ 

mente una definici6n sin entrar a la cuesti6n del libre albredr!o y 

del entendimiento- as!: es el "conjunto de condiciones necesarias 

para que el hecho punible pueda o deba ser atribuido a qui~n volun-

tariamente lo ejecut6". 

Frente a la imputabilidad se encuentran las causas de inimputa-

bilidad, como aquellas en las que a~ estando en presencia de un ac 

to t!picamente antijur1dico no es posible por las condiciones 

propias de la persona poder atribu!rselo ni hacerlo responsable, y 

ni en consecuencia culpable. Jim~nez de As~ las define as!: 

"Son causas de inimputabilidad la falta de desarrollo y 

salud de la mente, as! como los trastornos pasajeros de las facult~ 

des mentales que privan o perturban en el sujeto la facultad de co 

nocer el deber". 

Nuestro C5digo Penal, debo decir sus redactores, se atrevieron 

a plasmar una especie de definici6n de la inimputabilidad; as! el 

Art. 38 Pn. dice: 

"Causas de inimputabili dad 

Art. 38.-Es inimputable quien en el momento 

de ejecutar el hecho punible fuere incapaz de 
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comprender el car~cter ilicito del 

hecho o comprendi6ridolo, no pudiere 

dirigir sus actos por incapacidad siqui

ca, para evitar su ejecuci6n: 

a.- Por enajenaci6n mental; 

b.- Por grave perturbaci6n de la conciencia, 

como en los estados de embriaguez plena y for

tuita o debida fuerza mayor, o intoxicaci6n, 

tambi~n plena y fortuita debida a fuerza mayor, 

de drogas de cualquier 1ndole; 

c.- Por desarrollo síquico retardado, como 

en los estados de idiocia, imbecilidad y otros 

similares; 

d.- Por desarrollo s!quicoincompleto, como 

en los estados de sordomudez de nacimiento o 

adquirida antes de los doce años, si se care

ciere en absoluto de instrucci6n". 

De acuerdo a este articulo son causas de inimputabilidad: 

a.- La enajenaci6n mental; 

b.- La grave perturbaci6n de la conciencia; 

c.- El desarrollo s1quico y retardado; y 

d.- El desarrollo s1quico incompleto. 

El C6digo Penal ade~ de que no debía definir las causas de 

inimputa~ilidad, debi6 limitarse a fijar estas causas sin ejempli

ficar como lo hace ,_ en los literales b, c Y d, del art1culo en comen-



- 62 -

to; pero de manera general se comprende en este articulo las causas 

de inimputabilidad que en doctrina se considerrocomo tales. 

LA CULPABILIDAD Y LAS CAUSAS DE INCULPABILIDAD 

Puede definirse la culpabilidad en su sentido más amplio, como 

lo dice Jim~nez de AsM, "como el conjunto de presupuest<Iique funda-

mentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica". El 

doctor Manuel Arrieta Gallegos, resume la culpabilidad "en el 

reproche que se hace el autor de un hecho tipicamente antijurídico, 

imputable y punible, en atenci6n al deber que tiene de actuar con-

forme a la norma jurídica y a que puede exigirse le una conducta con -' 
forme aB misma habida cuenta de la motivaci6n y personalidad del 

sujeto, hecho aquel al del cual se encuentra ligado por un nexo si-

co16gico que lo constituye el dolo o la culpa". 

Frente a esta caracter!stica positiva del delito se encuentran . 

las llamada causas de inculpabilidad o causas de exculpaci6n. Pode 

mos definirlas como aquellas que hacen imposible reprochar a una 

persona un hecho delictuoso, aquellas que absuelven al sujeto en 

el juicio de reproche. 

Nuestro C6digo Penal visente:ha contempla en el Art. 40 que 

dice: "c.:nmas de Inculpabilidad 

"art. 4o.-Es inculpable: 

10. Caso Fortuito 

Quien en ocasi6n de ejecutar un acto lícito, con la 

debida diligencia, causa un daño por mero accidente. 

20. Error y sus variedades: 
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A) Error de Hecho 

El que obra por error sobre las caracter!sticas ob-

jetivas esenciales, estrictamente de hecho, que se re-

fieran a alguna de las exigencias necesarias para que 

el delito exista seg6n su descripci6n legal. 

J No obstante, si el error proviene de culpa, 

el hecho será penado ~camente cuando la ley haya 

previsto su realizaci6n culposa. 

B) Excluyentes Putativas: 

a) Defensa Putativa de la Persona 

Quien en la creencia razonable de que existe una agre-

si6n injusta contra su persona, reacciona contra el 

supuesto agresor, siempre que la reacci6n sea propo! 

cionada al riesgo supuesto. 

b) Defensa Putativa de la propiedad 
razonable 

Quien en la creenci~de una agresi6n inminente contra 

su propiedad, rechaza durante la noche, en el momento 

mismo de estarse verificando el escalamiento o rotura 

ae los cercados, paredes o entradas de su casa o de~ 

tamento habitado o de sus dependencias, o emplea vio-

lencia contra el intruso a quien encontrare dentro de 

su hogar o en hogar ajeno que aqu~l teng~ obligaci6n de 

defender, as! como en el local donde se encontraren 

bienes propios o ajenos pespecto a los cuales tenga 

la misma obligaci6n, siempre que las circunstancias 
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revelen la probable agresi6n, cualquiera que 

sea el daño que se cause. 

C) Obediencia Jerárquica 

El que obra en virtud de obediencia, siempre que 

concurran los siguientes requisitos: 

a) Que la orden emane de autoridad competente para 

expedirla y re~ las formalidades legales; 

b) Que el agente est~ jerárquicamente subordinado 

a quien expida la orden; y 

c) Que 10 ordenado no revista manifiestamente el 

caracter de hecho punible. 

30. No exigibilidad de otra Conducta: 

A) Hiedo insuperable 

Quien act~ u omite impulsado por miedo 

insuperable de un mal inminente y tan grave que 

baste para atemorizar a un hombre normal. 

B) Coacci6n o Peligro 

Quien actua u omite bajo coacci6n o peligro de un mal 

grave, actual, sea o no provocado por la acci6n de 

un tercero, cuando razonablemente no pueda exigírse-

le una conducta diversa. 

C) Conflicto de bienes iguales 

El que comete un acto antijurídico apremiado por la 

necesidad de salvarse a sí mismo o a un terc&ro de un 

peligro inminente, no evitable de otro modo, contra 



- 65 -

la vida o la integridad personal, si habida 

cuenta de las circunstancias especiales en que 

se hallaba no le era razonablemente exigible 

una conducta distinta a la realizada. 

D) Exceso en las Causas de Justificaci6n 

El que excede los limites establecidos en las 

causas de justificaci6n, si no se le puede repr~t 

char el exceso por ocasionarlo una exitaci6n o 

perturbaci6n que las circunstancias hivieren ex

cusables. 

E) Enfermedad 

El que omite estando impedido por enfermedad 

fisica o por extenuaci6n graves sin que pueda 

atribuírsele culpa.' 

Contempla este articulo el caso fortuito, el error, las exi

mentes putativas, la obediencia jer!rquica, la no exigibilidad de 

otra conducta y dentro de estas causas generales, al miedo insupe

rable, la coacci6n o peligro, el conflicto de bienes iguales, el 

exceso en las causas de justificaci6n y la enfenmedad. 

LA PENALIDAD Y LAS EXCUSAS ABSOLUTORIAS 

A esta caracteristica positiva del delito, se le llama tambi~n 

punibilidad y algunos autores prefieren utilizar el t~rmino de san

cionabilidad, entendiendo de todas maneras que se trata de la priv~ 

ci6n o restricci6n de determinados bienes juridicos que es impuesta 

por el E)3tado, con base en el principio de legalidad, al culpable de 
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una infracci6n penal, como medio preventivo del delito y readapta

dor del delincuente para la defnnsa social y tutela jur!dica de los 

intereses de la comunidad que el mismo Estado est! obligado a pro

tejer. Este concepto del autor nacional doctor Hanuel Arrieta Ga

llegos tiene su base legal en los art!culos de la Constituci6n y del 

C6digo Penal siguientes: Art. 168 de la Constituci6n Pol!tica, 20. 

inciso, 

"El EEtado organizar! los centros penitenciarios, 

con el objeto de corregir a los delincuentes, educ~ 

los y formarles h!bitos de trabajo, procurando BU rea 

daptaci6n y la prevBnci6n de los delitos". 

Con base en esta directriz constitucional el nuevo C6digo esta

blece, cuando se refiere a la pena de prisi6n restr ictiva de la li

bertad en su Art. 60,10 siguiente: 

"La prisi6n es la pena privativa temporal 

de la libertad del reo, as! como el cumplimie~ 

to de las funciones prevent ivas generales y 

especial de la pena. 

Se cumplir! en los lugares destinados al efecto, 

por la ley, y su l!mite maXimo es el de freinta 

años". 

Frente a la penalidad se encuentran las llarndas excu-

sas absolutorias que se definen como aquellas que determinan la 

uusencia de la pena para una conducta delictivu; o como dice 

C. Degois: "son hechos determinados por la leJ' que sin borrar el 

caracter delictivo de un acto, sin suprimir l a culpabilidad de su 
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autor producen, sin embargo, una excepci6n de uaa infracci6n". Ji-

m~ndez de Asoo las define as!, causas de . i mpunidad o excusas 
a 

absolutorias, dice, "son las que hacen que/un acto t!pico, antiju-

r!dico imputable a un autor y culpable, no se asocie pena alguna, 

por razones de utilidad p~blica"; es decir, que son motivos de im-

punidad -como tambi~n las llama Vidal- "utili tates causa" tales 

son las que contempla nuestro C6digo en los art!culos que paso 

a transcribir: 

"Art. 169.-No es punible: 

10.) El aborto culposo propio que se hubiere 

ocasionado la mujer o la tentativa de ~sta para 
su 

causar/aborto; 

20.) El aborto realizado por facultativo con 

el prop6si to de salvar la vida de la madre, si p! 

ra ello no hubi ere otro medio, y se realizare con 

el consentimiento de la mujer y previo dictamen 

m~dico. 

Si la mujer fuere menor, incapáz o estuviere 

imposibilitada de dar el consentimiento, ser~ n~ 

cesario el de su c6nyuge, el de su representante 

lega l ,o el de un pariente cercano; 

30.) El realizado por facultativo, cuanco se 

presumiere que el embarazo es consecuencia de 

un delito de violaci6n o de estupro y se ejecut~ 

re con consentimiento de la mujer; y 
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40.) El practicado por facultativo con el con

sentimiento de la mujer cuando el prop6sito sea ev! 

tar una deformidad previsible grave en el producto 

de la concepci6n". 

"R~gimen de la Prueba 

Art. 187.- Los imputados de delitos de difama

ci6n o de injuria no tendrrut derecho a probar la 

verdad, ni siquiera la notoriedad de los hechos 

atribuidos a la persona ofendida, salvo en los 

casos siguientes: 

10.) Si la imputaci6n hubiere tenido por obj~ 

to defender o g-¿rantizar un inter~s p~blico actual; 

20.) Si la persona ofendida fuere un funcionario 

p~blico y los hechos o las cualidades atribuidas se 

refieren al ejercicio de SUB funciones; y 

30.) Si el hecho comenb.oo o r1ifundido hubie

re motivado proceso judicial o diere lugar a proc! 

dimiento . de oficio y el culpable 10 iniciara por 

acusaci6n ·. 

En estos casos, si se probare la verdad de las 

imputaciones, el acusado quedar~ exento de respo~ 

sabilidad penal. 

En ni~ caso será admitida la prueba de la 

imputaci6n referente a la vida conyugal o familiar 

o a un delito de los que no pueden perseguirse de 

oficio". 
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"Injurias Recíprocas 

Art. 189.-Cuando las injurias fueren recípr~ 

cas, el juez podr~, según las circunstancias y 

la gravedad de las ofensas, declarar exentos de 

pena a los dos autores o s610 a uno de ellos". 

"Excusas Absolutorias 

Art. 280.-En los casos delos artículos ante 

riores, quedar!n exentos de pena: 

10. El que pagare los alimentos debidos y 

diere garantías suficientes a juicio prudencial 

del juez, del ulterior cumplimiento de sus obli 

gaciones; 

20. El que a juicio prudencial del juez hubiere 

tenido raz6n justificada en beneficio del menor 

para perpetrar la sustracci6n o la inducci~n a 

la fuga, salvo el caso que se tratare de padre o 

madre que hubieren sido privados de la patria p~ 

testad". 

"Art. 335.-Si el autor de alguno de los deli

tos previstos en los artIculas precedentes, an

tes de iniciarse el juicio respectivo, impidie

re la circulaci6n de las monedas falsificadas o 

alteradas, quedar~ exento de pena". 

"Desistimiento en Rebeli6n , 

Sedici6n o Motín 
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Art. 396.-Si los rebeldes , sediciosos o amoti

nados se sometieren a la autoridad legitima o se 

disolvieren antes de que esta les haga intimida

ciones, o a consecuencia de ellas, sin haber cau

sado otro daño que la perturbaci6n moment!nea del 

orden, quedarán exentos de las penas que les ce

rrespond!aa, si fueren meros ejecutores. A los 

promotores o directores se les podr! rebajar la 

sanci6n hasta la mitad del m!nimo correspondien

te. No obstante, habida cuenta de la menor gra

vedad de los actos realizados por los promotores 

o directores y sus condiciones personales . podrá 

el juez declararlos exentos de pena". 

"Delitos de Inviolabilidad del Secreto 

'~iolaci6n de Correspondencia y Comunicaciones 

Privadas 

Art. 231.-El que con intenci6n de informarse 

de su contenido abriere una carta, un pliego ce

rrado o un despacho telegráfico, cablegráfico o 

de otra naturaleza que no le est~ dirigidO, o se 

apodere indebidamente de una carta, un pliego, 

un despacho u otro papel privado ajeno, aunque 

no est~ cerrado, o destruyere o desviase de su 

destino una correspondencia que no le est~ diri 

gida, será sancionado con prisi6n de seis meses 
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a dos años. 

Si el culpable divulgare el contenido de cual

quiera de los documentos a que se refiere el inciso 

anterior, la sanci6n ser! de uno a tres años de pr~ 

si6n. 

Esta disposici6n no es aplicable a los padres, 

tutores o personas que los representan en cuanto 

a los papeles o cartas de los hijos menore~ que se 

hallen bajo su dependencia". 

"Aceptaci6n Falsa de Delito 

Art. 463.-El que ante autoridad judicial comp! 

tente confesar falsamente haber cometido un deli

to, serán sancionado con prisi6n de seis meses a 

un año. 

El autor quedar! exento de pena si la confe

si6n se rinde en inter~s de sus padres, hijos, 

hermanos, c6nyuge, concubina o concubinario". 

En los art!culos citados, en el 169 por ejemplo, está claro 

que una conducta o un acto que el C6digo Penal ha considerado como 

antijur!dico no se pena en los casos como el mismo' art!culo dice 

por razones que se han considerado, no que justifiquen el hecho 

cometido sino de conveniencia pública o porque el legislador con

sider6 razonablemente que dados estos casos la conducta delictiva 

no deb!a penarse, tales son los cuatro casos a que se refiere el 

Art. 169 citado, el aborto culposo propio o la tentativa de ~ste 

que se hubiere causado la mujer; el realizado ror facultativo, con 
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el consentimiento de la mujer y previo dictamen m~dico sino existe 

otro medio de salvar la vida de la madre, o en el caso de que la mu

jer fuere menor, incapaz o estuviera imposibilitada de dar su consen 

timiento por ser necesario que lo d~ su c6nyuge o representante legal 

o un pariente cercano; tambi~n ha consIderado la ley como no puni ble 

el aborto realizado por facultativo, con consentimiento de la mujer, 

cuando puede presumirse que el resultado del embarazo es consecuen

cia de violaci6n o estupro y tambi~n el practica do por facultativo 

y con el consentimiento de la mujer cuando se trata de evitar una 

deformidad en la criatura por nacer. Es decir que el legislador a:! 

te un acto tipicamente antijuridico, imputable y culpable, utili~ 

do criterios que considera ~tiles a la sociedad determi na la no pu

nibilidad del hecho; igual es el caso de los criterios que se apli

can en el r~gimen de las pruebas en los delitos de difamaci6n e in

juria, cuando señala que si se prueba la verdad de las imputaciones 

que se han emitido para defender o garantizar un interes p~blico, o 

hechas a un func i onario p~blico en el ejercicio de sus f unciones, o 

si con motivo de ellas se ha inicia do un proceso judicial o hubiere 

lugar a ello para proceder de oficio y el culpable lo iniciara por 

acusaci6n, en estos casos la ley dice que los acusados si prueban 

la verdad de lo imputado quedarán exentos de responsabilidad penal; 

otro criterio de justificaci6n se aplica en el caso de las injurias 

reciprocas, en las cuales se deja a criterio del juez la eXenci6n 

de la pena de ambos acusados o de uno de ellos. Y asi en todos 

los articulos que hemos citado podemos encontrar criterios muy par-
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ticulares por los cuales el legislador ha creído conveniente excluir 

la penalidad en ciertos hechos considerados como delitos o 

LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD O DE 

PENALIDAD 

Quedarta por ver para terminar esta parte del trabajo, si las 

llamadas condiciones objetivas de penalidad forman parte o no de 

los caracteres del delito. Se les ha definido como aquellas circuns

tancias fijadas por la ley que, sin ser elementos propios del delito, 

constituyen requisitos para perseguirlo y penar lo. Al respecto se 

ha debatido durante mucho tiempo si constituyen estas condiciones 

objetivas elemento intr1nseco o extr1nseco del delito. Nuestro cr i 

terio es que el tratamiento que se le ha dado al estudio de esta -

cuesti6n a fin de darles a estas condiciones autonom!a, ha sido em

pecinado y desviado bastante de su verdadera extensi6n. Para Jim~

nez de As~ las más genuinas condiciones objetivas son los presupues

tos procesales a que a menudo se subordina la persecuci6n de ciertas 

figuras de delito, vale decir condiciones que la ley penal ha fija

do para proceder, tal es el caso en nuestra legislaci6n de la quie

bra dolosa; el Art. 368 del c6digo Penal en su pr~mera parte dice: 

"Quiebra dclosa 

Art. 368.-Ser~, sancionado con prisi6n de tres a 

siete años el comerciante declarado en quiebra por 

resoluci6n del juez de comercio competente ••• " 

Es decir que para poder perseguir este delito debe haber previa

mente resoluci6n del juez de comercio competente. Y si falta este 
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requisito? Al respecto Jim6nez de As6a nos aclara esta situaci6n 

cuando se refiere a la ausencia de las condiciones objetivas de 

punibilidad, cuando dice: "CUando en la conducta concreta falta 

la condici6n objetiva de punibilidad, es obvio que no puede casti

garse: pero as! como la carencia de acto, la atipicidad, la justi

ficaci6n, la inimputabilidad, la inculpabilidad y las excusas abso

lutorias que luego estudiaremos, hacen para siempre imposible per

seguir el hecho, y si se reproduce la denuncia o la querella des

pu~s de sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre, podr! 

alegarse de adverso la excepci6n de cosa juzgada, la falta de cier

tas condiciones objetivas de penalidad-las por nosotros estimadas 

como m!s propias- permite, una vez subsanado el presupuesto proce

sal ausente, reproducir la acci6n contra el responsable". 

Ya para entrar en el éUl!1.isis de la primera causal de nulidad 

del veredicto, tratar~ de resumir lo dicho referente al delito y 

sus caracter1sticas, con algunas referencias a nuestra legislaci6n, 

en el siguiente cuadro: 

'CONCEPTO DEL DELITO 

"Acto H.picamente antijuridico, culpable, sometido a veces a 

condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y someti

do a una sanci6n penal". Jim~nez de As6.a. 

POSITIVOS 

1. ACTO 

ELlliENTOS DEL DELITO 

NmATIVOS 

1. AUSENCIA DE ACTO 
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a. Sueño fiaiol6gico natural o pr~ 

vocado. 

Comprende la acci6n y la 

omisi6n y se refiere a la conduc 

ta humana y motivada (voluntaria) 

que produce transformaci6n en el 

mundo exterior o en el caso de 

la omisi6n no se produce la modi 

b. Sugesti6n hipn6tica involuntaria; 

c. Violencia por fuerza física irre 

sistible. (Art. 36 Pn.) 

ficaci6n que se espera y que se 

traduce no solo en la modifica-

ci6n del mundo material sino taro 

bi~n de tipo moral, existiendo re 

laci6n de causa o efecto entre 

la , acci6n u omisi6n y el resul-

tado. (Arta. 21 y 23 Pn.) 

2. TIPICIDAD 2. ATIPICIDAD 

Adecuaci6n del acto realiza- a. Casos generales derivados del 

do por el agente a la prohibi- concepto del delito (Arta. 1, 

ci6n descrita por la ley como d! 275, 390 Pn.). 

lito que supone la determinaci6n b. Casos específicos: 

concreta de la conducta punible. 10. Del sujeto activo (Art. 

