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UNIDAT) DE ¡sEI'CFIA DE TESIS

De manera atenta me dirüo a usted, para hacer de su conocim¡ento que he cumpl¡do
con la func¡ón de Asesor de tesis de la Bachiller IRMA ARACE¡-Y CASTILLO COJóN,
del trabajo de tesis intitulado "LA cRtMtNoLoGíA cLíNtcA EN CUMPLIMIENTO
DEL PRINGIPIo DE REINSERGIÓN socIAL DEL DELINCUENTE EN EL SISTEMA
PENITENCIARIO GUATEMALATECO" manifestando tas siguientes opiniones:

a) Considerando que el tema investigado cont¡ene elementos cieniíficos, debido a que
el tema abordado se refiere a ia carencia de regulación legal en el proponiendo en el
fabajo de lesis asesorado luego de un estudio normativo y estructural creando un
proced¡miento administrativo adecuado para suplir este vacío, en cuanto al aspecto
técnico la importancia de ut¡lizar adecuadamente la criminología clínica dentro del
sistema penitenciario como las cárceles de mayor seguridad.

b) La metodología cumple con los pasos necesarios en Ia deducc¡ón, como técnicas
princ¡pales de investigación se utilizaron Ia bibliografia, investigación de campo,
métodos de investigac¡ón deductiva y comparativa.

c) La redacc¡ón de este trabajo es adecuada y jurídicamente correcta.

d) La contribución científica del irabajo de tesis en referencia, se centra en la propuesia
de una utilización correcta de la criminología clínica para facititar la investigación de¡
delito cometido.

e) Las conclusiones y recomendaciones son congruentes con el contenido del trabajo
de tesis, ya que son aporte al conocimiento del estudio del derecho.
f) En cuanto a la bibliografía empleada pude comprobar que la misma ha s¡do correcta y
suficiente para el presente trabajo.
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En m¡ calidad de Asesor y de conformidad con lo que eslablece el Artículo 32 del
Normativo para la elaboración de tesis de la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales
y del examen general público, emito DICTAMEN FAVORABLE est¡mando que el
trabajo de tes¡s cumple con todos los requis¡tos establecidos en el normat¡vo
respect¡vo, a efecto se continúe el trámite, se nombre revisor y se culmine su
aprobación en el examen general público.

Cordia¡mente,

Colegiado Nó.6410
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UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACIILT D DE CIENCIAS
JURíDfCAS Y SOCLA.LES. Guaremala. veinrisiete de abril de dos mil once.

Atentamenfe, pase al ( a la ) LICENCIADO ( r\ ): LUIS FRANCISCO MENDOZA
GIJTIERREZ, para que proceda a revisar el trab¿jo de tesis del ( de la ) estudi¿nte:
I RN,LA ARACELY CASI ILLO ('OJÓ\, tr.rirr,lado: *L{ CR¡\,ll\OLOGí\
CLÍNICA EN CUMPLIMIENTo DEL PRINCIPto DE REINSERCIóN sOCIAI,
DEL DI]LINCUENTE EN f,L
GUATENtrALTECO".

SISTI'NtrA. PENITf,NCTARIO

Me permilo huce¡ de su conocimiento que está facultado (a) para reaiizar las
modificaciones de fbnna y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictane¡ correspondiente debe hace¡
corrstar el contenido del Articulo i2 del Normativo para la Elaboración de Tesis de
Licenciatu¡a en Ciencias Jurídicas )' Sociaies y del Examen General Público, el cual
dice: -Ta¡!o cl ¿scsor'cono cl rcvisor de tesis h:nin conshr'e los dictiimencs con'cspoldicntcs. srl
opinión rcspecto del conteddo cicúlifico ) téüico de la tesis. ta metodologia ) las téc icas dc
ir\estigaciór utilizadás. la red¿.ció[ los cü¿dros csl¡disticos si tr¡cre¡ necesarios. lá coltdbución
cic¡lifica dc h nüsD¿ l¡.s corcir¡sio cs. las recomerdacioles ] la bibliognfír u¡ilizaah- si ¿pnrcbr¡ o
dcsapncb¿n cl !¿bajo de inlcslig¿ció ) otr¿s consideHciones qne estiine pednerlcs .

cc Unidad de Tcsis
CMCM/ brsp.

LIC. {]ARLO



OFTC'NA JURíUCA

UC, LUIS FRANCISCO ÍIIENT'OZA GUÍTERREZ

ABOGADO Y NOTANO

11 CALLE /'52 ZONA 1, GUATEMALA, C'UDAD

TELEFONO: 22323916

Guatemala, 16 de agosto de 2011

L¡cenciado:

Carlos Manuel Castro l¡¡lonroy

Jefé de la Un¡dad Asesor¡a de Tes¡s

Facultad de Ciencias Ju.ídicas y Sociales de la

Universidsd de SaD Carlos de Gu"lemala

Respetable Lic. Castro Monroy:

De confomidad con el nombramiento emitido con fecha ve¡ntis¡ete de abril de dos m¡l onc€,

procedí a rev¡sar el trabajo de tesis de la bach¡ller IRMA ARACELY CASTILLO COJóN, ei

CUAI SE iNtitUIA "LA CRI IINOLOG|A CLíNICA EN CUi'PLIIIIIIENTO DEL PRINCIPIO DE

REINSERCIÓN SOCIAL DEL DEL¡NCUENTE EN EL SISTE A PENITENCIARIO

GUATEMALTECO"

He realizado la rev¡sión de la investigación y en su oporiunidad he sugerido algunas

correcciones de tipo gramat¡cal y redacc¡ón, que cons¡deré en su momento eran oporlunas,

para Ia mejor comprensión deltema que se desarrolla.

a) En relación al contenido científico y lécn¡co de la presente tes¡s opino que cumple

objetivamente con cada uno de los capítulos elaborados permit¡endo un análisis concreto así

como conceptos definiciones que puedan determ¡nar que existe falta de regulación de la

criminologla clinica en e¡ sistema pen¡tenciario gualemalteco para la adecuada re¡nserción de

del¡ncuente ante la sociedad.



b) De igual forma la metodologia utilizada se dio a través del método deductivo e inductivo,

analitico, s¡ntético y la utilización de la técnica de la ¡nvestigac¡ón bibliogrática, con lo cual se

ab€có las etapas del conocim¡ento científico, planteado el problema jurídico- social de

actual¡dad y buscándole una posible solución.

c) Asimismo el presente t.abajo de tesis es un mate¡ial considerablemente actual, siendo un

gran aporle para la sociedad.

d) Un conocimiento científico en lo referente a la persecuc¡ón penal, el en el mismo está

redactado de una forma clara y precisa que lleva a los preceptgs generales a los particulares,

con lo cual es una lectura fácil de comprender.

e) En cuanto a las conclusiones y recomendaciones fueron redactadas en forma clara y

deb¡damente fundamentadas, en congruenc¡a con eltema ¡nvestigado, por lo cual, br¡ndan una

valiosa contribución para el derecho.

D El presente trabaio de tesis es amparado por una bibl¡ografía actual, en la que los autores son

profesionales en la material que se desanolla en el presente trabajo-

' En tal sent¡do el conten¡do del trabajo de tesis cumplió con los requisitos establecidos tanto de

lormas como de fondo exigidos por el Articulo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis

en Licenciatura en Cienc¡as Juíid¡cas y Sociales y Examen General Público, por lo que deviene

procedente emitir DICTAITEN FAVORABLE, y a su vez pueda ser sometido a su d¡scus¡ón y

aprobación en ei examen publico establecido.

S¡n otro particular me suscribo,

Aientamente,
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JUzuDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, cinco dejunio de dos mil doce.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de

Ia esrudianre lR\,4A ARACELY CASIILL0 COJÓ\, lilulado I A CRt\,f tNOLOciA

CLiNICA EN CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIo DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL

DELINCUENTE EN EL SISTEMA PENITENCIARIO GUATEMALTECO. Artículos:

31, 33 y 34 del Nomativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

CEHR/ivrc
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INTRODUCCION

El presente trabajo ha sido de mucho interés ya que permite a través de una

investigación como ésta, brindar un estudio un poco más profundo acerca de la
realidad nacional en el tema del sistema penitenciario y señalar a la criminología clínica

aplicada a esa realidad, puede en determinado momenio dar cumplimiento efectivo al

principio de reinserción social del del¡ncuente que se encuentra como una obligación

estatal en la Constitución Política de ia Repúbiica de Guatemala.

Por lo tanto, le es aplicable el presente estudio, en cuanto a dar mayor énfasis a la

criminología clínica, es decir, al tratamiento del reo o recluso desde una perspectiva

más directa, abordando su personalidad, para que durante su estadía en el centro

penitenciario sea evaluado constantemente, y de esa manera abordar la temática de su

perso nalidad. pa ra aplicar la criminologia clínica y cumplir de esta forma con el pr¡ncipio

de reinserción social, haciendo un análisis de este principio desde la perspectiva de la

;ntervención del Estado en el derecho penal moderno. Todo lo anterior, desde la

perspectiva de Ia criminologia clínica, como una ciencia de la psicologia puede

coadyuvar en la práctica, en los fines de rehabilitación y resocialización de los presos

preventivamente y reos con condena.

Puedo señalar que con el presente trabajo se comprobó la hipótesis basada en que ias

autoridades del sistema penjtenciario, utiiizan de forma inadecuacla la criminología

clínica como método para lograr la reinserción y rehabilitación de los presos y reos en

cumplimienio de la ley y obligación del Estado contenido en la Constitución politica de

la República de Guatemala, evidentemente se pretende demostrar que por el hecho de

que no se ha empleado, constituye un factor de ineficiencia por pafte del Estado y de

las autoridades del sistema penitenciario. La investigaclón tiene como objetivos

principales entre otros: Establecel l¿ falta de aplic¿cion de los princip¡os de la

crirninología clínica en los procesos de reinserción del delincuente; deierminar en qué

(i)



consiste la criminología clínica apl¡cada al derecho penal; efectuar un anál¡s¡s de la Ley

del Rég¡men Penitenc¡ario para determinar si se apl¡ca la cr¡minologia clínica en el

proceso de reinserc¡ón const¡tucionalmente establecido; efectuar un estudio del

cumpl¡m¡ento de los fines de la pena y de lo establecido en la Constituc¡ón Política de la

República en cuanto a la rehabilitación y re¡nserción social, de acuerdo a la realidad

guatemalteca en el s¡stema penilenc¡ario y anal¡zar en qué consiste la cr¡minología

clfn¡ca y cuál es la ¡mportancia de que se tome como base para los procesos de

re¡nserción y rehabilitac¡ón del delincuente.

La tesis se encuentra comprend¡da en cuatro capílulos: En el capítulo pr¡mero, descr¡bo

la criminología clínica, antecedentes históricos y el fin primordial; en el segundo

capitulo, desarrollo todo acerca del del¡ncuente y adaptac¡ón social; en el capítulo

tercero, trato el tema de qué es derecho penal, sus características y la relación con la

criminología clínica; y por úh¡mo el capítulo cuarto, me ref¡ero al s¡stema penitenciario y

la crim¡nología clínica utilizada dentro de este Organismo.

En cuanto a la metodología, empleé el método analit¡co, que permite desplazar todo el

conocim¡ento en partes, en relación a lo que establece la legislac¡ón nac¡onal respecto

a lo contenido en la doctrina, la real¡dad y las leyes. As¡mismo, pude aplicar el método

de la síntesis, perm¡te analizar separadamente los fenómenos objeto del estud¡o, por

ello, permit¡rá descubrir la esencia del problema o del fenómeno estudiado, en cuanto a

las repercusiones que t¡ene el fenómeno en estud¡o y la necesidad de su adecuac¡ón

juríd¡ca legal. Dentro de la técn¡cas util¡zadas en la realización de la investigación,

apliqué las b¡bliográú¡cas, documentales que permitió recopilar y seleccionar

adecuadamente el material de referenc¡a, así también ut¡l¡cé el método analftico para

estud¡ar y anal¡zar la doctrina aplicable al caso.

Se concluye la investigación y se hace referencia de las recomendaciones derivadas de

la presente investigación, al final se deso.¡be la b¡bliografía que sustenta la parte teórica

deltrabájo.

(¡D



CAPíTULO I

1. La criminología

El ser humano desde su nacim¡ento, se encuentra inmerso en una serie de factores que

inciden en su personal¡dad. El hecho de que todo ser humano ¡nd¡v¡dualmente

considerado sea d¡stinto a otro, da Ia ¡dea de que la personalidad también es d¡stinta, y

por lo tanto, resulta muy difícil clasificar en personalidades a cada una de las personas,

pero que la ciencia de la cr¡minología pretende estudiar desde la perspectiva no

precisamente ¡ndividualista, sino de los parámelros normales en que se desenvuelven

las personas que no se acoplan o no se dirjgen por las normas socialmente

establecidas y por ello transgreden la ley.

Además, es innegable que la conducta del ser humano especialmente aquella conducla

transgresora ha s¡do preocupación de estudio de personas como las que se señalarán

más adelante y que a pesar de que eso sucede desde t¡empos remotos ha s¡do

ampliamente criticadas y denota que en la actualidad, solo se han quedado en cr¡ter¡os,

teorías, pero que en la realidad en el caso de la cr¡m¡nología no han sido de utilidad

para ei del¡ncuente o reo. Por eso, también se habla de las Escuelas Juríd¡co Penales.

Dentro de la diferencia que existe entre la cienc¡a normat¡va de la ciencia psiquiátrica,

psicológica o de la mente y conducta, es que en el segundo caso, los compodamientos

están basados o regulados en las normas lega¡es, y son los que estud¡a la cienoia



normativa; y su campo de est¡-rdio es menos amplio que el de la ciencia causal-

explicativa, porque no pasan del marco nomlátivo.

Existen además, las ciencias aplicativas gue son un coniunto de técnicas, que utilizan el

mat¿riai üientífico de que las oiras ciencias aportan, para ayudar al desenvolvimierrto de

las ¡ntenogantes que en ellas se podrían plantear, y en todos estos casos, es que se

explica cómo funciona la criminologia dentro del derecho penal.

Es por eso, que se rat¡fica que la criminología ayuda a estud¡ar el del¡to, sin que esto

signifique que éste sea su obieto excJusivo de estudio. La ciencia causal explicaliva

trataría de expl¡car al delito en sus origenes y desarrollo dentro de la soc¡edad que lo

produce; La ciencia nomat¡va estudiaría los modslos de comportamiento humano que

la ley describe como delito y todas las sánciones que se pódríari apl¡car pata cáda

comportamiento establecido y la ciencia aplicativa se ocuparía en indagar las

circunsfancias de tiempo y lugar, instrumentales y personales en que se real¡zó el

hecho pun¡ble.

Etimológ¡camente criminologia deriva del latín crimen criminis, y del griego logos,

tratadoj y, considemndo el concepto crimen como conducta antisocial, y no como delito,

delito grave o delito de lesa majestad, la criminología puede mantener su original

denominación.
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1.1 Breves antecedentes de la criminología

Por lo anterior, es preciso hacer un análisis de la historia de la criminología y como es

abordada en el derecho pena¡ e iravés del tiempo, pará que posleriormente en el

desanollo de los demás capítulos que comprenda este trabajo, pueda comprenderse de

meior manera, su importancia y la clave de su utilización especialmenie en el derecho

penal eiecdivo.

A través de la hislor¡a del mundo, el derecho penal ha ocupado un papel fundamental

dentro de tos distintos estiados, poque el valor más préciado de toda persona o ser

humano, es la vida, y cuando ésta no es quitada por D¡os es en donde se produce el

abuso de derechos y proviene a consecuenc¡a de ello la venganza de los parientes. Es

por ello, que se dice que la lucha del delito y la preocupación cientifica de éste fueron

objetivos que las ciencias normat¡vas que trataron de alcanzar y se dio durante la

Antigüedad y la Edad Media. Tal fue la ¡mportancia que se dio a esos problemas, que

ilustres filósofos de la época d¡eron su opinión al respecto del problema de los

delincuentes y el cast¡go que a éstos se le debiera de aplicar, dentro de los más

renombrados estud¡osos de estos tóp¡cos se encuentra, Sócrates, Platón, Aristóteles.

"Las bases de la f¡losofla del derecho penal dadas por Tomas de Aqu¡no en la

escolást¡ca le paso lo mismo que a la anter¡or, solo que esta se dio en la époce

medéval. Se da comienzo en la edad moderna, est¡muladas por la ilustmc¡ón, pero con



una vedadera intensidad solo en el siglo XlX, es aquí que los fenómenos reales entran

en invest¡gacién, estos fenómenos abarcaban lanto el plano físico y psiqu¡co gue están

en conexión con el delito. En estas iluslrac¡ones tuvo su mejor infuenc¡a del manual del

jur¡sta Wiarco Ociavio Orellana".l

La criminología, entonces, no se exterioriza de u¡a manera independiente,

sistemáticamente cultivada. Sino que se dedva de d¡versas ramas de la investigación

humana, hasta que al final se llega a reun¡r todas estas piezas dispersas y con ello se

desaffolla esta disciplina prop¡a y por eso se llama asi, cr¡minología.

Dentro de los antecedentes histórícos de esta d¡sciplina, se señala a Lombroso, que es

s¡empre o en la mayoría de los casos nombrado como fundador de la cr¡minología

cientifica- A esto ha existido una fuerte crítica porque al decir esto, se dejaría

¡n¡ustamente oculto lo hecho por estudiosos anies de é1, y que indudablemente ya

hábíán elaborádo estudios, ensayos, críticas, etc., respeclo del lema y a través de

distintos enfoques, es decir, por psicólogos, psiquiátras, méd¡cos, abogados, y otros.

En cuanto a Ío anteríor, se ha señalado lo que escribió antes de Lombroso, el tratadista

Morél réal¡zó invéstigaeiones Brapies, h¡zó refléxioñes eónió lás dé Lombroso Béró eón

la diferenc¡a que se permanec¡ó en la oscuridad- También, llevado pot la fuerte

intensión polít¡co criminal, el tratadbta Jeremias Benthan, quien propuso reformas al

1 Orellána Wiarc¡ O61avio. Manüal dé criminología. Pág. 33
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s¡stema legal y penal inglés, m¡entras su compañero de ciencia, Howar mn su obra El

Estado de las prisiones en lnglaiéra y Gale de 1777, impulsó a los movim¡entos de

reforma.

