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El juicio por jurados En El procEso dE construcción dE la justicia En colombia (1821-1862)
thE trial by jury in thE procEss of construction of colombian judiciary systEm (1821-1862)

Alejandro Londoño Tamayo1

Resumen:

Este artículo constituye una síntesis del proyecto de mi investigación doctoral que fue presentada en el VI coloquio de Estudios Históricos de la Universidad 
Industrial de Santander en el año 2011. En esta se describen los elementos de la estructura de la investigación, se presentan los modelos de jurados que fueron 
establecidos en la legislación para delitos de imprenta y para delitos comunes; y, finalmente, se presenta una síntesis de la práctica judicial de los juicios por delitos 
de imprenta.  

Palabras Claves: jurisprudencia, juicio por jurado, historia política de Colombia, derecho penal, derecho procesal 

Abstract:

This article is a summary of my doctoral research project that was presented at the VI symposium of Historical Studies of the Universidad Industrial de Santander 
in 2011. This presents the elements of the structure of research and models of juries established by law for offenses of the press and common crimes, and finally, 
is a summary of the judicial practice of criminal trial of print. 

Keywords: jurisprudence, jury trial, political history of Colombia, criminal law, procedural law.

1  Becario predoctoral del CCHS-CSIC. Email: alejandro.londonno@cchs.csic.es
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59introducción

El presente texto es un proyecto de estudio centrado en la institución procesal del jurado cuyo objetivo principal es abordar las 
transformaciones producidas por su práctica en el contexto de la administración de justicia en Colombia durante el siglo XIX. Del jurado 
se pretende analizar su configuración institucional: el discurso sostenido por las elites y los procesos centrales que se desarrollaron dentro de 
los poderes públicos con la finalidad de establecerlo; analizar la práctica judicial promovida por la institución: la actuación de la burocracia 
judicial y la respuesta social. Para el análisis se utilizarán planteamientos teóricos y metodológicos de los estudios históricos sobre la justicia 
y sobre la cultura jurídica y judicial. 

La institución del jurado no ha sido estudiada en Colombia por la historiografía a pesar de haber sido una de las propuestas judiciales 
más innovadoras de entre las utilizadas por la elite política liberal para operar cambios en materia de administración de justicia. En este 
proyecto se propone, por un lado, un abordaje de la actividad desarrollada desde el poder público encargado de definir el modelo de la 
institución y de sus transformaciones normativas. Se abordará la polémica sostenida por la élite para lo que se hará una identificación de 
los argumentos expuestos a favor o en contra de la institución; también se realizará una compilación y un análisis de la legislación sobre 
el jurado desde 1821 hasta 1862. Por otro lado, nos interesa indagar diferentes elementos de la práctica de la institución, tales como el 
cumplimiento de las expectativas de la élite y de la sociedad: las garantías judiciales y la participación social en la administración de justicia.
 
En este texto se presentará, en primer lugar, la articulación del proyecto de investigación: el problema, los objetivos, los fundamentos 
teóricos, la metodología y las fuentes; y, en segundo lugar, se realizará una caracterización general sobre la institución del jurado en 
Colombia durante la primera mitad del siglo XIX, presentando para ello algunas de los problemas y regularidades que se han observado 
en uno de los corpus de fuentes elegidos para la investigación. 

1. articulación dEl proyEcto.

El objetivo general de la investigación consiste en analizar la dinamización de la cultura jurídica promovida por la institución del jurado 
tanto a nivel de los poderes del estado, particularmente del poder judicial, como de los diferentes sectores sociales que tuvieron que 
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interactuar con la justicia.  

La hipótesis de  trabajo se revela en el siguiente planteamiento: El juicio por jurados fue promovido por la élite política de la primera 
mitad del siglo XIX con la finalidad de trasformar la administración de justicia y promover la cultura jurídica y judicial de la sociedad 
colombiana, lo que constituyó una de las principales propuestas liberales en materia de administración de justicia. ¿Cómo fue adelantado 
este proyecto y hasta qué punto se dieron las transformaciones en materia de justicia? Esta pregunta pretende ser abordada a partir de un 
corpus representativo de juicios por jurados. 