(Arts. 169 C.P. Y 1 Pn.) 428 al 449 Pr~). 

Exclusi6n de la analogía: Art. 4 20. Del sujeto pasivo (Art.197 

Pn. Pn.). 

30. Del objeto (Art.137 al 241 

Pn.)o 

40. Del lugar (Art. 228 al 230 

y 
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Pn.) 

5o.Del medi o o de la ocasi6n (Art. 

231, 236, 244 Y 245 Pn.). 

30 ANTIJURICIDAD 3. CAUSAS DE JUSTIFICACION 

Lesi6n o riesgo de lesi6n a. Cumplimiento del deber 

de las normas fundamentales de b. Leg1tima defensa; y 

cultura que sirven de base a las c. Estado de necesidad (Art. 37 

normas jur1dicas positivas las Pn.). 

que a su vez, amparan intereses 

protegidos por la ley penal en 

atenci6n a que son esenciales para 

la persona, la familia, la soci! 

dad o el Estado. (art. 1 Pn.) 

4. IMPUTABILIDAD 4. CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD 

Atribuci6n del acto tipica- a. Enajenaci6n mental; 

mente antijur1dico, a una pers~ b. Gr ave perturbaci6n de la concien 

na o personas determinadas que cía; 

conforme a su desarrollo mental, c. Desarrollo a1quico retardado; y 

f1sico y bio16gico, pueda res- d. Desarrollo s1quico incompleto 

ponder por ~l. Es la base de (Art. 38 Pn.). 

la responsabilidad y por tanto 

de la culpabilidad. 

5. CULPABILIDAD 50 CAUSAS DE INCULPABILIDAD 

Conjunto de presupuestos que a. Caso fortuito; 

fundamentan la reprochabilidad b. Error y sus variedades: 
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personal de la conducta anti 

jur1dica. 

6. CONDICIONALIDAD OBJEl'IVA 

a 

10. de hecho 

20. excluyentes putativas, d~ 
fensa putativa de 
la persona y de la propi~ 

dad; 

30. obediencia jer!rquica. 

c. No exigibi1idad de otra conduc-

ta por: 

10. Miedo insuperable; 

20. Coacci6n o peligro; 

30. Conflicto de bienes iguales; 

40. Exceso en las causas de j~ 

tificaci6n; y 

50. Entermedad (Art. 40 Pn.) 

6. INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIO-

N1!S OBJErIVAS DE PENALIDAD 

Presupuestos procesales/que a. Debe haber reso1uci6n previa 

a veces se sujeta la persecuci6n del juez de comercio competente. 

de un delito: b. Solo procede por denuncia o ac~ 

a. Quiebra culposa (Art. 369 saci6n de persona agraviada y 

Pn.); tres d1as despu~s del protesto. 

b. Libramiento de cheque sin pr~ c.Debe haber acusaci6n de parte 

'visHm de fondos (Art. 372 inc. ofendida o 

penúltimo Pn.) d. Debe haber acusaci6n 9 denuncia 

c. R~gimen de la acci6n en los de o aviso conforme al C6digo Pro-

1itos de difamaci6n o inju- cesa1 Penal (Arts. 50, 51, 52, 
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ria (Art. 188 Pn.); estupro, 53, 125, 128, 131, 145 al 149 

violaci6n y rapto (Art. 213 Pn.) Fr. Pn.). 

7. PENALIDAD, SANCIONABILIDAD O PU 7. EXCUSAS ABSOLUTORIAS 

NIBILIDAD 

Privaci6n o restricci6n de de- a. Verdad de las imputaciones en 

terminados bienes jur1dicos, que es la difamaci6n e injuria (Art o 

impuesta por el Estado con base en 187 Pn.). 

el principio de legalidad al cul~ b. Injurias reciprocas (Art. 189 

ble de una infracci6n penal, como Pn.). 

medio preventivo del delito y rea- c. Pago de alimentos y garantia del 

daptaci6n del delincuente para la pago ulterior (Art. 280 No. 10. 

defensa social y tutela jurldica Pn.). 

de los intereses de la comunidad d. Sustracci6n o inducci6n justi-

que el mismo Estado est~ obligado ficada de fuga de menores (Art. 

a proteger. (Art. 168 C.P. Y 1 Y 280 No. 20. Pn.). 

60 Pn.) e. Impedir la circulaci6n de mone 

das falsas o alteradas en los 

casos de falsificaci6n, altera

ci6n o venta o circulaci6n de 

moneda recibida de buena fe -

(Arts. 332 a 335 Pn.). 

f. Aceptaci6n falsa de delito en 

inter~s de parientes (Arts.463 

Pn.). 
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g. Encubrimiento de parientes o 

concubina (Art. 471 Pn.). 

h. Desistimiento de 105 meros eje

cutores en los delitos de rebe

li6n, sedici6n o mot1n (Art. 

396 Pn.) 
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CAPITULO IV 

PRIMERA CAUSAL DE NULIDAD DEL VEREDICTO: 

a) Cuando el hecho no e5t~ tipificado en la ley como delito (ATIP! 

CIDAD); y 

b) Cuando el hecho fuere constitutivo de falta. 
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CAPITULO IV 

PRIMERA CAUSAL DE NULIDAD DEL VEREDICTO: ATIPICIDAD O FALTA 

Al citar el Art. 390 del C6digo Procesal, en el capItulo anterior, 

vimos que en su n~ero primero establece que: 

"No. 10.-Cuando el hecho no est~ tipificado 

en la ley como delito o fuere constitutivo de fal 

ta". 

Comprende este numeral dos casos: 

a) Cuando el hecho no est~ tipificado en la ley como delito. 

Este es el primer caso en que estando en la presencia de una ca-

racteristica negativa del delito se establece nulidad del veredicto. 

Al referirnos a la tipicidad, tambi~n en el capitulo anterior, dimos 

su concepto como la descripci6n legal, desprovista de caracter va

lorativo, en la cual se concretan 105 delitos para poder castigar

los y desarrollamos someramente su teoria al igual que nos referimos 

al aspecto negativo de la atipicidad. Hoy veremos como funciona 

como causal de nulidad el veredicto en nuestra legislaci6n proce-

sal penal. El Art. 248 Pr. Pn. que adelante citar~ en forma compl! 

ta, se refiere al contenido del auto de detenci6n provisional y co~ 

forme al número 30. de tal articulo, es al momento de decretar al 

detenci6n provisional que el juez califica en forma provisional el 

delito con menci6n de las disposiciones correspondientes. Asi lo 

dice expresamente el articulo: 

"Contenido del Auto de Detenci6n 

"Art. 248.-Ia resoluci6n judicial que ordenare 
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la detenci6n provisional,contendrá: 

10.) Las generales del imputado, si consta 

ren; 

20.) Una breve enunciaci6n de los hechos 

que la fundamenten; y 

30) La clasificaci6n legal del hecho en forma 

provisional, con menci6n de las disposiciones c~ 

rrespondientes. 

En la misma reso1uci6n se ordenará tener al im 

putado en detenci6n provisional o librar 6rdenes 

para su captura si fuere ausente. 

El Juez remitirá certificaciones de la reso1u

ci6n al jefe del centro de rec1usi6n si el impu~ 

do estuviere detenido y al Director General de Mi 

graci6n, si fuere ausente o 

Lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 

246 se aplica a los casos de detenci6n provisio

nal; pero si el· veredicto del jurado o la sente~ 

cia definitiva fuere condenatoria, el imputado 

causará baja por el mismo hecho y pasará al co

rrespondiente centro Penal". 

Es decir que debe el juez apoyar esa tipicidad que ha encontra

do en el t~rmino de inquirir, que es de 72 horas como máximo a par

tir de la hora en que el imputado ha quedado a disposic10n del juez 

de la causa. Arts. 166 inc. 20. CoP. y 244 inc. ~t. Fr. Po. 
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Dice "en disposiciones legales", porque si el hecho cometido, 

aunque se trate de un acto antijur!dico, no está contemplado en la 

ley como delito, el juez debe decretar la libertad del imputado; o 

bien si se encuentra en la presencia de un .caso de atipicidad rela 

tiva cuyos ejemplos hemos ya señalado, tambi~n debe decretarla (Art. 

244 inc. 30.). 

Es importante 10 que establece el inciso segundo del numeral 

segundo del Art. 247 citado. El juez puede, aunque no est~ sufi

cientemente comprobada la existencia de un delito, decretar la de

tenci6n provisional en los delitos de homicidio do10sooagravado, 

violaci6n, secuestro, estragos, hurto, robo, estafa y actos de terro 

rismo, basta que tenga elementos de juicio suficientes para estimar 

que el imputado tuvo participaci6n en ese delito cuya existencia 

no está suficientemente comprobada. Esto porque en futuras dili

gencias se podrá comprobar, y para asegurar provisionalmente la de

tenci6n de un posible delincuente. Es decir, como medida precauto

ria por la gravedad de los delitos. 

Sabemos que el proceso penal ordinario tiene dos fases: la de 

instrucci6n estructurada en el Art. 115 que es necesario tener p~

sente y que dice: 

"Ambito del juicio Ordinario y 

Objeto de la Instrucci6n 

Art. 115.-Están sujetos a juicio penal 

ordinario los procesos instruidos por delitos 

sancionados con pena de muerte o con pena de 
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prisi6n cuyo limite m!ximo exceda de tres años. 

La instrucci6n tendrA por objeto practicar los 

actos y diligencias necesarias para comprobar la 

existencia del delito y establecer quien o quie

nes son .los responsables, as! como las circunstan 

cias que excluyan, aten~en o agraven la responsa

bilidad del o de los imputados. 

ComprenderA todas las diligencias judiciales 

que se llevan a efecto desde el auto cabeza del 

proceso hasta que se estime suficientemente de

purado el informativo, inclusive el auto de sobre 

seimiento, en su caso". 

y la fase plenaria o juicio plenario cuyo objeto estA indicado 

en el Art. 296, dice: 

"Objeto 

Art. 296.-El plenario tiene por objeto discutir 

contradictoriamente los elementos de juicio reco

gidos en la instrucci6n y recibir las pruebas que 

la acusaci6n y la defensa propongan y la que de ofi 

cio estimare conveniente ordenar el juez, a fin de 

establecer la culpabilidad o la inocencia del imp~ 

tado y dictar la sentencia que proceda". 

En el juicio ordinario la fase de instrucci6n es de 90 d!as 

prorrogables hasta 120, en caso necesario (Art. 123 Fr. Pn.); en 

este plazo el juez debe agotarla, es decir practicar las diligencias 
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necesarias para la comprobaci6n del hecho y el descubrimiento del o 

de los delincuentes bajo pena de multa de cincuenta y cien colones 

por negligencia (Art. 124 Fr. Pn.). 

Clausurada la fase de instrucci6n en el juicio ordinario, que es 

el que nos interesa para los delitos que van a conocimiento del Ju-

rado, toca al juez o sobreseer por las causas legales, o declarar 

como falta el hecho investigado o dictar auto de elevaci6n a plena-

rio. Citar~ las disposiciones pertinentes: 

'Trocedencia del Sobreseimiento 

Art. 275.-El juez de primera instancia decretar! 

sobreseimiento en los casos siguientes: 

10. Cuando el hecho que hubiere dado motivo al 

sumario no estuviere tipificado en la ley como 

delito; 

20. Cuando no hubiere prueba suficiente del 

cuerpo del delito; 

30. Cuando no existiere contra el imputado 

la prueba necesaria de su participaci6n; 

40. Cuando resultare exento (e responsabilidad 

el procesado por estar suficientemente probada cua~ 

quiera de las causas que excluyen de responsabili-

dad; Y 

50. Por la extinci6n de la responsabilidad 

penal o por la excepci6n de cosa Juzgada". 

BIBL IOTECA CE NT L J 
U ... I"E"SID.":J DE EL SA. LV'-OO _ 
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"Oportunidad del Sobreseimiento 

Art. 276.-En cualquier estado de la instruc 

ci6n en que el juez llegare al convencimiento de 

que el hecho investigado no est~ tipificado como 

delito, o en estado de inimp'u~abilida~ o de que 

est! extinguida su responsabilidad penal, o se 

comprobare la excepci6n de cosa juzgada, el juez 

dictar~ auto de sobreseimiento. 

En los demás casos, el sobreseimiento se prove~ 

r~ al estar suficientemente depurado el informa

tivo". 

"Declaratoria de Falta 

Art. 281.-En cualquier estado de la instrucci6n 

en que el juez de primera instancia apreciare que 

el hecho investigado constituye falta, dictar~ re

soluci6n motivada declarándolo as!, ordenando la 

libertad del imputado y la remisi6n del proceso 

al correspondiente juez depaz para su tramitaci6n. 

Si en el mismo proceso se juzgare a varios im

putados y respecto de uno o más procediere la de

claratoria de falta, se estar~ a lo pertinente del 

inciso anterior, debi~ndose remitir al juez de paz , 

certificaci6n de los pasajes conducentes y conti

nuar el procedimiento contra los otros imputados. 

El auto declarativo de falta es apelable en -
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Art. 297.-Cuando dentro del plazo indicado 

en el articulo 123 el juez estimare que se han 

practicado las diligencias conducentes a l escla 

recimiento de los hechos investigados y no pro

ceda al sobreseimiento, dictará auto de eleva

ci6n a plenario. 

No serd necesario que la instrucci6n est~ 

agotada para proveer dicho auto, sino que queda 

al criterio prudencial del juez la estimaci6n 

sobre la suficiencia de la depuraci6n". 

"Forma. del Auto de Elevaci6n a 

Plenario y Recurso 

Art. 298.-El auto de elevaci6n a plenario 

será motivado y contendrá: 

10.) Las generales del imputado y en su caso 

las del civilmente r esponsable; 

20.) La calificaci6n legal provisoria, hasta 

ese momento, del hecho investigado; 

30.) EXposici6n sU6cinta de los motivos de 

la resoluci6n; y 

40.) Prevenci6n del imputado detenido que no 

tuviere defensor, para que en el caso de la no

tificaci6n exprese si se defenderá por si caso 
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tener capacidad para ello, o para que nombre 

defensor dentro. de las veinticuatro horas isi

guientes, bajo el apercibimiento de nombrarle 

defensor de oficio si no manifestare que se de 

fenderá por si mismo o no nombrare defensor en 

t~rmino señalado. 

El auto de elevaci6n a plenario ser! apelable 

en ambos efectos. Quien Be mostrare parte trans

currido el t~rmino de la apelaci6n no podrá in-

terponer el recurso". 

El n~ero primero del articulo 275,' establece que debe sobreseer

se cuando el hecho que hubiere dado motivo al sumario no estuviere 

tipificado en la ley como delito. Y el arte 276, al referirse a la 

oportunidad de sobreseer señala que puede hacerlo el juez en cualquier 

estado de la instrucci6n, si llega al convencimiento de que el hecho 

investigado no está tipificado en la ley como delito. 

Puede suceder que transcurrida la fase de instrucci6n el juez, 

para poner un caso, considera que un hecho antijurídico que no cons

tituye delito, s1 lo es; conforme al Art. 297 dicta auto de eleva

ci6n a plenario y conforme al n5mero 20. del Art. 298 señala en el 

auto la calificaci6n legal provisoria, hasta ese momento del hecho 

investigado. Este auto, como el mismo art1culo indica es apelable 

en ambos efectos; si se apela podr1a la Cámara revocar el auto y de 

cretar el sobreseimiento en base a la atipicidad. 

Pero, supongamos, que no se apela o que la cámara respectiva -
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confirma el auto de elevaci6n a plenario, se aplica el Art. 299, que 

dice: 

"Recepci6n a Pruebas 

Art. 299.-Transcurrido el t~rmino sin que se hu

biere interpuesto el recurso de apelaci6n del auto 

de elevaci6n a plenario o confirmado ~ste por el 

tribunal su?erior, el juez ordenará la recepci6n a 

prueba del proceso". 

Ordenada la recepci6n a pruebas, en esta fase del plenario pa

reciera que no hay articulo que autorice al juez a sobreseer por 

ausencia de tipicidad, ya que concluido el t~rmino probatorio, y 

evacuados los traslados para alegar de bien probado, el juez debe 

elaborar la minuta, señalar, d!a y hora para insacular, señalar d1a 

y hora para el jurado, y efectuar este. Ahora bien, al notar el 

juez que el veredicto adolece de nulidad, declara ~sta aplicando el 

Art. 391 Pr. Pn., ya que la nulidad, puede ser declarada en primera 

instancia de oficio o a petici6n de parte en el caso del n~ero pri

mero del Art. 390, para sobreseer posteriormente. 

Para la parte de la causal que estamos tratando nos interesa 

imaginarnos el caso de que se ha sometido a conocimiento de jurado 

un hecho no tipificado en la ley como delito, pues no se ha hecho 

uso de los recursos que tienen las partes y el mismo juez de oficio, 

señalados anteriormente. El jurado dicta su veredicto, con todas 

las formalidades requeridas; veredicto que conforme el Art. 505, ser

virá de base para la sentencia que el juez debe dictar en el t~rmino 
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de treinta dias. Y aunque no admita recurso alguno puede alegarse 

su nulidad conforme al nruoero 10. del Art. 390. Tal seria el 

caso de alguien que fuese juzgado y condenado por el presunto de1i-

to de estafa, constituyendo el hecho investigado en vender una cosa 

ajena sin a.firmar ni dar a entender que es propia - ' ;abemos que con 

forme al Art. 1619 c. la venta de cosa ajena produce, entre las ~ 

tes, las obligaciones propias de la compraventa-. En este caso no 

seria delito de estafa, 10 seria si el vendedor hubiera dado a enten-

der o afirmado que la cosa era suya (Art. 243 No. 10. Pn.). 

Este sefia un caso de atipicidad absoluta. Un caso de atipici-

dad relativa seria el caso de que se hubiese juzgado a un particu-

lar~ es decir no funcionario ni empleado p~b1ico, por el delito de 

re~laci6n y divulgaci6n de secretos oficiales. (Art. 435 Pn.). Y 

as! podemos encontrar otros ejemplos refiri~ndonos a los articulos 

del 'c6digo Penal que he señalado en el capitulo anterior al hablar 

d~ lá atipicidad relativa. 

b) Cuando el hecho fuere constitutivo de falta 

~ Ya hemos visto, y no es necesario volver a ello detenidamente, 

cuales son los causas que se someten a Jurado, solamente recorda-

remos que el Art. 316 al s .ei!a1ar10s nos dice que son "aquellas que 

se instruyen por delitos comunes o .. " Cuando estaba vigente el c6-

digo de' instrucci5n Criminal este caso tra!a una serie de contro-. . 
versl;as. que se resolverían de diversas maneras. Al respecto, el doc-

tor Jos~ Artiga Sandoval nos dice: "El segundo caso contemplado en 

el n~ra1 10. del Art. 390 se refiere a que habrá nulidad de vere-
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dicto cuando el hecho conocido por el jurado es constitutivo de 

falta. Cuando estaba en vigencia el C6digo de Instrucci6n Criminal 

se planteaba el problema siguiente: si se llevaba al conocimiento 

del Jurado un hecho constitutivo de falta, en base a qu~ causal 

debía declararse la Nulidad? se opinaba que la nulidad debia decla-

rarse con base en el n~ero 10. del Art. 270 del ordenamiento dero
¡solamente hay nul idad de veredicto en los casos slguientes¡ 

-./gado que dec1a: "Art. 270, 1-10. Cuando el delito sometido al jurado 

no fuere de los comprendidos en el inciso 10. del Art. 283 ••• " 

El Art. 283 por su parte, se refer1a a las causas sujetas a la 

calificaci6n del jurado. 

Se dec1a tambi~n que la nulidad deber1a de declararse en base al 

numeral 100. del Art. 270 que preceptuaba: 

"100.) Cuando la causa se hubiera 

sometido al conocimiento del jurado sin estar 

plenamente comprobado el cuerpo del delito o 

por lo menos semiplenamentc la delincuencia". 

Se alegaba que el caso en comento, trataba de haber sometido una 

falta al conocimiento del jurado y no un delito, raz6n por l ,_ cual 

lo procedente era aplicar el numeral 100. transcrito, pues al decla-

rar la nulidad en base a este Utimo mmcral, tácitamente se esta-

blec1a que no se había comprobado la existencia de delito alguno. 

La ley penal adjetiva actualmente en vigencia resolvi6 el problema 
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precisa 
anterior estableciendo , en forma/la causal de nulidad cuando el hecho 

fuere constitutivo de falta". 