También ex¡stieron otros tratad¡stas que intentaron explicar la importancia de la

crim¡nologia c¡entífica, como le denominaron en los años de 1800 aplicado a la eieñcfa

del derecho penal. Lavater, con sus primeras publ¡caciones el '1775 de fisonomía y los

trabajos de Gall cuya obra princ¡pa} apareció en 1882, llamada las func¡ones del

cerebro. Gall és señalado eomo el verdádero fundadof de lá antioBologia crim¡nAl, el

cual anteriormente se ocupó de la Frenología, a la cual se le apl¡có el medio de

prisiones Lauvergne en 1841.

El del¡to en estos tiempos, era considerado como una determinada forma de

degéneraeión hered¡tar¡a en el individuo o incluso en su fámil¡á, esta teoria estuvo

apoyada por Morel. Dentro de las característ¡cas s¡ngulares de estas teorías, se puede

señalar que indicaban que la forma de los cráneos era fundamental. Los cráneos de

los criminales tenian part¡culaídadés, y éstas fuelon detalladas por el neurólogo y

patólogo Broca. En 1869 se hizo invest¡gaciones sobre 464 cráneos de criminales, las

cuales las h¡zo Wilson, y el médico de prisión escocés Thompson en 1870, publ¡có en

el Jomal of Mental Science, el resültado de sus observaciones sobre más de 5,000

presos.



La tesis de la locura moral (Schwachsinn), fue publicada por Prichard, en 1835.

Nicolson entre '1873 y 1875, publicó sus trabajos sobre la vida psíguica del criminaly su

tendencia a la locura, imbecil¡dad y ausencia de sens¡b¡l¡dad, el obiet¡vo de estos

estud¡os era deteminar la ¡mportancia de la psiquiatría forense.

Se puede denotar que el estudio del delito y los infractores siempre fue motivo para

escribir de muchos autores, que no va¡e ,a peña señalar en este trabajo, pero si

enfatizar que el más relevante fue Lombroso, a quien se critica en este apartado. Por

ello, la sociedad en general, siempre busca el estudio del crÍmen y los criminales y esto

conc¡erne á lá discipl¡na de la cr¡m¡nologia. A través de ella, se busca las causas del

delito, teniendo como objeto al infractor, sin embargo, más recientemente, como se verá

más adelante, se puede establecer que a través de estos estud¡os, ya no se toma al

cr¡minal como ob¡eto, sino que se le ha dado una importancia singular d¡fereñte a como

se le daba en los años anal¡zados en t¡empos de Lombroso y mucho antes de éste,

porque se ha llegado entre otras cosas a la concfusión de que el hombre como el

¡nfractor debe ser analizado cr¡m¡nallsticamente, pero no como objeto de estudio por

conocer las causas del delito, sino más bien como sujeto, para determinar las causas

por las cuales estas personas no se circunscriben a normas soc¡ales y legales y

deciden infringir.

En la antigüedad se pensaba que el del¡to, se le atr¡buían a los defectos fisicos y

mentáles y gué érá el producto de los rasgos hereditar¡os, de tal suerte que se tomaba

al delincuente como objeto de estudio, sin embargo, estas teorías ya han sido



desechadas. Lo anterior, entre otras cosas, porque eldelito, se aprende y no se hereda

Lasexplicacionessoclológic€¡ssonlasgueseoponenalacreen¿ledeldel¡t'o

hereditar¡o.

La criminología por ello, se considera una ciencia muy nueva, la cual se puede ver que

se ltásá en dos áreás de búsquedas, que sÓn distiñtas pelo estárl relác¡Ónadás entré sl'

la primera, está el estudio de la naturaleza del delito dentro de la sociedad y la

segunda, es el estud¡o de los delincuentes desde un punto de vista psicológico Ambas

ieorlas son más desc¡iptivas que analít¡cas.

por ello, se estudia el comportamiento humano desde una perspectiva legalíst¡ca por

esa razón es una c¡¿ncia qué no es éxacta. La ley util¡zando estas perspectiva, llegan a

la conclusiones, qué conductas son criminales y cuáles no, de allí es que los c¡entífcos

tratan de formular sus razones de por que ciertas personas violan la ley'

De acuerdo con las creencias y sus necesidades' hablando de la sociedad, se podría

dec¡r qué es legál ó ilegal. Aunqúe se t¡ene el Código Penal que posee noc¡onés firmes

del mal y del bien, observañdo que no todo lo malo en sentido moral es criminal y

algunos actos que por lo general no se cons¡deran malos, pueden ser penal¡zados'

Para una me.ior comprensión de la criminologia, se han establecido conceptos

derivados de las escüelas jurídicos penales, yá gue los conceptos puramente jurid¡cos



van entrelazados con los criminológ¡cos y de allí se parte del anális¡s de los problemas

noftuativos.

1,2 La criminología clínica

La criminología general es la que expone los conocimienios teóricos, que actualmente

se poseen en él campo. Dado gue encontré én ufla maier¡a multid¡sc¡pliñar, se estudian

por lo mismo separadamente la anlropología o biopsicológica, {a psiquialría, la

sociologia cr¡minal, asi como la penologia en sentido amplio (inclu¡do por tanto el

tratam¡érato dél Bré délincuénté) y las cienc¡as cr¡minalisticás. Todo ello, sucedé por

tanto, en abstracto y como en líneas paralelas y horizontales.

Por el contrar¡o, la criminología clinica se sitúa en otra perspectiva; pretende aplicar los

eorióeifr¡ientos teóricós adqu¡ridos en la criminóloglá genéral, a un caso concreto. Acttlá

por así decirlo, dando un corte vertical a todas las disciplinas de la criminología general,

para aplicar todos los conocimientos de las mismas a un ¡ndiv¡duo. Lo anterior ¡ndica,

que la cr¡minologia clínica exige la colaboración de varios espec¡alistas en las distintas

ramas que foman la cr¡minología, colaboración que no puede lini¡tarse a aportaciones

aisladas de todos ellos, sino que ha de engranaGe en un todo armón¡co. Por lo que es

postulado ¡mprescind¡ble de la cr¡minologia clifl¡ca, el trabajo en equipo de dichos

espec¡alistas.



Puedo definir la criminologia clín¡ca, como la c¡enc¡a que estudia al delincuente (o pre

delincuenté), concreto en enfoque multidisciplinario, med¡áñté un trabajo en equ¡po

criminológico y en orden a su resocializac¡ón.

Técnicamerde puedo def¡nir a la clinica como la ciencia multid¡sciplinaria, que estudia al

delincuenté en forma part¡cular, a flñ de conocer la génésis dé su conducta del¡ctivá y

apl¡carle un tratamiento pefsonalizado, procurando su reinserción a la sociedad.

Parte del estudio clínico e individual del delincuente, considera al del¡to como una

eoñducta anormal patológica, de uña personalidad conflictiva, con una detem¡nada

problemática de violencia. Si es un conjunto de act¡vidades señaladas con eltérmino de

criminología clín¡ca, entonces: Consiste en la aplicación integrada y conjunta del saber

eriminológico y las técn¡cas del d¡agnóstico a easos pafticulárés y con fines diágilÓst¡cos

y terapéuticos.

Algunos literarios definen la crim¡nología clín¡ca como es el caso de Benigno Di Tullio,

de la s¡gu¡ente manerai

"Es la ciencia de las conductas antisoc¡ales y crim¡nales basada en la observanc¡a y el

anál¡sis profundo de casos individuales, normales, anormales o patológ¡cos."2

' 
-l'ul¡io, Dj Behigno, críñinologfe comp¡¡¡rl¡, pág. 300.
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"Esta @rriente intenta dar una explicación integral a cada caso, considerando al

hiffano como una entidad biütógica, psicolégica, social y moral- Se dice que proviene

de Lombroso". 3

Según el protesor Benito Amilear Fleita, "Las múltiples formas elr que se manifiestan

los actos delictuosós y los caraeteres fisiopslquicos dél delincuenté. No trata de explicar

o establecer el grado de responsabilidad del delincuente, sino de f¡jar el grado de

tem¡bil¡dad según el pel¡gro que pueda resultar en su conv¡vencia en la sociedad.a

Oentro de los estudiosos en este iema de las escuelas jurídico penales, se encuentrEt

J¡ménez de Asúa y la detérmínación de lás dislintas t€órías que explicán la nálwaleza

iurídica de la cr¡minología clínica c¡entífica aplicada a la cienc¡a del derecho penal, lo

cual se verá más adelante. Suelen dividir los autores el estudio de la criminología en

dós grándes séc6iór1és; lá qué llámán crim¡nóloglá gé,rerály tá ellR;ca erimiÍólógica.

La criminología clín¡ca, es la c¡encia que se encarga del d¡agnóstico y fratamiento de los

anüsoc¡ales, Está crim¡nología intenta dar una expl¡cación exhaust¡va a cada caso,

considerando al ser humano como un ser biológico, ps¡cológico, social e individual. La

cr¡minología clínica, es el diagnóstíco y tratamiento de los problemas interiores y

conductuales, como ios traslomos mentáles, antisocial¡dad, alcohol¡smo, problerñás

3 Lombmso, La criminologle, pág. 257
{ Fleita Al¡llc¿¡, Benito, Estudio de la criminologi¡, pág. 56
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:

condüctafamiliares, etc. Estudia los factores que llevaron al sujeto a cometer

antisoeiel, né sé estudiá la geneÉl¡dad, sino cada caso pafiieuiáf.

1.3 Origen de la criminolog¡a clin¡ca

La palabra cllnica viene del griego lecho. En su origen, es la parte de la medicina que

enseñá á observar, d¡agnósticar, curar y pronoslica( íás eñíérilledádes á lá cábecéra de

la cama de los pacientes.

1.4 Fines de la criñinología clíniea

La pr¡mera meta que se propone todo equipo clín¡co criminológico le v¡ene impuesta por

lá défin¡cióñ, qué aeábó dé expóñel prétérfde áñté tódó sóluciór1ár un cásó cóncrétó, y

re socializar al del¡ncuente o pre delincuente sometido a estudio.

Pero con ello, no se termina su labor: Un segundo paso, que da enseguida todo equipo

erhh¡iiolég¡eo netáméñté e¡éñtlfteó, es el dé la investigaeió'1.

El caso concreto estudiado sirve por una parte de contraste a las teorlas generales

manejadas y por otro abre r¡uevos hor¡zorrtes teó¡icos, ai apl¡cai técn¡cas nüevas o v€r

surgir resultados o datos mn los que no se contaba-

11



C¡erto que un equipo clín¡co puede subrayar más el uno o el otro de dichos cometidos;

por lo qr¡e ér¡ ócásiónes se oye tiablar dé éqsipos dé tratañ¡éñto y equ¡pos de

investigación. Pero en ambos casos, el otro aspecto existe y se encuenlra

inseparablemente unido al que se acentúe por el equ¡po en cuestiÓn; ya que todo

trátámienio áriiBliá, cónÍirrriá, niégá ó puñtual¡zá lós eónocim¡cñtos tééricos, y toda

investigación clínica ha de hacerse alrededor de un caso concreto, que es por lo mismo

sometido a tratamiento.

El planteam¡ento de la clínica criminológica y los fines que la misma pelsigue, son por

táfi'ro semejantes a los que util¡za la rr1édic¡na clín¡ca: ya que también ésta se mueve

alrededor del caso concreto, y en mayor o menor grado según el enfoque real¡za los

dos fines indicados: el tratamiento y la invest¡gación del entermo concreto.

La diferencia fundamental con la d¡sciplina, es que en el caso de la clínica médíca el

trebáio én equipo és más limitádo, o ál ménós lós espec¡álistes que colaborán nó

proceden de campos tan divensos. Por ello, el equipo cr¡minológ¡co encuentra en sus

principios mayores dificultades en su trabajo.

12



'-ii¡ ' '

Y en tal sentido, la cdminología clínica tiene un tercer fin, quizás no menos

tráscéi¡déñtál gúe lós dos más afiba indicados: El de eonjuntar en egu¡po a lós

representantes de las diversas disciplinas, que integran la criminología; y a través de su

labor común, engranar los d¡versos enfoques no sólo en un caso concreto, sino incluso

éñ él cañpo de iá ciiaiirioiógíá gérrerá|.

Porque dichos espec¡alistas comenzaron a enfoc¿rr su materia teór¡ca con nuevas

perspectivas; y €on ñotiable mayúr apertura hacia las d¡sciplinas restantes, cuando üna

labor común con los representántes de las ottas les ha dado la perspectiva y los puntos

vitales en que trabajan los especialistas indicados. Sólo asi se van construyendo luego

las d¡versas mater¡as ¡ntegrántés de la crimiflolog¡a general, de ílodo que no sean

meras apl¡caciones aisladas de la disc¡pl¡na correspondiente (psicología, sociología,

psiquiatria, derecho, etc.) al cr¡minal; s¡no que adquieran sustant¡vidad propia, al ser

éflfocadas y desarolladas con v¡stas a un prográmá de coñjunto, a unós óbjét¡vós

criminológ¡cos a consegu¡r en unión con las disc¡plinas restantes.

1.5 Objeto de la cr¡m¡nolog¡a clinica

La clínica criminológica tiene por objeto, por analogía con la cllnica médica, fomular

una opin¡ón sobre un del¡ncuente, conten¡do esta op¡n¡ón un diagnostico, un pronóst¡co,

y eventualmente un tratam¡ento.
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Pretende apl¡car los crnocimientos teór¡cos adqu¡ridos en la criminología general, a un

cásó cdncfeto. Aetúá, pof esi decirlo, dandú un corte veñcál a tódás las d¡sc¡pl¡nas dé

la crim¡nología general, para apl¡car todos los conocimientos de las m¡smas a un

individuo.

El criminólogo colombiano Alfonso Reyes Echandla, opina que: "si bien no puede

compáftirsé lá aftmác¡ón de gue el delito se explica suñciéntemeñte dentro del mundo

de la psique, tampoco es pos¡ble desconocer que estas d¡sciplinas han enriquecido el

conocimientro de ta conducta humana desde el punto de v¡sta psicológico, aspecto gue

nó es lóg¡co déséchár cuardó sé prétéñdé llégar a una expl¡các¡órl ifltegral de lá

criminal¡dad".5

La crim¡nología del desarrollo, estudia la evolución de los seres humanos desde el

nacim¡ento hástá lá áncianidad. Por trátársé dé cr¡minólógiá, éstá estud¡ará además los

problemas que se presentan en cada etapa del desarrollo para poder determinar qué

dif¡cultades fueron las que ¡nfluyeron en el sujeto como factores crim¡nógenos para que

su eónduetá sé tómárá ántisoc¡á|, y del conocim¡énto dé éstos, feáliz?f lá prévéñcióñ. El

criminólogo desarrollista, ha de esludiar qué conductas tiene una persona adulta para

saber en gué momento de su desaÍollo algo estuvo mal y no le permit¡ó mntinuar de

maÍera adecuada. La técñ¡ca por excelenc¡a será la histór¡ca, habrá que ir al pásado de

los suietos para entender su conducta en el presente.

5 Echa¡dia Reyes Alfo¡so, La crim¡nología clínica, pá9. 45.
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Después de ver lo anterior, es necesario clnocer de este tema por la importanc¡a que

téndrá para el er¡m¡nólógó o ps¡célogo er la descompos¡ción y reconstrucc¡ón de lá

personalidad de los del¡ncuentes. Todas las ideas o corrientes de las criminologías

especial¡zadas en el estudio humano, surgen de esta cr¡m¡nologia; la clínica, engloba

todás estás áreás: er¡minólogla de la anonnal¡dád, crim¡nologia del désánollo,

criminofogía de la personal¡dad, cr¡minología psicoanalítica y cr¡m¡nología conductual.

Pedro José Peñaloza, señala que: "la criminología clín¡ca cons¡dera que el del¡to es una

conducta patológ¡ca y anormal que daña y destruye, es la conducta de un ¡¡div¡duo

enfermo soc¡alque a través de la pena debe ser curado y rehabilitado socialmente'. 6

Señala adecuadamente el Dr- Rafael Moreno González que: "a la crim¡nología clín¡ca

le iñterésan tódós aquéllós rilétodos qüé pein¡ten eóñócér lás váriédádés dé lá

personalidad del delincuente y de su conducta crim¡nal, los que investiguen sus

dispos¡ciones, sus relaciones con el mundo c¡rcundante y con su propio'yo', para que

se lleve a cabo su deteminación t¡pológica, su pronóstico y la fijac¡ón de las medidas

terapéut¡cas que han de aplicársele".7

: Peñaloza. Pedro José, Criminologia clín¡ca, pág.67
' González Moreno, Ratael. Ciencias forenses. pá9. 89.

15



1.6 Datos que deben ir en el estud¡o clinico que real¡za el criminólogo

Nombre, sexo, fecha de nacimiento, domicilio; historia de la fam¡lia. Enfermedades,

conductas ant¡soc¡ales ya cometidás antes, problemas entÍe los fam¡l¡átes en la intanc¡a

del pac¡ente; h¡storia del paciente. Desarrollo fisico, educac¡ón, nivel económico, s¡

hubo disciplina en su hogar, si tuvo relaciones sociales o se mantuvo aleiado, mal

retación con los padres, nivel de emoc¡ones; es decir, si es ¡nmaduto o s¡ no tuvo algún

medio de escape a sus emociones (enojos, felicidades, miedos, etc.); examen físico del

paciente. Peso, estatura, edad biológ¡ca y mental, vocabulario, si es inquieto, agitado,

nervioso, v¡olento, agrésivo, étc; y ádémás hay qué aux¡liárse de lós estudiós

ps¡cológ¡cos, ps¡qu¡átricos, médicos y del trabajador social-

El cr¡mínólogo clfnico tiene como labor el observar, d¡agnosticar y pronosticar al

pac¡ente: observác¡ón: Se usá para coñcentrár en el sujeto dé éstudioi diagnóstico

crim¡nológ¡co: Se ut¡l¡za para establecer el grado de pel¡grosidad de un ¡ndividuo; y

pronóstico criminológ¡co: Se trata de predecir la pel¡grosidad y futura conducta del

suiéto.