Esta investigación se soporta en diferentes planteamientos teóricos y metodológicos desarrollados principalmente por la historiografía sobre 
la justicia que se observa actualmente como una corriente nueva, que ha propuesto pasar del análisis de las instituciones a las prácticas, 
revalorizar las fuentes de archivo, pasar del análisis de los próceres y de los grandes autores a la cultura jurídica, de los centros a las periferias; 
indagar los sentidos atribuidos a las instituciones penales y las prácticas concretas que tomaron forma en el interior de las sociedades.2 Se 
trata de una corriente que ha problematizado conceptos rectores como los de justicia, ley, derecho, crimen, y de observar la dimensión 
práctica de los mismos en los contextos políticos y jurídicos de estados en construcción. Algunos de los planteamientos metodológicos de 
los que nos distanciamos son los siguientes: 1. La visión histórica sobre las primeras décadas posteriores a la independencia de España está 
dominada por un una idea de progreso que marca una narrativa historiográfica centrada en los sucesivos logros en materia de derechos y 
libertades que paulatinamente fueron universalizándose y cubriendo con sus beneficios a toda la población. En este trabajo se considera 
por el contrario que estos los logros en materia de derechos, libertades y del establecimiento de instituciones políticas son el producto 
de luchas y de procesos políticos y sociales más complejos. 2. En algunos estudios historiográficos se ha considerado la existencia de 
verdades intemporales y universalizables en materia política, creencia que conduce a plantear que los análisis deben centrarse en el proceso 
de institucionalización de dichas verdades, en revisar si fueron o no bien establecidas por los gobernantes locales. El estudio de las ideas 
políticas y de las instituciones implica revisar el origen de las mismas y la forma como fueron comprendidas por las élites, sin embargo, en 
este proyecto no interesa establecer sí las elites siguieron los modelos extranjeros3; interesa en cambio examinar la forma como éstas fueron 
2 Magdalena Candioti, “Apuntes sobre la historiografía del delito y el castigo en América”. Revista URVIO Nº. 7,  Quito, FLACSO, (2009): 25-37; Mi-
rian Galante, “La historiografía reciente de la justicia en México, siglo XIX: perspectivas, temas y aportes.” Revista Complutense de Historia de América. Vol 37, 
(2011):93-115.
3  Julio Gaitán Bohórquez, Huestes de Estado la formación universitaria de los juristas en los comienzos del estado colombiano. (Bogotá: Centro editorial Uni-
versidad del Rosario, 2002) 23 
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61articuladas en el contexto de los poderes públicos y su aplicación por parte de las autoridades de justicia, y finalmente por los jurados. 3. 
La historiografía colombiana se ha centrado particularmente en la legislación, dejando de lado la experiencia del individuo4, y en algunos 
casos se ha planteado por que el análisis de la ley es suficiente para dar cuenta de la práctica efectiva que tuvo lugar en los tribunales y fuera 
de ellos. Sobre esto, Geovanni Levi ha planteado que para conocer el funcionamiento de las instituciones:

“ […]no es suficiente  describir las leyes y las normas que las definen porque su funcionamiento concreto y su modificación son el resultado de un 
conjunto de elementos entrelazados que es necesario reconstruir que incluyen respuestas locales, modos de aplicación y consecuencias directas e 
indirectas[…]”5 