La raz6n por la cual la falta no es objeto de jurado, es por la 

diferencia "cuantitativa" en atenci6n a lo m!nimo de la gravedad 

causada en relaci6n con la del delito, aunque no a lo "cualitativo" 

de la infracci6n, segdn puede verse en los Arts. 496 y 497 del C6di-

go Penal. En estos casos el juez debe proceder de conformidad al 

Art. 281, o sea dictar "resoluci6n motivada declarándolo as! (que 

el hecho es falta) ordenando la libertad del imputado y la remisi6n 

del proceso al correspondiente juez de paz", para dar lugar a que se 

aplique el procedimiento por falta segfin. los Arts. 19 y 408 hasta el 

413. y esto, a~ cuando el proceso se encuentre en la fase contra-

dictaria, no obstante que el citado Art. 281 diga: "En cualquier 

estado de la instrucci6n". 

No es el juez de primera instancia el que conoce de las faltas 

sino el correspondiente juez de paz y por ello un veredicto dicta-

do por un jurado instalado por el primero es nulo. 
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CAPITULO V 

SIDUNDA CAUSAL DE NULIDAD DEL VEREDICTO: 

a) Causa s ometida a conocimiento del jurado por juez incompetente 

para conocer de ella; y 

b) CUando legalmente no debían someterse a.1 conocimiento del jurado. 
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CAPITULO V 

SIDUNDA CAUSAL DE NULIDAD DEL VEREDICTO: CAUSA SOMEl'IDA A CONOCIMIEN-

TO DEL JURADO POR JUEZ INCOMPEl'EN'I' .. PARA CONOCER DE ELLA O QUE LIDAL

MENl'E NO ERA DE COI1PEl'ENCIA DEL JURADO: 

El numeral segundo del Art. 390 del C6digo Procesal Penal, dice: 

que habrá nulidad del veredictol 

"20.) Cuando el delito sometido a conocimiento 

del jurado no fuere de la competencia de los 

jueces del fuero co~ o est~ comprendido en 

el articulo 317". 

Comprende tambi~n este numeral dos casos: 

a) Cuando el delito sometido a conocimiento del jurado no fuere 

I 
de la compe°i;encia de los jueces del fuero comun. 

Con la expresi6n "fuero común" el articulo ha querido referirse 

a la competencia por raz6n de la materia que está establecida en el 

Arto 16 Pr. Pn. que la fija asi: 

"Jueces de Primera Instancia 

Art. 16.-Los jueces de primera instancia del 

ramo penal conocerán de todos los procesos por 

delitos sujetos a la jurisdicci6n común y en su 

caso de las faltas sujetas a la misma jurisdic-

ci6n acwnuladas a los delitos". 

Rabr!a que establecer cuales son los delitos que no son de 

la competencia de los jueces del fuero com6n, porque cualquier ve-
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redicto dictado en causa por delito que no fuere de su competencia 

seria nulo, además de serlo todo el proceso. 

En primer lugar el mismo C6digo Procesal Penal en la S:EXJCION SIDUN 

DA DEL CAPITULO 11 DEL LIBRO PRIMERO que trata precisamente de la COM

PEl'ENCIA POR RAZON DE LA MATERIA, fija tres competencias privativas: 

10. La de los jueces de hacienda. El Art. 17 dice: 

"Jueces de Hacienda 

Art. 17.- Los Jueces de Hacienda conocerán 

privativamente de los delitos de contrabando y 

de fraude de la renta de aduanas, de peculado, 

n~versaci6n, enriquecimiento ilícito, falsif~ 

caci6n de sellos oficiales, billetes de lote

ria nacional, señas o marcas oficiales, falsi

ficaci6n de moneda y valores equiparados a ella 

y de cualqu~er otro delito ~ue afecte los intere 

ses del erario nacional o municipal o de las 

instituciones oficiales aut6noIDaS, cualquiera 

que sea el grado o la naturaleza de la autono 

mia". 

20. La de los jueces de tr!nsito. El Art. 18 dice: 

"Jueces de Tránsito 

Art. 18.-10s jueces de tfansito conocer~n 

privativamente de las infracciones culposas 

resultantes de accidentes de tránsito." 

30. La de los jueces y tribunales militares. El Art. 20 dice: 
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"Jueces y Tribunales Militares 

Art. 2O.-El C6digo de Justicia Militar y 

demás leyes militares especiales determinarán 

la competencia de los jueces y tribunales mili 

tares". 

En segundo lugar, siguiendo las tendencias modernas en materia 

penal y el ordenamiento explicito de la Constituci6n po~itica, los 

menores quedan sujetos a un r~gimen juridico especialo El articulo 

179 de la Constituci6n Politica, de 1962, que al momento de escribir 

este tesis no se sabe si está vigente, ordena: 

"Art. 179.-La. familia, como base fundame::: 

tal de la sociedad, debe ser protegida espe

cialmente por el Estado, el cual dictará las 

leyes y disposiciones necesarias para su mejor~ 

miento, para fomentar el matrimonio y para la 

protecci6n y asistencia de la maternidad y de 

la infancia. El matrimonio es el fundamento le 

gal de la familia y descansa en la igualdad jur..! 

dica de 106 c6nyuges. 

El Estado protegerá la salud fisica, mental 

y moral de los menores y garantizará el derecho 

de ~stos a la educaci6n y a la asistencia. La 

delincuencia de los menores estar~ sujeta a un 

r~gimen 'jurldico especial". 

El Arto 16 del C6digo Penal desarrolla este principio constitu

cional, as!: 
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"Obligatoriedad de la ley penal 

Art. 16.-Este C6digo se aplicará a todas las 

personas sujetas a la jurisdicci6n salvadoreña 

que en el momento del hecho tuvieren mAs de 16 

año. 

Quienes no hubieren cumplido la edad expre~ 

da, quedarán sujetos a la aplicaci6n de las le

yes especiales sobre menores". 

Actualmente los menores de 16 años que delincan están sujetos 

al C6digo de Menores vigente desde el primero de julio de 1974; es

te C6digo en su Art. 69 dice: 

'~rbitrio de Tribunales 

Art. 69.-Los Tribunales Tutelares de 

Menores tendrán amplio arbitrio para investi

gar las acciones u onusiones que por su natu

raleza revistan caracteres de hecho punible 

y que se imputen a menores , sin someterse a 

las reglas procesales comunes, debiendo atender 

sobre todo a la naturaleza del acto ejecutado y a 

la observaci6n del menor en sus aspectos social, 

m~dico, psico16gico, psiquiátrico y pedag6gico 

a fin de establecer sus condicones f1sicas y me~ 

tales, su instrucci6n y educaci6n y el estado de 

abandono f1sico o moral, para fijar en cada caso 

las medidas adecuadas para su enmienda y adapta

ci6n". 
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En fin, si un juez del fuero co~ lleva a jurado una causa suje

ta a estas jurisdicciones privativas, el veredicto ser! nulo en base 

al numeral que estamos estudiando. Y adem!s existir! nulidad de to

do el proceso en base a la causal de nulidad que establece el Art. 

551 Pr. Pn. que literalmente dice: 

"Causas de nulidad 

Art . 551.- El proceso es nulo en todo o en 

parte, solamente en los siguientes casos: 

10. Cuando el juez carece de competencia por 

raz6n de la materia o por raz6n del territorio, 

salvo en este ~tlimo caso las excepciones consi~ 

nadas en este C6digo; 

20. La falta de requerimiento del funcionario 

a quien corresponde darlo o del antejuicio respe~ 

tivo en los juicios seguidos por delitos para los 

cuales la ley determina estos requisitos previos; 

30. La falta de recepci6n a prueba enrualquie

ra de las instancias cuando proceda conforme a la 

ley; 

400 La falta de acusaci6n o denuncia, o falta 

de capacidad para acusar en los delitos persegui

bles a instancia de parte, salvo los casos de exce~ 

ci6n se expresan en este C6digo; y 

50. Haber dejado sin defensor al imputado". 

b) Cuando el delito sometido a conocimiento del jurado est~ com-
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prendido en el Art. 3170 Este articulo señala que causas se exclu-

yen del conocimiento del jurado; cit~moslo nuevamente para ver des-

pue~ las razones de exclusi6n. R~za el Art. 317 Pr. Pn. 

"Cau.sa.a excluidas del Conocimiento 

del Jurado 

Art. 317.-Quedan excluidas del conocimiento 

del jurado: 

10. Las causas por delitos sancionados con 

pena de multa; 

20. Las causas por delitos sancionados con 

pena de prisi6n cuyo limite máximo no exceda de 

tres años; 

" Las causas se tramitarán y resolverM en 

juicios sumarios; y 

30. Las causas por concurso ideal de deli-

tos a que se refiere el Arto 29". 

Veamos ahora los motivos que tuvo el legislador para excluir 

estas causas: 

10. Los delitos sancionados con pena de multa. 

Cuando regia el C6digo de Instrucci6n Criminal se somet1an a 

conocimiento del jurado (Art. 283) las causas por delitos penados 
, 

con multa mayor de doscientos colones y la experiencia enseño que 

por la poca gravedad del delito (las amenazas a muerte por ejemplo) 

los jurados poca importancia, y con raz6n, le daban al hecho , y era 

más el gasto en que el Estado incurr1a al llevar es os delitos a Vis-
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ta Fdblica, en la cual, hubo estad1sticas, se abso1v1a generalmente .. 

al reo por la poca gravedad del hecho o 

20. Las causas por delitos sancionados con pena de prisi6n cuyo 

'11mi te máximo no exceda de tres años. 

En el C6digo de Instrucci6n Criminal ~Art. 283) que estuvo vigen-

te, se sometlan a conocimiento del jurado las causas por delitos san-
( 

cionados con prisi6n superior a seis meseS ;exist1a una escala general 

de penas de rec1usi6n, as1: muerte - presidio (3 a 30 años), Prisi6n 

mayor (6 meses a 3 años), Prisi6n menor, (30 d1as a 6 meses), arresto 

(hasta 30 dIas) y multas (Art. 16 c6digo Penal anterior al vigente). 

Se exclulan de acuerdo al Art. 283, del conocimiento del Jurado las 

causas por delitos castigados con prisi6n menor, pero con los casti
con 

eados con prisi6n mayor suced!a 10 mismo que/los delitos sanciona-

dos con pena de multa y el mismo criterio se uti1iz6 para excluirlos 

del conocimiento del jurado en el C6digo Procesal Penal. Hoy se tra-

mitan en juicio sumario o 

30. Las causas por concurso ideal de delitos a que se refiere 

el Art. 29. Pr. Pn. El artIculo referido dice: 

"Jurisdicci6n Ordinaria y Privativa 

Art. 29.-Cuando a una persona se le imp~tan 

dos o más delitos sujetos unos a la jurisdicci6n 

ordinaria y otros a la jurisdicci6n privativa, cada 

juez conocer! de 10spocesos de su respectiva com-

petencia pero si se tratare de concurso ideal de 

delitos, conocer! el juez de lo cornfin sin someter 
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la causa al conocimiento del jurado". 

Aqu! debemos añadir a las razones que dimos al hablar de la in

tegraci6n y competencia del Tribunal del Jurado en el primer cap!tu-

10, que en este caso están en juego los altos intereses del Estado 

y no es posible sujetar1 0 p al sistema. de la ' Última. convicci6n y por 

ello el juez debe seguir el procedimiento que le indica el citado 

Art. 29 del C6digo Procesal Penal. 

En fin, hay nulidad del veredicto cuando se somete la causa 

a conocimiento del jurado, sujeta a jurisdicci6n privativa, cuando 

se ha juzgado un menor de 16 años ya que estos no son sujetos del 

Derecho Penal y en el caso de concurso ideal de delitos cuando uno 

o ~ de ellos estuvieren sujetos a jurisdicci6n privativa asi 

como los delitos sancionados con pena de multa o sancionados con 

prisi6n cuyo limite no exceda de tres años. 
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CAPITULO VI 

TERCERA CAUSAL DE NULIDAD DEL VEREDIOTO: 

Cuando deb!a. haberse sobreseido por concurrencia de alguna de 

las causas de extinci6n o exclusi6n de responsabilidad. 

Caso especial de la ausencia de condiciones objetivas de perse

guibilidad 'o punibilidad. 
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I 

CAPITULO VI 

TERCERA CAUSAL DE NULIDAD DEL VEREDICTO: CUANDO DEBlA HABERSE SOBRE:: 

SEIJX) roR EXTINCION O ElCCLUSION DE LA RE3roNSABILIDAD PENAL 

El n~ero 30. del Art. 390 del C6digo Procesal Penal dice: 

"Cuando era procedente dictar auto de sobresei

miento por haber concurrido alguna de las causas 

de extinci6n o de exclusi6n de responsabilidad 

penal". 

Distingue este numeral las causas de extinci6n y las causas de 

exclusi6n de responsabilidad penal. La diferencia entre ambas es

triba en que en las causas de exclusi6n la responsabilidad penal no 

nace o el autor es inimputable o inculpable; en cambio en las causas 

de extinci6n ha habido responsabilidad penal, peDO por hechos post! 

riores ~sta cesa, se extingueo 

a.- Las causas de exclusi6n de responsabilidad penal. 

Debemos recordar lo que dijimos sobre el delito y sus carac.t eris

ticas positivas y negativas, as! como el cuadro que cierra el cap!tu

lo segundo de esta Tesis. En los casos de atipicidad ya vimos que 

la nulidad debe declararse en base al numeral primero del Art. 390 

Pr. Pn. En los casos de las otras caracteristicas negativas como 

son la ausencia de acto, la inimputabilidad, la inculpabilidad y las 

excusas absolutorias, la nulidad del veredicto debe declararse en 

base a este numeral, si es el caso que se ha lleva do a conocimiento 

del jurado una causa en que cualquiera de estas características ne

gativas se ha presentado. 
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b.- Las causas de extinci6n de responsabilidad penal. 

Están reguladas en los arts. 119 al 127 del C6digo Penal 

que distinguen entre la prescripci6n de la acci6n penal y de la 

pena, limitándome a transcribir para establecer las causas de ex

tinci6n, el Art. 115 que es el relativo a la extinci6n de la acci6n 

penal, ya que Gnicamente en 106 casos comprendidos en esta disposi

ci6n legal procede la nulidad de veredicto. 

"TITULO VI 

EXTINCION DE LA ACCION PENAL y DE LA PENA 

CAPITULO UNI ca 

causas que EKtinguen la acci6n penal 

Art. ~19.-La acci6n penal se extingue: 

10. Por la muerte del reo; 

20. Por amnist!a; 

30. Por el perd6n del ofendido, si fuere capáz, o de 

representante legal en los casos en que la ley 10 

permite expresamente; 

40. Por prescripci6n; y 

50. En los otros casos expresamente señalados por 

la ley". 

"Efectos de la Muerte 

Art. 121.- La muerte del reo extingue la acci6n penal 

y toda la pena que le haya sido impuesta, inclusive la 

pecuniaria no satisfecha." 

"Amnist!a 
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Art. 122.-La amnistia extingue la acci6n 

penal y hace cesar la ejecuci6n de la condena 

y todas las consecuencias penales de la misma, 

salvo 10 dispuesto en el articulo q118". 

"Indulto 

Art. 123.-Indulto es ela extinci6n de la pena 

impuesta por sentencia ejecutoriada. El indulto 

deja subsistente la responsabilidad civil y las 

medidas de seguridad que se hubieran impuesto 

y no quita fal favorecido el carácter de conde

nado para los efectos de la reincidencia o de la 

habitualidad". 

'~erd6n del ofendido 

Art. 124.- El perd6n puede ser expreso o pres~ 

tOe S610 ee presume el perd6n enllos casos expre

samente determinados en la ley. 

El perd6n se extiende de pleno derecho a todos 

los participantes en el delito. 

Cada uno de los ofendidos puede ejercitar separ~ 

damente la facultad de perdonar el delito y tendrá 

efecto solamente a ese respecto". 

"Prescripci5n de la acci5n penal 

Art. 125.- La acci5n penal prescribirá,salvo el 

caso de que la ley dispon~a otra coca: 

10. A los quince años, en los delitos sanciona-
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dos con pena de muerte; 

20. A los diez años, en los delitos sancionados 

conppena de prisi6n cuyo límite máximo sea superior 

a quince años; 

30. A los cinco años, en los demás delitos; y 

40. Al año, en las faltas." 

"Comienzo de la Prescripci6n 

Art. 126.-El tiempo de la prescripci6n de la ac

ci6n penal comenzará a contarse: 

10. Para los delitos perfectos o consumados , desde 

el día de su consumaci6n¡ 

20. Para los delitos imperfectos o tentatod, desde 

el día en que se realiz6 el ~ltimo acto de ejecuci6n¡ 

30. Para los del itos continuados, desde el día en 

que se realiz6 la ~ltima acci6 u omisi6n delictuo5a¡ 

40. Para los delitos permanentes, desde el día en 

que cese la ejecuci6n. 

En los casos en que se hubiere iniciado procedimie~ 

to, si se abandonare ~ste, el t~rmino de la prescrip

ci6n comenzará a correr desde la fecha de la ~ultima 

actuaci6n judicial" • 

. En cualquiera de los dos casos, sea que se trat,-. de causas de 

exclusi6n o de extinci6n de la responsabilidad penal, si se ha lle

vado la causa a jurado el veredicto es nulo conforme a este numeral 

y deberá el juez de sobreseer conforme a los números 40. y 50. 

del Art. 275 Pr. Pn. 
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Debe quedar claro que la atipicidad no es causa de exc1usi6n 

de la responsabilidad penal y en presencia de ella la nulidad del 

veredicto surge del numeral primero del Art. 390 Pr. Pn. 

En cuanto a la caracteristica negativa de ausencia de condi-

ciones objetivas de perseguibi1idad o punibi1idad, mi opini6n es 

que, si bien no acarrea su presencia nulidad del veredicto, en ra-

z6n de que las causales están textualmente determinadas en el Art • 

.J 390 Fr. Pn.; la acarrea ,indirectamente por cuanto esas condicio-

nes son indispensables para que el juez pueda perseguir el delito, 

abrir el proceso, 10 que equivale a darle competencia. Esto en el 

caso de que la condici6n de perseguibilidad sea que haya previamen-

te acusaci6n o denuncia, si el juez no puede perseguir el delito por 

falta de la condici6n requerida por la ley para la perseguibilidad 

y punibilidad, 16gicamente el procedimiento que inicia, como en el 

caso de incompetencia de jurisdicci6n, es nulo y como consecuencia 

es nulo el veredicto que forma parte del proceso. 

La nulidad del proceso en los casos señalados de que se requie-

ra acusaci6n o denuncia como requisitos previos para proceder en 

los delitos perseguib1es a instancia de parte, est! específicamente 

declarada en el numeral cuarto del Art. 551 Fr. Pn. que dice: 

"40) La falta de acusaci6n o denuncia, o falta 

de capacidad para acusar en los delitos persegui-

b1es a instancia de parte, salvo los casos de exce~ 

ci6n se expresan en este C6digo". 

En estos casos, siendo nulo el proceso, debe ser nulo el vere-



- 106 -

dicto. En otros casos de falta de condiciones objetivas de persegui

bilidad, el legislador, y a nuestro parecer err6neamente, no decla

r6 la nulidad del proceso. Tal serla el caso del delito de adulte

rio que requiere como condici6n previa la sentencia de divorcio; p~ 

ro este delito no va al conocimiento del jurado; el ejemplo serla 

el delito de denuncia calumniosa que requiere para perseguirlo una 

sentencia anterior previa (Art. 266 inc. 20. Pn.) 
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CAP I TUL O VII 

CUARTA CAUSAL DE NULIDAD DE VEREDICTO. 

a)-Cuando se hubiere sometido la cAUsa a 

conocimiento del Jurado sin estar su

ficientemente probado el cuerpo del 

delito; o 

b)-Sin existir contra el imputado la prue

ba necesaria de su participación. 
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CAPITULO VII 

CUARTA CAUSAL DE NULIDAD DEL VEREDICTO: CUANDO NO ESTA SUFICH.NTE-

MlllTE COMPROBAOO EL CUERPO D1~.L DELITO O NO EXISTE CONTRA EL IMPUTA-

DO PRUEBA NECESARIA DE SU PAHTICIPACION. 

El numeral cuarto del artículo 390 Pr. Pn. establece que habrá 

nulidad del veredicto: 

"4o.-Cuando la causa se hubiere sometido a co-

nocimento del jurado sin estar suficientemente pr~ 

bado el cuerpo del delito o sin existir contra el 

imputado la prueba necesaria de su participación;" 

Comprende, pues, este numeral dos casos: íntimamente ligados: 

a) La insuficiencia de la prueba del cuerpo del delito. 

Debemos partir de un concepto claro de lo que es el cuerpo 

del delito en la doctrina, del tra tamiento que se le da en el Códi-

go Procesal Penal y su íntima relación con la delincuencia. Por ello 

J haré el estudio de esta causal cOlllprendlendo 

segundo caso que es: 

tanto el primero como el 

b) Inexistencia contra el imputado de la prueba necesaria de su 

participaci6n. No debo menos, en este punto, que remitirme a la Mon~ 

grafía de mi padre, doctor José María Méndez, titulada precisamente 

"El Cuerpo del Delito", que constituye el trabajo más completo y -

científicamente elaborado sobre la materia en el país. Publicado en 

1938, fué premiado con Diploma de Honor por la Univi~rsidad de El Sal 

vador. 