Para determinar lo anter¡or, se toman en cuenta los componentes de la personal¡dad

antisocial y los factores crim¡nógenos, a mayor cantidad de éstos será mayor su

peligrosidad y viceversa. Por ello, la criminología busca en cualqu¡er momento el¡minar

las cond¡c¡ones que favorezcan a la com¡s¡ón de una conducta antisoc¡al.

16



'1.7 Teorías de la cdminología clinica

Se ha escr¡to que el rápido desarollo de las escuelas jurídico penales en el Siglo XX,

se debió á las cont¡nuas @nfrontáciones, algunas dé violenc¡a, de las diversas eseuelás

juríd¡co penales- Unos de los avances más importante que se obtuvo de la lucha de las

escuelas ¡urídico penales, consistió en la delimitación de los campos, en la precisión de

métodós y en la colaborac¡ón entre profes¡onales, puesto que añteriormenle trabájaban

dispersos.

"Sainz Cantero define escuela jurídico penales en un sentido más amplio; la dirección

del péñsámiento qué tiené uná déterminádá dirección, trábaiá con uñ métódó pécul¡ár y

responde a unos determinados presupuestos f¡losóficos penales. Una de las corr¡entes

que eslán actualmente en desprest¡gio son las jurídico criminológica que pretende

hacer de la criminologla una ciencia auxil¡ar, que se ded¡quen a estud¡ar dogmas y

códigos penales-d

1.8 La Escuela Clásica

Para expl¡car

surgiéRdó las

predominado

lo anterior, se han determ¡nado las explicaciones concernientes a ello,

distiñtas escselas, s¡éñdó lá pr¡rfiérá lá elásicá, és decir, lá gué há

por mucho tiempo y que aunque haya quedado atrás, tuvo relevanc¡a

3 Catrtero Saina €ritrritrolosh auili¡r, pás.230
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¡mportante en su época, a partir de que ex¡stió y que por ello se estudia

antécédénté.

En los Siglos XVll y XVlll surgieron nuevas cfases sociales, como por ejemplo los

mefcadeaes, báhqüéfos y lós hónibrés de négoeio (los burgueses), llamadá esla épocá

como la era de las luces. El esfuezo de mucho trabajo, el pensamiento racional fueron

causas que hízo que la ética protestante despertara para que las personas alcanzaran

su éx¡to persoñal. Comenzaron á surgir nuevos cambios en la ñanera dé pénsár,

alcanzando un auge las c¡encias en Ia búsqueda de las normas legales y desplazando

los erróneos cam¡nos de D¡os. Grac¡as a esto, se dieron cuenta que el hombre a través

de lá áz6n exper¡mentó los dolorés y plácérés, por tál ffot¡vo el Estádo deió de ser

observado como una ent¡dad divina, que imponía sus castigos y reglas para todos los

ciudadanos, sino que se exigió que siguiera los dictados de la razón.

La reforma clásica tuvo sus ¡nicios en la última mitad del s¡glo Xvlll en lnglaterra e ltalia,

y se exténdió a Europa Occidentál y ha EE.UU dé álli ér ádélaflté. Teñieñdo en cuénta

que lo más importante, es que la Escuela Clásica no ex¡st¡ó como.tal desde el punto de

v¡sta histórico, s¡no que grac¡as a Enrrico Feri, que comenzó a llamarle clás¡cos a los

juristas pré pos¡tiv¡stas y póstefiorés a Beccariá.

Beccaria en 1764 escr¡bió una obra con el nombre: delitos y cast¡gos, esta obra fue

escrita tan soló cueñdo el contaba con 26 años de edad. El trataba de encontrar la
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Con lo anter¡or, se puede dec¡r que por el aparecimiento y las característ¡cas de esta

escuela se dio la teminaciófl de la barbarie y la ¡njusticia que el derecho penal

representaba, porque procuró la humanización por medio del respeto a la ley, del

reconocimiento a las garantías individuales y de la limitaclón al poder absoluto del

Estado, se d¡cé éntoncés, gué áquí fué én donde surgen idéas qué poster¡ormeñte

fueron desarrolladas por tratad¡stas del derecho penal modemo y con ellos surgen

nuevos principios que inspiran a esta c¡encia, como el de Estado de neces¡dad, o

mln¡má ¡ñtefféñcióñ, de proporc¡oóal¡dad, y otros mismos gué se anal¡zarán más

ade¡ante.

Pero dentro de este anál¡sis, al hablar de los representanles de la Escuela Clás¡ca s¡n

dúda fue pof Béceaíá, quien séntó los BriñciBios de esta cofliéñté que tamb¡iéri fué el

motivo del surgimiento de otros estudios. Dentro de los escr¡tores clás¡cos más

destacados se pueden señalar a Francisco CaÍrara; dentro de los escritos que se

aaalizaran, está uno qué fue s¡gnif¡cat¡vo para guien escribe, flo me ocupo de

cuestiones f¡losóf¡cas, presupongo aceptada la doctrina del l¡bre arb¡trio y de la
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imputab¡l¡dad moral del hombre y sobre esta base editicada la ciencia criminal, que mal

se coñstfúirá siil áquellá.

Según Carrara delito es; "la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la

següridad de los ciudadanos, resultante dé uñ aeto éxlernó dél hombre, pós¡tivo o

negativo, moralmente imputable o polílicamente engañoso".e

Los postulados que predominaron du€nte mucho t¡empo con la Escuela Clásica, y

éstos son:

. El encontrar sus bases filosóficas en el derecho natural.

. Un respeto absoluto al prhcipio de legalidad.

¡ Ver al deÍto com o un ente juúdico y no comó un ente f,osófico.

. El libre albedrío

. La aplicac¡ón de las penas a los individuos moralmente responsables.

. Los que carezcan de libre albedúo como por ej'emp,o los iocos y ,os niños

qu6dan axclu¡dos de¡ derecho.

. La pena es la retr¡bución que se hace al cr¡minal por el mal que hizo en la

sociédád.

. La relribución debe ser exacta,

e CaÍar4 Defto, pág. 30.



. El derecho de castigar pertenece al Estado, título de tutela jurfdica.

. El derecho penal es garantia de libertad, ya que asegura la seguridad ¡uridica

ante la autoridad.

. Se considera que el método debe ser lógico-abstracto, silogístico y deduciivo.

'L9 La Escuela Positiva

Es todo lo contrario a la Escuela Clásica, se ha d¡cho que ella si tuvo una exlstenc¡a

réá1, és decir, gué si fué ápliceda, cons¡defada, cómpróbádá, cófi un grupo de jur¡stas

que retaron a otros juristas del campo para poder imponer sus ideas.

Algunos autores, dentro de esta Escue¡a, han nolado que debido a los excesos de la

Escuela Clásica, nace la Escuela Posit¡va. Dentro de las pr¡ncipales razones, señalan

que todo se debió al abuso de la dogmática, a¡ olv¡do del hombre delincuente a sus

creencias de haber de haber agotado la problemática iuríd¡co penal. La vida de esta

Escuela ha s¡do agitada y fecunda, llefla de aciértos y dé errores también, así como ha

tenido muchos que la apoyan lambién eslán los que la conlradicen.
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Otra conocimiento que Ferr¡ explica es: La escuela cr¡minal positiva no consiste:

ún¡cáménté en el éstud¡ó artrópológico dél crim¡nal, pues cónstituye uná réñovac¡ón

completa, un camb¡o radical de método cientffco en el estudio de la patología social

criminal y de los que hay de más eficaz entre los remedios sociales y.iuríd¡co que ofrece

la c¡éncia de lós delitos y dé las peñas eftl ullá éxpos¡cién de silÓgismos, lá Escuela há

hecho de él una ciencia de observación positiva' que fundándose en la antropología, la

psicologia y la estadíst¡ca crim¡nal, y así de como el derecho penal y los estudios

penitenc¡arios llega a ser la c¡enc¡a sintética gue yo mismo la llamó soc¡ologia criminal,

y así esla ciéncia aplicando el método al estud¡o del delito, del delincuente y del medio

no hace otra cosa que llevar a la c¡enc¡a crim¡nal clásica el soplo viv¡ficador de las

úttimas e irtefragablés conquistás hechas por la cienc¡a del hombre y de la sociedad,

renovada por las doclrinas evolucionistas.

Dentro de los representantes más sobresalientes de esta Escuela, se encuentran

Lombroso, Féri y Garofalo.

1.10 Los postulados de esta Escuela

. La Escuela Posit¡va se caracteriza por su método cientlfico

. El delito es un hecho de la naturaleza y debe estudiaÉe c€mo un ente real,

actual y existente-

. Su determin¡smo, es totalmente determinista esta Escuela.
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. Sust¡tuye la responsabilidad moral por la responsabilidad social, puesto que el{ : -'

hornbre vive én sociedad y será respónsábléménté social mientras vivá en

sociedad.

. El hecho de que s¡ no hay responsabilidad moral, no quiere decir que se pueden

guédet exclu¡dos del déréchó.

. El conceplo de pena se sustituye por. el de sanción.

. La sanc¡ón va de acuerdo a la peligrosidad del cr¡m¡nal.

. Éstias deben durar mientras dure la peligrosidad de, delincuente, y por eso son

de durac¡ón indeterm¡nada.

. La Ley Penal no restablece el orden jurídico, s¡no que tiene por m¡s¡ón la de

óóñbatir la cdrti¡ñalidad eorisidéráda coftó funóméño sóc¡al.

. El derecho a imponer sanciones pertenece al estado a titulo de defensa social.

. Más importante que las penas son los substitutivos penales.

. Se acepfa "tipos" ctmina,es-

. La legislación penal debe esiar basada en los estud¡os antropológicos y

sociológicos.

. El método es ¡nduc,tivo experimental.
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l.'l't La Escuela Ecléctica

Esta Escuela tiene su fundamento teÓrico en el mismo que el de la Escuela clásica'

que es el contráto sócial La diferéncia entÉ la Escuela Clásica y Positiva' está en que

éstas tenían una serie de normas que si no esfabas de acuerdo con una' rompías todas

las demás. Era un esquema casi perfecto y el objetivo de la Escuela Ecléctica' era la de

romper coñ esás réglas o esquemás moñoliticÓs y creár algo diferente'

El presupuesto operante de ésta, es la igualdad mater¡al y como en la Escuela Clásica'

radicá su responsábilidád en lo iñdividuá|, peio le agfegá el eoneeptÓ de situáción'

referente al medio físico y social. Como consecuencia de la introducción del concepto

situac¡ón en la responsab¡lidad individual, la Escuela Ecléctica' logra la atención

punitiva por razonés subjétivás, y conserva, dicha disminución por razones obietivas

La integrac¡ón entre detecho penal y crim¡¡ologia requiere entre todo una gran madurez

en affbas discipl¡na, se fécalcá sobré la madUfez dé estas c¡enc¡ás, porqué el defecho

penal en aquella época estaba falto de madurez y la criminología empezaba sus

primeros pasos-
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'1.12 La Escuela Social

Está apoyada por elfilósofo Durkheim, y no tiene su fundamento en el contrato s¡no en

la d¡alécticá; t¡ene antecedeñtés én la Lyon, en especial en Lacassagne, en la

cartográfica y en la de intersicología.

Para la Escuela Soc¡al, el presupuesto operante es el de la deslgualdad material y la

d¡visión del tr¿ibajó, y nó él de la iguáldád del contrato. La résponsabilidad penal es

individual, pero requ¡ere una depuración de las fueÍzas soc¡ales.

Su sistema juríd¡co busca ante todo una just¡c¡a soc¡al y tiene un cr¡te¡io polít¡co, que

buscá lá compreñs¡óñ y méjorás soclales. Tratáñdosé del delincuénté, la Escuela

Social realiza los esiud¡os de éstos bajo un enfoque sociológico, la patología se

desplaza del campo ¡nd¡vidual al social. lntroduce el estudio de la motivac¡Ón en el

delincuenté y hace lá medie¡én püñitivá cón base en fáetórés óbjetivós y subjétivós,

desde luego la lista de factores subietivos la amplía, y a más de esto, no solo reconoce

la atenuac¡ón punitiva der¡vada de ambos factores, s¡no que llega también a admitir la

exclus¡ón de responsabilidad. Fue la pr¡mera en hacer la d¡stinc¡ón entre lo patológ¡m y

lo no patológico, con énfasis en lo no patológico.

La clasificación de delito y del¡ncuente, analiza que es normal, quedando a salvo la

anormalidad biológica y sicologla del delincuenté. Tiene una interpretac¡Ón legal socio
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El mér¡to pr¡nc¡pal de la Escuela Soc¡al, radica en introduc¡r el concepto de función

sociál del deiecho, eñ él eüal, la léy aBareee oomo el riiejof méeán¡smo Bala lógrar uñá

iusta composición y un equitativo desarrollo de la sociedad. Este concepto de función

social a su vez, introdujo cambios de la mayor importancia en el derecho privado y en el

derecho públ¡có, por ejemplo, coñ las figuras del abuso del derecho y de la

exprop¡ac¡ón, respectivamente y dio comienzo a la eliminac¡ón de la ana¡gada

separac¡ón tajante entre lo pr¡vado y lo público, div¡s¡ón sobre la cual se basan todos los

sistemásjuridicos.

'1.13 llétodos que uül¡za esta disciplina

. Entendimiento directo con eldelincuente.

. Examen médico.

. Examen psico,ógicos para obtener datos sobre la personalióaó del individuo.

. Encuesia social en donde el trabajador soc¡al invest¡ga el med¡o en que se

desarrolló la persona.
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Este autor señala que, la cr¡minologia cllnica cons¡dera que el delito es una conducta

patolégieii, ánómal qué dáñá y déstrüyé, és lá cónducta dé un ind¡viduo enfermo soc¡al

que a través de la pena debe ser curado y rehabilüado socialmente.

La criminología clín¡ca, es el diagnóst¡co y tratam¡ento de los problemas interiores y

cóídüctualés, cómo los trastomos meñtalés, ánt¡sociá|, alcoholismo, problémás

familiares, etc. estud¡a los factores que llevaron al su¡eto a cometer una mnducla

antisoc¡al, no se estudia la generalidad, sino cada caso particular.

Señala adecuadamente el Doctor Rafael Moreno González que: "a la criminología

clínica le ¡nteresan todos aquellos métodos que pemiten conocer las variedades de la

personalidad del del¡ncuente y de su conducta cr¡m¡nal, los qüe ¡nvest¡guen sus

disposiciones, sus relaciones con el mundo circundante y con su propio'yo', parEl que

se lleve a cabo su detem¡nación t¡pológica, su pronóstico y la f¡jacióñ de las medidas

terapéut¡cas que han de apl¡cársele".10

El traba¡o clín¡co debe ser interdisciplinario, en térm¡nos generales se ha v¡nculado con

el funcionám¡ento de las pr¡s¡ones. Este trabajo da respuestá ál que hacer con el

indiv¡duo, realizado así el d¡agnóstico, pronóst¡co y tratamiento.

r0 
Go¡zález Mo¡eno Rafael, Crimirologla clfnica, Pág. 6?



a) Consentimiento m¡t¡gantei Conc¡be y no rechaza la pos¡bilidad del del¡to del

deliñéüénté.

b) Consentim¡ento formulado: Donde la persona decide comeler el delito-

c) Estado de peligro.

d) Paso al acto; La comisión del delito-

Ciencia de la c¡enc¡a del crimen y del criminal, cuyo fin es el estud¡o de las causas que

háñ éngendrado él criñén, éxarfiirrárá lós iñdividuós qúe ló hañ cométido désdé el

punto de visla antropológico, filosófico y psicológico. Es la averiguación de todas las

influencias generatr¡ces de los crímenes:

Factores cósmicos: Clima, orografía, hidrografía, geologia, altitud, electricidad

atmosférica, fémpé,atuaa.

Factores sociales: Educación, profes¡ón, hábitos, costumbres, instrucción, condiciones

sociales.
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En su sentido más lim¡tado, estud¡a el fenómeno de la del¡ncuencia, los factores o las'lr'

c¡rcunstáñc¡ás pérsónales o áffbiéntalés qué hán pod¡dó influir éñ él cómportámiéñto

criminal y sobre el estado general de la delincuenc¡a, o que han podido tener

relación. Forman parte int€ral de la criminologla el estudio sistemát¡co de todas las

ñed¡dás qué debén tomarsé éñ ríátériá dé prevención dirécte ó iñdiréctá, dé lá

legislación de procedimiento penal, sanc¡ones y otros métodos de tratam¡ento.

Ciencia empírica e ¡nterdisciplinar que se ocupa de las clrcunstancias de las esferas

humánas y sociales, relac¡onadas con el surgimiento, la comisión y la evitación del

cr¡men, así como el tratám¡ento de los violadores de la ley.

Los métodos más frecuentes a utilizar en elestud¡o criminológico, son:

l) La revis¡ón y estudio del expediente jurídico.

2) El examen y anál¡s¡s de los diversos infomes

3) La observación de suieto, directa e indirecia

4) La entrevista

5) La h¡storia clínica eriminología

6) Visita al lugar de los hechos.
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Por esto se debe tener cuidado en la entrevista, ésta no debe parecer un ¡nterrogator¡o

póliciáco, pues se puédé bloquéár ál sujétó, áuméntár su angustia y reforzar sus

mecanismo de defensa.

Desde luego la entrevista debe ser previamente preparada, y que debe adecuarse

según lás cáráctérlsticás dél sujétó y dél cásó, ási cóffo los objétivos que se pers¡goen.

Se deben evitar hacerla excesivamente larga; no se trata de repetit las entrevistas de

los deñás éstudios, pórqüé ñó és prudérÍté sét réitéranté én óbtéirér dátós qüé yá

constan en los informes de los otros técnims. Solamente debe insistirse en aquello en

que los informes han sido omisos o en que se encuentra francas discrepancias. La

h¡stor¡a clínica criminológ¡ca, es un modelo de estudio diseñado por el profesor

argentino Osvaldo Loudei.