4. La historiografía colombiana actual se viene moviendo en dos polos interpretativos opuestos respecto a la práctica del derecho en el 
surgimiento del estado: por un lado están los que desde un enfoque de rupturas y continuidades plantean que el estado republicano 
promovió cambios inmediatos que resquebrajaron el régimen de justicia colonial, y por otro lado, se encuentran, lo que enfocando las 
ideologías en materia de justicia de la época, plantean una continuidad entre el régimen colonial y el régimen republicano. Estos dos 
enfoques interesados más en la comprobación de hipótesis preconcebidas han dejado de lado aspectos significativos cuya valoración no 
entra en el campo de sus esquemas. En este estudio se pretende observar las regularidades que se cumplieron en la práctica del jurado 
a través de los juicios y de problematizar las representaciones sociales de la misma institución. 5. En algunos estudios se ha tendido a 
centrar la atención en los dirigentes, a considerarlos como los únicos sujetos activos de la política, con ello se ha omitido el estudio de la 
participación política durante la época y el funcionamiento de los poderes púbicos. En este trabajo se estudia la élite política en su faceta 
de establecer la institución del jurado, a la par que se pretenderá observar las representaciones realizadas sobre la institución por  juristas, 
clérigos, abogados, así como por otros sectores sociales. El derecho penal no se observa en este trabajo como una estructura que obedece 
exclusivamente a los intereses de clase de la élite, ni tampoco como una estructura que se corresponde con los valores sociales. En este 
punto nuestra orientación seguirá algunos de los planteamientos de Michel Foucault: 

 “[...] analizar los sistemas punitivos concretos, estudiarlos como fenómenos sociales de los que no pueden dar razón la sola armazón jurídica de la 
sociedad ni sus opciones éticas fundamentales; situarlos en su campo de funcionamiento donde la sanción de los delitos no es el elemento único;  
las medidas punitivas no son a su vez mecanismos negativos que permiten reprimir sino que están ligadas a una serie de efectos positivos a los que 

4  Germán Colmenares,  “El manejo ideológico de la ley en un periodo de Transición”, Historia Crítica Nº. 4, (1990):8-31.
5  Giovanni Levi, “Un problema de escala”, Relaciones, Revista del Colegio de Michoacán, Vol. 24, (2003): 279-288 
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tiene por misión sostener […]”6.   

7. En último lugar, este estudio busca matizar la idea de una aplicación homogénea en todas las regiones del derecho establecido por el 
Estado y la creencia de una aceptación sin resistencias. El estudio de la ley como la de jurados que debía tener un seguimiento nacional, y 
de los delitos que debían ser enjuiciados a través de esta institución muestra que en las diferentes regiones hubo dinámicas particulares en 
la aplicación de la norma que se correspondían a las formas de comprensión del derecho7. Entre estas ideas teóricas habría que remarcar 
otras que vienen siendo desarrolladas por diversos estudiosos del tema del derecho penal y de la justicia en Colombia al igual que de otros 
historiadores extranjeros.  

La metodología a seguir consiste en analizar con base en diferentes planteamientos teóricos el proyecto de institución y aplicación del 
jurado; tanto la labor institucional que implica observar el desempeño de cada uno de los poderes públicos, como la respuesta y la 
práctica desempeñada desde diferentes sectores sociales. Estos objetos, por los problemas y dinámicas que les son propios, exigen formas 
de análisis diferentes, lo que no implica que dichos objetos se enfoquen como independientes el uno del otro. Estos se observan  como 
partes que se explican mutuamente,  analizados de forma conjunta se puede dar cuenta de forma más amplia de la práctica jurídica en 
cuestión. La primera parte de la investigación estará centrada en el proyecto de justicia planteado por el Estado para regir sobre la sociedad 
colombiana, y particularmente el proceso de establecimiento del jurado. Para ello se analizará la cultura jurídico penal de la época, de la 
que emergieron las ideas que se plasmaron en las leyes y en las instituciones jurídicas y judiciales. Se revisará el proceso de introducción del 
modelo del juicio por jurados, las representaciones que sobre éste realizaron las élites políticas, se analizarán las leyes que lo establecieron y 
modificaron hasta su derogación, para lo que se tendrá en cuenta un análisis conjunto con el contexto social y político. Se busca observar 
las características propias del modelo colombiano en comparación con otros modelos de juicio por jurado que estaban en vigor en la 
época, como era el modelo americano, el francés y el inglés8. El análisis de la respuesta social respecto al jurado se centrará básicamente 
6  Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión.  (Madrid, Ediciones Siglo XXI, 1984)  31.
7  Sobre las resistencias regionales al proyecto de justicia republicano ver: Juan Carlos Vélez,”Abogados, escribanos;’ rábulas y tinterillos. Conflictos por la 
práctica del derecho en Antioquia, 1821-1843”. Estudios Políticos, Nº. 32, (2008): 13-51.   
8  Para el análisis de los diferentes modelos de jurados se utilizarán fuentes primarias de la época en las que se describe el funcionamiento de dicha insti-
tución. Se trata sobre todo de obras de literatura jurídica: Antonio Ortiz Zarate y Herrera, De las facultades y obligaciones de los jurados. Madrid, Imprenta de I. 
Sancha, 1821. traducido al español de una traducción de francesa de la obra original escrita en inglés por Sir Richard Phillips. El traductor al castellano le añade 
una noticia legislativa sobre la parte legislativa que sobre jurados está en práctica en Francia y en los Estados-Unidos de la América septentrional. Santiago Jona-
ma, De la prueba por jurados o sea consejo de hombres buenos. Madrid, Imprenta Censor, 1820. Florentino González, El juicio por jurados breve noticia. Del origen 
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63en las diferentes representaciones que pueden extraerse de los pleiteantes que estuvieron involucrados en los juicios por jurados; de sus 
respuestas a la legislación establecida para los delitos enjuiciados por la figura del jurado; las respuestas a las autoridades de justicia, sus 
representaciones frente a los derechos y libertades, etc. En esta parte se asume un enfoque que pretende  dar cuenta de las construcciones 
que sobre la justicia realizaron los sectores sociales alejados de la clase política dirigente9. 