En ese entonces estaba vigente el C6digo de Instrucci6n Crimi-
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nal que en su artículo 122, definía el cuerpo del delito, así: 

"Cuerpo del delito no es otra cosa que el delito mismo, y averiguar 

el cuerpo del delito es lo propio que reconocer su existencia o aV2 

riguar que lo ha habido, ora por los medi os generales, ora por los 

medios particulares conque Pueda y deba justificarse cada uno". El 

doctor Héndez, al analizar este artículo en su trabajo citado, nos 

dice: "Analicemos la primera parte: "Cuerpo del delito no es otra 

cosa que el delito mismo". 

Esta frase en cuanto a definiciones es de lo peor que hemos -

visto. Recordemos que una definici6n debe enumerar el género pr6xi

mo y la diferencia específica, ya que el objetivo al definir, es se 

parar una cosa, haciendo resaltar sus cualidades propias, de las de 

más con que pudiera confundirsele. Así que, leída una definici6n, 

aparezcan claros, los distintivos de lo definido ••• En el aspecto 

procesa l se halla claramente dividido el delito en dos aspectos, -

que son parte de su todo, uno material, objetivo; otro, subjetivo, 

moral: la relación de causalidad entre lo acaecido y el ejercicio 

libre de la voluntad de un ser humano... En suma no encontramos 

feliz la definici6n del Art. 122 del C6digo de Instrucci6n Criminal; 

y negamos que cuerpo del delito y delito sean una sola y misma cosa". 

Partiendo de la clasificaci6n de los delitos, atendiendo a su 

grado de permanencia en lo real después de efectuados, tomando en -

cuenta la existencia posterior de huellas o la ausencia de éstas, 

en delitos de cuerpo permanente (factio permanentis), que se concre 

tan en una realidad que subsiste después de consumados; y delitos -



- 112 -

de cuerpo transeúnte (factio transeuntis), que no se materializan 

más que en el momento de ser ejecutados, desapareciendo después co

mo entidades objetivas permanentes, que son los llamados delitos -

formales. El doctor Héndez sigue: "En los delitos que dejan seña--

les su realidad se concreta en un evento material, que reúne las ca 

racterísticas de la transformación consecutiva física del delito y 

lo revela. Este evento material que viene a ser prueba no puede por 

la misma razón constituir el cuerpo del delito, sino que éste será 

el hecho cierto que dicho evento material pone de manifiesto. Este 

hecho no puede ser más que la realidad del delito en su aspecto 

parcial de acción efectuada. El cuerpo del delito no es el mismo de 

lito, sino un aspecto de éste, que envuelve la verosimilitud de la 

realidad toda del delito. El delito de estupro por ejemplo, que con 

siste en la desfloración por medios dolosos de ensaño en una donce

lla, lo conocemos como efectuada realidad desde que constatamos la 

rotura del himen en la víctima debida a contacto carnal. En este e-

jemplo contemplamos claro: primero, el hecho a demostrar: que exis

te la transforn~ción física normal, consecutiva al delito de estu-

pro, por medio de la cual, éste se concreta de modo indispensable; 

segundo, la manera de comprobar este hecho: prueba material del hi

men desflorado que el Juez percibe en el reconocimiento; y tercero: 

la convicción producida en el Juez con tal prueba de que existe la 

transformación física, normal, consecutiva al delito de estupro, 

por medio de la cual éste se concreta de modo indispensable. 

Para los delitos de factio permanentis damos de manera provi--
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sional esta definici6n: cuerpo del delito es la transformaci6n físi 

ca, normal, consecutiva al delito por medio de la cual éste se con

creta de modo indispensable. No confundimos en esta definición la 

prueba del cuerpo del delito con el mismo cuerpo del delito y si la 

definición lo pudiera aparentar se debe al principio que rige el va 

lor de las pruebas múteriales, de que en éstas el Juez percibe lo -

externo de lo probado. Así por el cadáver -prueba material- el Juez 

percibe lo externo del fenómeno muerte; pero a nadie se le ocurriría 

decir que el cadáver es la muerte. Se arguirá: existe contradicc i ón 

al afirmar que el cuerpo del delito es la transformaci6n física, -

normal, consecutiva al delito por medio de la cual éste se concreta 

de modo indispensable, ya que las pruebas materiales son en esencia 

dicha transformaci6n. Lo negamos, no existe contradicci6n. Las pru~ 

bas materiales no constituyen la transformaci6n física aludida, sino 

que la contienen y la demuestran. 

En los delitos de factio permanentis se trata de conocer por m~ 

dio de la prueba del cuerpo del delito, la realidad de consumación 

del mismo. Esta conclusi6n se desprende sin dificultad de la defini 

ci6n que improvisamos, y no se diga que la transformaci6n física -

normal del delito, no envuelve la evidencia del a~to punible porque 

las transformaciJnes que sufren las cosas provienen de actos diver

sos, y así una transformación que SQ presenta a primera vista como -

originada por un acto delictuoso puede provenir de un acto inocente, 

como sucedería en los casos de suicidio y homicidio. Pero esta ar~ 

mentaci6n cede con solo recordar que nunca se está en el caso de -

fallar con la prueba exclusiva del cuerpo del delito, y es la prue-
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ba de la delincuencia la que viene a llevar al Juez de modo defini-

tivo la certeza del suceso delictuoso en todos sus aspectos, mien--

tras que la prueba del cuerpo del delito únicamente demuestra el de 

lito en su aspecto de he@ko consumado. 

Dejamos en firme: que en los delitos de factio permanentis el 

cuerpo del delito es la transformación física normal, consecutiva 

al delito por medio de la cual éste se concreta de modo indispensa-

ble y que esta transformación constituye la realidad de consumación 

del delito. 

En los delitos de factio transeuntis el problema de fijación -

del concepto del cuerpo del delito, no es tan arduo porque la prue

b~ que los demuestra es siempre completa y en ellas no existe sepa

ración, -desde el punto de vista procesal- entre lo que llamare-

m s: las dos realidades del delito. 

Para mejor comprensión diremos que el delito de factio transeun 

tis es aquél que no se concreta necesariamente en un evento material 

demostrativo. Sucede y pasa. Nace y Muere, sin dejar transformación 

delatora en el mundo físico. La Razón histórica de la frase "cuerpo 

del delito" fue contrarrestar la propensión al error judicial que 

existía en el procedimiento inquisitorial, y su importancia, la co~ 

cresión de este pr i ncipio: para condenar por un delito es indispen-

sable antes que todo la certidumbre de que el delito ha sido verda 

deramente efectuado; principio que adquiere su máxima importanc i a -

en los delitos de factio permanentis porque en éstos se conoce cual 

es el hecho que hace indudable su existencia. En los delitos de fac-
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tio transeuntis este hecho no se conoce y para que se prueben no se 

exige prueba especial, pues la corriente es la de las personas que 

lo advierten, con cuyo testimonio ya se da por probada su realiza--

ción. En los delitos de cuerpo transitorio el cuerpo del delito pie~ 

de la importancia que le reconocemos en los delitos de cuerpo per~ 

nente, sin embargo siempre es necesario aplicar a ellos el aforismo 

procesal penal de que cuando la Ley se funde en alguna calidad pri-

mero ha de constar de ella; no porque sea cierto que tienen un cuer 

po, sino porque la doctrina desarrollada en los Códigos se los atri 

buye. 

Hablábamos de las realidades del delito en el aspecto procesal. 

Véamos cuáles son ellas. Un delito se puede contemplar desde dos --

puntos de vista: como el solo hecho que lo caracteriza o como la 

participación de quien lo ejecuta. Hay en el delito dos realidades, 

dos hechos ciertos: la realidad de consumación del delito y la rea-

lidad de participación en el delito. Ahora bien, en los delitos de 

factio transeuntis no existe ningún evento material que los haga in 

negablemente verosímiles. Por lo mismo en estos delitos no puede ha 

cerse diferencia entre los medios probatorios destinados a estable-

cerlos como delitos efectuados y como delitos co~ ejecutos cierto. 

Tanto para probar la existencia de un delito que no deja señales c2 

roo para probar la participación de sus autores no se requiere prue-

ba especial; pues el modo corriente como se gravan en lo físico es 

por medio de la percepción que de él tienen las personas testigos 
del hecho. Hay pues una diferencia esencial respecto a como deben -
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probarse, entre los delitos que dejan señales y los que no las de

jan. A los delitos de factio transeuntis ya no les podemos aplicar 

el principio de que el cuerpo del delito es la transformaci6n co- -

rriente sufrida en las cosas al verificarse, y de la teoría del cuer 

po del delito,únicamente queda por aplicar a esta clase de delitos, 

el principio de que, cuando la ley se funda en alguna calidad, pri

mero ha de ccnaar de ella. Principio que debe servir para delimitar 

el concepto del cuerpo del delito en los delitos que no quiere impoE 

tancia en esta clase de delitos por la exigencia de que se Pruebe -

pl~namente que el delito se ha verificado, no importa que en ellos 

no exista un hecho material que denruestra la realizaci6n, para que, 

aplicando la teoría del cuerpo del delito, digamos que el cuerpo de 

los delitos que no dejan señales es también la realidad de consuma 

ción del diito. 

En definitiva sostenemos: que cuerpo del delito es la realidad 

de consumación del delito. Concepto que encaja tanto en los delitos 

que dejan señales como en los que no las dejan y que no considera -

el cuerpo del delito como prueba. 

En cuanto a la relación entre el cuerpo delito y la delincuen

cia, el doctor Méndez, siempre en el trabajo citado, escribe: 

"Delincuencia es la calidad de delincuente; la atribución le- -

gal, moral y material del delito realizado a su verdadero autor. __ 

Existe prueba de la delincuencia de una persona, cuando se ha demos 

trado la participación crin.inal de ésta cualquiera que sea el grado 

de su responsabilidad en el delito conocido. 
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Habíamos dicho ya que del delito existen dos realidades, la de 

consumación y la de participación, y para determinar el concepto del 

cuerpo del delito nos referimos a la primera. Tócanos decir ahora, 

que la realidad de participación en el delito, constituye la delin-

cuencia. 

Exigen los Códigos de Procedimi entos Penales que con la sufi-

ciencia debida se establezcan en el juicio criminal la consumación 

del delito y la participación del delincu~nte, para que, al llegar 

a la sentencia definitiva, se pueda dec i r con toda exactitud: ha- -

biendo sucedido tal hecho criminoso y siendo tal persona la culpa-

ble, se le castiga con la pena que la ley señala, etc. 

Vamos a estudiar en este capítulo las relaciones que existen -

entre el cuerpo del delito y la delincuencia, desde el punto de vis 

ta de la prueba con que cada uno de dichos exbemos se establece en 

el juicio. 

El comentarista argentino Tomás J ofré, dice que: "Los dos ele

mentos: el material o cuerpo del delito, y el moral o sea el autor 

del mismo, se compenetran recíprocamente ejerciendo influencias de

cisivas el uno sobre el otro en la prueba a acumularse en el suma-

rio." En que consiste tal compenetración y que influencia ejercen 

sobre si las pruebas recogidas acerca del cuerpo del delito y la de 

lincuencia, será el motivo de esta parte de nuestro trabajo. 

La separación ~ue hemos hecho, respecto a lo que hemos llamado 

las dos realidades del delito para determinar la naturaleza del - -
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cuerpo del delito y de la delincuencia, no es tan completa y preci
que 

sa como a primera vista parece. Y~en el terreno de la práctica no 

es tan fácil separar la prueba de uno y otro de los elementos del -

delito. Para el mejor desarrollo de nuestro tema, necesitamos de --

nuevo recurrir a la divisi 6n de los delitos en los de cuerpo perma-

. nente y de cuerpo transeúnte. Estos últimos tienen su momento físi-

co, su realidad objetiva, en el único instante en que se efectúan, 

de allí que subsisten para poder ser demostrados en juicio, por la 

percepción que de ellos han tenido los testigos presenciales. Y la 

prueba testimonial sirv'e para establecerlos en el doble aspecto de 

delitos consumados y delitos con ejecutor cierto. En los delitos 

que dejan señales, su consumaci6n se demuestra por medi o de la pru~ 

ba material que pone de manifiesto el evento natural consecutivo al 

delito. Solo porexcepci6n se admite la prueba testimonial. Ahora --

bien, en los delitos de cuerpo transitorio, es de la misma natural~ 

za la prueba que demuestra sus elementos constitutivos y cas i siem-

pre es una sola. Por no haber mayor diferencia entre la prueba del 

cuerpo del delito y la de la delincuencia en los delitos que no de-

jan señales, el problema de la relación entre ambas pruebas, no 0--

frece ningún interés. En los delitos que se gravan de modo persis-

tente en lo físico, la prueba del cuerpo del delito es de naturale-

za distinta a la que establece la delincuencia; por eso en esta cl~ 

se de delitos es en los que vamos a estudiar con detenimiento que -

relación guardan una y otra prueba. 
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Si el cuerpo del delito es la realidad de consumación del deli 

to y la delincuencia la participación de persona cierta en el hecho 

punible, no por eso debe creerse que la sola demostración de la 

existencia de las transformaciones fíñicas naturales al delito, in

dependientemente de la demostración de la int ervención delictuosa -

caracteriza de modo pleno el cuerpo del delito en todos los casos . 

Antes de seguir adelante y de explicar las anteriores frases -y es 

evidente que necesitamos aclararlas- estamos en la obligación de --

repetir que para el desarrollo del tema de este capítulo, nos esta

mos refiriendo al cuerpo de los delitos que dejan señales. No habl~ 

mas de la relación entre el cuerpo del delito y la delincuencia re~ 

pecto de los que no las dejan, porque nos parece haúer dicho ya , -

que en éstos, la prueba de sus elementos, no se encuentra separada 

en su naturaleza, y además, porque casi siempre en ellos, una misma 

prueba establece los elementos de que nos ocupamos . Estábamos indi-

~ando pUes, que era necesario relacionar la prueba del resultado fi 
sico del delito, con la de la delincuenc ia , para tenerlo como inde

fectiblemente consumado. Que en los delitos de cuerpo permanente la 

prueba que se refiere a su trascendencin. flGica c.;aracter1stica, no 

es siempre suficiente para establecer el cuerpo del delito, sino -

que es de necesidad en ciertos casos relacionar tal prueba con la -

de la delincuencia para lograr la verdadera comprobación del cuerpo 

del delito. Hay una trabazón tan íntima e indesligable entre lo ej~ 

cutado y q~ien lo ejecuta que no permite separarlos de modo absolu-

to. Y es que existen actos punibles cuya realidad no puede tenerse 
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por cierta hasta que no se conozca, o por lo menos se presuma, un -

delincuente, por la sencilla razón de que su trascendencia física -

es análoga a la de c i ertos hechos que no son castigables. Así, para 

el caso, un delito de estupro no puede darse por consumado con solo 

que conste el desfloramiento o pérdida de la virginidad en una mu--

jer que se sabía doncella. Pues pudo muy bien perder tal mujer su -

virginidad, de manera distinta a la ocasionajá por el contacto sexual. 

De una caída peligrosa o por medio de ella misma si es una deprava

da, etc. Relacionando sí, la prueba del desfloramiento con la del -

sabido o presunto contacto carnal del hombre con la víctima, puede 

decirse en puridad de verdad: está probado el cuerpo del delito de 

estupro. La realidad de consumac i ón del delito no se demuestra con 

solo la constancia de que existe la modificación física inherente -

por naturaleza al delito, sino que es forzoso además, para compro--

barlo, que se sepa que tal modificación -aun por presuncioaes- pro-

viene de un acto delictuoso, en aquellos casos se entiende, en que 

puede confundirse la modificación consecutiva al delito, con la mo-

dificación consecutiva a un hecho no delictuoso. 

Para mejor determinar las relaciones que existen entre el cuer 

po del delito y la delincuencia, es necesario que ' aclaremos el con

tenido de este segundo término. Probar la delincuencia en un juicio, 

equivale a establecer estos elementos (estamos dentr o de la teoría 

desarrollada por nuestro Código Penal, por eso analizamos la defini 

ción que en él se da del delito). 

el hecho dan-oso proviene de una acción u omisión Primero: que 
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humana. 

Segundo: que esta acción u omisión han sido realizadas por una 

persona capaz intelectual y moralmente de delito. Es decir una ac-

ción u omisión libre e inteligente (voluntaria). 

Así el concepto, difícil será relacionar al cuerpo del delito 

con la delincuencia por lo que se refiere a la atribución psicoló~ 

ca del acto ejecutado o su autor; peroro lo será en cuanto al prim~ 

ro de los elementos de la delincuencia -que es su aspecto másámple

o sea en lo tocante a que el acto proviene de una acción u omisi6n 

humana; porque el trasunto físico de un delito puede ser idéntico -

al de un hecho no delictuoso. La palabra delincuencia en esta línea, 

entiéndase pues, como sinónima de acción humana extraña. Decimos ac 

ci6n humana extraña - y esto se verá más claro en el desarrollo ulte 

rior del tema- porque hay casos en que para dar por realizado un de 

lito es necesario tener por cierta una intervención exterior humana, 

extraña a la del sujeto pasivo del mismo delito, dado que lo materBl 

subsistente del acto realizado, no lo caracteriza como indiscutible 

mente delictuoso. Vamos, de esa manera a buscar conexión entre el -

cuerpo del delito y la delincuencia , tomada ésta como la interren-

ción activa de un sujeto indeterminado. 

La prueba útil del cuerpo de los delitos que dejan señales, es, 

por regla general, prueba material. Ya tuvimos ocasión anteriormen

te de dejar firme este concepto, pero recuérdese tambi én que adver

timos que el cuerpo del delito no es la misma prueba material, que 
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aquél y ésta no son una misma cosa. Ahora que estamos estudiando la 

relación que existe entre el cuerpo del delito y la delincuencia, -

bueno es que determinemos por qué clase de prueba se establece el -

pr i mero en los delitos que dejan señales. Cuál es l~ prueba mate- -

rial que daña la especial naturaleza de estos delitos, sirve para -

comprobar el cuerpo de ello-s, porque es indiscutible que no toda -

clase de prueba ' ,material sirve para demostrarlo. 

El ya citado autor Franmerino sostiene que: "en suma el cuerpo 

del delito, refiérese a los medios materiales inmediatos y a los -

efectos materiales de la consumac i ón del delito, en cuanto son per

nanentes, ya de un modo accidental,ya por razones inherentes a la -

esencia del hecho del delito". Y afirma a continuación: "Todo lo -

que, ya como causa, ya como efecto, no tiene ese lazo inmediato con 

la consumación del delito, será, si se percibe directamente, una -

prueba material,pero no del cuerpo del delito". 

Aunque dicho autor nás adelante afirma que la prueba material 

predicha constituye cuerpo del delito, y ese criterio esté adversa

do por nosotros, bueno es que conozcamos y examinemos su teoría res 

pecto de cuál es ~prueba material que constituye el cuerpo del de

lito. 

Como efecto material o inmedj ato del delito, dice, existen - -

tres especies: 

10.- El evento material permanente en que objetivamente se co~ 

creta la consumación misma del del ito. Tales la moneda falsa, el ca 

dáver. 
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20.- Las huellas eventuales y permanentes del delito, que sin 

ser elementos criminosos, son una consecuencia inmediata aunque oc~ 

sional del delito consumado. Ejemplos: los muebles rotos, el vesti

do del reo. 

30.- Los hechos materiales permanentes que encarnan la prosec~ 

ci6n del evento criminoso. Aquí explica que estos hechos materiales 

consisten en mantener vivos los efectos del delito, prosiguiendo la 

acción sobre la cosa o persona objeto del delito como en el robo o 

en el rapto, que se conocen: por la traslaci6n y apoderamiento efec 

l tuados por el autor del delito de una persona sujeta a guarda o de 

una cosa ajena. 

Como medio constitutivo del cuerpo del delito menciona lo cri

minoso y permanente que ha servido para la realizaci6n del delito. 

La prueba material puede estar constituida por un medio o por 

un efecto del delito, según que las cosas modificadas hayan servido 

para la realizaci6n del delito o sean una consecuenc ia o resultante 

de ésta. El efecto o el medio del delito puede ser inmedi ato o m~ 

diato con re:ación a su consumación. El puñal usado para ocasionar 

una lesión debe considerarse como un medio inmediato del delito por 

cuanto ha servido de una manera efectiva e inmedi ata para la ejecu

ción. Una ventana quebrada que sirvi6 para que el delincuente entra 

ra por ella al lugar del crimen, es medi o mediato del delito, por-

que con solo quebrar la ventana no se consumó éste, y la relación -

que guarda la prueba material de la ventana quebrada con la reali-

zación del delito no es, por tanto, directa. Un efecto inmediato --
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del delito sería la sangre que salpicara los muebles al cometerse -

un homicidio. El efecto mediato del delito estará constituido, por 

todo lo material, que, después de consumado aquél, no es su conse-

cuencia necesaria, sino accidental, como una prenda de vestir deja

da por el culpable, en el escenario del crimen. Franmarino estima, 

que solo la prueba material que tiene una relaci6n directa con la -

consumaci6n del delito, puede constituir el cuerpo de éste. 