Efectivamente, la h¡storia clín¡ca criminológica permite conocer el proceso que condujo

al delito, hay diversas mótiváciones de cáda iñdividüo, y lá diñáinicá délictivá. Al

abarcar lodos los datos relacionados con la vida del ¡ndividuo, su pasado, presente y

perspect¡vas futuras, pem¡te la ¡nlerpretac¡ón d¡námica, por demás val¡osa para la

elaboración del iñfome criñinológ¡co. El informe crim¡nológico, es el documento final,
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en que el cr¡minólogo presenta el resumen de princlpales datos y hace la síntes¡s

crim¡nológ¡ca.

Este informe debe contener como la identificac¡ón que cons¡ste en dónde es que se

réálizáfon los éstud¡os para preseñtar él resultado, que la mayorla de las veces puédé

ser en reclusor¡os.

Otro de los elementos que contendrá son los generales del sujeto, su nombre, su

apódo, lós nombrés dé sus pádrés párá uña méjór idént¡ficac¡ón del sujeto.

De ¡gual forma se deberá de contemplar la metodología que se empleó, detallándola

ásí cómo la aplicación llévádá a cábó én üñ rdóméntó dádó, éñ él hécho coñcréto. Asl

como aspectos biológicos, psicológicos, sociales, cómo es que se desarrolla en un

entorno soc¡al como en la escuela en su trabajo si t¡ene o no una conducta antisocial,

que tipo de conducta expresa con mayor afluencia. Después de detem¡nar todo lo

anterior, se realiza un diagnóst¡co cr¡minológico, un pronóstico y se le observa un

posible tratamiento.

El pronóstico criminológico, es una añrmación sobre la futura conducta de un individuo

o de un grupo, reférida á lá obsén/añeiá dé lá ley. En ésté, puedéñ inclu¡rse tar.rbién

otros pronóst¡cos procedentes de determinados campos parciales de la cr¡minología,

como puede ser el pronóstico de victimas.



Es la apreciación de que un sujeto cometerá una conducta antisocial, la prognos¡s hace

referéRciá á la réincidénc¡á sé trátá dé predéc¡r s¡ un sujeto que há cómétidó uñá

conducta antisocial, volverá a realizarla. Hay dos tipos de reincidenc¡a, la genérica, que

es cuando el reinc¡dente comete una conducta antisoc¡al diferente a la que realizó

ántériomente; y le éspéeificá, qúé sé da cuandó él hecho cométido es el rn¡srño. El

problema de la clinica criminol@ica, es tratar de saber mn anticipación cuáles son las

probab¡lidades de que el criminal reincida.

Dicho de otra forma, el diagnóstico es una interpretación en primer grado y el

profióst¡co, utilizando los resultados del diágnostico, es una interprétación en gégundo

plano.

Tratamiento criminológico, es el conjunto de elementos, normas y técnicas que se

requieren pará reestructurár lá pé¡sóñálidád dañada del del¡ncuéñlé y hácerlo apto V

productivo en su núcleo social. Se conoce también, como la acción individual sobre el

delincuente para intentar modelar su personalidad, con el fin de apartarlo del delito. Es

el rnodo ó menérá én que una pérsoña, situáciéñ ó cósá és menejada, puedé sér

improvisado o estar predeterm¡nado por una ser¡e de reglas establec¡das por una

práctica, ley o reglamento, ya sea separada o complementariamente- El tratamiento

debe ajustarse a lo preestablecido, no debe vulnerar c¡ertos derechos fundamentales y

debe ser objeto de investigaron criminológica, cada uno de ellos buscan la prevenc¡ón

del delífo y una extensión desmed¡da del tratamiento.



No siempre se puede dar un tratamiento y no todo el tiempo se requiere de un

trátamiéntó criminólégico, lós casós én qué nó és prócédénté ur trátám¡éntó son:

a) Cuando la pena aplicada no lo perm¡te, como lo es la muerte, ya que estas penas

debéñ désaBaréeér.

b) Cuando no se cuenta con los elementos materiales suficientes, como ¡nstalaciones,

talleres, instrumenta, etc.

c) Cuando Ío hay el personal adecuado.

d) Cuando el suieto no lo neces¡ta por su motalidad, dignidad y sentimientos altru¡stas.

e) Cuando se kata de delincuentes que violan la ley por tener una ¡deología diversa, por

ejemplo los pólíticós.

f) Cuando me encuentro frente a delincuentes refractarios altratam¡ento, o para los que

no se ha encontrado un tratam¡ento adecuado como pueden ser profesionales y

hab¡tuáles multÍre¡ncidentes, ps¡cópalas, etc.

l.'14 P.onóstico

Prognosis viene del griego, que quiere dec¡r conocim¡ento antic¡pado de algún suceso;

eñ criminologia cllnica sé ¡ntérpréta cómo la apreciación de gue un süjeto cometerá üná

conducta anlisocial.

Generalmente, la prognosis hace referenc¡a a la reinc¡dencia, es decir, se trata de

predecir s¡ un sujétó qué há cometido una c¡nducta añt¡soc¡al volverá a realizatla. Es

una af¡mac¡ón sobre la tutura conducta de un individuo o de un grupo, refer¡da a la
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observanc¡a de la ley. En un sentido más amplio, en el mncepto de pronóstico crimlnal

podrián inclüinsé también otms proñósticós prócédéntés dé d¡léréñtés caffpós parciálés

de la criminologfa, por eiemplo el llamado pronóstico de víctimas. Etimológicamente

prognosis viene del griego, que s¡gnifica el conocimiento antic¡pado de algún suceso, y

genérálméfité le progñosis hace réféféñcia á lá feinó¡déficiá, es déóir, sé ttátá dé

predec¡r si un sujeto que ha cometido una conducta ant¡socialvolverá a realizarla.

La prognosis depende de la diagnos¡s, o sea que el d¡agnóstico debe ser previo al

próñósticó; el diagñéstico siñr'é de basé, de pürltó dé páñidá párá élpróñést¡có.

No debe confundirse el diagnóstico de peligros¡dad con el pronóstico de re¡ncidencia,

pues ya se ha visto como hay casos en los que el sujeto es extremadamente peligroso,

pero su peligros¡dad se agota en la conducta criminal.

'1.'15 Clases de c¡iminologia clín¡ca

a) Criminología científ¡ca: Conjunto de conoc¡m¡e¡tos, teorías, resultados y métodos

qué sé ref¡erén a le ¿riminálidad éomó féñéménó individual y soeiel, ál délitiouéRté. a lá

víctima, a la soc¡edad en parte y, en cierta medida, al sistema penal.

b) Criminología aplicada: Está constituida por las aportaciones de la cr¡mínología

ciéntíficá y dé lá émpírióá, e.éadá por áquéllos qüé eónfoñiien el sisteniá Bénál. Lá
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crim¡nología aplicada alcanza su más alto nivel en el momento en que pasa a ¡ntegrar,

juflto cóñ otfás d¡sciplinas, la política crim¡nal.

c) Crim¡nologia académica: Está const¡iuida por la sistematización, a efectos de

énseñañza o disémiñáciéR del eónoe¡mientó, dé lá cdminología en geñerá|.

d) Criminología analltica: Su finalidad es determinar si las otras criminologías y la

pol¡tica criminal cumplen sü cometido.

Respecto al carácter científ¡co de la crim¡nología, se ha establec¡do tres diversas

posturás:

. Autores que nlegan su categoria científ¡co:

. Es solo una hipótesis de trabajo: Solery Rickert

. Es una simple d¡sciplina: Nelson Hungria

. Eldelito como fenómeno soc¡al: Sutherland

. No tormula proposiciones de validez universal: Cressey

. No descubre leyes de apl¡cación universal: Taff, Welter, Almaraz.

b) Autores que aceptan la criminología como ciencia:



. La criminología es una súper-ciencia: Jiménez de Asúa

. Es la ciencia completa del hombre, criminal o no: Lavastine y Sfanciu

. Es una ciencia integradora, que reúne los resultados obtenidos por las ciencias

criminológicas espéc¡alizádás, cónstruyéndo uná vérdadérá cónstéláción, es

decir, ta gran cienc¡a de la criminología: Pinatel.

c) ldeas ecléct¡cas

. No se trata de una c¡enc¡a fundamental, sino de un producto híbr¡do de otras

var¡as: Pefinalee

. Conocimiento en cam¡no a ser ciencia: Von Hent¡g

. Disciplina teórica con asp¡raciones prácticas, se trata de una metac¡enc¡a:

Bianchi

. Tiene un objeto de estudio: Las conductas antisociales y, por lo tanto, los sujetos

que lás eometen.

. Tiéñé ur'r rylétódo dé invest¡gación, gué lé ápóftán ótrás c¡ér'rciás y métodos y

técnicas que ella misma ha desarollado.
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Caracteristicas esenciales de la criminologia:

Racional; objet¡va; fáctica (en cuanto a que pane de los hechos, los respeta hasta cierto

puntro y siempre vuelve a ellos); analltica; comuRieable; vcrificable; métódica;

s¡stemática; legal; e)elicativa; predictiva; abierta; y, út¡|.
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CAP¡TULO 
'I

2. Oelincuente

Sujeto aclivo del delito, persona fisica gue realiza la conducta tipica o más conocido

como egente, péro para la criminologia és el crim¡nal.

Es realmente dificil poder afimar que existen delincuentes, porqüe puede tratarse de

una etiquetacién. Teñdrla gue pénsarse gue se está hablandó de personas que pór

haber cometido una vez en la vida un delito, ya se debe considerarlas como

del¡ncuentes, o si se requiere que habitualmente una persona cometa del¡tos, para

podér cátalogarla como tal. Se dicé qué uná persona es un delincuente pues cometió

un delito, o sea, un acto anti¡uríd¡co que elderecho o sistema legal de un Estado calif¡ca

como tal, y sanciona mn una pena. Del latín delinquentia, la delincuenc¡a es la cualidad

dé déliñcuéñté ó lá ácción de délinqu¡r. El délirrcuénté és quién délinque; és déc¡r, quien

comete delito (un quebrantamiento de la ley).

El delincuente es el que incur¡e en uno o vaf¡os patrones delictivos establecidos en la

léy péflal; guiéñ sé háce reo pór cómétér un delitó, se obl¡ga con el Estado ál

cumplimiento de una pena prevista con el aclo ilícito. La princ¡pal diferencia, entre otras

que pueden haber, entre el delincuente pas¡onal y ocas¡onal es la motivación en la
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comis¡ón del hecho criminoso. El comportamiento crim¡noso de un del¡ncuente, deriva

de uñ proceso qué no há llegádo atln pare el niño. Las man¡festaciónes de maldad de

los niños se or¡ginan en ¡nsatisfacciones ¡ndependientes de las expres¡ones

delincuenc¡ales tipicas de los adultos, es imposible demostrar las act¡tudes introvertidas

y éxtrávértidás pér sé, és deeir', éñ foffia áisládá. El héchó de qué una pén;óflá seá de

una u otra manera sólo se evidencia en asociac¡ón con una de las cuatro funciones,

cada una de las cuales t¡ene su área espec¡al de destreza.

Demuestra incuestionablemente esta cons¡deración el principio de inocenc¡a propio del

dérecho procésál peñál moderno y lós últ¡mós Tretados y Cónvenióé lntémácioñales

sobre esta materia, que reconocen la inocencia todos qu¡enes no ha rec¡b¡do condena

en sentencia ejecutor¡ada, aún cuando las pruebas demuestren su culpabilídad en

determinado acto ilícito, debe ser el juez qu¡en resuelva la cal¡dad del imputado, y

mientras continúe el proceso, debe ser tratado y cons¡derado como inocente. Delinquir

no es un acto de bondad ni de maldad, es una conducta asocial o antisocial que alenta

contra la costumbÍe común, para cuya manifestación la ley a dispuesto una sanc¡Ón en

caso de verificarse el supuesto contenido en la norma penal existente con anterior¡dad

a la comisión del ilícito. La tipología penal, establece patrones de conducta cuya

com¡s¡ón es pun¡b'le. No se trata de identif¡cár a nada con ló buéno o malo. No es un

acto de bondad o de maldad.
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2.1 Clasifcación de los delincuentes

Lombroso es influido por Charles DaMin y con base en el estudio de un famoso

deliñcuenté de su época, cuyo cráneo presentabá ciertas anormalidades, qüe fueÍon

comunes en los primeros. Lombroso llegó a una conclusión en la que el delincuente es

eleslabón perdido, pues en la evolución de la especie, elsimio se convierte en hombre,

pero queda un pequéño éspacio que es en donde éntÉ el horrbre delincuenté, és1é es

un ser que no llegó a evolucionar adecuadamente, por lo mismo se quedó en una etapa

¡ntermedia entre el simio y el hombre.

Odginalmente Lombroso no buscaba una teoria cr¡mino-genét¡ca, sino un criter¡o

d¡ferencial éntré el enfermo mental y el delincuenté, pero al toparse con este

descubr¡miento, principia a elaborar lo que llamaría Antropología Criminal.

En 1872 publica un libro que se llama Memoria sobre los Man¡com¡os Criminales, d¡ce

que hay necesidád de qué existan máñicofi¡os para crimifiales y la neces¡dád de que

los locos no estén en las prisiones, si no que entren a instituciones especiales, pero

también hay necesidad de que si los enfermos han comet¡do alguna conducta ant¡social

ñó sé lés máfldé con los démás sicóticós, porgué sór1 ul1á áménaza, si no que ex¡stán

manicomios especiales para criminales-
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a) El criminal nato

Esta teoría fue crit¡cada severamente, en parte por ¡nterpretac¡ones inadecuadas,

tfaduee¡oRés malas y pensoRas que Ro aceptafi reconoeéi les veidadés y áe¡é¡tós de

sus estudios. C¡ertamente la teoría referida üene sus aspectos criticables, pero se debe

de reconocer que es el primer estudio científico realizado, el cual aporta ¡nteresantes

conclus¡ones que logran fortalecer al derecho peñal y permiG el surgimiento de la

ciencia cr¡minológica. Se preocupa por el comportamiento humano sobre todo por el

comportamiento cr¡minal, se decida Lombroso a estudiar en espec¡al a los criminales de

su época. Trató con enfermos mentales y elaboró una serie de notas dé las que extrajo

entre otras cuestiones, las caraclerísticas de dist¡ntos tipos de delincuentes, a quienes

clas¡ticó de acuerdo con sus caracteres antropológicos y psicológicos.

b) Oelincuente loco moral

La descripción que Lombroso da de este lom moralson las s¡gu¡entes:

. Es su escasez en los manicomios, y su gran frecuenc¡a en las cárceles y en los

Prostíbulos.

Son suietos de peso de igual o mayor a la nomal

El cráneo tiene una capacidad igual o super¡or a la normal, y en general no liene

diféréñóiá cóñ lós cráñéós nórrnálés.

En algunos casos se han encontrado los caracteres comunes del hombre

crim¡nal (mandibula volum¡nosa, asimetría facial, etc.)
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. La sensib¡lidad psíquico- moral es, por lo tanto una subl¡mac¡ón de la sensibilidad

généfal.

. Se rehúsa a ut¡lizar un tatuaje, ya que son astutos y saben que es una aplicación

criminal.

. Son muy precoces o contra-natura, o preced¡dos y asociados de una terocidad

sanguínea.

. Son personas antipáticas que no conviven c€si con nadie, odian con o sin

motivos-

. Es excesivamente egoísta pero a pesar de eso es altru¡sta , aunque solo sea una

fórmá dé pérvérsióñ dé ló5 áféótos.

. Es muy vanidoso, es prop¡a de los cr¡m¡nales natos como de los locos morales,

vanidad morbosa, para ser de su vida algo muy elegante.

c) Del¡ncuente epilépt¡co

Este tipo de homic¡das tiene reacciones v¡olentísimas, en la que después de haber

comét¡do el delitó quedáñ tráñgúilós y sin aparentés rémórd¡mieñtós, dicé qüe sientén

vértigos en la cabeza, que les gila o da vueltas. Ahora Lombroso encuentra una ter@ra

forma de criminalidad, y hace la analogía del ep¡lépt¡co, con el crim¡nal nato, llegando

así a la terceÍa tip¡c¡dad.
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..1.
Las características criminales ep¡lépticos son:

. Tendencia a fá vagancia en ocasiones con largas de ambulaciones involuntarias.

. Amor a los animales-

. Sonambul¡smos.

. Masturbaciones, homosexual¡smo,ydepravación

. Precoc¡dad sexualy alcohól¡ca.

. Fac¡l¡dad y rap¡dez de c¡catr¡zac¡ón.

d) Oelincuente loco

Lombroso hace una d¡ferenc¡a entre los delincuentes locos y los locos delincuentes,

siendo los locos delincuentes los énférmos démentés, siñ cápacidad de eñtender o dé

querer, que cometen algún crimen sin saber lo que hacen, en cambio el delincuente

loco es el sujeto que ha comet¡do un del¡to y después enloquece en prisión.

e) Delincuente alcohól¡co

Se caracteriza al delincuente alcohólico, porque el alcohol es un excitante que paraliza,

narcotizá, los sentimiéntós más nobles, y transfoffia auh el cérébro más sáñó.
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D Delincuente histér¡co

Sus características comunes de esle delincuente son las siguientes:

. Trene una herencia análoga a los epilépticos, aunque poms caracteres

degenerativos.

. La ¡nteligencia en la mitad es intacta.

. Es egoísta su carácter.

g) Delincuente mattoide

La palabra mattoide proviene de malto que signiñca loco, y la palabra mato¡de quizás

quiérá décif téxtualmenté Locoide, vendfíá siéndó él sujeto qué r1o éstá loco, péló cási.

Las caracterlstieas del mattoide serian:

. Escásean entre las mujeres

. Son raros en la edad juven¡|.

. Abundan extrañamente en las gándes civilizaciones.
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h) Delincuentes pas¡onales

Un delincuente pasional no puede ser un del¡ncuente loco, tampoco t¡ene aspectos

atávicós, ni épiléps¡á, ni lócurá mórá, pór ló tántó tiéñé qué ser un sujeto con olras

características, y éstas son:

. Belleza de la fisonomla, casi completa ausencia de caracteres, que se notan tan

frecuente en crimiñales y locos.

. Afectividadexagerada.

. Anestes¡a momentánea en elmomento deldelito.

i) Delincuente ocasional

A los del¡ncuentes ocasionales Lombroso los divide en pseudo-cr¡minales,

crimiñaloides, y habituales.

i) Delincuente pseudo-cdminales

. Aquellos que cometen deflt s involuntarios, que no son reos a los oJios de la

soc¡edad y de la antropología, pero no por eso son menos punibles.