Entre las fuentes que se utilizarán para el análisis se encuentran, en primer lugar, las fuentes primarias: legislación relativa al juicio por 
jurados: actas del Congreso, la legislación, los juicios por jurado efectuados en diferentes jurisdicciones, los libros y escritos jurídicos 
en los que se teorizó sobre el juicio por jurados durante la época; gacetas oficiales en las que el gobierno y la opinión pública ofrecieron 
informaciones relativas a ésta institución y a su desarrollo, etc. En segundo lugar, como fuentes secundarías se encuentran: la diferente 
bibliografía en la que se ha estudiado la administración de justicia penal en Colombia y sobre el juicio por jurados en otros contextos 
hispanoamericanos;  biografías, memorias, periódicos, en los que se observan datos e información sobre algunos de los actores políticos 
que entran en el análisis y también sobre los mismos juicios; diferente textos teóricos del derecho penal, etc.  
 

2. El juicio por jurados En colombia. anotación lEgislativa 
 
La institución del juicio por jurados se impuso en Colombia a partir de 1821 con la sanción de la ley de libertad de imprenta en la que se 
integró como mecanismo para dirimir los delitos de imprenta. Su vigencia se mantuvo durante toda la primera mitad del siglo XIX  y se 
amplió en 1851 a otros delitos criminales como  el hurto, el robo y el homicidio. La institución fue una de las reivindicaciones principales 
en materia de administración de justicia por parte de los liberales radicales por lo que la misma estuvo en vigor durante periodo de los 
Estados Federales. El jurado como institución procesal se mantuvo en Colombia sin ser suprimida, aunque constante modificada, hasta 

y progresos del jurado del modo de practicar la prueba judicial en Inglaterra y los Estados Unidos. Comparado con el otras naciones y razones a favor de esta institución. 
Buenos Aires, Imprenta, Litografía y fundición de tipos a Vapor, 1869. 
9  En las historias recientes sobre la justicia colombiana vienen introduciéndose metodologías novedosas en materia de análisis de juicios como es el caso de 
la planteada por Catalina Villegas del Castillo, quien basándose en los conceptos de táctica y estrategia de Michel de Certau propuso un análisis de las intenciones, 
de las formas de afrontar la justicia por los pleiteantes y por la burocracia judicial. Ver: del Catalina Villegas, Del hogar a los juzgados: Reclamos familiares en los 
juzgados superiores en el tránsito de la colonia a la república. (Bogotá, Universidad de los Andes, 2006) XXXII. Ver también: Michel de CERTEAU, “La invención 
de lo cotidiano”,  La irrupción de lo impensado, Cátedra de estudios culturales Michel de Certeau, Francisco Ortega (ed.) (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2004) 241-260. 
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finales del siglo XX siendo derogada con la Constitución de 199110.   