A nuestro entender, el ilustre autor, cuya vasta labor en el -

campo del derecho procesal es imponderable, incurre en error al ex

poner su teoría acerca de las especies del cuerpo del delito. Enten 

demos que del cuerpo del delito, mejor dicho, de la prueba de éste, 

existen únicamente dos espec i es: 

Primera: el evento material permanente del delito o sea su re

sultado objetivo necesario. 

Segunda: los hechos materiales permanentes que encarnen la pr~ 

secución del acto criminoso. 

y nuestro criterio se basa en que solo por medio de estas pru~ 

bas, se podría establecer la realidad de consumaci6n de un delito. 

Un puñal ensangrentado, un mueble roto, de ninguna manera podrían -

producir la convicción de que se ha realizado cierto delito. Dejan

do por rulora a un lado la segunda especie de prueba del cuerpo del 

delito -pues su estudio lo haremos en su oportunidad- sostenemos -

que prueba del cuerpo del delito no puede llamarse más que a aque-

lla que conafruye el evento material permanente del delito, su re--

sultado físico, normal y necesario. Ahora bien, ¿cuál es la prueba 
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material que constituye el evento crir.linoso permanente de un delito? 

Formulada esta pregunta, fluye fácil, la critica a la teoría de Fran 

marino. En efecto, no es lógico dividir las especies del cuerpo de 

un delito partiendo de diversos puntos de vista al hacer la divi- -

sión. Bueno está clasificar la prueba material según su aptitud pr~ 

batoria, hacer dos grupos de ella según sea mediata o inmediata a -

la consumac i ón del delito; pero no cabe hacer otro grupo hablando -

del evento material permanente, porque este evento -como adelante 

se notará- puede muy bien estar integrado, por pruebas materiales 

de diversa naturaleza , mediatas o inmediatas. 

Prueba demostrativa del cuerpo del delito, para nosotros, pue-

de ser cualquier prueba material, ya sea medio o efecto del delito 

y mediata o inmedi ata a la consumac i ón de éste. Pero entendemos ---

que no puede hablarse de Pr~eba del cuerpo del delito refiriéndose 

al evento criminoso, porque éste es el conjunto de prueba material, 

que viene a ser el mismo delito corporizado. De manera que no es -

conveniente hacer distingos acerca del cual prueba material es la -

útil para generar certeza del acaecimento de un delito, porque el -

evento criminoso, es la totalización de la prueba material subsis--

tente a la realización del delito. En otros términos: el evento ma-

terial permanente del delito nos parece que es toda la prueba mate-

rial que hace verídico el delito. 

Pero esto lo entenderemoG mejor , si vamos analizando los dis-

tintos casos que pueden presentarse según la naturaleza del delito 

y su manera peculiar de gravar se en lo real. 

QlaLleTECA CENTRAL 
U'-"w&:lt!Jle •• • ~ ~L "LV.on. 
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En los delitos que dejan señales pueden presentarse dos casos 

atendiendo a la manera de perpetuarse en la materia: 

Primero: El delito, dada GU naturaleza, al adquirir permanen-

cia externa, lo hace de manera que su resultado físico denota irre

mediablemente la consumación delictuosa. En la realidad de consuma

ción del delito va envuelta la certidumbre de que lo realizado se -

debe efectivamente a una acción punible. Podríamos poner como ejem

plo clásico digamos, el de la moneda falsa, porque en cuanto se de

muestra la existencia de ésta , ya no cabe ninguna duda de que se -

ha cometido el delito de falsificación de moneda. 

Segundo: El delito, dada su naturaleza, puede gravarse en lo -

físico, sin que forzosamente su resultado demuestre la consumación 

delictuosa, pues se origina duda respecto del acto generador del r~ 

sultado físico. Tal podamos decir del estupro, cuyo ejemplo ya co-

mentamos. 

En el caso segundo podemos encontrarnos con dos situaciones to 

davía: 

Primera: Dadas las circunstancias en que se verificó el hecho, 

la prueba material que indirectamente se refiere a la consumación -

del delito, pone de manifiesto la realización de ~ste. Imaginemos -

un delito de homicidio por envenenamiento. ~l delito de homicidio, 

como creen alg~los no pertenece a la categoría de delitos cuyo re

sultado físico los revelan indefectiblemente, pues aunque se admi-

tiera la máxima de que ··sin un cadáver no hay homicidio", no se po

dría admitir lila de que siempre que hay un cadáver hay homicidioll
• 

Se trata de un enfermo paralítico en estado agónico, que muere se--
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gún los médicos debido a una intoxicaci6n de mercurio. Se encuentra 

el pomo de veneno cerca del cadáver con huellas de cierta persona, 

hey señales de un escalamiento en la casa, etc. Aquí vemos, c6mo t~ 

da la prueba material indirecta, escalamiento, huellas digitales, -

la misma parálisis de la víctima, son prueba del cuerpo del delito; 

pues sin todas esas circunstancias, cabía en el caso planteado, la 

hip6tesis de un suicidio. 

Segunda: Dadas las circunstancias de que no existe del hecho -

más prueba material que la que se refiere directamente a la consum~ 

ci6n, no puede conocerse con solo la prueba material subsistente -

la realizaci6n del delito. Podemos poner de ejemplo el siguiente: -

Una persona muere a consecuencia de un ataque cardíaco. Tal la afir 

maci6n de los peritos, y como prueba material única el cadáver. ¿Se 

sabe si hay homicidio? A nadie, ni al más suspicaz se le ocurriría 

contestar afirmativamente •. Sin embargo, añádase al caso, la declar~ 

ci6n de testigos, afirmando que un enemigo de la víctima, premedit~ 

damente, hizo llegar a oídas de ésta una noticia que no podia menos 

de causarle la muerte, atendiendo a~ estado de salud, que le era -

conocido. Y tendríamos un caso claro de homicidio por medios mora-

les. 

De todo lo anterior deducimos esta consecuencia: el evento ma-

terial permanente del delito as. su efecto necesario circunstancial. 

Este evento está formado no solo por el efecto inmedi ato del del ito, 

sino tamb i én por todos los medios y efectos del mismo que, coadyu-

van do unos a otros, forman la prueba de su cuerpo. Así que, la pru~ 

ba material por excelencia del cuerpo de los delitos que dejan seña 
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J les, es al efecto inmediato a su consumación, lo cual no quita que 

toda otra prueba material en relaci6n con este efecto sirYa para -

comprobar dicho cuerpo. 

Con las anteriores observaciones resalta la importancia de la 

inspección personal. Para que se vea que lo precedentemente escrito, 

tiene su valor práctico y no es solo divagaci6n sin objeto, vamos a 

plantear un problema. En un juicio por homicidio contra X, las pro

branzas son éstas: inspección personal: el cadáver se encontraba en 

una habitación cuyo único medio de entrada era una puerta, ésta se 

encontraba cerrada y lo había sido indudablemente por dentro, pues 

el mecanismo no permitía hacerlo por fuera, y además atrancada. Tu

vo que romperse la puerta para reconocer el cadáver. Este presenta

ba una lesión en la sien izquierda por medi o de revólver, el cual -

se encontró en la habitaci6n, tirado a varios metros del muerto. -

Los peritos afirmaron que se trataba de homicidio y varios testigos 

le imputaban a X la muerte, diciendo haberlo visto disparar contra 

el que resultó muerto. ¿Con estas pruebas se estableció el cuerpo -

del delito de homicidio? Opinamos que no. Pues no obstante el dic

tamen pericial, la inspección excluía toda posibilidad de homicidio 

e imponía la tesis del suicidio. 

Con el análisis que hemos hecho de la prueba material que con~ 

tata el cuerpo del delito, aparece de bulto la conexi6n que existe 

en ciertos casos entre tal prueba y la que podría llamarse propia -

de la delincuencia. En toco caso la consumaci6n de un hecho debe a

parecer realmente delictuosa para aseverar que es la de un delito. 
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Prueba de delincuencia. Y esta realidad delictuosa se logra, como -

ya vimos, presuponiendo una acci6n humana generadora. Y esto es apa~ 

te de la prueba de la delincuencia; pero no lo es menos de la del -

cuerpo del delito. Y ya vimos C<)lilO hay si ~uac j ones en las que es for 

zoso recurrir aún a la prueba personal de la delincuencia para esta 

blecer la consumaci6n de un delito . No decimos que sean una sola 

prueba la del cuerpo del delito y la de la delincuencia sino que 

hay que estimarlas en conjunto, relacionándolas, porque así corno no 

es correcto tener a un indiciado por delincuente con solo la prueba 

de los testigos que afirman la intervenci6n de éste, sin antes cono 

cer que se ha efectuado ciertamente el delito, así tampoco es co- -

rrecto sostener que se ha consumado un delito, sin conocimiento de 

que alguien, aunque sea una personn incierta, lo ejecut6 Q pudo ha

berlo ejecutado. 

Se tiene la idea -en nuestros Tribunales es común- de que por 

ser el cuerpo del delito y la delincuencia cosas distintas en su -

naturaleza, no es necesario en ningÚn caso tomar en cuenta la pru~ 

~a de la última para declarar probado el primero, de tal modo que, 

de un lado encuentran claramente definida la prueba dacuerpo del 

delito y del otro la de la delincuencia, sin vincularlas. Así pue-

de verse, en la redacci6n de las sentencias de nuestros Tribunales, 

considerandos distintos, uno, para exponer escueta y sola, la prue

ba del cuerpo del delito, y otro, para exponer en la misma forma,la 

de la delincuencia. Y esto a nuestro entender es err6neo . Por eso 

llegaríamos con un poco más de atrevimiento hasta sostener que pro-
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cede ampliar nuestro concepto del cuerpo del delito, diciendo que es 

el aspecto parcial de realizaci6n del delito, presumido que sea un 

delincuente, estimando esta presunci6n en términos generales, o, lo 

que es lo mismo, ref iriéndolo a un sujeto activo indeterminado. Pe

ro no llegamos a tanto, únicamente sostenemos que para conocer la -

realidad de consumaci6n de un delito, debe presuponerse un delin- -

cuente, o en otras palabras y ya en el terreno de la práctica proc~ 

sal: que en la mayoría de los casos es la prueba de l a delincuencia 

la que ayuda a la demostraci6n de que el hecho conocido es efectiva 

mente producto de un delito. 

Un ejemplo aclarará lo que de oscuro tenga lo anterior. El ho

midicio -aceptamos la definici6n del maestro de Derecho Penal, Ca-

rrara- consiste en la muerte ilegítima de un hombre ocasionada por 

otro hombre. La realizaci6n de este delito trasciende a lo f ísico, 

en ~ mínima expresi6n de realidad, por la muerte de un ser humano.

¿La sola constataci6n de que hay un muerto const i tuye el cuerpo del 

delito de homicidio? Contestamos que no, que debe establecerse que 

el muerto lo fué de manera violenta y por mano extraña, esto si no 

definitivo, por lo menos presumible. Y ya en esto de que hubo vio-

lencia externa ejercida por un ser humano, estamos en el terreno de 

la delincuencia, estamos pensando en alguien, aunque no lo conozca

mos. Por eso dijimos aquello de la presunci6n de un delinaent e o a

tribuci6n simple del hecho reali zado a un posible ejecutor, que, 

por lo mismo puede ser desconocido. Si los peritos en su dictamen -

en una causa s eguida por homicidio dicen que han reconocido un cadá 
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ver, el cual lleg6 a tal por el proceso corriente de una tuberculo-

sis o por nruerte que se causó con su propia mano, siendo el caso el 

d e un suicidio, no habrá cuerpo de delito, ni delincuente a quien 

castigar. Un cadáver aÚn con señales de violencia, no demuestra por 

sí solo la ocurrencia de un homicidio, y menos en el caso en que --

conste lo contrario del simple examen pericial. 

Si los peritos, después del reconocimiento de un cadáver, dic-

taminan excluyendo toda posibilidad de muerte por mano extraña, se 

impone que el Juez sobresea, pues ya no se podrá conñnguna clase -

de prueba, por no existir otra de más valor que el dictamen pericial, 

establecer la realidad del homicidio. Si por el contrario los peri-

tos admiten al emitir su informe la posibilidad cuando menOE, de -

que se trate de una muerte ocasionada por un individuo,habrá que e~ 

perar que con la prueba de la delincuencia se complete la del cuer-

po del delito de homicidio. Y como los peritos, en la mayoría de --

los casos, cuando dictaminan en una causa por homioidio, se limitan 

a declarar que han reconocido un cadáver, que presenta ciertas le--

siones, las cuales de modo natural, necesario e inmediato produje--

ron l 'a muerte del ofendido, es la prueba de testigos que dicen ha--

ber presenciado el hecho, la que completa la de los peritos, y hace 

concluir que existe la consumaci6n del homicidio y que está probado 

su cuerpo. Por eso sostenemos que no es 16gico querer deslindar de 

manera inconfundible, en cuanto a la prueba, el cuerpo del delito -

y la delincuencia, y que no p.xiste ninguna contradicción dentro de 

l a teoría del cuerpo del delito, al afirmar que debe estimarse toda 
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l a prueba del proceso en conjunto, para llegar a la conclusión 

de que se efectuó el delito que ha motivado el juicio. 

No estamos incluyendo en el concepto del cuerpo del delito los 

elementos morales del delito, no estamos modificando nuestro crite

rio haciendo afirmaciones de que elcuerpo del delito abarca el fenó 

meno psicol6gico de la imputabilidad, únicamente queremos poner de 

manifiesto algo que no necesita mayor observación, como es el hecho 

indiscutible de que hay resultados físicos que por sí solos no de-

muestra n si In'ovienen de una acción punible o de una inocente. Na-

die podrá negar la posibilidad de casos semejantes. ¿O es que todo 

delito en cuanto se concreta permanentemente en el mundo real ad-

quiere las caracter1sticas de ser inconfundible con un acto no cas

tigable? ¿Hay o no hay casos en que después del examen de las co-

sas reveladoras transformadas, subsiste la duda de la naturaleza del 

acto que ha originado la transformación? Claro que los hay, y no es 

difícil encontrarse ante éllos. De allí que afirmamos que en ocasi~ 

nes tales, el hecho físico denotado en las cosas no es suficiente -

para formar en el Juez la cert eza del acaecimiento de un delito,por 

lo que éste no puede tenernconveniente alguno en recurrir aun a la 

prueba personal que identifica al culpable, para conseguir la aludi 

da certeza. 

y lo anterior tiene buena base de lógica. Apuntábamos antes, _ 

que el delito -acción en términos generales- era la voluntad de una 

persona puesta en práctica, determinada actitud de trascendencia fí 

sica aunque eventual, en ocasiones, que modificaba el orden preexi.2 
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tente, lesionando los derechos primordiales de la sociedad. Por -

tanto, conocida cierta transformación debe investigarse la natura-

leza del acto que le ha dado origen, y como un delito puede dejar -

efectos físicos que por su naturaleza puedan también ser consecuti-

vos a un acto no sancionado con pena, la prueba material de l a trans 

formación física del delito, no s i empre pone en evidencia la efecti 

va consumación de éste, sino en los casos en que tal prueba, revele 

una transformación que solo es consecutiva por naturaleza a los ac-

tos delictuosos, como en el caso del billete falso, que se sabe que 

solo puede ser producto de la maniobra delosa de la f a lsificación. 

La sola demostración de la realidad de un hecho no lleva~vivíta--

necesariamente la de su procedencia. Mientras no se logre estable-

cer vinculac i ón entre lo que se nos aparece efectuado y su autor, -

o para ser más preciso y cabal, mientras que un hecho -entendamos 

de aquellos cuyo efecto primordial que demuestra lo realizado no 

hace llegar forzosamente a la conclusión de que es originado por un 

delito, pues conocido tal efecto cabe la alternativa de que provenga 

de un delito o de un acto que no caiga dentro del radio de lo puni-

ble- no aparezca como verdaderamente delictuoso, no puede decirse 

que está probado el cuerpo de ningún delito. 

En nuestro país, no ha mucho, aconteció un ruidoso suceso que 

fue llevado a los Tribunales del Crimen~1arido y mujer fueron en--

contrados en su habitación heridos por revólver, el marido todavía 

con vida, y la nrujer ya muerta. Sigui óse el juicio correspondiente 

contra el marido -que logró sobrevivir- y los Médicos Forenses en su 
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dictamen definitivo sostuvieron que la presunta víctima se había --

suicidado, aduciendo para fundamentar su tesis, no solo razones de 

clínica forense, sino razones de buen sentido deducidas de las cons 

tancias del proceso, recurriendo así a la prueba de autos y apre---

ciando circunstancias puestas de relieve por los testigos y por la 

inspección judicial. El juez, apoyado en el aludido dictámen, sobr~ 

seyó en el procedimiento, porque, dijo, no se había establecido nin 

gún delito y el hecho del autor no se encontraba penado en las leyes. 

El Tribunal Superior, confirmó, sobreseyendo también en favor del a 

cusado, la resolución del Juez; pero por distinto motivo del aduci 

do por ésta, pues se afirmó que el sobreseimiento procedía por fal-

ta de comprobación suficiente del cuerpo del delito de homicidio. 

El Art. 181 l. dice en su número primero que el Juez decretará 

el sobreseimiento cuando el hecho que hubiera dado motivo al suma--

rio no tuviere pena señalada en las leyes, y en su número segundo -

el mismo artículo dice que proceda el sobreseimiento cuando en el -

juicio no existiere plena prueba del cuerpo del delito como en el -

caso relatado el Juez adujo la razón del No . 10. y la Cámara la del 

No. 20. del citado artículo es necesario que diferenciemos el conte 

nido de estas disposiciones,para determinarnos en la cuestión pro--

puesta. 

Un delito puede imputarse a su autor: materialmente, moralmen_ 

te y legalmente. La imputación material consiste en demostrar la p~ 

ticipación real del ejecutor en la comisión del hecho; la moral --

consiste en atriburle al que ya se conoce como ejecutante del hecho 
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capacidad de ser sujeto activo de delito, por razón del grado de -

conciencia y libertad que ha tenido para actuar. La imputabilidad 

legal estriba en establecer relación entre el hecho cometido y la -

disposición legal que lo reprime con la pena. Cnando lo que falta 

para la imputaci6n de un delito es el aspecto legal, se está en el 

caso del No. 10. del Art. 181. Así pues, tenemos en t a l caso, prue

ba de la realización del hecho, de quién es su autor, del cual se -

sabe a demás que es responsable. pero no encontramos en el Código --

disposición que pone ta:::. hecho. Cuando hay prueba imperfecta en el 

proceso referente a la realidad de consumación del delito, cuando -

no se ha logrado la evidencia de un acaecimiento cierto, es cuando 

debe sobreseerse por falta de comprobac i ón del cuerpo del delito. 

JIech.q 1Ft 0.~ stinción anterior, claro está que la razón estuvo de -

parte de la Cámara, al sobreseer por falta de comprobación del cueE 

po del delito de homicidio, pues la prueba recibida en el juicio, -

de ninguna mrulera demostraba que el enjuiciado hubiera cometido - -

cierto acto no catalogado en la Ley Penal, sino que llevaba la con

vicci6n de que éste no había actuado en ningún sentido e impedía se 

formará l a certeza de la verificaci6n del delito de homicidio . Cuan 

do se sobresee con base en el No. 10. del repetido artículo, en el 

juicio exi ste prueba, suficiente, plena: pero de algo que na/El) deli 

to, mientras que al sobreseer con fundamento en el No. 2 la prueba 

presentada es defectuosa, insufic i ente. 

Casos como éste nos hacen afirmar que resulta fuera de sentido 

común establecer una línea divisoria entre la prueba material del -
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cuer~o del delito y la personal de la delincuencia; pues no siempre 

se conoce el primero con la sola presenc ia de la cosa y el dictamen 

que de su estado hacen los F€ritos; sino que es menester en muchos -

casos para obtener la evidencia de la realizad_bn del acto punible, 

relacionar los elementos de prueba material, con la personal verti

da acerca delautor del delito. 

Algunos abogados sostuvieron que el dictamen forense del caso 

~elacionado, carecía de la suficiente fuerza de certidumbre, porque 

para formularlo, los peritos recurrieron en parla a las probanzas 

testificales de autos, lc cual quitaba el carácter de pericial a su 

dictamen. 