. Los autores de delitos, en los cuales no existe n¡nguna pervers¡dad, y que no

€usan ningún daño soc¡al, pero que son cons¡derablés ánte la ley, y entrañ lo

que aún así que no parezcan para nosotros delitos lo son, algunos se cometen

por necesidad o por dura.
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k) Del¡ncuentes habituales

. Son aguellos que no son adecuados primariame¡te de los parientes, de la

escuela etc.

. La educación les llega desde temprano a la adecuacíón aldelito.

. Estos ór¡m¡nálés puédén llegar á se. Beligrosos hásta ciértó Bunto Bórqué no

llegan a cometer deliios.

2.2 Pél¡grosidad del del¡ncuente

En referencia al elemento de la peligros¡dad, cabe señalar que es la piedra de angular

de la crim¡nologia €línica. Este concepto fue ¡ntroducido a la criminología por Rafael el

Garofalo, quien hablaba de temibilidad. La peligrosidad, es un conceplo clave de la

escuela clinica, que se basa en el supuesto de gué causa lleva a la persona al del¡to, y

se puedé determinar algo muy inleresanté, qué es si los va a seguir cometiefido y en

qué medida. Este concepto tiene dos aspectos: 1) La c€pac¡dad: Se ref¡ere a la

cant¡dad de delito que puede cometer el antisoc¡al; y 2) La adaptab¡l¡dad: Es la

capacidad de adaptación al medio en que vive.

2.3 La capac¡dad criminal

Es la pervers¡dad constante y acllva de un del¡ncuente y la cantidad de mal que, por lo

tanto, se puede temer del mismo.
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Tambén puede def¡n¡rse la capac¡dad crim¡nal como un factor intrínseco a la

personalidad del ind¡v¡duo, que determina su potenc¡al delictivo s¡n prejuzgar si dicha

potenc¡alidad se debe a causas hereditarias o a causas del medio social en donde se

desenvuelve.

2.4 Característícas de la capacidad crim¡nal

El egocentrismo: Cons¡ste en la tendenc¡a exagerada a refer¡r todo a sí mismo a

cóns¡derarsé centro de toda la atención. La persona egocéntrica valora

extremadamente sus prop¡os ju¡c¡os, posturas y puntos de v¡sta, siendo incapaz de

juzgar objetivamente las cosas. Suele lim¡tarse a la autosuficiencia, habla

constantemente de sí misma, auto alabándósé y considérándose cas¡ perféctá.

T¡ende a imponer a los demás sus propias ideas, manteniéndose ¡mpermeable a los

puntos de vista ajenos. Pretende acaparar para sí m¡smo el cariño, atenc¡ón y halagos

de los que le rodean. Es intolerante a la frustración, ante la que responde con

susceptibil¡dad, envid¡as y celos. Es absorbenle, quiere figurar en todo y necesita

aparentar más de lo gue es ansias de notor¡edad.

El egocentr¡smo puede nacer de un exces¡vo instinto de conservación, que lleva al

ind¡viduo a sobresalir de los demás. A este ¡nstinto se une una inmadurez afectiva o

cápác¡dad de sentir por los demás como consecuencia de ün desanollo áñómalo de la

personalidad.
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La lab¡l¡dad: Es s¡nónimo de debilidad, frag¡l¡dad, personal¡dad poco estable reflejada en ': ' r . ' .

continuos camb¡os del estado de án¡mo. El lábil es un sujeto ¡nestable e lncontrolado en

sus manifestac¡ones afect¡vas, pasando de ser simpático, opt¡mista y comunicativo a

otra tase de pesim¡smo, depresión y melancolía. Suele v¡v¡r en y para el momento

présénté, cáréciendo de prev¡s¡ón de futuro. Le fesúlta dific¡l sométéfsé á lá d¡scipl¡ná y

reglas sociales, tendiendo a ser negligente y a mantener una conducta irreflexiva.

La agres¡v¡dad: Se ent¡ende la capac¡dad del indiv¡duo para vencer y elim¡nar los

obstáculos y dificultádes que ¡mp¡de conseguir o hacer algó. En camb¡o, se habla dé

agres¡vidad negat¡va como la cualidad que desencadena actos o actitudes de carácter

hostil, destructores o malévolos. T¡ende a la brutalidad ante la ausencia de frenos

¡nhibitorios, llegando a prodsc¡r deserrgás pás¡oñálés ¡ñcoñtróláblés. Buscá compétir y

luchar de forma inst¡ntiva con tenacidad y perseverancia, resultando provocador y

proclive a la fanfarroner¡a- S¡ente necesidad de independencia y le resulta d¡fic¡l

obédecer y someterse a una d¡recs¡óñ externa, tend¡endo a la rebelión. La agresiv¡dad

deriva principalmente del ¡nstinto de defensa y de lucha que los seres humanos

comparten con muchos organ¡smos v¡vos, ante la presenc¡a de estímulos generadores

de agres¡ón del entomo ¡nmediato.

La indiferencia afectiva: Es la falta de sentimientos para con los demás. El indiferente

afectivo no quiere a nadié, no exper¡meñta sensaciones afect¡vas en sus relaciones con

el mundo exterior- Se d¡ferencia del égoéntrico en que éste puede queret a los demás,
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mienirasestesentimientonovayaencontradesusintereseSparticulares'Carecede,.,.

sent¡m¡éntos y velores moráles, ló qué lo hácé procl¡vé a ácométer actos dé máldád con

frialdad de ánimo y despecho.

2.5Formas clín¡eas de éstado peligroso del delincuente

a) Capacidad crim¡nal muy fuerte y adaptabil¡dad muy elevada: Esta es la foma más

grave de peligros¡dad, y sé réfieren delitos de cuéllo blanco, pollticos, financieros, y

generalmente a los ¡ndustriales; Ya no se refiere al delincuente matto¡de, si no a un

delito que aparentemente no se percibe no es un crimen violento, pero causa un grave

pe{u¡cio al ordén éconómico del páfs. Son genté educáda, y rééónoc¡dá por la

soc¡edad-

b) Capacidad criminal muy elevada y adaptabilidad incierta: Esta forma de peligrosidad

de los delincuéntes es menos gráve, pues su inadaptación alráe la alenc¡ón sobre los

mismos, tales como los cr¡m¡nales profesionales y los del¡ncuentes marg¡nados.

c) Capac¡dad criminal poco elevada y adaptabilidad ¡ncierta: Los ind¡viduos con este

t¡po de capac¡dad, soñ fos que hábituálmente ¡ngrésan a lás pfis¡óÍes, táles como fos

¡nadaptados psiqu¡cos. Los del¡ncuentes reinc¡dentes.

d) Capacidad criminal débil y adaptabilidad elevada: Se refiere a una foma ligera de

estado pel¡groso, tálés como dél¡ñcuerrtés ócasiónálés y pás¡onálés.
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CAPíTULO III

3. Derecho penal

Es el coniunto de normas de carácter juridico-penal que contienen penas, amenazan

cón la imposición de pénas, co$tiéné délitos, pénas y medidas de séguridad, eso es en

sent¡do objet¡vo; y en sent¡do subjetivo significa que es el derecho de castigar por parte

del estado, no existe derecho penal privado, solo pueden ser administrado por la

ádminishác¡ón déjustieia. Régülán lá pótéstad pun¡tivá dél Estádó, ásoc¡añdo a héóhós,

estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, med¡da de

segur¡dad o corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores

elementales sobre los cuales descaflsa la conv¡venc¡a humana pacífica. Cuando se

habla de derecho penal, se utiliza el término con diferentes s¡gnif¡cados, de acuerdo a lo

que se desee hacer referencia; de tal modo, se puede mencionar una clasificac¡ón

prelir¡¡nar tal como: Derecho penal sustantivo, y por otro lado, elderecho penal

adietivo o procesal penal.

Es el sabe[ jurídico que establece los princ¡pios para la creación, ¡nterpretac¡ón y así

ejecutar la apl¡cac¡óri de las leyes peneles (aun a los casós privados); proponé a los

jueces un sistema orientador de sus decisiones, que cont¡ene y reduce el poder punit¡vo

para impulsar el progreso del Estado const¡tuc¡onal de derecho.



Entre otras definiciones se pueden c¡tar las de algunos doctrinar¡os, tales mmo:

Según Franz von L¡sá lo define como: "Conjunto de reglas iuríd¡cas establecidas por

el Estádo, que ágócián elcrimén como hécho, á lá pena como legltimá cónsécueñc¡a".rr

Ricardo Núñez lo define como: "La rama del Derecho que regula la potestad pública de

castigár, estableciendo lo que es punible y sus consecuéncias, y aplicar una sanc¡ón o

una medida de seguridad a los autores de infracciones punibles." 12

Conjunto de normas y disposic¡ones jurídicas que regulan el eiercicio del poder

sáneionádor y prévént¡vó dél Estádo, establéciéndó él cónóépto de delito óomo

presupuesto de la acción estaial, asi como la responsabil¡dad del sujelo act¡vo, y

asoc¡ando a la infracc¡ón de la norma una pena finalista o una med¡da aseguradora;

€ma del ordenam¡ento iuríd¡co que cont¡ene las normas impuestas bajo amenaza de

sanc¡ón puede ser el conjunto de normas jurid¡cas establecidas por el Estado, que

definen las conductas delictivas y las penas o medidas de seguridad que hay que

apl¡car a sus inffactores.

'r Liszt Von Fra¡¿ DI est¡do, pág. 35
tz Núñez R¡cerdo, Derecho, pág. 47



3.'l fúisión del derecho penal

El derecho penal, no se reduc€ sólo al listado de las conductas cons¡deradas delitos y

la péna que a cada unó correspófldé, s¡no gue fuñdamentalmente su misión es prótegér

a la soc¡edad. Esto se logra, a través de medidas que por un lado llevan a ¡a separación

del del¡ncuente peligroso por el t¡empo necesar¡o, a la par que se reincorpora al medio

soc¡ál á áquellos qué no lo són mediánte él tratáffiénto adécuádo en cada casó Bara

lograr esta finalidad. El derecho penal parte general, def¡nido como el con¡unto de

normas, pertenecientes al ordenamiento jurídico de determinado esiado, cuya finalidad

primord¡al es reEular conductas punibles, consideradas como del¡tos, con la aplicación

de una pena.

3.2 Fuent$ del derecho penal

La fuente del derecho, es aquello de donde el m¡smo emana, de dónde y cómo se

próducé la nóryná jürldicá. Entónces, la rin¡c¿i fuente del derécho penál én los s¡stémás

en los que ¡mpera el pr¡ncipio de legalidad es la Ley, de la cual eniana el poder para la

construcc¡ón de las demás normas y su respectiva apl¡cac¡ón, por lo tanto, sólo ésta

puédé sér la créadora y fuente directa dél derecho penal.

Costumbre: La costumbre no es fuente del derecho penal, n¡ en su vertiente positiva ni

como desuetudo en los s¡stemas penales denominados continéntálés, és decir, en
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aquellos en los que impera elprinc¡pio de legalidad, aunque pueda serlo de otras ramas

dél dereeho-

Otra cosa sucede en los sistemas penales del derecho anglosaión o en la Corte Penal

lnternacional. Para estos sistemas penales, el añtecédente ¡ud¡cial es fuénte de

derecho, aunque son cada vez más, por razones de s€guridad jürid¡ca, los estados que

adoptan el modelo del sistema maestro o codificac¡ón. lnglaterra, que necesitaba un

derecho en constanté evolución por ser un páís márítirno y nó poder esperar la cléación

de leyes para adecuarlas a su comercio, adoptó la costumbre como fuente del derecho;

en derecho penal, s¡n embargo, la costumbre no puede operar como creadora de

délitos y penas.

A pesar de lo anter¡ormente d¡cho, algunos autores admiten la adecuación socialcomo

causá de exclusión de la tipicidad. Según ésté árguméflto se afirma qué én

deteminados casos, una conducta que pareciera típica, sin embargo, por fueza de la

actividad soc¡al se la cons¡dera atípica o perm¡t¡da- El caso típico que se pretende

pérmitir con base éñ lá ádeeüaeión soc¡al es él de los pequéñós legálós a los

funcionarios, conductas que entran de lleno en delitos de corrupción, conductas

gravísimas incluso en sus más leves manifestaciones que afectan a las propias bases

del sistema social y lo convierten en injusto.
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Jurisprudenc¡a: Fuente clásica en el derecho anglosajón (Common law). La

jurisprudenciá es lá re¡teración de decis¡ones sobre un m¡smo asunto de forma sim¡lar,

no es una sola dec¡sión, tiene que ver con una actividad plural de decis¡ones que

consol¡dan una tendenc¡a para la solución de un caso. No sólo en Estados Un¡dos o en

lngletérrá la jurlsBrudéneiá és util¡zadá para lá tomá de décisiones, s¡ño qué tódos lós

abogados tienden a buscar precedentes jurisprudenciales, porque son los que le

¡ndican cómo ¡nterpretan los tr¡bunales una determinada norma. Ahora bien, en los

s¡stemas peñales eont¡nentales la jurisprudencia no es fuente de derecho, así como

tampoco lo es la analogía.

Doctrina: No es fuente del derecho penal, aunque cumple ¡mportantes func¡ones de

cara á lá créác¡ón é ¡ntérprétáción de la ley penal.

3.3 En la esttuctura de norma jur¡d¡co penal exisien dos partes

a) El supuesto de hecho.

b) La consecuencia jurldica.

En toda norma exislen dos preceptos:

a) Norma primaria, que es la norma d¡r¡gida a la soc¡edad, el objetivo de las normas es

prevénir lós délitós.
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b) Norma secundaria, norma d¡rigida a los jueces y tribunales, ya que son los que

áplicán las pénás, y éstán llamadós a resólvér y hácer cumplir lás léyés.

3.4 Delito

Es todo aquello que va contra las normas, según el principio de ofensividad, cuando

una conducta dañosa soc¡almente es suscéptible á ser delito.

En un delito hay una lesión de un valor o de un bien jurídico. El Código Penal protege

los iñtérésés ó b¡énés jurldicos méd¡anté sañcioñes. Ex¡steñ dós cóncéptos dentro del

témino ¡nfracción:

a) Faltas, ataques a b¡enes jurid¡cos no importantes.

b) Délltos, atagüés a biénésjurldicos ffuy ¡ffiportáñtés.

c) llicitos c¡v¡les, ataques no imporlantes.

El delito es una conducta concreta y simból¡ca, donde uno de los elementos más

¡mportantes para el criminélógó és précisáffénté su áñálisis córnó fáctor s¡mbél¡có, én

donde el delito se muestra c¡mo un síntoma, es decir una forma de exponerse al

exler¡or como una defensa emoc¡onal del suieto, como medio para no caer en

disgrégác¡ón de la personal¡dad.
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Desde el punto de vista de derecho penal, actualmente la def¡n¡ción del delito t¡ene un

caráctér descriptivó y fórffá|. Adémás, córréspóñdé á urlá concépc¡éñ dogftát¡ca, cuyas

características esenciales sólo se obtienen de la ley.

De conformidad a lo anterior, en la mayoría de los ordenamientos herederos del

sistema cont¡nenhl europeo, s€ aeostumbÉ a definirlo coño una acc¡ón t¡pica,

antiurídica y culpable, eventualmente punible, o más prec¡samente en palabras de Luis

J¡ménez de Asúa: '"Toda acción u omisión o com¡sión por omisión, típ¡camente

antiiurldica y correspondientemente imputable al culpable, siempre y cuando no surja

una causal de exclusión de la pena o el enjuic¡able sea susceptible de la aplicación de

una med¡da de seguridad".13

Sin embargo, aunque hay un cierto acuerdo a la m¡sma es punible acuerdo respecto de

su defin¡ción, ho todos le atribuyen el m¡smo conten¡do. Asl son especiálménte

debatidas las relaciones entre sus diversos elementos y los componentes de cada uno

de ellos (d¡scus¡ones que se realizan al inter¡or de la llamada teorla general del del¡to).

3.5 Teoría del delito

Es un instrumento conceptual, útil para realizar una aplicación racionalde la ley penalal

cÍlso concféto- se lé atdbuyé uña doble func¡éñ: pór uñ ládó, rñédiár értfé lá léy pénál y

1r Jiménez de As{¡a Luis, Delito, pág. 78
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el caso mncreto. Por otro lado, mediar entre la ley penal y los hechos materiales que

són óbjéto dé juic¡ó. Párá Bác¡gálupo, se tfáta de una teorla de la apl¡cación de la ley

penal, ya que primero se debe verificar que una conducta humana se adecua a la

descrlpclón realizada por el t¡po, luego que la m¡sma no esté autorizado ni que goce de

un permiso pór él ofdenam¡énto jurldico. Y por últimó, compróbar gue el autor posee las

condic¡ones personales para imputarle dicha conducta. Esla es una construcción

doctrinal, surg¡da a fines del s¡glo XlX. Com¡enza en Alemania con los planteamientos

de Von L¡¿, quien adopta este s¡stema para poder enseñar Derecho penal a sus

alumnos) y luego se d¡funde por toda Europa en países tales como ltalia, España,

Portugal, Grec¡a.

Luego es acogida en América Lat¡na por la influencia española, pero países como

Coreá y Japón no adoptan este s¡stema.

La teoría del del¡to, es creada por la dogmát¡ca alemana con el propósito de entregar

seguridad juridica para resolver un €aso conereto y además estable€er una pena justa y

proporcionada. Ésta es un sistema categorial por niveles que permite saber cuándo un

determ¡nado hecho (delito) se puede asoc¡ar una pena:

Elementos:

Condu€ta (acciones y omisiones).

Tipicidad.

1.

2.
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3. Antüur¡eidad.

4. Culpabil¡dad.

5. Pun¡bilidad.

Dados estos elementos, de forma tal que la falta de uno anula el sigu¡ente paso, puedo

afirmár qué éstóy ánté lá préséri6iá de un delito.

Esta teoría no se ocupa de los elementos o requ¡s¡tos especlfims de un delito en

particulár (hom¡€¡dio, robo, v¡olaeión, ete.), s¡no de los elementos o coñdic¡ones básicas

y comunes a todos los delitos.