Esta institución que logró su articulación moderna en Inglaterra donde constituyo el principal mecanismo para la resolución de las causas 
judiciales fue trasladada por la Corona británica a las colonias americanas en el siglo XVII en las que permaneció tras su independencia. 
A principios del siglo XIX ésta logró cautivar diferentes escenarios políticos como fueron Francia, España y las nacientes repúblicas 
hispanoamericanas, que vieron en el modelo procesal del jurado una utilidad que podía contribuir a resolver muchos de los problemas que 
para la época planteaba el modelo del ius commune11.   

En el contexto colombiano, el juicio por jurados se comprendió por quienes defendieron su introducción en el Congreso de Cúcuta como 
un mecanismo que influía positivamente en la reforma de la justicia penal, por motivos como: ser juzgados por hombres de la misma clase, 
otorgar la facultad de decisión a una pluralidad de voces y no a la única voz del juez, ofrecer una estructura procesal más garante de los 
derechos de los inculpados, fomentar conocimientos políticos y jurídicos en las poblaciones a través de su participación en el mecanismo, 
etc. Esta fue la argumentación que se impuso finalmente en el Congreso por encima de otros planteamientos detractores como: la 
imposibilidad de su establecimiento debido a la escasez de luces del pueblo; la injerencia que tendría dicho mecanismo en jurisdicciones 
como la de la iglesia, dado que se establecía el jurado para enjuiciar a los autores de escritos contra la iglesia; se consideraba que era un 
proceso más “laberintico” que no podía ser garantizado por la administración de justicia: su establecimiento significaría la impunidad del 
delito en tanto que los agraviados dejarían pasar el crimen por no asumir los trámites establecidos en el jurado; y, finalmente, se decía 
que en las regiones de Colombia no se iban a encontrar los jurados requeridos para formar el quórum exigido. Esta serie de argumentos 

10  El mecanismo del juicio por jurados fue planteado en algunas de las primeras constituciones sancionadas por los Estados regionales a partir de 1810. Fue 
planteado en el Art. 175 de la Constitución de Colombia de 1821: “Una de las primeras atenciones del Congreso será introducir en cierto género de causas el 
juicio por jurados, hasta que bien conocidas prácticamente las ventajas de esta institución, se extienda a todos los casos criminales y civiles a que comúnmente se 
aplica en otras naciones, con todas las formas propias de este procedimiento”. Este principio fue ratificado para seguir las causas de imprenta por la Constitución 
de 1832: Art. 199 “Los juicios por abusos de libertad de imprenta se decidirán siempre por jurados”. En la Constitución de 1853 se declaró su utilización para 
diversas causas criminales: Capítulo I, Artículo 5, inciso 11, “El juicio por jurados, en todos los casos en que se proceda judicialmente por delito o crimen que 
merezca pena corporal o la pérdida de la libertad del individuo, por más de dos años, con la excepción que puede hacer la ley, de los casos de responsabilidad de 
los funcionarios públicos, y de los procesos por delitos políticos.” Ver: Diego Uribe Vargas, Las constituciones de Colombia. (Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 
1977, 2 tomos)
11  María Paz Alonso Romero, Orden procesal y garantías entre Antiguo Régimen y Constitucionalismo gaditano. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales, 2008. De la misma autora: El proceso penal en Castilla. Siglos XlII-XVIII. (Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca. Acta Salmanticensia. 
Derecho, nº 42, 1982)  
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65estuvieron presentes de forma posterior al establecimiento de dicha institución en 1821 y marcaron el debate que entablaron los juristas 
respecto a la institución.   