Si bien es cierto que a los peritos se les llama para que dic

taminen sobre el estado de la cosa, discriminando sobre hechos de -

su exclusivo conocimiento, basados en el examen de éste y en el ba

gaje científico o técnico que poseen, esto no quita que los peritos 

puedan ilustrar su criterio con las probanzas todas delproceso, ya 

que, negarles esa facultad, sería acortarles sin motivo alguno, el 

horizonte de información. 

No sostenemos que los peritos para formular sus conclusiones, 

lleven a cabo un estudio de la prueba recogida en el ' juicio, y lue

go, basados en ésta, dictaminen. Esta es labor exclusiva del Juzga

dor. Reconocemos que la declaracibn delperito tiene razón de ser -

por cuanto coadyuva al juzgamiento por medio de la ci&ncia o de la 

té~nica; pero no por eso vamos a negarle que contemple y valore 

los datos que considera necesarios para emitir su opini6n. Un dic-
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tamen en cuya elaboraci6n no interviniera en nada elconocimiento cien 

tífico o técnico del especial izado -conocimiento que es el aporte del 

perito al Juez- un dictamen con apoyo en hechos establecidos por ~ 

teriores pnvbas, no sería un verdadero dictamen pericial. Mas,cuál 

es la raz6n, preguntamos extrañados, de que no pueda un perito, para 

elaborar su dictamen -que va acontener la condici6n de referirse al 

estado de la cosa según el saber que solo se obtiene por medio de -

la especializaci6n- ayudarse con la prueba prerecibida en el juicio. 

Subrayamos lo de ayudarse. 

Aunque pequelos de redundantes, repetimos: que la realidad de 

consumaci6n de un delito, se conoce en la mayoría de los casos, 

después de relacionar toda la prueba del proceso, tanto la que se -
/directamente a los resultados f(sicos del delito como la Que se refiere/ 
refiere/a la participaci 6n del delincuente. 

En suma: no hemos variado nuestro concepto acerca del cuerpo -

del delito, sino que únicrunente hemos afirmado que existe relaci6n 

innegable entre la prueba de éste y la de la delincuencia." 

En la legislaci6n actual, de acuerdo al Art. 10. Pr. Pn. el --

juicio penal t i ene por objeto establ ecer la existencia de una in frac 

ci6n penal, averiguar quién o qUénes la cometieron y sancionar o 

absolver a las personas que resultaren o fueren declaradas culpa- -

bles o inocentes. De acuerdo al Art. 16 Pr. Pn. corresponde a los -

jueces de Primera Instanc i a del Ramo Penal conocer de todos lOE pr~ 

cesas por delitos sujetos a la jurisdicci6n común y en su caso de -

las faltas sujetas a la misma jurisdicci6n. Ya hemos visto que las 

causas que pas an a conocimIento del Tribunal del Jurado son aque---



- 138 -

llas que se tramitan en juicios ordinario, por delitos comunes san-

cionados con pena de murte o pena de prisi6n, cuyo límite máximo --

excede de 3 años, cuyo conocimiento compete ahs jueces de Primera 

Instancia o a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección -

del Centro (Arts. 115 y 316 Pr. Pn.) 

En el trámite de este procedimi ento, la base es la comprobaci6n 

de la existencia de un hecho que la ley tipifica como delito; esto 

lo establece el Código Procesal Penal en el Art. 150 que se refiere 

al Cuerpo del Delito ("realidad de consumaci6n del delito"); y para 

establecer esta base, el doctor J osé Haría Héndez, de quien es el 

concepto anterior, reduce la Teoría del Cuerpo del Delito a tres -

principios, como ya citamos: 

10. En todo iuicio criminal la base de la condena es la plena 

prueba del acaecim~ento del hecho delict i vo. 

20. En los delitos que dejan señales la p_'ueba de su consuma--

ció~ debe ser prueba material. (Aquí es donde cabe señalar 

para cada delito o grupo de delitos afines que pertenezcan 

a la categoría de los de factio permanentis la prueba par-

ticular sufic i ente). 

30. Comprobada suficientemente la desaparic ión de ln nrueba ma - -
terial de un delito que deja señales, se admitirá la prue-

ba personal a falta de la material . 

Nuestro Códi~o Procesal Penal del Art. 1SQal 175, establece --

ciertas pruebas para establecer el cuerpo del delito. La inspección 

en los delitos que dejan señales, el examen e identificación del --
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cadáver, prueba pericial y exámenes químicos, autopsia, etc •• • • 

en el homicidio. Reconocimiento de peritos y de sanidad en las le-

siones; reglas especiales en los casos de aborto, violaci6n, estu-

pro y rapto y en el hurto y robo,abigeato, valúo y reconstrucción _ 

del hecho, etc. 

En los delitos que dejan señales el Juez debe practicar inspe~ 

ción, la cual asienta en un acta (Arts.151 a 154 Pr~ Pn.), y tal -

inspección debe practicarse inmediatamente que tenga conocimiento 

del hecho (Art. 156 Pr. Pn.) Llama la atención que en el Art. 158 

Pr. Pn. que se refiere a los delitos formales, se diga que el Juez, 

si lo considera pertinente, podrá hacer ins pección para el objeto 

de recoger los nombres de los vecinos; esto, recoger los nombres, no 

es en el sentido técnico-procesal de lapalabra, inspección. Debió -

decirse únicrunente que el Juez recogería los nombres de los vecinos. 

Finalmente, este numeral está de acuerdo con el Art. 275 Pr.Pn. 

que ordena en sus números 20) y 30), al Juez sobreseer cuando no hu 

biere prueba suficiente del cuerpo del delito o cu?ndo no existiere 

contra el imputado la prueba necesaria de su participación, que son 

precisamente los casos de esta causal. 
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CAP I TUL O VIII 

QUINTA CAUSAL DE NULIDAD DEL VEREDICTO: 

JURAroS INCAPACES 
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CAPITULO VIII 

QUINTA CAUSAL DE NULIDAD DEL VEREDICTO: JURADOS INCAPACES. 

El número 50. del Art. 390 Pr. Pn. establece que habrá nulidad 

del veredicto: 

"50. Cuando alguno de los jurados era incapa z 

de acuerdo con los números primero, segundo, ter

cero y cuarto del artículo 320 y los números pri

mero, segundo, tercero, cuarto y sexto del artículo 

321;". 

Los artículos 320 y 321 se refieren a las incapacidades gener~ 

les el primero y a las relativas el segundo, para que una persona 

sea jurado. Voy a citar textualmente los artículos, y primeramente 

el 318 que señala los requisitos para ser Jurado: 

"Requisitos para ser Jurado 

Art. 318.-Para ser jurado es indispensable reu-

nir los requisitos siguientes: 

10) Tener veintiún años cumplidos; 

20) Estar en el pleno goce de los derechos civi-

les y políticos; 

30) Saber leer y escribir; 

40) Ser de buena conducta; y 

50) Desempeñar profesión, arte, oficio u ocupa-

ci6n conocida". 

"Incapacidades generales 

"Art. 320.-Son incapaces para ser jurado en 

cualquier género de causas: 
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10) Quienes carecieron de alguno de los tres 

primeros requisitos señalados en el artículo 318; 

20) Los ciegos, los mudos y los sordos; 

30) Quienes se hallaren en estado de interdic-

ción; 

40) Quienes estuvieren procesados y los que hu-

bieren sido declarados sujetos peligrosos; 

50) Quienes adolecieren de enfermedad mental". 

"Incapacidades Relativas 

"Art. 321.-Son incapaces para ser jurado en de

terminado proceso: 

10) Quienes hubieren formado parte de otro jui

cio en que se haya debatido el mismo caso y cuyo -

veredi cto hubiere sido anulado; 

20) Quienes hubieren intervenido en la causa ce 

mo juez, secretario, testigo, intérprete, perito, -

asesor, acusador, fiscal o defensor; y los emplea

dos del tribunal donde se hubiere tramitado el pro

ceso o donde se realizare la vista pública de la 

causa. 

30) El ofendido; el cónyuge y los parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afini 

dad o de adopción del imputado; del ofendido o de - -

cualquiera de las partes que intervinieren en la vis

ta pública; 
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40) Los socios colectivos del imputado o del 

ofendido o de las partes que intervinieren y los 

que fueren mandatarios o hubieren ejercido manda-

to en representación de cualquiera de los mismos; 

50) Los amigos íntimos y los enemigos del impu-

tado, del ofendido o de las partes que intervinie-

ren; y 

60) Los tutores o los curadores del imputado o 

del ofendido". 

De acuerdo al número 50. del Art. 390 Pr. Pn. en relación con 

estos artículos hab{a nulidad de veredicto si algunos de los jura-

dos: 

a) No tenía 21 años cumplidos; 

b) No estaba en el pleno goce de sus derechos civiles y políti 

cos; 

c) No sabía leer y escribir; 

d) Es ciego, mudo o sordo; 

e) Se encontrare en estado de interdicción; 

f) Estuviere procesado o haya sido declarado sujeto peligroso; 

g) Hubiere formado parte de otro jurado sobre el mismo caso cu 

yo veredicto haya sido anulado; 

h) Hubiere intervenido en el proceso como juez, secretario, 

testigo, intérprete, perito, asesor, acusador, fiscal o defensor; -

haya sido empleado del tribunal donde se tramitó el juicio o reali-

zó la vista pública; 
jtrado el 

i) Hubiese sido/el ofendido, el cónyuge I pariente dentro del -
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o de adopci6n 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de a finidad/del imputado, 

del ofendido o de cualquiera de las partes que intervinieron en la 

vista pública; 

j) Ha sido socio colectivo del imputado o del ofendido o de 

las partes que intervinieron o fueren mandatarios o hubieren ejercl 

do mandato en representación de éstos; y 

k) Es tutor o curador del imputado o del ofendido. 

Este numeral aparentemente no presenta problemas pues las raza 

nes para anular un veredicto dictado por un jurado del cual formó 

parte una de estas personas, son evidentes y no necesitan más expll 

cación que su lectura. 

Pero, en la práctica pueden presentarse algunas situaciones no 

contempladas en estos casos, como el de un demente, de una persona 

que adolece de enfermedad mental no declarada interdicta ni suspen-

dida en sus derechos ciudadanos conforme al Art. 26 de la Constitu-

ción Política y que haya inteerado el Jurado y contribuido a formu-

lar el vere icto. La nulidad no está contemplada explícitamente en 

estos casos, y legalmente surge la interrogante, porque el legisla-

dar ha excluido ciertos requisitos, ciertas incapacidades absolutas 

y ciertas relativas? ¿Porqué no se puede alegar nulidad del veredi~ 

to, conforme al numeral quinto del 390 Pr. Pn. si el Jurado: 

a) Es de mala conducta; 

b) No desempeña profesión, arte, oficio u ocupación conocida; 

c) Adolece de enfermeda d mental, y no ha sido declarado inter

dicto, ni suspendidO en sus derechos ciudadanos conforme al Art. 26 
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de la Constituci6n Pol!tica; 

d) Raya sido amigo intimo o enemigo del imputado, del ofendido 

o de las partes que intervinieron. 

Los motivos del legislador han s ido los siguientes. En los dos 

primeros casos porque existe un proceso de calificaci6n de jurados re

gulado en los Arts. 324 y 235 Pr. Pn., que dicen: 

'~stas formadas por loa Alcaldes Municipales 

Art. 324.- El Alcalde Municipal de cada pobla

ci6n enviar!, en los primeros quince Mas del mes 

de septiembre de cada año, al juez de primera ins

tancia, que conoce en materia penal del distrito 

judicial correspondiente, una lista de las pers~ 

nas que residen en su comprensi6n y reunan las -

condiciones necesarias para ser juradoa. Dicha 

lista deber! contener los nombres y apellidos 

completos ._que aparezcan en el asiento de la c~ 

dula de identidad personal respectiva, cuyo n~

mer o debe señalarse, as! como indicaci6n de la 

profesi6n, arte u oficio y direcci6n de la', ca

sa de habitaci6n, si fuere conocida. Si en un 

distrito judicial hubiere dos o más jueces con 

jurisdicci6n en materia penal que tuvieren BU 

asiento en una misma poblaci6n, el alcalde de 

~*ta, har! la remisi6n de la lista que haya fO! 

mado, al juez lIue lleve el nmnero primero. Los 
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otros alcaldes a que corresponde dicho distri-

to, harAn la remisi6n de la lista que hayan fo,!: 

mado al juez de su respectiva comprensi6n judi-

ial" c • 

"Calificaci6n definitiva de jurados 

Art.325.- A m!s tardar el quince de octubre 

de cadaaño, el juez de primera instancia, acom-

pañado del fiscal adscrito al tribunal, de los 

alcaldes municipales de su comprensi6n y del 

delegado de la Federaci6n de Asociaciones de 

Abogados de El Salvador, si ~sta lo acreditare, 

barA la calificaci6n definitiva de los jurados 

de su distrito, con base en las listas enviadas 

por los alcaldes municipales, canenzando conloa 

nombres de las personas residentes en el lugar 

donde tiene BU asiento el tribunal y contin~ 

do con loa nombres de las personas residente 

en las otras poblaciones. La lista deberA 

elaborarse con expresi6n de los nombres y 

apellidos completos, indicando la profesi6n, 

arte u oficio y direcci6n de las personas. 

Queda facultado el juez para poder incluir los 

nombres de otras personas que a su juicio reu-

nieren las condiciones para ser jurado, auqque 

tales nombres no figuren en las listas enviadas 
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por los alcaldes, as! como tambi~n excluir a quienes 

no reunieren tales condiciones. 

Si en el distrito judicial hubiere más de un 

juez con jurisdicci6n en materia penal con asien

to en una misma poblaci6n, la calificaci6n se hará 

en forma definitiva respecto de los jurados aptos 

de la ciudad en donde se celebre la reuni6n, que 

reunan las mismas condiciones señaladas conjunta

mente con todos los jueces, acompañados de los fis 

cales adscritos a los juzgados, alcalde municipal 

y el delegado de la citada Federaci6n, si lo hubie 

re, con base en la lista recibida. La convocato

ria la hará. el juez que llevare el n6mero primero, 

quien presi"dir! la reuni6n; la lista as! formada 

se dividir! en igual ndmero de personas, seg6n sea 

el ndmero de juzgados que tengan su asiento en la 

ciudad, principiando con los que se asignen al j'll;! 

gado que llevare el n~ro primero y se continuará. 

sucesivamente con los dem!s juzgados seg6n su n~ 

ro ordinalo 

Para el efecto de hacer la acalificaci6n de los 

jurados de las otras poblaciones que correspondan 

a su comprensi6n judicial, cada uno de los jueces 

de primera instancia del mismo distrito se reuni

r! a m!s tardar quince d!as despu~s de la anterior 
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reuni6n, con los alcaldes municipales de su compre~ 

si6n, el fiscal adscrito al juzgado y el representa~ 

te de la antedicha Federaci6n, si lo hubiere. Esta 

nueva reuni6n se llevar! a cabo con las formalidades 

indicadas • 

. ' En las ~~&iones de calificaci6n definitiva de 

jurados, se levantar!n actas que se asentar!n en un 

libro que para tal efecto debe llevar el juez que ~ 

ya convocado la reuni6n, y en el libro que deberán 

llevar cada uno de los jueces en lo que corresponda 

a los jurados de su comprenai6n. Dichas actas con 

tendrán la lista de jurados calificados y serán 

firmadas por todos los que hubieren asistido, a me 

nos que se hubieren retirado, no quisieren o estu

vieren impedidos para firmaro 

El juez que llevare el nmnero primero, remitir! 

a los otros, certificaci6n de la parte del acta re 

lativa a los jurados a que cada uno de ellos haya 

correspondido, remisi6n que debe verificarse dentro 

de los treinta d!as siguientes a la reuni6n". 

Con la intervenci6n de los jueces de primera instancia, los 

fis cales, los alcaldes municipales y un delegado de la Federaci6n 

de Asociaci ones de Abogados del pats se realiza el proceso de ca

lificaci6n definitiva de los jurados y estas personas, se supone, 

escogen personas que llenen los requisitos del Art. 318 Fr. Pn.; 
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y se trata con esta intervenci6n y este proceso de garantizar perso

nas id6neas y a la vez de evitar la malicia de los litigantes que po

drtan ampararse en criterios, las m!s de las veces subjetivos, de ma

la conducta o falta de profesi6n, arte, oficio u cocupaci6n conocida, 

para pedir nulidad del veredicto en los casos que les fuere adverso, 

complicando y distorisionando a la vez la Administraci6n de Justicia 

y la naturaleza del Tribunal del Jurado, as! como las garant1as del 

imputado. 

Igual criterio puede ocuparse, el de la subjetividad, el de la 

facilidad para poner en entredicho la calidad de una persona en lo 

que se refiere a la amistad o enemistad con el imputado o con el 

ofendido o las partes; tambi~n en el caso de enfermedad mental sin 

interdicci6n declarada, por la difioultad en este ~timo caso de 

poder probar la enfermedad del jurado al emitir el veredictoo 

Esta causal como la que vamos a tratar a continuaci6n se refie

re a la emisi6n de un veredicto sin vicios de que hablabamos en la -

introducci6n de esta Tesis. 
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CAP I TUL O IX 

SEXTA CAUSAL DE NULIDAD DEL VEREDICTO: 

Votos obtenidos por: 

1o-Cohecho (Soborno de Jurado) 

2o-Intimidación. 

30-Violencia. 

BIBll G!> TECA CENTRAL 
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CAPITULO IX 

CAUSAL SEXTA DE NULIDAD DEL VEREDICTO: varos OBTENIDOS POR COHECHO, 

INTHUDACION O VIOLENCIA 

El número s exto del Art. 390 Pr. Pn. dice que habrá nulidad del 

veredicto: 

"60) Cuando a la formación del veredicto hayan 

concurrido uno o mas votos obtenidos por cohecho, 

intimidación o violencia". 

Veamos cada caso: 

1) COHECHO. El cohecho es un delito contemplado en el Código P~ 

nal y está regulado en dos formas: como cohecho pasivo y corno cohe--

cho pasivo impropio. Los artículos correspondientes dicen: 

"Cohecho Pasivo 

Art. 444.-El funcionario o empleado público que 

por sí o por persona interpuesta, solicitare o reci

biere una dádiva o cualquiera otra ventaja indebida 

o aceptare la promesa de una retribución de la mis

n~ naturaleza, para hacer un acto contrario a sus -

deberes 'o para no hacer o retardar un acto debido, 

propio de sus funciones, será sancionado con pri--

sión de uno a seis años". 

"Cohecho Pasivo Impropio 

Art.445.-El funcionario o empleado público que 

por sí o por persona interpuesto, solicitare o re-
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cibiere una dádiva o cualquera otra ventaja in

debida o aceptare la promesa de una retribuci6n 

de la misma naturaleza, para hacer un acto pro

pio de sus funciones o por un acto ya realizado 

propio de su cargo, será sancionado con prisi6n 

de seis meses a cuatro años". 

El delito de cohecho presenta pues dos formas: 

1.- El activo; que se da cuando el particular corrompe al fun--

cionario; y 

2.- El pasivo, del funcionario corrupto. 

Nos interesa para el caso el cohecho pasivo que a su vez, como 

hemos visto, presenta en nuestro C6digo Penal una doble forma. Los -

elementos delrohecho pasivo son en nuestra legislaci6n: 

a) Que se trate de un funcionario o empleado pÚblico, 

b) Que por sí o por interp6sita persona solicite o reciba dádi-

va o ventaja jndebida o aceptare promesa de éstos (diner~, empleo, -

cualquier dádiva); 

c) Para hacer un acto contrario a sus deberes o para no hacer o 

retardar un acto debido propio de sus funciones; y 

d) Dolo. 

De acuerdo al Art. 445 Pn., los elementos del cohecho pasivo im 

propio son: 

a) Tratarse de funcionario o empleado público; 

b) Que por sí o por interpósita persona solicite o reciba dádi-

va o ventaja indebida o aceptare promesa de éstos (dinero, empleo, -
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cualquier dádiva); 

c) Para hacer un acto propio de sus funciones o por un acto ya 

realizado propio de su cargo; y 

d) Dolo. 

El cohecho activo está regulado en el Art. 450 Pn. que dice: 

"Cohecho Activo 

Art. 450.- El que cohechare a un funcionario a 

empleado público en las formas establecidas en los 

artículos 444 y 445, para perpetrar los hechos refe-

ridos allí, será sancionado con las mismas penas que 

las señaladas para los funcionarios o empleados pú-

blicos. 

La tentativa de cohechar a un funcionario o em-

pleado público, será sancionada con prisión de seis 

meses a dos años". 

El Código Penal derogado tipificaba el cohecho en forma similar 

al actual; ~lora bien, cuando hablamos de cohecho de jurados no apll 

camas los artículos anteriores por existir un tipo especial, novedo

so en el aspecto penal a que es el Art. 469 Pn. que dice: 

"Soborno de Jurados 

Art. 469.-El que diere, ofreciere o prometiere 

dinero o cualquier otra ventaja apreciable, a un 

jurado, para lograr un veredicto absolutorio, aun-

que la oferta o la promesa no haya sido aceptada, 

será sancionado con prisión de uno a cinco años. 
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Si el soborno es para lograr un veredicto 

condenatorio, la sanción podrá ser aumentada 

hasta en una tercera parte del máximo señala-

do. 