Penas, sanc¡onea de tipo penal ejecutados por los tr¡bunales y jueces, la muerte es la

única éxcépciéñ de que puede ser una sanc¡ón adrfi¡n¡strativo penal. El Cód¡go Penal

es una ley elaborado por el Poder Legislat¡vo, solamente pueden creár nomas penales

el Congreso y el Senado. El llamado princ¡pio de legalidad, las normas penales tienen

€rácter dé ley y son creadas por las córtés géréfálés.

Respecto a las med¡das de seguridad que también son parte del contenido del derecho

penal, es ¡mportante señalar que en el S¡glo XIX solo exisiían penas, no se conoclan

las medidas de seguridad, aparec¡eKln deb¡do a la ineficac¡a de las penas delante de

los del¡tos cometidos por los c¡udadanos y a un aumento ¡mportante de la delincuenc¡a,

son los modernos sistemas penales los que han ¡ncorporado las medidas de seguridad.
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La diferencia entre una pena y una medida de seguridad es la gravedad del delito. En la

pena, se observá la culpabilidad de la persona y én lá med¡dá dé séguridád lá

peligros¡dad, si existe posib¡lidad de comisión de del¡to futuro. Las penas solo se aplican

a personas que t¡enen rac¡oc¡nio si tiene un défic¡t psíquico, la pena no se le ¡mpone,

s¡no gue se utiliza úna médidá de s€guridád ¡ntérñá cómo por ejemBlo lás s¡gu¡éñtes:

1. lnternam¡ento en centro ps¡quiátr¡co

2- Privativa de libertad

3. lnternamiento en centro psiqu¡átrico

4. lnternam¡ento en un centro dé desintóxicác¡ón

5. lnternam¡ento en un centro educativo espec¡al

B. No pr¡vativos de libertad

7. Proh¡bición de residencia en c¡ertos lugares

8. Pr¡vación de conducir vehículos a motor y ciclomotores

9. Prohib¡ción de licencia de amras

1 0. lnhabil¡tación profesionaf

1 1. Sumisión trfámiento ambulalorio

En caso de que haya pena y med¡da de segur¡dad, se empezará cumpliendo la med¡da

dé séguridád y s¡ él résultádó e6 sát¡sfactorio podíá dejár de cumpl¡r lá pená. Por tal

razón en un delito común, no se requ¡ere ninguna condición especial de autoría para

cometerlo, cualquiera puede hacerlo; pero en el del¡to especial solo puede ser cometido
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por un clrculo de personas, Por ejemplo, los funcionarios públicos. Las condenas solo

puédén ser ¡mpuéstás por él tribuñá|, ñuñca pór lá adffinistrác¡óñ.

3.5 Aspectos criminológicos del delito

En todo estudio criminológico del delito, parte de la base del análisis en función de la

personal¡dad y de su contexto soc¡al, deb¡do a que el ind¡v¡duo se adapta al medio

soc¡al a través de su conducta y la intencionalidad de la m¡sma const¡tuye un todo

organizado que se dirige a un fin.

Una conducta agres¡va, es la propia expresión de la ps¡copatologia particular del

del¡ncueñte, de su álterac¡ón fís¡ca, emoc¡onal y social, en donde el delincuente

proyecta sus conflictos a través del delito.

La conducta delictiva posee una f¡nalidad, que es indudablemente la de liberar

tens¡onés, én dondé dicha conductá és s¡émpré lá réspuéstá ál éstimuló cónf¡gurádo

por la situación total, como defensa, en el sentido de que protege al organismo de la

desorgan¡zación.
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El detallado estudio y análisis de la conducta delictiva, revela muchos aspectos de la

persóilálidád dél sujeto, pero no por qué ese hor bre comet¡ó lá coflductá ásocial. Párá

conocer dicha respuesta, se hace necesario investigar la historia de vida del individuo,

sus rasgos de personalidad, perfil crjminológico, antecedentes criminológicos

individuálés y farñiliarés, su ámbitó sóciá|, géógráficó, eulturá|, étc. es dec¡r, todas lás

circunstanc¡as de v¡da del sujeto, su grupo familiar primar¡o y social desde que nació

hasla el ahora.

En el marco de la psicopatología cr¡minal, la personalidad ps¡copática es la de mayor

sign¡ficac¡óñ y la más fr€€uentemente én@ñtrada en los establee¡mieñtos car@lar¡os.

Por supuesto, dentro de la población penal no solamente es posible deteclar una

personalidad ps¡copática pura, sino también aquellos que cont¡enen dentro de su

persoñalidad, una conjunc¡ón de elementos con rasgos de psicopatíá, juntamenté con

olras deslacables característ¡cas de t¡nte psiqu¡átrico y psicológico como perf¡l

criminológ¡co. S¡n ahondar mucho en su anális¡s y descripción, básicamente su

conducta sé caracter¡za por una grán insénsibilidad hacia los demás y muchas vecés

con un tinte del lipo agres¡vo.

Antiguamente estos eran conocidos como locos morales, que se caracterizan por su

inseñs¡bilidád áfectivá y móiá|, gozando álocás¡onardaño alótró:
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. Es una personalidad asocial altamente agresiva e ¡mpulsiva, que carece de

sentimiento de culpa, incapaz de c€ar lázos áféctivos duraderos.

. Se muestra fr¡o y carente de compas¡ón, ulil¡zando a las personas como objetos

para su pla@r, terminando en explosiones agres¡vas.

S¡n explayarse en demasía en eltema, presenta las siguientes caracterlsticas:

. lnmadurez de la personalidad.

. lncapacidad para adaptar su comportamiento a las normas sociales o de grupo.

. lncapacidad de reg¡r su oomportam¡ento por pautas morales.

. Conducta agres¡va e insensible desde la infancia.

. Tendencia a la satisla@¡ón ¡nmediata de sus capdchos.

. Falta de sentimiento de culpa.

. lncapacidad de afeotos duraderos y profundoa.

. Mitomanía y mundo fantástico.

Conducta ant¡social: Es todo aquel comportamiento humano que va contra el bien

com{¡n.

Bien común: Aquél que s¡endo bien de cada uno de los miembros de la comun¡dad, es

al mismo t¡empo bien de todos.
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3.7 Formas de conducta del delincuente

. Conducta soc¡al: Es la que cumple con las adecuadas normas de @nvívencia, la

que no ágréde én fófmá alguna a la ¿óléctiv¡dad. és la que cumplé con el bien

común.

. Conducta asocial: Es aquella que carece de conten¡do social, no tiene relación

con las normas de convivencia ni eon el b¡en común. Se rcahza por lo general,

en el aislamiento.

. Conducia parasocial: Se da en el contexto social, pero es diferente a las

conductas seguidas por la mayoría del conglomerado social. Es la no-aceptación

de los valores adoptados por la colect¡vidad, pero sin destru¡rlos; no realiza el

bien común, pero no lo agrede. Modas, usos y costumbres d¡ferentes, son

captados por la mayoría como éfravagantés o fráícamente désviados. La

diferencia con la conducta asocial, es que la para social no puede ser aislada,

necesita de los demás para poder dafse,
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. Conducta antisocial: Va contra el b¡en común, atenta contra la estructura bás¡ca

dé la sociédád, déstruyé sus valores fundáméntálés, lesiona las nomas

elementales de conv¡vencia.

. Conducta desv¡ada: Término descr¡pt¡vo y no valorativo, una conducta desviada

és una cóñductá diférénté dé la géñérál¡dád, y puede ser párá sóc¡al o ant¡social,

o, en algunos casos simplemente asoc¡al.
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CAPITULO IV

4- La rcinserc¡én social del delincuente en el sistema pen¡tenciario

El Sistema Penitenciario pretende cumplir varios ob.¡etivos princ¡pales. Es el Organ¡smo

respónsable dé á¡ójar a los détenidós en pr¡sión preventiva, cuándo ha sido

judicialmente determinado que esto es necesar¡o para proteger los fines de la justicia.

También está encargado de albergar a los reclusos que cumplen una pena

judicialmeñté ¡mpuéstá, én cuyo caso él óbjét¡vo Brimordial del sistemá es la

rehabilitación del del¡ncuente y su re¡nserción en la sociedad. El ejercicio del poder de

custodia, lleva consigo la responsabil¡dad especial de asegurar que la privación de la

l¡bertad sirve su propósito y que no conduce á la v¡olac¡ón de otros derechos bás¡€os.

Respecto a la administración de justicia y al derecho a la libertad, tas def¡c¡enc¡as en los

procésós pám iñvestigar y procesar delitos imp¡den y distors¡onan la capacidad del

Estado de proteger la seguridad y los derechos de la c¡udadanía. Las personas

responsables de delitos graves, incluso vlolaciones de los derechos humanos, a

menudo son puestás én libértád s¡ñ que se les impute la réspo¡sab¡lidad dél délitó,

mientras que personas sospechosas de delitos menores a menudo permanec€n en

detención prgvsntiva en contravención de la ley. Las def¡cienc¡as en el sistema de

just¡c¡a peíál, tiénén necesar¡amente un fuéñé impacto negátivo sobre la capacidad del

s¡stema penitenciario para cumplir sus objetivos. Por eiemplo, las demoras en la

invest¡gación y el procesamiento a menudo prolongan el periodo de detenc¡ón

preventiva, lo cual a su vez agrava el problema del hac¡namiento.
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Además, para las personas encarceladas en Guatemala, la ¡nsuficiencia de los

fecufsos humafios y máter¡alés gué se as¡gnan al sistema penal signil¡ca qué, siguen

en cond¡c¡ones rudimentarias como ¡nfraestructura adecuada, sanidad, nutrición y

acceso a cuidados médicos, ni el comprom¡so declarado del sistema en cuanto a la

réhábilitación. Como ocurré en muchos paises dél heffi¡sfério, es enoffrie lá biéeha

entre las aspirac¡ones declaradas del sistema pen¡tenciario y la grave realidad de la

s¡tuac¡ón.

Las autoridades del Estado han reconocido que el sistema penitenciario está en crls¡s;

la comisión párá transfomar él sistémá pen¡tenc¡ário ha d¡agnosticado muchos

problemas y ha defnido los desafios en térm¡nos generales, y publ¡có varias

recomendac¡ones bás¡cas en 1999. Las medidas para implementar esas

recomendácionés háñ sidó, s¡ñ émbárgo, pocas y d¡stantes. La com¡sión esperá récib¡r

información sobre la adopción de otras medidas concretas para resolver los desafios

pendientes que se destacan más adelante.

La Ley del Sistema Penitenciario vigente y los princ¡p¡os constitucionales, la Ley

establece un régimen progresivo, que es el encargado de las act¡v¡dades d¡rigidas a la

reeducac¡ón y readaptac¡ón soc¡al de los condenados todo esto se real¡za med¡ante

fases, en ellas se pone de manifiesto el progreso de su readaptación.

Dentro de este rég¡men existen cuatro fases del slslema progresivo, de las cuales dos

séráñ tratadas én esté trábajó dé investigacióñ ya que son las gue encuadián en lá
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criminología clínica, como lo son la fase de diagnóstico- ub¡cación y fase de

tratámiéntó; debido a que el reglaménto no existe. Estias dos fases seráñ llevádas a

cabo por los equ¡pos multidisc¡plinar¡o de diagnóstico los mismos se crearan de

conformidad con las neces¡dades del Sistema Penitenc¡ar¡o; además cada @ntro

débérá de contár con un equ¡Bó mutt¡dise¡plinárió.

El objeto de la fase de diagnóst¡co, será def¡nir la ubicac¡ón y establecer un plan de

atención técnica para la BersoRa reclusa y ño que lenga condena firme. También se

llevará a cabo por su parte una evaluación y diagnóstico que comprende: situación de

salud fisica y mental, personalidad, situación socio-económica y situación jurídica.

El equipo multid¡sciplinar¡o de diagnóst¡co, estará integrado por especialistas en la

mater¡a. En cuanto a la ubicac¡ón éste la rem¡tirá a la Dirección General del S¡stéma

Pen¡tenciario dentro del plazo de 15 días máximo a part¡r de la not¡ficación deljuez de

ejecuc¡ón; la que se trasladará €on la recomenda€¡ón de ub¡cac¡ón para que el juez

resuelva lo procedente. Der¡vado de la evaluac¡ón y d¡agnóstico, el equipo

multidisc¡pl¡nario de d¡agnóstico debe elaborar un plan técn¡co tendiente a la atención

de las necesidades.

Según el Decreto Número 33-2006, establece que el Estado de Guatemala garant¡za a

los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la segu dad, la paz y el

desarrollo integral de la persona.
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Fines del Sistema Penitenc¡ario, es la readaptac¡ón social y reeducac¡ón de las

persofás féclusás; asl como cumpl¡r con las med¡das mln¡mas para la custod¡a y

tratam¡ento de las mismas; así como también proporcionar a las personas reclusas las

condiciones favorables para su educación y readaptac¡ón a la sociedad, que les permita

alcrnzar un désarrcllo peftionál duránté el cumpl¡m¡ento de la péná y postériormente

reintegrarse a la sociedad.

La Ley establece en el cap¡tulo lV el régimen progresivo capítulo l, d¡sposic¡ones

generálés en él Artículo 56, régimen progres¡vo: "Es el conjunto de actividades dirigidas

a la reeducación y readaptac¡ón social de lo condenado mediante fases, en donde se

pone de manifiesto elprogreso de su readaptación.'

4.1 Cr¡minología clínica o clínica de la vulnerabilidad en ef s¡stema penitenciario

La criminología crít¡ca central, con buen cr¡ter¡o, h¡zo un anál¡s¡s bastante demoledor y

descubr¡dor, és decir de la €r¡minología b¡ops¡cológ¡ca o psicológica fuñdamentálmeñte

europea que, con múltiples escuelas y corrientes, se ocupa de la conducta del

cr¡m¡nalizado. En defin¡t¡va, se trataria de formas de med¡cina psicológica institucional,

particulármenté dé inst¡tuc¡ones y, en este cáso, rnedicina, psiquiatrla o psicología

carcelar¡as. En razón del marcado carácter encubr¡dor del sentido político del discurso

de la criminología clín¡ca, la crítica cr¡minológica central parece ¡ncl¡narse
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trecuentemente a descartarla o negarla, lo que resulta válido en cuanto a esa crítica :

alcánza a las tendencias cllnicás qué ágótárl su discurso en el pláno biólóg¡có ó

psicológico, conforme al esquema trad¡c¡onal.

Sin embargo, dentro de una crit¡ca que prelenda traduc¡rse en consecuenc¡a prácticas,

lo cierto es que, cóñ demas¡ada freeuéncia y hásta en la máyolia de los cásós dé

oiminal¡dad convencional con criminalización de personas pertenec¡entes a las clases

marginales de las poblac¡ones lat¡noamericanas, se t¡ene la clara impres¡ón de que el

s¡stema peñal anoja su sobÍe esos sectorés de la población y atrapa a áquellos que no

solo son más vulnerables soc¡almente puesto que casi todo lo son dentro del mismo

estr.ato social, sino a los que son también más vulnerables psíquicamente, porque ha

hab¡do un proceso prev¡o de condic¡onamiénto, de generacion de esa vulnerabilidad

psfqu¡ca, que los coloca en s¡tuac¡ón para la criminal¡zación.

La red del sistema penal, cae generalmente sobre qu¡enes presentan ya signos que a

méñudo són dé detéfióró b¡ósóc¡ólóE¡éó, y para éllo se opefa con estereót¡pós, trn

mecanismo que ha sido expuesto de relieve por el interacc¡onismo en la foma que

oportunamente se verá y que muestra cómo la carencia biopsicológ¡ca es causa de la

crim¡nal¡zación, de manera que ¡nv¡erté el planteamiento clínico: la conducta crim¡nal o

más gravemente crim¡nal, suele ser el resultado de una criminalización

condicionalmenle prev¡a, como reacción soc¡al ante la caracteristica b¡opsicológica

def¡c¡taria.



Cuesta saber en qué med¡da estos estigmas que integran el estereotipo son un prius o

un postéf¡t¡ós, uná causa ó un éfecto con felác¡ón ál enredo de la petsona con el

sistema penal, aunque parece claro que, al menos, constituyen una fuente de limitación

de oportun¡dades bien notor¡a.

Obviamente, esto es una real¡dad, tan real y tangible como lo es una cataton¡a para el

psiqulátra, y, por mucho que sea véfdad qué él sistema penal y la ps¡quiátría sean

formas de control social y respondan a una estructura de poder, es necesario un saber

que perm¡ta ayudar a estas personas a superar o revertir el deterioro causado por el

sistema penal y el condieionado prev¡amente y que lo ha hecho para el s¡stema, es

decir, un saber que permita ayudar a las personas crim¡nalizadas a reduc¡r sus n¡veles

de vulnerab¡lidad al s¡stema penal.

Esta es la función de la cr¡minología clínica, desde la perspectiva crítica. Posiblemente,

en razón dél etácler marcadamenle compromet¡do con el poder de la cr¡minología

clín¡ca tradicional, sería conveniente camb¡arle el nombre a ésia y reemplazarlo, pues

se trata de una invers¡ón del planteo etiológico bio-ps¡co-social de la conducta cr¡minala

nivel ¡ndividual, por un planleo etiológico soe¡o-ps¡co-biológ¡co de la vulnerabilidad

individual al s¡stema penal. No desprecio ni lo ignoro, s¡no que ¡nvertí su sentido, al

comprobar que el sistema penal no se preocupa en general por el castigo de c¡ertas

conductas, sino por la selección de ciertas personas de la clase marginál que, por

acc¡ón de factores sociales negat¡vos antedores a su ¡ntervención, se presentan ya

como vufnerables al mismo y procede luego a aumentarles su vulnerabilidad mediante
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la creac¡ón o ac€ntuac¡ón de un deter¡oro de personalidad. En este sent¡do, no me

préocupá pór uná etiologíá dé lá vulfieráb¡l¡dád que reclamá uña clln¡ca para révert¡rla.