La estructura jurídica que reguló el primer modelo de jurados fue establecida dentro de la ley de liberta de imprenta del 14 de septiembre de 
1821. Esta ley requiere unas precisiones sobre su origen en la medida que fue una adaptación de la ley de libertad de imprenta sancionada 
el 22 de octubre de 1820 por las Cortes Constitucionales del Trienio Liberal español12. Esta última fue adaptada por diferentes países 
hispanoamericanos debido a la identificación que tuvo la élite política de las nacientes repúblicas con la legislación y las instituciones del 
liberalismo peninsular. Se habla de adaptación en la medida que dicha ley implicó un debate en el Congreso colombiano que fue el que 
terminó definiendo los contenidos del proyecto de ley sobre libertad de imprenta que se presentó con base en la ley peninsular. De esta se 
siguieron casi todas las pautas para el establecimiento del jurado colombiano: 

12 Sobre el tema de la legislación sobre jurados en España ver: Monarquía Española, Colección de decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las 
cortes ordinarias de 1820 y 1821. (Madrid, Imprenta Nacional, 1821, Tomo IV) : 234-244. Las discusiones seguidas por las Cortes españolas en torno al jurado 
pueden verse en el Diario de las sesiones de la legislatura de 1821. 

file:///D:/historia%20abierta/Historia%202.0/Edici%c3%b3n/%233/art%c3%adculos%20recibidos/Alejandro%20Londo%c3%b1o/javascript:open_window(%22http://aleph.csic.es:80/F/X16B8CIKAE8FPAXG4Y2K99HH2K1DA4UCCKMX51V25PL8M4E3Y9-28532?func=service&doc_number=000430764&line_number=0008&service_type=TAG%22);


65

Alejandro Londoño Tamayo. El juicio por jurados en el proceso de construcción de la Justicia en Colombia (1821-1862). Historia 2.0, 2.3 (2012) 57-71

Alcalde ordinario 
o juez letrado.

Denuncia 

Siete juradosCiudadano, 
Mayor de 25, 

residir en Cantón 
y propiedad

Empleados de 
gobierno de alto 

rango o de la 
iglesia.Juzgan

Unanimidad de 
todos los votos 

Complicidad, 
enemistad 
conocida o 

parentesco con 
partes.

Ha lugar a Forma-
ción de causa

Alcalde ordinario 
o juez letrado 

Siete jurados

juicio publico
acusación y lista 

de jueces de 
hecho a acusado

Califican y gradúan 
la pena del delito. 

Seis votos unanimes

Setencia del alcalde 
o juez letrado. 

Corte Suprema de 
Justicia

Remiten

Apelación

Ciudadano, Fiscal, 
Procurador . 

Pago de costas, 
pena, publicación 

de sentencia. 

Sortea

sortea

ejecuta

por

ordena

por

cualidades

impedidos

Excluidos

certifica

remite

juzgan

Imponer una pena diferente a 
la establecida para el delito y 

por juicios mal tramitados

procede

Entre las leyes posteriores al Congreso de Cúcuta sancionadas con el objeto de mejorar el proceso penal por jurados se encuentran las 
siguientes: en primer lugar, el decreto del 24 de febrero de 1829. En éste se fijaba el nuevo modo como debían hacerse las elecciones anuales 
de los 24 jurados de los que debía disponer cada municipio para organizar los juicios por libertad de imprenta. Se trasladó la facultad de 
elección de las autoridades judiciales a nueve ciudadanos que debían designar de entre la población a las personas más aptas para ejercer 
como jurado. En segundo lugar, se encuentra la ley del 19 de mayo de 1838 que estableció que los jueces debían señalar en los autos de 
acusación los artículos quebrantados del Código penal; ordenó que se cumplieran las penas dispuestas en el Código penal por encima de 
las establecidas en la ley de imprenta de 1821; estableció que en los casos en que por el Código penal se hubieran designado el máximo y 
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67el mínimo para la pena según el grado del delito, el jurado sería el encargado de señalar el grado del delito con arreglo al Código. Casi una 
década después fue sancionada la ley del 12 de mayo de 1849 en la que se establecieron algunas normas tendentes a hacer más transparente 
el procedimiento: se ordenó la publicación de una hoja que debía circular en la jurisdicción con los nombres y apellidos del conjunto de 
individuos que podían ejercer como jurados; se instruyó que ningún sujeto que estuviera fuera de la lista podía participar en los sorteos 
para ser elegido como jurado; se fijó el protocolo para sortear al azar los miembros que lo conformaban acto para el que se imponía la 
presencia de varios testigos: escribano, acusador, impresor, autoridades, etc. Igualmente, se establecieron límites temporales que debían ser 
cumplidos por los jueces tanto para la formación de los jurados de hecho y de derecho, como para la presentación de notificaciones a los 
litigantes. 