En igual sanción incurrirá el jurado que acep-

tare la dádiva, ofert~ o promclsa , si el veredic-

to resultare de acuerdo con el soborno." 

En conclus~_ón, el artículo a aplicar en el caso que nos ocupa 
que sr deben apllcars~ a los funclonari tJ judlcljlles 

es el transcrito últimamente y no los relativos al cohech~, utili--

san do así la duda que pueda Burgir a ese respecto. 

2) INTlllIDACION. Intimidar es causar o infundir miedo, de a- -

cuerdo al Diccionario de la Real Academia Española. Y se realiza a 

través de palabras o actos con l a suficiente efectividad de lograr 

su cometido; para el caso de determinar a un jurado a votar en de- -

terminada forma . Por último, 

3) VIOLENCIA. Violentar es aplicar l a fuerza para obl i gar a una 

persona para hacer o no hacer algo. Sobre la fuerza el Art . 1327 del 

Código Civil nos dice: 

"Art. 1.327.-La fuerza no vicia el consentimiento, 

sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte 

en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su e

dad, sexo, y condición. Se mira como una fuerza de es-

te género todo acto que infunde a una persona un justo 

temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de 

sus ascendientes o desc endientes a un mal irreparable 
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y grave. 

El temor reverencial, esto es, el solo temor 

de desagradar a las personas a quienes se debe 

sumisión y respeto, no basta para viciar el con-

sentimiento". 

Vistos estos artículos y las consecuencias de la intimidación 

y la violencia que vician el consentimi ento, es lógico que un vere--

dicto en el cual uno o más votos hayan sido obtenidos por esos medjos, 

es nulo. 

Se ha querido encontrar un problema con la redacción de "este -

numeral cuando dice: "Cuando a la formación ••• ", en relación con el 

Art. 369 Fr. Fn. que dice: 

"Normas sobre el Veredicto 

Art. 369.- No se expresará en el veredicto el 

número de votos que lo hubieren formado ni el 

nombre de las personas que los hubieren emitido, 

pero sí el nombre de quienes se hubieren abste-

nido de votar". 

¿Puede preguntarse entonces si en el veredicto no se expresa el 

número de votos que lo formaron ni el nombre de las personas que 1m 

hubieren emitido, excepto los de los que se abstuvieron, cómo es po

sible alegar esta causal de nulidad? ¿Tendrá que probarse cohecho, 

intimidación o violencia en los votos de los 3, 4 ó 5 jurados que 

han "formado" el veredicto? Allá en el Art. 367 Fr. Fn. nos dice 

que la decisión del jurado se forma por la mayoría de votos y el 368 

establece la presunci0n que el veredicto se ha formado con la concu-
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rrencia de todos los jurados, salvo prueba en contrario.Pero si hay 

prueba suficiente de que el voto de uno o más jurados fue obtenido 

por cohecho, intimidación o violencia habrá nulidad. Sería total- -

mente ilógico interpretar lo de la "formación" cuando el numeral sex 

to del 390 Pr. Pn. es perfectamente claro. 

Por último, probada esta causal no solo deberá declararse la n~ 

lidad del veredicto sino iniciar el correspondiente proceso por los 

delitos de cohecho, por soborno de jurados (Art. 469 Pn.) o coacción 

(Art. 223 Pn.), en su caso. 

Existen una ser ie de disposiciones en el Código Procesal Penal 

destinadas a evitar la consumación de estos delitos; tales como el 

Art. 335 que se refiere al secreto de los nombres sorteados conoci-

dos solo por el juez y el cita dor; el Art. 337, que se refiere a que 

la citación no se menciona el juicio de que se va a conocer; el 358, 

que prohíbe toda comunicación de los jurados con personas extrañas 

después de cerrados los debates y otros. Sin embargo, una de las ma

yores críticas que s e le hace a la Institución del Jurado en el país, 

es precisamente en este campo; la facilidad con que se obtienen esas 

listas de jurados ¿De dónde viene la corrupción? ¿De los funciona-

rios, de los litigantes, es defecto del sistema? Lo cierto es que _ 

es de sobra sabido, mas que todo en los corrillos judiciales lo ex-

perto que son ciertos litigantes para obtener dichas liBas, delin- _ 

quiendo, corrompiendo a los ciudadanos y pero aún socavando aún más 

los cimientos de este viejo y débil castillo que constituye la Admi-

nistraci6n de Justicia en El Salvador. 
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CAPITULO X 

CAUSAL SEPrI MA DE NULIDAD DEL VEREDICTO : 

Intervenci6n como Jurado de persona ID compren-

dida en la lista parcial respectiva. 
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CAPITULO X 

CAUSAL SEPl'IHA DE NULIDfill: INTERVENCION DE PERSONA COMO JURADO NO 

COHPRENDlDA EN LA LISTA PARCIAL RESPECTIVA 

El numeral séptimo del Art. 390 Pr. Pn. textualment e dice que -

habrá nulidad del veredicto: 

"70) Cuando intervino como jurado persona no 

comprendida en la lista parcial respectiva". 

El proceso de calificaci6n de jurados y de formaci6n de listas 

formadas por los alcaldes y demás entidades en compañía del Miembro 

de la Feder aci6n de Asociaciones de Abogados, está regulado en el 

Capítulo 11 del Título VIII del Libro Primero del C6digo Procesal Pe 

nal; y los artículos pertinentes para esta ausal son los siguientes: 

"Listas formadas por los Alcaldes Nunicipales 

Art. 324.-El Alcalde Municipal de cada pobla-

ci6n enviará, en los primeros quince días del mes 

de septiembre de cada año, al juez de primera ins

tancia, que conoce en materia Penal del distrito -

judicial correspondiente, una lista de las persa-

nas que residen en su comprensi6n y reunan las con

diciones necesarias para ser jurados. Dic,ha lista 

deberá contener los nombres y apellidos completos 

que aparezcan en el asiento de la cédula de identi-

dad personal respectiva, cuyo número debe señalarse, 

así corno indicaci6n de la profesi6n, arte u oficio 

y direcci6n de la casa de habitaci6n, si fuere cono-

cida. Si en un distrito judicial hubiere dos o más 
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jueces con jurisdicción en materia penal que 

tuvieren su asiento en una misma población, el 

alcalde de ésta, hará la remisión de la lista 

que haya fornado, al juez que lleve el número 

primero. Los otros alcaldes a que corresponde 

dicho distrito, harán la remisión de la lista 

que hayan formado al juez de su respectiva com-

prensi6n judicial". 

"Calificaci6n definitiva de jurados 

Art. 325.- A mAs tardar el quince de octubre 

de cada año, el juez de primera instancia, acom

pañado del fiscal adscrito al tribunal, de los 

alcaldes municipales de su comprensi6n y del de

legado de la Federaci6n de Asociaciones de Abo

gados de El Salvador, si ~sta lo acreditare, ha-

r! la calificaci6n def~iva de los jurados de 

su distrito, con base en las listas enviadas por 

los alcaldes municipales, comenzando con los -

nombres de las personas residentes en el lugar 

donde tiene su asiento el tribunal y continuan

do con los nombres de las personas residentes 

en las otras poblaciones. La lista deber! ela

borarse con expresi6n de los nombres y apelli

dos completos, indicando laprofesi6n, arte u -

oficio y direcci6n de las personas. Queda fa--
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cultado el juez para poder incluir los 

nombres de otras personas que a su jui

cio reunieren las condiciones para ser -

jurado, aunque tales nombres no figuren en 

las listas enviadas por los alcaldes, as! 

como~bi~n excluir a quienes no reunieren 

talescondiciones. 

Si en el distrito judicial hubiere m!a de 

un juez con jurisdicci6n en materia penal con 

asiento en una misma poblaci6n, la califie«i6n 

se hará en forma defiritiva respecto de los ju

rados aptos de la ciudad endonde se celebre la 

reuni6n, que reunan las mismas condiciones se~ 

das conjuntamente con todos los jueces, acompaña

dos de los fiscales adscritos a los juzgados, al

calde municipal y el delegado de la citada Federa 

ci6n, si lo hubiere, con base en la lista recibi

da. La convocatoria lahará el juez que llevare el 

n~ero primero, quien presidirá la reuni6n; la -

lista as! formada s e dibidirá en igual n~ero de 

personas, seg6n sea el n~ero de juzgados que te.!: 

gan su asinto en la ciudad, principiando con los 

que se asignen al juzgado que llevare eln~ero -

primero y se continuar! sucesivamente con los -

dem!a juzgados seg6n su ndmero ordinal. 
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Para el efecto dehacer la 'calificaci6n de 

los jurados de las otras poblaciones que co- -

rrespondan a su comprensi6n judicial, cada uno 

de los jueces de primera instancia del mismo -

distrito se reunirá a más tardar quince d1as -

despu~s de la anterior reuni6n, con los alcal

des municipales de su comprensi6n, el fiscal -

ads rito al juzgado y el representante de la an 

tedicha Federaci6n, si 10 hubiere. Esta nueva -

reuni6n se llevará a cabo con las formalidades 

indicadas. 

En las sesiones de calificaci6n defiritiva de 

jurados, se 1evantarM m=as que se asentarM 

en un libro que para tal efecto debe llevar el 

juez que haya convocado la reuni6n, y en el li

bro que deberán llevar cada uno de los jueces 

en lo que corresponda a los jurados de su coro

prensi6n. Dichas actas conten~ la lista de ju

rados calificados y serán firmadas por todos los 

que hubieren asistido, a menos que se hubieren 

retirado, no quisieren o estuvieren impedidos 

para firmar. 

El juez que llevare el n~ero primero, remitirá 
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a los otros, certificaci6n delaparte del acta 

relativa a los jurados a que cada uno de ellos 

haya correspondido, remisi6n que debe verificar 

se dentro de los treinta d!as siguientes a la -

reuni6n". 

l~ormaci6n de Listas Farciales 

Art. 326.-Elaborada la lista definitiva de ju

rados y recibida la certificaci6n respectiva en 

su caso, cada jez proceder! a la formaci6n de lis

tas parciales compuestas de doce jurados cada una, 

en las que deber! procurar que figuren hombre y ~ 

jeres, as! como tambi~n jurados de distintas prof! 

siones u oficios y de distintas localidades las que 

se asentarán en hojas depapel de igual tamaño, ind,! 

dic!ndose el ndmero de la serie a que correspondan 

y el ndmero correlativo, segdn la numeraci6n de la 

ca:tidad total de listas parciales. EStas listas 

serán firmadas por el juez y el secretario, lleva

rán el sello del juzgado en la parte inferior del 

anverso, y deberán guardarse reservadamente bajo 

la exclusiva responsabilidad legal del juez, sien

do prohibida su reproducci6n. 

En otro libro especial se consignar! en acta --
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firmada por el juez y el secr etario de su 

juzgado el n~ero de listas parciales elaboradas, 

con indicaci6n de la serie, y cada vez que se 

verifique el sorteo a que se refiere el articulo 

334, se consignar! en el libro mencionado, poe m.!:, 

dio de acta y en la forma indicada anteriormente, 

la cantidad delistas parciales que quedan por in

sacular; y cuando &ricamente restaren cinco de e

llas, el juez hará de nuebo listas parciales de a

cuerdo a las normas anteriores". 

'~ista de Reposici6n 

Art. 327.-Si al formUarse las listas a¡ue se 

refiere el articulo anterior sobraren nombres en 

nmnero menor de doce, se agregarán a una de las 

listas ya formadas y ~sta se resavar~ para la re

posici6n de los jurados que obtuvieren exoneraci6n, 

por medio de sorteo especial en cada cosahará el -

juez, al recibir certificaci6n de la cámara de Se

gunda Instancia. Si las listas resultaren completas, 

una de ellas se reservará como lista de reposici6n y 

as! se har! constar en raz6n que se escribir! al re

verso y que deberá autorizarse y sellarse". 

"Sorteo de Listas Parciales 

Art. 334.-ta lista de los jurados que deberán ca-
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nocer en determinada causa ser! sorteada entre 

las listas parciales disponibles, diligencia que 

se hará a presencia de las partes que hubi eren 

concurrido; y en el acta correspondiente se hará 

constar el n6mro de listas parciales insaculadas 

y el n~ero del sorteo. 

Al reverso de la lista se pondrá una raz6n en 

que se expresará la causa a que corresponde y la 

fecha y n&tero del sorteo, raz6n que firmarán el 

juez y el secretario asi como las partes que hu

bieren concurrido al acto, si quisieren; en caso 

cOrlrario, se har! constar su inasistencia o la ra

z6n por la cual se abstuvieron de firmar". 

"Citaci6n 

Art. 337.-La citaci6n de los jurados se ha

rá con la anticipaci6n debida,por medio de orden es

crita, en la cual no se mencionar! el juicio que se 

va a someter al conocimento del jurado. 

Dichas 6rdenes se extenderán en dos ejemplares; 

uno que se entregará de lamanera prevenida en el 

articulo siguiente; y otro que firmará la persona 

que recibiere la citaci6n, y si se negare a firmar, 

se pondrá por el citador raz6n de tal circunstancia". 

"Direcci6n de Vista Pliblica e 

Identificaci6n de los Jurados 
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Art. 340.-La vista p~b1ica de la causa será 

presidida por el juez de primera instancia o por el 

magistrado presidente de la cámara, en su caso, -

quien dirigirá los debates, ordenará las lecturas 

necesarias y hará las advertencias sobre alegatos 

no pertinentes al estab1ecimento de la verdad, sin 

coartar el ejercicio legitimo de la acusaci6n y la 

libertad de la detensa. 

L1EBJ.da la hora señalada para la vista p~blica, se 

agregará a los autos la respectiva lista parcial y 

el juez comprobará la asistencia de los jurados lla

m!ndolos por el nombre que apareciere en la lista, -

pudi~ndoles exigir la presentaci6n de su c~dula de i

dentidad personal cuando no fueren personas de BU cono 

cimiento, o los identificará por cualquier medio, de

cidiendo a su juicio prudencial. 

Cuando hubiere algunas diferencias entre el nombre 

del jurado que apareciere en la lista y el que cons

tare en la c~dula de identidad personal, se tendrá 

por legalmente citado el jurado para los efectos de 

la instalaci6n del tribunal, si a juicio prudencial 

del juez se trata de la misma. persona". 

"Exclusi6n de Jurados 

Art. 341.- Si estuviere presente un m1nimo de cin 

co de los jurados comprendidos en la ]Bta, el juez -
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har! saber la causa que se va a conocer y el 

nombre de las partes que intervinieren en ella. 

A conti nuaci6n leer! a los jurados los articulos 

pertinentes de este c6digo sobre las cualidades 

necesarias para ser jurado, las incoPatibilida

des e incapacidades generales y relativas, y los 

interrogar! sobre si tienen impedimento legal pa

ra deampeñar el cargo. 

Si alguno de los jurados tuviere impedimento 

legal deber! manifestarlo inmediatamente despu~s 

de la interrogaci6n hecha por el juez, y ~ste ad

mi tir! el impedimento si la incapacidad o la in

compatibilidad se probare en el acto. Si el juez 

tuviere conocimiento del impedimento por cualquier 

dro medio, excluir! deoficio al jurado impedido o 

incapacitado. Si no se probare en el acto o el juez 

no tuviere conocimiento del impedimento podrá ad-

mitir el juramento del jurado como prueba suficie~ 

te y lo excluir! de oficio". 

"Derecho de Recusaci6n de las Partes 

Art. 342.- Despu~s de la exclusi6n a que se refi,! 

re el articulo anterior o si ninguno de los jurados 

manifestare tener impedimento legal para desempeñar 

el cargo, el juez hará presente a las partes que ca-
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da una de ellas tiene derecho a recusar un jurado 

sin expresi6n de causa y hasta cuatro con expresi6n 

de causa y por escrito. 

Las causas de recusaci6n que se podrán alegar son 

incapacidades generales señaladas en los n~eros 

cuarto y quinto del articulo 320 y las incapacidades 

especiales delart!culo 321. 

Cuando fueren varios tanto los acusadores como 

los defensores, deberán ponerse de acuerdo para re

cusar los jurados; pero si los intereses de los reos 

fueren contrapuestos, a juicio prudencial del juez, 

esta rearicci6n se observará para los defensores 

con intereses comunes". 

'~era de Resolver la Recusaci6n 

Con Expresi6n de causa 

Art. 343.-La parte que promoviere la recusaci6n 

con expresi6n de causa manifestará en el escrito 

correspondiente si puede aportar prueba en el ac

to sobre el motivo propuesto y el juez. podf!, a su 

prudente arb:ifrio, admitir dicha prueba; o, si 10 -

considerare suficiente, deferir~ el juramento al -

jurado recusado sobre la existencia o inexistencia 

de la causal de recusaci6n. 

Con la prueba de merito o s610 con el juramento 

deferido, el juez resolverá sobre la procedencia o 
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improcedencia de la recusaci6n alegada". 

"Sanciones 

Art. 344.-Cuando alguna de las partes alegare 

una causal de "recusaci6n inexistente respecto de 

alguno de los jurados, además de la sanci6n legal 

por el delito que pudiere haber cometido incurrirá 

en multa de cien a doscientos colones que impondrá 

el juez de la causa, si la inexistencia fuere ale

gada y probada por el jurado recusado. 

Cuando alguno de los jurados, bajo juramento, -

declarare como cierta una causal de recusaci6n ine

xistente, incurrirá en multa de cien a doscientos -

colones que impondrá el juez al tener conocimiento 

de la fal.sedad". 

"Insaculaci6n de Jurados 

Art. 345.-Si despu~s de la exclusi6n y recusaci6n 

de jurados quedaren más de cinco, el juez insaculará 

en c~dulas iguales sus nombres y sacará por la suer

te cinco para que integren el tribunal en calidad de 

propietarios, y los demás quedarán en " calidad de su-

plentes por el orden en que extrajerensus nombres. 

El juez prevendrá a los jurados suplentes, antes 

que se retiraren de la audiencia, que deberán estar 

a disposici6n del tribunal mientras durare la vista 

p~blica; y al efecto deberán manifestar su direcci6n 

exacta o el lugar donde podrán ser encontrados. 
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Si 5610 concurrieren al acto cinco jurados 

y no hubiere exclusi6n ni recusaci6n, o concurrieB 

do más de cinco se redujeren a ese n~ro los ju

rados hábiles el tribunal se formar! con ellos -

sin necesidad de sorteo. 

Si por falta de asistencia '4. por haber sido ex

cluidos de oficio o por recusaci6n nosa completare 

el n6mero de cinco jurados, se hará nueva insacula

ci6n y sorteo y se señalará otra audiencia para la 

vista p~blica de la causa". 

'~ecci6n de Presidente y Secretario 

Art. 346.-Integrado el tribunal, se proceder! de 

inmediato a que los jurados elijan entre ellos un 

presidente y un secretario". 

En estos art1culos, que no necesitan mayor explicaci6n, se 

detalla el procedimiento desde la elaboraci6n de la lista general 

de jurados elaborada por las personas indicadas hasta el momento 

de integraci6n del Tribunal del J~ado. Esta causal no presenta, a 

mi criterio, más que dos problemas. Uno, de int~rpretaci6n jur1di

ca, que se refiere a 51 esta causal cuando dice "intervino como j~ 

rada persona no comprendida en la lista parcial respectiva", está 

comprendiendo a alguno de los doce jurados que componen la lista 

parcial (Art. 326 citado) o a alguno de los cinco que integraron 

el tribunal. La respuesta 16gica es que se refiere la causal a -

cualquiera de las cinco personas que integraron el tribunal; pr! 
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mero, por la redacci6n del articulo que dice: "cuando intervino ••• "; 

no puede referirse a los que no asistieron de los doce de la lista 

parcial, o a los que fueron excluidos (Art. 341 citadO), o recusa

dos (Arts, 342 y 343 citadOS) o, finalmente, los que no fueron i-

dentificados en legal forma sino precisamente a los jurados que e~ 

tieron el veredicto que se va a anular. Este crierio se apoya en -

los demás articulos citados, además de en la l6gica, en el articulo 

que se refiere a la integraci6n del Tribunal. 