En una oportunidad observar que el s¡stema penal selecc¡ona personas y las cond¡c¡ona

conformando gruBos humaRos de aeuerdo eon un proeeso de que no ¡educe el Erupo

de los cr¡m¡nal¡zados, sino que también condiciona a los grupos que integran los

segmentos inst¡tuc¡onalizados del prop¡o s¡slema, o sea, que se halla en acción un

mecanismo de feed-back o retroal¡mentación de los grupos de uniformadós, segmentos

pol¡ciales o penilenciarios, y del segmento jud¡c¡al.

Los procesos de condicionamiento de estas personas, se llevan a cabo de un modo

que, en la práctica, les¡ona seriamente su ident¡dad e ¡ntegr¡dad psíquica. Es imposible

modificar las condiciones de los sistemas penales, s¡n destruir o moditicar radicalmente

estos mecan¡smos. Esta labor Íequiere la contemplación de los aspectos: a) la

¡nterrupción del proceso reproductor humano, y b) la reversión de los aspe€tos

deteÍ¡orantes que estos procesos han causado en muchas personas.

Dichos procesos deter¡orantes de ¡ntegddad e ident¡dad psíquica de las personas que

integran los segmentos ¡nst¡luc¡onalizados de los sistemas penales latinoamer¡canos, se

ha llamado polin¡zac¡ón y burocratización, aunque esas denom¡naciones son genér¡cas

y requ¡eren una part¡cularización, puesto que no se reducen de dos formas, sino a



órdenes de cond¡cionamientos dentro de ¡os cuales debe distinguitse subórdenes

espéc¡alizádos.

S¡ tomo en cons¡deEc¡ón estas características de los s¡stemas penales, la clín¡ca

cr¡minolégicá nó sóló debe ¡nvértir su sentidó y convértirse éñ clínicá de vulnerabilidad

respecto del grupo de cr¡minal¡zados preferente del grupo de crim¡nalizados

instituc¡onalizados, sino que se abre la pos¡bll¡dad de abarcar un nuevo y amplls¡mo

cámpo que nunca se ha ten¡do suficientemente én cuenta: La ólln¡ca de lá

burocratización, dir¡gida a la revers¡ón de los efectos deteriorantes que los mecanismos

reproductores del sistema penal crean sobre sus prop¡os segmentos instituc¡onalizados.

En mi propuesta de realismo criminológico marginal, fa criminología clínica no

desaparece, sino que, por conlrarió se enriquece, cobrando un sentido diferente

respecto de los cr¡minal¡zados, como clín¡ca de vulnerabilidad, y ampl¡ando su campo al

personal del s¡stema penal, en la forma de clfnica de la pol¡cizac¡ón y clínica de la

b¡Jrocratización.

La obv¡a d¡ficultad que esta exténs¡ón presenta es que la clín¡ca practicable por

excelencia es lá clíRica dé la vulñerábilidád, porque los cr¡minal¡zados pseden percibir

sus carenc¡as si el deterioro no es muy profundo; más aún asÍ, por regla general,

s¡guen percib¡éndolas, aunque a veces siendo ¡mpotentes para revertirlas y los jueces,

no toman conciencia de las m¡smas, porgue toda la estructura ¡deológica se les suele

mostrar como mér¡tos profes¡onales y no como efectos deteriorantes de un
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entrenamiento conforme a matricera estercotíp¡ca. Esto es allamente demostrat¡vo, de

la fórma ¡ns¡d¡osa én que opera él detérioró próducidos por esos procesos y

espec¡almente, la alta pel¡gros¡dad humana de ellos.

Srn embargo, la circunstancias de gue las propias victimas del deterioro no lo perciban,

no implica que no existá y que algún moñeñto, en virtud dé nuévás circunstanc¡as,

pueda neutralizarse el encapsulamiento ideológico y aumente el n¡vel de

concientizac¡ón de las víctimas, lo que las llevaría recurr¡r a esas clin¡cas. Lo grave

sería que el saber ei¡minológico ñó sé pereatase de esos feñóménós y no tuv¡ese

respuestas preparadas a la hora de requerírselas.

Una de las lnst¡tuciones que más polémica generan es la de la pris¡ón, pueslo que se

há puestó conslantéménté en télá dé juie¡o el cumplimiéntó dé su final¡dad: Lá

readaptac¡ón social, atribuyéndole efectos negativos al grado de considerarfe en

la rec¡ente reforma dejustic¡a penal y seguridad pública se ha dado un cambio de

nomenclatura, denom¡nándole ahora: re¡Rsercién soc¡al y apl¡cando nuevos

elementos para su logro.

Muchos académicos, medios de comunicac¡ón y en el discurso potitico

hacen referencia a la institución penitenciaria como uR¡vers¡dad del crimen, el

calif¡cat¡vo fundado en la contaminacíón penitenciaria, no deja de ser ligero ya que

no se alcanza el objetivo de adaptar nuevamente al sujeto a la vida en libertad. Ahora

bien, no se puede aportar la idea de que en la pr¡sión en muchas ocasiones opera más

la disocial¡zación que la readaptac¡ón; cumpl¡éndose asi el fenómeno denominado por
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Clemmer como prisionalización. Pero este punto no puede llevar a dar aprec¡ac¡ones

tañ ligéras, s¡n pfófundizár éfi lás cuest¡ones que provocán d¡cho fenémeno y álejan de

su finalidad a la pena privativa de libertad. No hay que olv¡dar, que la pris¡ón fue el

sustituto penal de la pena de muerte, pero hoy se cuest¡ona el cumpl¡miento de los fines

atr¡bu¡dosj sin embargo, no se éal¡zárr éxplicác¡ónés ácéreá dé sus déf¡c¡enc¡as y sl sé

propone una util¡zación de ella en lérminos más severos, puesto que, generalmente, la

propuesta leg¡slat¡va gira en torno al endurecim¡ento de las penas: son énfasis en el

aumento de los años de prisión. Resulta paradójico que una lnstitución que es atacada

constantemente por su ¡neficac¡a, no desaparece s¡no por el contrar¡o se promueve su

mayor ut¡lizac¡ón.

La readaptación soc¡al es severamente crit¡cada por su inef¡cacia, s¡n explicar por qué

no funcioná y se tiende a regrcsar a la piivaeién de lá l¡beñád como llañó eástigo, como

segregac¡ón, como en sus orígenes, una pena de conlención y de castigo. Para llegar a

la idea de la readaptación social no ha s¡do fác¡l se ha recorrido como John Howard lo

hizo la geografla del dolor; recorr¡do para compreRder que la privac¡ón de libertad debe

aprovecharse para alcanzar fines preventivos. La crll¡ca a la privación de libertad, con

fnes readaptadores hace énfasis en su fundamento pos¡tiv¡sta y se reciben con júbilo

posturas como las del maestro Roxin que hace alusión a la tercera vla que implica la

sustitución de la pris¡ón por la reparac¡ón- Aspecto con el que no se está en

desacuerdo, pues como b¡en ante el maestro García Ramírez: 'Lo que pasa, pasa en
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efecto, Pero puedo un¡r, con infinito celo, las piezas dispersas y llegar tan lejos en la

restitución como lo permite la naturaleza humana". 1!

Efec{ivamente, la idea seria reducir el uso de la prisión con todo un abanico de

sustitutos penales; perc euando sea Recesaria su utilizac¡ón, hacerlo con la pretensión

de la readaptación social o reinserción social, siempre y cuando se reestructure el

Sistema Penitenciario, pero no solamente en la norma jur¡d¡ca o en la nomenclatura

sino en la realidad-

A pesar de que en la actualidad existe, al menos formalmente, fodo un catálogo de

sanciones penales, se conlinúa privilegiando el uso de la pena privativa de libertad; al

respecto el maestro Constancio Bernardo de Quirós decía, que la pr¡s¡ón sufr¡ó una

hipertrofia, convert¡da en pena tipica y casi única del derecho penal clásico, que marcó

su instante de iluminación efi la déeada de los ochenta del siglo pasado, qüe es ahí

donde se comienzan a advertir que se ha ¡do más allá de lo debido en la adm¡nistrac¡ón

de ese remed¡o penal. Por ello, s¡ se va a seguir privilegiando el empleo de la pena

privativa de l¡bertad, se debe haeerlo de manera tal que se contribuya con la finalidad

que se le atr¡buye const¡tucionalmente: la re¡nserción social.

La reincorporación del sujeto a la vida en libertad, después de haber compurgado pena

privátiva de libertad. Desde luego, que las carencias orgaflizaeioñales y las de{¡eieneias

funcionales, van a tener sus repercusiones en la generac¡ón de obstáculos para

alcanzar el fin de la re¡nserción social. De tal manera que se encuentra; focos de
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corrupc¡ón, sobre poblac¡ón, falta de personal capacitado, constante violac¡ón de los

derechos de los iñterños, baja part¡c¡paeión de los internos en aetiv¡dades laborales y

educat¡vas, ausenc¡a de instalaciones funcionales.

Es dec¡r, se debe gatanlizat a la sociedad gue el sujeto prlvado provis¡onalmente de la

libertad, durante eltiempo que tenga lugar el procedim¡eñto penal, Ro eofferá el riesgo

de adaptarse a la subcultura que priva en las pris¡ones, sino que solamente se

encontrarán en un lugar de contención hasta en tanto y cuanto se resuelve su s¡tuación

procesal; desde luego, que tales problemas se evitaÍan con la utilización raeional de la

pena privativa de libertad y no tomarla como en la actual¡dad; la pena que se aplica por

excelenc¡a a pesar de la ex¡stencia de los d¡ferentes sustitutos penales.

Una vez que se apl¡ca la privación de líbertad como sanc¡ón en la sentencia

eondenatoria, va a leBer lügar la aplicación dellra{amiento penitenc¡ario que tiene eomo

f¡nalidad lograr la re¡nserción soc¡al, cuyo objet¡vo será elde re¡ntegrar al sujeto a la

convivencia dentro de la socíedad, respetando la normatividad implementada. Para ello,

me refiero a los sigu¡entes elemeRtos:

. Trabajo

. Capacitac¡ón para ef mismo

. Educación

Hay que recordar que uno de los principales problemas a los que se enfrenta

compurgado, es la impos¡bilidad de incorporarse a una fuente de trabajo ante

el
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existencia de los antecedentes penales. lmplementado la estructura correspond¡ente se

pueda pensar en que la industria penitene¡aria serv¡ría, ¡nclüso, en la apl¡eeeión de un

tratamiento pos penitenciario; ya que el compurgado que tenga buen historial laboral se

le colocaría en las ¡nstalac¡ones que la empresa participanle tenga fuera de la

lnstitueión penitenciaria, reduc¡endo la angust¡a del compurgado al Ro e¡eontrar trabajo

y la posíb¡lidad del reciclaje delictivo.

Otrc de los elementos es la educac¡ón, el cual tiene su origen en la concepción de

enlazar a la falta de formación académica eon la concrec¡ón de un delito; este aspecto

ya no es una regla general; sin embatgo, parecería que la tendencia s¡gue siendo la

m¡sma, pues en la actualidad no solo se cumple con la enseñanza obligatoria, s¡no que

la educac¡ón penitenciaria eonsidera la impartición de estudios de bach¡llerato y de

formación profesiona,. No pienso que sea del todo eÍóneo, pero sí ¡nsuf¡ciente, pueslo

que el hecho de tener una l¡cenciatura o un posgrado no es garantia para no delinquir,

múlt¡ples ejemplos de sentenciados a pr¡vación de libertad lo han demostrado.

En este sent¡do, se ha olv¡dado que el término de educac¡ón es amplio que el de la

simple ¡nstrucc¡ón, y cons¡deta aspectos como la transm¡s¡ón de valores y pattones de

conducta, aspectos propios de un proceso de social¡zac¡ón que tiene como punto de

part¡da la fam¡l¡a, continúa con la institución educat¡va, tamb¡én tienen lugar los medios

de comunicac¡ón en esla tarea de soc¡alizac¡ón, que permite al ind¡v¡duo una

convivencia con respeto de la normativ¡dad estable ida en la comunidad.
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Desde luego, que las personas que han cometido una conducta antisocial tip¡f¡cada han

sr¡frido una ruptura eR el referido pro eso de socialización gue parece no €ons¡derarse

en el tratamiento penitenciar¡o.

Cada vez que hablo de reinserción de reclusos escucho muchos comentar¡os de gente

muy diveEa quede todo sabe y de todo op¡na, gracias a la desinformación de los

med¡os de comunicación y asegura que r'esa genle nunca se re¡nsertará. El asunto es

que hay poca teoria y menos práctica acerca del tema y de Ia honesta apl¡cac¡ón de los

derechos de apoyo, para lograr. esa re¡nserción de la que estipula la Const¡tución

Política de la República de Guatemala, así como un escaso conoc¡miento de la real¡dad

de estos submundos del ámbito carcelario. La escasez de recursos humanos,

materiales y de formación, etc. Del mismo modo, s¡gue parec¡éndome una tremenda

sobrecarga y exceso de responsabilidad para lo que puede signif¡car el diagnóstico y

seguim¡ento de cada caso para la persona reclusa en relac¡ón con su libertad. Imagino

que tampoco se dispondrá del tiempo suficiente o deseable para una ¡ntervenc¡ón en

profundidad y de calidad.

Cuando veo la realidad de los medios que no hay para hacer pos¡ble una reinserc¡ón

masiva desde la cárcel hacia la soc¡edad, sólo me queda observar con c¡erto opt¡m¡smo

que, dentro de lo negativo que es la pr¡vación de libertad para una persona, puede

constitu¡r o deberfa, una oportunidad para dichas personas para reorientar su vida hacia

una convivencia menos coRflictiva con su entorno, de modo que no acabe de nuevo

entre rejas.
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Me ref¡ero, evidentemente, a personas que realmente necesiten nuevos

elementos (aliabetización, fomación profesional, terapias...etc. para aquellos que lo

requ¡eran) para desenvolverse mín¡mamente en una soc¡edad tan compleja como la

nueslra-

Por otro lado se encuentra con personas carentes de lazos familiares o sociales, con

trastomos ps¡msociales, etc., con d¡scapac¡dades físicas o mentales...y

tantos colect¡vos discriminados desde su infancia y educación, a los que pueda

cons¡derar delincuentes por una educación desajustada respecto del patrón mayor¡tar¡o.

Con ellos se puede d¡alogar para proponer un nuevo modelo de conducta que no cause

choque con su entorno y lleve a consecuencias negativas, pero a€so es posible y justo

que, como se ¡ntenla, esos colectivos tengan que adáptarse a las leyes imperantes sin

ser ten¡dos en cuenta en su modo de pensar, de ver el mundo y la v¡da. Llegan a ser

grupos marginales porque no se ajustan al modelo o no se ajustan a las propuestas de

otros porque los marginan y no se les dan las m¡smas oportunidades de adaptac¡ón.

Les enseñan a ¡nterpretar las Sagradas Escrituras, lo que const¡tuye para una parte de

ellos, fuente de reflexión en su vida, de reconocimienlo de sus ercres y daños

causados y reconc¡liac¡ón con su existenc¡a y su gente. Hay programas específicos que

trabajan por fa reconciliación de la víctima con su agresori para ello, el primer paso es

que ésle reeonozea los perjuieios eausados. Otro aspeclo muy ¡mportante es, aparte del

acompañam¡enlo dentro de la cárcel, el acompañam¡ento cuando salgan de pem¡so o
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definit¡vamente, pues muchos no conservan apenas vínculos afectivos o nunca los

tuvieron y al salir no t¡enen dónde ¡r.
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CAPÍTULO V

5. La cr¡m¡nología clínica en cumpl¡m¡ento del principio de reinserción social dol

delincuente en el sistema penitenciar¡o guatemelteco

Actualmente uno de los problemas que más preocupa a la soc¡edad guatemalteca es la

re¡nserción de los del¡ncuentes, toda vez que actualmente el programa o métodos de

reinserción deldelincuente, que se encuenlra en algunos centros no es eladecuado, ya

que la mayoria de las personas que están presas en las cár@les son re¡ncidentes en su

gran mayoría ,en v¡rtud de que no se tiene el control ni la metodología para aplicar una

reinserción c¡necta, la criminología clinica es una forma adecuada para llevar y lograr

una reinserc¡ón y rehabilitación del delincuente.

Uno de los principales problemas que enfrenta el Estado de Guatemala, con relación a

la segur¡dad pública es el alto crec¡miento de la poblac¡ón de los centros carcelarios.

Las causas van desde el incremento en los índ¡ces delictivos, reforma a la legislación

penal, en el sentido de incrementar las penas y la negativa del otorgamiento de

medidas sust¡tutivas que hacen los jueces, que prolongan la estancia del preso o

delincuente en los centros preventivos o cárceles, aunado a¡ hecho de la talta de

recursos e@nóm¡cos suficiantes que puedan destinaFe a este rubro, no s¡endo posible

por ello, dotar de una mayor ¡nfraeslructura, vigilanc¡a y salubridad en ¡os mismos; dicho

de otra manera, el esquema de rehab¡l¡tación no ha cumpl¡do adecuadamente su

comet¡do.



Pará Guatemala, él sistema penitenciario debe egtar orientado hac¡a la r€adaptación

social y la reeducación de los reclusos y que el Estado guatemalteco debe fomentar las

condiciones necesar¡as para lograr estas metas. La finalidad de la prisión es la de

rehabil¡tar, readaptar, corregir, rescalar o incorporar socialmente al reo, es decir

capacitarlo en la medida de lo posible, para lograr los f¡nes de la convivenc¡a soc¡al.

El derecho a la reinserción soc¡al: Es bien conoc¡do que el derecho a la reinserción

social está tutelado en la Constituc¡ón, cabe recordar que entre las caracterislicas de la

Constitución están que sus disposiciones son abstraclas y generales, por lo que es

necesario clear leyes que desarrollen las d¡sposiciones que están en la Constilución.