La otra legislación analizada es la que corresponde al jurado para delitos comunes: la ley del 4 de junio de 1851 que estableció su 
competencia para los delitos de homicidio, robo y hurto de mayor cuantía; y la ley del 29 de mayo de 1852 que derogó la anterior y 
ensanchó su competencia a “la calificación de los hechos, omisiones, resoluciones o designios, que como delitos, culpas, conjuraciones o 
tentativas, tengan señalada alguna pena, corresponde a los jurados, y la aplicación de la ley, a los jueces de circuito”. 
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Denuncia 

Ciudadanos o 
autoridades 
competentes

Funcionario de 
instrucción. 

Sumario

elaboran

Reconocimientos, 
interrogatorio de 

testigos, 
inspecciones, etc. Juez letrado de 

circuito

remiten

Indagaciones, 
nombramiento de 

abogado, 
promueve

Concepto de 
fiscal. 

solicita

Apertura de la 
causa a prueba.

declara
A todas las 

partes 
acutantes en 

proceso. 

Notifica 

Siete jurados.

1.ª ¿se ha cometido -(el delito)-? 

2.ª ¿N. N. es responsable de esta 
infracción?

3.ª ¿N.N. es autor principal, 
cómplice, auxiliador o encubridor?

4.ª ¿En qué grado es 
responsable?

Organización del 
juicio por juez 

letrado de circuito

sortea

Excluidos

impedidos

descartados

Tribunal del 
distrito judicial

apelacion

procede

Cuestionario de veredicto

Solo por 
recusaciones 

motivadas

Complicidad, 
enemistad conocida 

o parentesco con 
partes.

Empleados de 
gobierno de 

alto rango o de 
la iglesia.

Ciudadano, 
Mayor de 25, 

residir en 
Cantón y 
propiedad

criterios

Imponer una pena 
diferente a la 

establecida para el 
delito y por juicios mal 

tramitados

En esta investigación se ha logrado establecer un corpus de juicios por jurados hallados en el Archivo General de la Nación, en el Archivo 
Histórico de Antioquia, en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Medellín y en el Archivo Histórico de la Universidad 
Industrial de Santander. Se ha trata de juicios por delito de libertad de imprenta y de juicios por delitos comunes: homicidio, robo, hurto, 
estafa, heridas. En el análisis de estos juicios se encuentra el núcleo de la investigación para lo que se han perfilado diferentes variables de 
análisis que permitirán observar algunos de los cambios en materia de cultura jurídica promovidos por la institución. 
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69Los juicios por delito de libertad de imprenta fueron en el contexto judicial colombiano una tipología con unas características y unos 
actores específicos, que los diferencian de otro tipo de juicios criminales. Los juicios de los que se tiene conocimiento -en algunos casos por 
fuentes distintas a los expedientes en que se tramitaron- son aproximadamente 40, que tuvieron lugar en un periodo de 30 años. Esta cifra 
es una muestra representativa de una práctica que terminó estableciéndose. La ciudad en la que se desarrollaron la mayoría de los juicios 
identificados y que fueron publicitados por el gobierno en la gaceta oficial fue Bogotá.  