El segundo problema, de tipo pr~dico dir1a, surge con la fa

cultad que se da al Juez en el Art. 340 tambi~n citado, de decidir 

a su juicio prudencial sobre la identidad de un jurado por cualquier 

medio; y estableciendo que si el juez encuentra algunas diferencias 

entre el nombre ~, ~ jurado que aparece en la lista con el de su c~

dula de identidad personal, puede, tambi~n a su juicio prudencial , 

si cree que se trata de la misma persona,tener por l egalmente ci

tado el jurado para los efectos de la instalaci6n del Tribunal. -

J Podria entenderse que es aqu! donde se presentara la nulidad del 

veredicto por esta causal: primero, porque el articulo 340 inciso 

~ltimo expresamente dice que: "se "tendrá por legalmente citado el 

jurado para los efectos de la inatalaci6n del tribunal" , y solo 

para esos efectos. Por dra parte, el hecho de que se deje a jui~ 

cio prudencial del juez la identificaci6n, no quiere decir que -

~sta no pueda equivocarse e instalar el Tribunal y hacer inter

venir como jurado una persona no compradida en la lista parcialo 
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El problema de identidad, que queda a juicio prudencial -

del juez, se soluci.ona con el incis o ~ltimo del Art. 309 Fr. -
f.ue 

Pn. limita a las partes para alegar la nulidad del veredicto 

cuando "la diferencia entre el nombre del jurado que aparece 

en la l i sta parcial y el que conste ensu c~dula de identidad 

pe~nal o en otro documento de identificaci6n, en su caso, no 

ser! motivo de nulidad a que se refiere el n~efo s~ptimo de 

este articulo si el juez decidi6 en su momento que se trataba 

de la mi sma persona". El subrayado ea !do. Tratándose con ello 

de evitar las frustraciones de la ViatmPublicas. 
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CAPITULO XI 

OCTAVA CAUSAL DE NULIDAD DEL VEREDICTO: 

CUANDO EL VEREDICTO NO ESTUVIERE FIRMADO POR TOOOS. 

LOS JURAOOS. 
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CAPITULO XI 

CAUSAL OCTAVA DE NULIDAD DEL VEREDICTO: VEREDICTO NO FIRMADO POR LOS 

CINCO JURADOS QUE LO ENITIERON. 

El numeral octavo del Art. 390 Pr. Pn. dice que habrá nulidad: 

"80) Cuando el veredicto no estuviere firmado por 

los cinco jurados que lo emitieron". 

La exigencia o requisito de que el veredicto debe ser firmado 

por todos los jurados, se encuentra en el artículo 368 del mismo 

Código Procesal Penal, que a la letra dice: 

"Veredicto 

Art. 368.-Concluida la votación, el secretario 

del jurado hará constar en acta el lugar, hora, 

dÍa mes y año; y que habiendo deliberado los ju

rados sobre la pregunta o preguntas sometidas a 

su resolución, declaran solemnemente y bajo la -

promesa que han prestado, que el i mputado cuyo -

nombre y apellido se citarán, es o no es culpable, 

segÚn lo haya resuelto la mayoría. El acta deberá 

ser firmada por todos los jurados y será lo que -

constituya el veredicto". 

Como Garantía de que este requisito se cumpla el Código Procesal 

Penal en su artículo 370 establece: 

"Revisión del Veredicto 

Art. 370.-Escrito y firmado el veredicto, el 
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juez se constituirá nuevamente en la sala de 

audiencias y comprobará si se han contestado 

todas las preguntas y si está firmado por 105 

cinco jurados; y cuando hubiere algún vacío, 

hará que se subsane en el acto . 

Si por no haberse llenado 105 requisitos in-

dicados en el inciso anterior se ordenare la a~ 

pliación del veredicto o fuere anulado, el juez 

incurrirá en una multa de cien colones que le -

impondrá el tribunal superior en grado, sin for 

!naci6n de causa". 

Es decir que existe una obligaci6n para el juez de la cau.sa de 

comprobar si el veredicto está firmado por 105 cinco jurados; si es 

capa al juez esta obligaci6n el veredicto es nulo en base a la cüu-

sal octava del 390 Pr. Pn . y su negligencia le hace incurrir en una 

multa de cien colones que se le impone sin formación de causa por -

Tribunal superior en grado (Art. 370 inc. 20. Pr. Pn.) 

Al comentar esta causal hay dos cosas que realmente son lamenta 

bIes. En primer lugar la redacci6n utilizada; por el artículo 315 Pr. 

Pn. ya se sabe que son cinco los jurados que integran el Tribunal -
sobra 

del Jurado; por lo que eso de "cinco" en el No. 80. del 390 Pr. Pn. ,j 

Debió segUrse la redacción del Art. 368 Pr. Pn. y decir simplemente: 

Cuando el veredicto no estuvi ere firmado por todos los jurados. En 

segundo lugar, la sanción administrativa que de cien colones se le 

impone al juez negligente, es realmente ridícula por las consecuen-
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cias que la misma acarrea a la Administraci6n de Justicia; un juez 

dirá "se me fué", "se me 01vid6"; total y pago cien pesos de multa. 

Pero el veredicto es nulo y deberá ordenarse nueva insaculaci6n con 

forme al Art. 392 Pr. Pn. para una también nueva Vista Pública, con 

los consiguientes efectos negativos para ofendido, imputado y partes, 

ya no digamos para la Administraci6n de Justicia. Cualitativa y cu~ 

titativamente la sanci6n es ridícula; pero en realidad no es ese el 

problema sino el de que esta causal ni debería existir si se esta

bleciera el requisito de la firma debidamente, así como su super--

visi6n. 

Un caso, para terminar esta causal, que pOdría presentarse en 

la práctica es el de un jurado, quien a la hora de votar se abstu--

viese y además se negase a firmar el acta. Lo de la abstenci6n no 

es problema pues ya el inciso segundo del Art. 366 Pr. Pn. estable-

ci6 que se reputará como voto condenatorio. No puede forzarsele, --

obligarsele a firmar. Entonces, en primer lugar de acuerdo al Art. 

368 última parte podría alegarse que veredicto no habría,pues cla-

ramente se dice que "el acta deberá s er firmada por todos los jura

dos y será lo que constituya el veredicto"; en segundo lugar, podría 

alegar se nulidad por no estar firmado por todos los jurados en base 

a esta causal que estamos comentando y al jurado rebelde podría a-

plicarsele el Art. 477 del Código Penal que establece el delito de 

Desobediencia a Handato Judicial y que textualmente dice: 

"Desobediencia a Mandato Judicial 

Art. 477.-El que citado legalmente por funcionario 
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judicial en calidad de jurado, testigo, traduc

tor, intérprete o depositario de cosas, que sie~ 

do requerido por segunda vez se excusare o se -

abstuviere de comparecer, sin justa causa, o ha

biendo comparecido rehusare prestar su colabora

ci6n en la diligencia judicial que se le ordena

re, será sancionado con diez a treinta días-multa. 

La misma sanci6n se aplicará al juez ejecutor 

que en iguales circunstancias no cumpliere con 

su cometido dentro del plazo señalado por la ley". 



- 177 -

CAP 1 TUL O XlI 

CAUSAL NOVENA DE NULIDAD DEL VEREDICTO: 

Preguntas no formuladas al Jurado conforme a 

los Arts. 332 y 333 Pr. Pn. 
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CAPITULO XII 

CAUSAL NOVENA DE NULIDAD DEL VEREDICTO: PREGUNTAS HA!, FORMULP.DAS 

AL JURADO. 

La novena y última causal de nulidad del veredicto que establece 

el Art. 390 del Código Procesal Penal, dice: 

"90) Cuando no se fornrularon las preguntas 

con la separación que ordenn los artículos --

332 y 333, salvo si la falta se subsanó opor-

tunamente". 

Por su parte los artículos 332 y 333, respectivamente rezan: 

"Cuestionario de Dos o Más Imputados 

Art. 332.- Si fueren dos o más los imputados se formu-

larán preguntas separadas a cada uno de ellos". 

"Cuestionario de Dos o Más Delitos 

y de Delito Complejo 

Art. 333.- Cuando el imputado se le procese por 

dos o más delitos, se fornrulará respecto a cada de-

lito la pregunta correspondiente; y si se tratare de 

un delito complejo, se hará una sola pregunta". 

Las reglas son claras y no necesitan comentar~o. Lo importan-

te de la causal es que dice: "sa lvo si la falta se subsanó oportuna-

mente". 

¿Cuál es esa oportunidad? Lo aclara el Art. 364 que dice: 

"Deliberación y Votación 

Art. 364.- Los jurados deliberarán acerca de 
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los hechos que les hubieren sido sometidos, y 

concluida la deliberaci6n procederán a la vo-

taci6n para determinar la resoluci6n; pero si 

advirtieren que las preguntas sometidas a su -

consideraci6n contravienen lo dispuesto en los 

articulas 332 6 333, lo harán saber a l juez pa-

ra la subsanaci6n de la falta". 

Si los jurados no lo advierten, y mucho menos lo hizo el juez -

quien debi6 hacerlo al elaborar el cuestionario coforme al Art. 330 

Pro Pn., Y se emite el veredicto, éste será nulo conforme esta cau--

sal. 

El problema delicado que presenta este artlculo es dilucjdar en 

que consiste el delito complejo, pues el C6digo Penal no lo define y 

en la doctrina existen diversos criterios. Por ejemplo para algunos 

autores el delito complejo comprende el concurso ideal de delitos. 

Debiera existir en el C6digo Penal una definici6n del delito comple-

jo, ya sea adoptando el criterio que se deriva de nuestra legislaci6n 

de que delito complejo es el unificado por disposición de la ley ; c~ 

so del latrocinio (Art. 168 C.P., 153 Y 154 Pn.) o de que comprende . 

también el concurso ideal de delitos. 

BIBlIeTECA CENTRAL 
UNIV¡¡;I'!!U ••• • .: __ "LV.aollt 
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CAPITULO XIII 

1.- Declaratoria de nulidad del veredicto 

2.- Efectos de la declaratoria de nulidad 

3.- Condenación en costas 
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CAPITULO XIII 

DECLARATORIA DE NULIDAD DEL VEREDICTO 

La declaratoria de Nulidad del Veredicto está regulada en el Art. 

391 Pr. Pn, que dice: 

"Declaratoria de Nuli da d 

Art. 391.-La nulidad de veredicto podrá ser 

declarada en primera instancia de oficio o a p~ 

tición de parte en los casos de los números pri 

mero, segundo, tercero y cuarto del artículo an

terior, siempre que el auto de elevación a plen~ 

rio no hubiere sido pronunciado o confirmado por 

un tribunal superior; y en el caso del número 

quinto, cuando hubiere conocido como jurado una 

persona que no estaba en el pleno goce de sus 

derechos civiles o políticos o era menor de 

veintiún años, siempre que esas circunstancias 

se establezcan con prueba instrumental. 

También podrá ser declarada l a nulidad del 

veredicto del jurado en segunda instancia o en 

casación de oficio o a petición de parte, con 

base en cualquiera de los números a que se re

fiere el artículo anterior ". 

SegÚn esta disposición el juez de primera instancia, después de pronun

ciado el veredicto, puede declarar Su nulidad, si al momento de dic

tar sentenc i a se da cuenta de que el hecho no está tipificado en la 
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ley como delito, o lo está como falta; o de que no es de la compete~ 

cia del fuero común por razón de la materia, o siéndolo no está pen~ 

do con pena mayor de tres años de presidio; cuando advierte que es -

procedente el sobreseimiento porque ha concurrido una de las causas 

de extinción o de exclusión de responsabilidad penal; o cuando ad-

vierte que l a causa se sometió al conocimiento del jurado sin estar 
el cuerpo del delito 

suficientemente probadcl o sin existir contra el imputado la prueba 

necesaria de su participación. 

Muchas de las causales de nulidad señaladas significan que se re 

voca el auto de elevación a plenario, fuera de término. El Art.298 

ordena que el auto de elevación a plenario sea motivado y que conteE 

ga la calificación legal provisoria del hecho investieado y de la e~ 

posición suscinta de los motivos de la resolución. 

En el Art. 248 se exige al juez para dictar el auto de deten-

ción: a) una breve enunciación de los hechos que la fundamenten; y 

b) la calificac ión legal del hecho en forma provisional, con mención 

de las disposiciones correspondientes. 

Significa lo anterior que cuando el juez dicta el auto de eleva 

ción a plenario ya se ha formado juicio: a) de que el hecho está ti 

pificado como delito; b) sobre la naturaleza del delito y en conse-

cuencia para su competencia para conocer de él; c) sobre la prueba -

requerida para elevar la causa a plenario en relación al cuerpo del 

delito y a l a part i cipación del imputado; d) de que en autos no exis 

te prueba de ninguna causal de extinción o de exclu~ión de responsa-
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bilidad penal. 

Ese auto de elevaci6n a plenario, es un auto interlocutorio y es 

irrevocable al tenor del Art. 426 Pr., de oficio, despu~s de tres d1as 

de notifi cado. Es también apelable en ambos efectos al tener del Art. 

298 Pr. Pn. 

Esto sin embargo, aun cuando el Art. 280 Fr. Pn.; impide la ap~ 

lación cuando se niega el sobreseimiento pedido en la fase plenaria 

del juicio, no debe entenderse en el sentido de que el juez no puede 

sobreseer en la fase plenaria, sobre todo si se toma en cuenta que en 

el t~rmino prObatorio puede cambiar la situación legal del reo. 

Pero no debiera permitirse al juez después de cuando ya hizo un 

estudio concienzudo de la situaci6n del proceso y dejó pasar la 0poE 

tunidad de revocarlo de oficio o a petición de parte y cuando pudo 

haber recurso y la Cámara haber confirmado dicha elevación; permit1E 

sele sobreseer en los primeros cuatro casos del Art. 270 Pr. Pn. 

Nuestro Código permite en esos primeros cuatro casos que el 

juez revoque el auto de elevaci6n a plenario y sobresea en la senten 

cia definitiva, o declare que el hecho es constitutivo de falta. 

Nos parece un verdadero contrasentido que si el juez tuvo opor

tunidad de sobreseer en la fase plenaria del juicio, sobre todo toman 

do en cuenta que en el término probatorio pueden modificarse las si

tuaciones de la prueba y justificarse una causa de extinción o exclu 

sión de responsabilidad penal, se le permita sobreseer trunbi~n des

pués de anular el veredicto en los casos s eñalados y en la se ten

cia definitiva. 
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En la edición de los Cójigos de 1926 el problema estaba tratado 

en el Art. 272, que decía: 

"Art. 272.-Tanto los jurados como el juez de 

derecho, que fueren culpables de la nulidad de 

un veredicto, serán condenados por el tribunal 

que la declare en las costas, daños y perjuicios 

causados a las partes". 

Este articulo daba lugar a que se sostuviera que solo un tri-
sup.eri or a . 

buna17podía declarar la nulidad de un veredicto, y/que nQ podía él 

mismo condenarse en costas . Se citaba también el Art. 274, que de-

cía: 

"Art. 274.-Si el veredicto del jurado hubiese 

sido absolutorio, el juez pondr~ inmediatamente 

en libertad al reo , ca so que no esté detenido por 

otra causa y pronunciará sentencia declarándolo li-

bre de l a acusación , y acordando también el desem-

bargo de sus bienes. 

Si siendo varios los reos fuese alguno de ellos co~ 

denado, se continuará la causa contra éste hasta l a 

sentencia, poniéndose en el acto en libertad a los 

absueltos sin perjuicio de que la definitiva los 

compren~~ también. 

Si se apelase ,de la sentencia absolutoria en los 

casos de este artículo, la libertad del detenido se 
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acordará bajo fianza de la haz". 

Se citaba este artículo- porque así como el 276 que ordenaba el 

auto de prisión formal después del veredicto condenatorio, no le peE 

mitían al juez hacer declaraciones sobre la validez del veredicto y 

se citaba también el Art. 269 que dj ce: 

"Art.269.-Del veredicto del jurado no s e admi

tirá recurso alguno; pero en la 20.. 6 3a. instan

cia de la causa pueden alegarse y probarse las nu 

lidades que él contenga" . 

La reforma que a esa disposici6n contiene el actual Art. 391 

Pr. Pn. nos parece errónea, porque después de pronunciado el vere

dicto, el auto de elevaci6n~plenario que contiene apreciaciones -

sobre los puntos a que se refieren los numerales 10., 20., 30. y 

40. del Art. 390 Pr ., si ccntienen errores del propio juez que los 

cometi6,no deben ser enmendados por éste sino por el Tribunal Su-

perior, y si por cambio de funcionario, es otro juez el que está 

conociendo, a éste juez no se le debe dar jurisdicción para enmen

dar los errores del funcionario anterior, pues estaría haciendo pa

pel de Tribunal Superior. Por el contrario en los casos 50., 60., 

70., 80 . y 90. si podría el juez declarar la nuli~d porque no es

taría ~nmend~dosus propios errores ni los del juez anterior . 

En nuestro criterio la nulidad del veredicto debe alegarse y 

probarse en segunda in~tancia, como lo disponía In legislaci6n an

terior y lo dispone actualmente el Art. 389. Así como está la di~ 

posici6n, en segunda instancia se puede declarar en todos los ca-
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sos del Art. 390, con l a dj ferencin de que se va a declarar nula la 

sentencia (Art. 546 Pr. Pn.) y se ordene~á la reposici6n del proce-

so desde el primer acto válido (Art. 549 Pr. Pn.). Si fuere proce

dente el sobreseimiento asi se decretará; cuando no proceda únicame~ 

te habrá nulidad del vereiict~ de la sentenc i a y orden de reponer el 

proceso desde el primer acto válido. 

EFECTOS DE LA DECLARACION DE NULIDAD 

Los efectos de la declaraci6n de nulidad están señalados en el 

Art. 392, que dice: 

"Efectos de la Declaraci6n de Nulidad 

Art. 392.-Cuando fuere declarado nulo el 

veredicto se ordenará nueva insaculac i 6n de 

listás parciales de jurados a efecto de sorne 

ter la causa a una nueva vista pública o se 

dictará auto de sobreseimiento en su caso". 

Relacionando dicho artículo con el 390, llegamos a las siguien

tes conclusiones: 

1- Cuando el hecho no esté t ipificado en la ley como delit0 debe 

sobreseerse, declarando nulo todo lo actuado en la fase contradictoria. 

11- Si el hecho fuese constitutivo de falta debe declararse asi 

y remitirse el juicio al juzgado de paz competente. 

111- Cuando el delito no fuere de la competencia de los jueces 

del fuero común deberá declararse nulo el proceso (~t. 551 numeral 

10.) y deberá darse aviso al juez competente para que abra proceso. 
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IV- Si el delito no es tuviese penado con pena mayor de 3 años, 

deberá de declararse nulo el pr oceso del auto de elevaci6n a plena

rio en adelante, y dictarse auto de llamamiento a juicio. 

V- Cuando no se hubiere probado suficientemente el cuerpo del 

delito o no hubiere prueba necesaria de l a participaci6n del i mputa

do, debera sobreseerse. 

VI-Cuando alguno de los jurados era incapaz se ordenará nueva 

insaculación de l istas parcia les de jurados para someter la causa a 

una nueva vista pública. 

VII- Cuando en la formación del veredicto hayan concurrido uno 

o más votos obtenidos por cohecho, intimidación o violencia , se hará 

nueva insaculaci ón de listas parciales de jurados para someter la 

causa a una nueva vista pública. 

VIII- Lo misolo se hará cuando intervino como jurado p.~sona 

no comprendida en la lista parcial respectiva. 

IX- Lo mismo se hará cuando el veredicto no estuvi ere firmado 

por los cinco jurados que lo emitieron. 

X- Cuando no s e formularon las pregunt as con l a separación que 

ordennn~AoG Arts. 332 y 333; se formularán las preguntas en orden -

legal y luego se procederá a l a insaculac i ón de l istas parciales p~ 

r a someter l a causa a una nueva vista pública. 

CONDENACION EN COSTAS 

El Art. 393 Pr. Pn.que termina el capítulo de la Nulidad del Ve 

redicto ordena : 
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"Condenación en Costas 

Art. 393.-Si la nulidad se declara en primera 

instancia se hará a costa del juez o tribunal cul 

pable el nuevo jurado. Si la nulidad se basa en 

las causales números cinco y seis del artículo 

390 serán condenados los jurados culpables en las 

costas, daños y perjuicios causados a las partes. 

Si el veredicto fuere declarado nulo en segunda 

instancia o en casaci6n, los jurados y los funcio 

norios culpables serán condenados por el tribunal 

que declare la nulidad en las costas, daños y peE 

juicios causados a las partes" . 

El único comentario que puede hacers~le a este artículo es que 

establece la condena en costas a jueces y jurados, sin oirles o ven 

cerles en juicio; pero esto no quiere decir que sea inconstitucio

nal pues se trata de una sanción administrativa por negligencia o 

malicia , cuyas consecuencias no las va a sufrir la Administración 

de Justicia sino los responsables. 

Termino así esta Tesis con l a esperanza con que la inic~é: 

que en algo pueda servir a los estudiantes salvadoreños del Derecho 

Procesal Pena l . No ha~o un aparte especial de conclusiones porque 

en cada capítulo he venido haciéndolas, en manera , espero, clara y 

extensa que no me permitirían reducirlas al final. 
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