En los expedientes estudiados se observa que la gran mayoría de juicios de imprenta fueron por textos acusados como libelos, lo que 
constituye un indicador de la importancia que siguió manteniendo en los inicios del Estado el buen nombre y el honor entre los sectores 
más prominentes de la sociedad. Estas cualidades van a ser esenciales para todos los actores que querían tener  un cargo político o un lugar 
en la burocracia del nuevo estado. Los expedientes, no obstante, muestran que los textos que dieron lugar a las causas por libelo podían 
tener otros fines y no únicamente el de desvirtuar un rival político o por enemistad o rivalidad, sino también por ejercer un control efectivo 
sobre el gobierno. Los pleitos por libelo infamatorio fueron sostenidos esencialmente por las elites políticas nacionales y locales y en ningún 
momento por la población común, y tuvieron un peso importante en la actividad política de las mismas.

Los juicios por otros tipos de textos, como los sediciosos, subversivos e inmorales fueron muy escasos por lo que se observa en la investigación. 
La reducción de estos juicios frente a los libelos infamatorios obedece en algunos casos a que textos acusados como sediciosos fueron 
tramitados como libelos, lo que tuvo que ver, en principio, con una confusión que creó la ley de libertad de imprenta, en la que se 
estableció que un texto podía ser acusado únicamente con una de las tipificaciones creadas. Este aspecto considerado por los gobernantes 
de la época como un error considerable sólo fue resulto hasta la sanción del Código penal de 1837. Resulta importante considerar que los 
procesos por sedición, inmoralidad o subversión se dieron en circunstancias diferentes a las de publicar un escrito, lo que implicaba que 
fueran procesados como delitos comunes. Los dos juicios hallados en esta investigación por impreso sediciosos son representativos para 
ilustrar el tema de la crítica realizada desde la iglesia a los liberales de la época.

La ley de libertad de imprenta fue un mecanismo mediante el cual se buscó desde un primer momento ofrecer todos los elementos 
normativos que se requerían para castigar un abuso: delitos, penas, facultades y competencias de la burocracia, sustanciación por jurado, 
apelación. Ella determinó únicamente las acusaciones de parte para el caso de los libelos, y para los otros casos estableció una especie de 



69

Alejandro Londoño Tamayo. El juicio por jurados en el proceso de construcción de la Justicia en Colombia (1821-1862). Historia 2.0, 2.3 (2012) 57-71

acción popular aunque los que debieron asumir la responsabilidad de denunciar fueron los fiscales y procuradores. La ley no logró, sin 
embargo, la autosuficiencia esperada por sus creadores que la mantendría al margen de las deterioradas disposiciones legislativas que operan 
para aquél momento. Como lo demuestra la práctica su aplicación requirió utilizar desde el principio parte de la normativa hispánica 
en materia actuación de las autoridades judiciales y posteriormente de la legislación creada por el Estado republicano. Ambos aspectos 
incidieron de diferente forma en la práctica procesal por delito de imprenta. 

La práctica de la ley de libertad de imprenta establecida sumada a las otras disposiciones que los jueces y alcaldes ordinarios debían tener 
en cuenta al encargarse de dirigir los juicios muestra que estos lograron paulatinamente una aplicación más ágil, y con menos márgenes 
de errores procesales. En los expedientes estudiados se observa que las partes involucradas llevaban los pleitos hasta las últimas instancias, 
impulsadas por razones como salvar su honor,  evitar la pena corporal y las costas. La actuación por parte de los jurados logró una 
adaptación paulatina a lo especificado en la norma, lo que era indispensable para el desarrollo del proceso. Los jurados fueron lentamente 
aprendiendo el papel que se debía desempeñar en cada uno de los tribunales establecidos, el de acusación y el de calificación, a lo que 
contribuyó significativamente la misma práctica y todos los papeles que se publicaron en torno a la institución y a los mismo pleitos en 
los que participación jurados. Estos documentos y los que corrieron por orden del gobierno, que no fueron tantos como para el caso de 
otros países, sirvieron para la preparación de los ciudadanos que pudieron acceder a participar en la institución cuando la legislación se 
hizo menos restrictiva a mediados del siglo XIX. 
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