Con éste propósito se han creado las leyes, cuya función principal es desarrollarlas

d¡sposiciones abstractas y generales de la Const¡tuc¡ón para no dejar vaciog o

antinom¡as juridicas. Para que se pueda brindar el Derecho a la Re¡nserción Social, es

necesario haber sido condenado por un delito; po¡ lo que a continuación se explican las

leyes secundarias que de manera d¡recta o ¡ndirecta inciden en el problema a plantear:

. Código Penal: Su función es adecuar las conductas de las personas que dañan

bienes jurídicos, dentro de un tipo penal, estableciendo al mismo tiempo una sanción

para aquellos cuya conducta encaie en los elementos que integran la norma. La

final¡dad de las penas que impone el Derecho Penal es la conecdón y readaptación del

delincuente. Tal finalidad es exclusivamente para las penas pr¡vativas de libertad. Es

importante recalcar que los centTos penales del pals, no cumplen aon ese abjetivo,

deb¡do al hacinam¡ento en que conviven los internos, la falta total de atención

psicológica el ambiente éstigmatizado que representa la prisión, ausencia de programas
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multidiscipl¡narios que sean orientados a una verdádeE rehabilitación y re¡nserción

social. El Artículo 41 del Código Penal nos da el concepto de Pena, pero delega su

cumplimiento a la Ley Penitenciaria.

Un ejemplo claro que demuestÍa la vinculación del Código Penal con el derecho a la

reinserción social son las med¡das de suspensión condicional de la pena, en el Artículo

72 se establece que para aquellas personas que demuestren que será inminente su

reinserción social, se les suspenderá la pena habiendo cumplido un tiempo prudenc¡al

de sü condena, articulo que se concatena con el Artlculo 19 de la Constituc¡ón Polít¡ca

de la Repúbl¡ca de Guatemala.

. Código Procesal Penal: Este Código establece las fomas de proceder en los casos

penales, las principales caracterísl¡cas de éste son las llamadas garantias procesales,

la presunc¡ón de inocencia, iuez imparc¡al, etc. pero lo que lo vincula con elderecho a la

reinserción social es su Arlículo 44, que asegura el respeto de los derechos de toda

persona m¡entras se mantenga privada de libertad por cualqu¡er causa, y es claro que el

Derecho en el cual se basa el presente trabajo está contenido en los derechos que

protege la disposición citada.

. Ley Penitenc¡ar¡a: La Ley Penitenc¡aria surge por un mandato constitucioná|, ya que el

Artículo l0 obliga al Estado a organ¡zar los centros penitenciarios con el objeto de

coregú a los del¡ncuentes. La Ley Penitenc¡aria tiene por f¡nalidad, br¡ndar al

c,ondenado, por medio de la ejecuc¡ón de la pena, las cond¡c¡ones favorables para su

desarrollo personal, que le perm¡tan una armónica integración a la vida social al
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momento de recobrar su libertad. As¡mismo, establece la Ley Penitenciaria que las

instituciones penitenciarias tienen por misión fundamental procurar la readaptac¡ón

social de los condenados. Dicha Ley, determina que se brindará al ¡nterno asistencia

para buscar trabajo, prepatar documentación y, si fuera el caso, buscar vivienda, ésta y

otras dispgsiciones son producto de la aceptac¡Ón de las regtas mín¡mas para el

tratamiento de Íeclusos, por lo que se puede reconocer la influencia del derecho

internac¡onal en las disposic¡ones de la Ley Penitenc¡aria.

La pris¡ón es posiblemente uno de los apartados h¡stóricos más obscuros de la

human¡dad. Son muchos los ejemplares que al respecto se tienen registrados y que la

caracterizan, Hoy en día, la prisión representa el criterio sancionador del hombre, ocupa

el centro de todos los s¡stemas actuales de derecho penal, y, conünúa siendo el medio

idóneo pae castigar a los infractores hasta nuéstros días.

Lo fundamental ¡mplica que alguien se haya detenido en ese punto, al estudiar el objeto

de la criminología clínica. Así, quienes afrman que es la cr¡minalidad entendida como la

totálidad de los comportamientos delictivos de acuerdo con la defin¡clón legal, le están

dando una mayor importancia a lás descr¡pc¡ones tipicas de un estatuto penal. Su

validez está en que tal deflnic¡ón proviene de un sector de la comunidad qué légalmente

puede decir qué es del¡to y qué no lo es, qué es crim¡nología clinica y qué no lo es;

¡gualmente, quién es del¡ncuente y qu¡én no lo es. Pero a pesar de ese sustento legal,

creo que es una concepción demasiado estrecha, como que deia por fuera miles de

actitudes frente a los demás, que hoy son reconocidas universatménte como
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componentes de lá cr¡minalidad y como aspeclos fundamentales de estudio por parte

de la criminologfa. El estado de rechazo social€s un efecto inevitable de la pena. Este

efecto está determinado por un proceso social de estereotipia: el prejuicio y la

discrim¡nacióñ. Es necesario un urgente cambio de actitud social en lo que afec{a al

delincuente. El apoyo de la sociedad a la reinserción, debe proceder, entre otras

razones, de la compensación colectiva por los perju¡cios excesivos ¡rrogados en la

apl¡cación de la pena; y por el compromiso moral de la comunidad en el traio y solución

de todos los problemas sociales.

El Artlculo M de las Nomas Mín¡mas para el tratamiento de los reclusos,

recomendadas por la Naciones Un¡das, declara taxativamente que:

¡ 'El deber de la sociedad no termina con la l¡beración del recluso. Se

deberá d¡sponer, por consiguiente, de los servicios de organismos

gubemamentales o privados capaces de prestar a¡ recluso puesto en libertad,

una ayuda post-penitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hac¡a él

y le perm¡tan readaptarse a la comunidad".

Este comprom¡so es común al Estado como órgano Íector de la sociedad, y a la

sociedad m¡sma en cuanto t¡ene obligación de partic¡par en la consecución del

b¡en común; participación que en el problema de la delincuencia presenta una

doble vert¡ente: la necesidad de establecer una postura de reforma en las
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act¡tudes sociales, y la exigencia de una activ¡dad pos¡tiva en al apoyo del

proceso de reinserción.

El concepto jurídico de la moderna defensa social tiene ¡imites que no deben ser

sobrepasádos. El Congreso lntémacionalde Defensa Socialcelebrado en Lieja Bélgica,

fue convocado sobre la temáüca del problema de la responsab¡lidad humana desde el

punto de v¡sta de los derechos de la sociedad en sus relaciones con los derechos del

hombre. No se puede exigir a un hombre que medite sobre sus delitos, o que recite un

su culpa en público, solamente para consegu¡r una med¡da de ejemplaridad colect¡va,

para resarcir eldaño causado o para sent¡rse denlro de una soc¡edad prolectora, sin

otro fin ulterior. Es injusto, ju.ídica y moralmente, aplicar un s¡stema de defensa soc¡al

sin pensar en la reinserc¡ón soc¡al del delincuente.

Debe buscarse un equ¡l¡brio entre la seguridad general de los intereses colec{ivos y los

particulares, en la trayectoria social de los delincuentes. Dos declaraciones dé voluntad

regulan la situación jurldica de este problema: una, la de la sociedad canalizada por los

órganos de imposición y eiecución de las sanciones, y la otra, deterninada por la

volición posit¡va del delincuente a la reinserción social. La pdmera, la de la sociedad

ejercida sobre el delincuente es una impos¡c¡ón de lo general a lo particular. La

segunda, es una pronunciacón erga omnes que hace nacer una jusla exigencia por

parte del delincuente de ped¡r a la colectiv¡dad los med¡os necesarios para su

nueva iniegrac¡ón en el seno de la sociedad; es decir, procede de lo particular a lo

general.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas, por resoluc¡ón No 2200 Apartado B, del

16 de diciembre de 1966, aprobó solicítando ratificac¡ón o adhesión de los Estados, el

Pacto lntemacional de Derecho Civiles y Políticos, en el A¡tículo 13, declara: "El

régimen pen¡tenc¡ario consistirá en un tratamiento cuya f¡nal¡dad esencial será la

reforma y readaptación social de los penados".l5

Los regímenes pen¡tenciarios regulan la ejecuc¡ón de las penas y medidas de seguridad

gue imponen una privac¡ón de la libertad. En consecuencia, el f¡n de la ejecución de

este t¡po de pena queda proclamado universalmente con una finalidad básica de dos

disciplinas que se comprometen: reforma y readaptac¡ón social, que, en detinitiva, van

encaminadas al m¡smo objeto.

Todo proceso en la eiecuc¡ón de las penas se dirige, pues, al retorno social del

delincuente. La infuencia de los sistemas pen¡tenc¡arios en la orgánizac¡ón de sus

esquemas y g€dos, no es otra cosa que una escalada que acerca a¡ recluso a ¡a

comunidad én función. Los nuevos métodos de eiecución de c¡ertas sanciones leves y

los de la fase f¡nal de las sanciones graves, son ejercic¡os soc¡ales de adaptación al

orden colectivo que están cumpliendo una necesidad de contacto e introducc¡ón del

del¡ncuente en la plena act¡vidad social: los métodos de semi-libertad, los de

inlemamiento discontinuo, las detenciones domic¡liarias, las l¡beraciones condicionales,

las detenciones provisionales y los sistemas de liberiad vigilada.

15 Lr tuambha General de la3 Naoiones Unidas, por resolu.ió¡ M 2?00 Apariado A, Artloiol3.
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Las situac¡ones de privac¡ón de libertad dentro del cauce jurld¡co, y la final¡dad de la

actividad pen¡lenc¡aria hacia la reforma y readaptación goclal de los deten¡dos, son

tratadas también dentro de la s¡stemática normativa del Pacto lnternacional da

Derechos Civiles y Polít¡cos; siendo altamente s¡gn¡ficat¡vo que en este Pacto se

ordena la observancia del respéto deb¡do a la dignidad inhernte a

la naturaleza humana de Ios reclusos y lib€rados, conslderándola como un derecho de

aplicación y exigencia universal. Considero, que transformar las prisiones en centros de

resoclalizac¡ón debe ser el postulado fundamental de una política criminal de aplicación

en los centros penales; que tenga 6omo fn la prevención de la reincidencia en la

comisión de hechos delictivos, y que puede lograrse principalmente con la

materialización del precepto conslitucional de la readaplac¡ón social de los reclusos en

los centros penale6, parte medular de la c¡encia penitenciaria, contenido en el Artículo

19 de la carta magna, esta posibil¡dad depende prec¡samente de este Organismo

denominado S¡stema Penitenciario.

Carlos García Basalo, citado por Elías Neuman, indica que el sistema penitenciar¡o

debe ser cons¡derado como una organización y en este sent¡do lo define como: "la

organ¡zac¡ón creada por el Estado para la éiecuc¡ón de las sanciones penales (penas o

med¡das de seguridad) que importan privación o restr¡cción de la l¡bertad indiv¡dual

como condición sine qua non para su efectividad'.16 Elías Neuman agrega que en ese

sistema u organización creada por el Estado, tienen cabida los dist¡ntos regímenes

'ó Neuman, Elias. C.im¡nologla cllnlca Pá9. 114.
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penitenciados gue eventualmente lo integren, este autor sitúa al sistema en calidad de

género, y al rqlimen como la especie.

Manuel Ossorio, en su dicc¡onario juridico eslablece que el Sistema Pen¡tenciario, es el

régimen a que se encuentran süjetos los penados para exp¡ar sus del¡tos, enderezado a

su enmienda o me¡ora, o el adoptado para castigo y conecc¡ón de los penados. Los

diterentes enfoques doctr¡nar¡os utilizan indistintamente los términos sistema, o régimen

para refefrse al conjunto de métodos que constituyen el proceso de readaptaclón y

reeducación de los reclusos de los difereñtes páíses, no obstante considero más

acertado nominar como sistema a la organización, tal y como lo enuncia el Pr¡mer

Congreso de las Nac¡ones Unidas, Sobre la Prevención del Delito y Traiamiento de ¡os

delincuentes, en tanto debiera de utilizarse el término rég¡men para referirse al conjunto

de métodos adoptado para consegu¡r la readaptación y reedücac¡ón del penado-

De la or¡entación que sigue el ordenamiento iurldic¡ guatemalteco, y de las definic¡ones

ciiadas, se aprecla que todas hacen énfasis en asignarle como func¡ón principal al

sistema penitenc¡ario: la rehabilitac¡ón social de los internos en los centros penales.

5.1 Sistema pgnilenciario guatemalteco

El ordenamiento iurídico penal guatemalteco no enuncia un concepto de sistema

peniteociado, elArtículo 19 de la Constituc¡ón Pollt¡ca, en su párrafo primero, se orienta

a delimitar su función, y lo describe como un coniunto de medios, que deben tender a h
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readaptación y a la reeducación social de los reclusos y prescribe que los derechos

reconoc¡dos por la Constituc¡ón les sean garantizados; el Decreto 33-2006 del

Congreso de la República, Ley del Régimen Penítenciar¡o, señala en el Artículo 3 que

los f¡nes del sistema penitenc,ario son proporcionar a las peFonas privadas de l¡bertad

las cond¡c¡ones favorables para su reeducación y readaptación que les permitan

alcanzar su desaffollo personal durante el cumplimiento de la pena y posteriormente

reintegrarse a la sociedad.

El ordenamiento jur¡dico guatemalteco hace una d¡ferenciación de los centros

destinados para el dmp¡im¡ento de condena, de aquellos que solo tienen como fin

lim¡tar por un periodo breve la libertad de la persona, a consecuencia de ser

sospechosa de un ilíclto penal, o la certeza de que ha oometido una falta; para el

etecto, la Constltuc¡ón Política dé la República señala: Articulo 10: centro de detención

legal. 'Las personas aprehendidas por la autoridád no podrán ser conducidas a lugares

de detenc¡ón, anesto o prisión diferentes a los que están legal y públicamente

destinados al efecto. Los centros de detenc¡ón, arresto o pris¡ón prov¡sional, serian

disiintos a aquellos en que han de cumpl¡rse las mndenas. La autoridad y sus agentes,

que violen lo dispuesto en el presente artículo, serán personalmente responsables'. ,'

17 Constitución Polltic¿ de la Repúblic¿ s€ial¿: Artícuto 10:.entio de detBnoón reg.r
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5.2 El procoso dc rehab¡litación ¡ntegral de los reclusoa en

penitenciado guatemalt6co

La rehabilitación, desde el punto de vista patológ¡co, sociológico, o pedagógico,

comprende el tratamiento encaminado a la eliminacién o reducc¡ón de un déficit o

disfunción física, mental o social para lograr el máximo grado posible de autonomla

personal e integración social. La rehab¡litación psíquica hace referencia a un trastorno

de t¡po emocional y/o social; que recibe el nombre de ps¡coterap¡a, s¡endo una de sus

varianles la ergoterapia especialmente recomendable para lograr la reinserción social.

Desde el punlo de vista médico, el proceso de re¡nserción social se considera como

parte del tratam¡ento terapéutico, y se contintla a través de las activldades de apoyo y

segu¡miento del paciente una vez teminado áqué|. La reintegración es def¡nida como él

proceso med¡ante el cual se incorpora de nuevo a la sociedad a un individuo antés

enfemo, con una función ac{iva y l¡bre y con participacién en la vida social. La

rehabil¡tación en el contexto del déf¡c¡t en el proceso de aprendizaje de conocimientos

generales, recibe el nombre dé reeducación, en ianto que la reinserción social, es un

proceso mediante el cual se intenta conseguir la readaplación social y partic¡pación

activa en la comunidad de ¡nd¡viduos que por distinlas causas, han permanecido al

margen del medio social dürante un cierto período de tiempo, por ejemplo: el caso de

pacientes ps¡quiálr¡cos, o delincuentes. Ante la interrogante de cómo revertir la

improductividad de los reclusos en los centros penales, deliciencia que durante

décadas se ha mantenido, y que no perm¡te una adecuada resoc¡alizac¡ón, considero

que ún¡camente podrá consegu¡rse mediante la implementación de programas de
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porrehabilitación integral en los que participén equipos multid¡scipl¡narios, ¡ntegrados

pslcó¡ogos, sociólogos, abogados, médicos, asistentes soc¡ales, etétera.

Es necesario hacer mención que la ejecución de la pena de pr¡sión, es la acción jurídica

que recae sobre el ¡ndiv¡duo a consecuencia de haber transgred¡do las normas penales

vigentes, y que el Estado hace efectiva al recluirlo en un centro penal; no obstante, el

Estado modemo dentro de su politica criminal, ya no concreta su acción al

conf¡nam¡ento del ¡ndiv¡duo en pris¡ón con propósito ún¡camente retribut¡vo; dentro de

sus programas de prevenciÓn del delito, precisa asegurar la reintegrac¡ón del

del¡ncuente a la v¡da social, por medio de un tratamiento, que entre otros nombres

puede denominarse como rehabilitación penitenciaria, la que cons¡ste en todo un

proceso de revalor¡zación de la conducia del penado, con elfin de que al cumplimiento

de su condena se encuentfe en la cápacidad de reintegrarse plenamente al entomo

social.

Los térm¡nos; régimen penitenc¡ario, tratamiento penitenciario, rehabilitac¡ón integral del

recluso, modelos de reinserción social, rehab¡litac¡ón social, readaptac¡én y

reeducación, Gsocial¡zación, política criminal de re¡ntegración social; son empleados en

eltratamiento de los internos de los centros penales, y se const¡tuyen en s¡nónimos que

encienan el m¡smo contenido: procurar la enmienda o c¡rrecc¡ón de la conducta

antisocial de los reclusos, a iravés de medios de naturaleza cientff¡ca con el objetivo

final de que al cumplimiento de su condena, tengan plena capacidad dé reinsertarse

económica y socialmente, este proceso cor¡esponde a lo que en materia penal se

conoce como teoría de la prevenc¡ón esp€cial.
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Antonio Rodriguez Alonzo, define al régimen penitenciario como: "el conjunto de

normas o med¡das que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y

paclf¡ca, que p€mita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratam¡ento y la

retención y custodia de los reclusos".rE

En tanto que Elías Neuman, argumenta que el tralamiento pen¡tenc¡ario: "es la

apl¡cación intencionada a cada caso particular de aquellas influencias pecu¡iares,

especifcas, reunidas en una institución determinada para remover, anular o neuúalizar

los factores relevantes de la ¡nadaptación social del delincuente". le

Similar apreciación sostiene, Hilda March¡ori, al definir al tratamiento penitenciario

como; "apl¡cación de lodas las med¡das que pemitirán modif¡car las tendenc¡as

antisoc¡ales del ¡ndiv¡duo".

Los diversos regímenes penitenc¡arios, según el diccionario de Gu¡llemo Cabanellas

son definidos como cada uno de los planes propuestos y practicados para lograr la

regeneÉc¡ón de los del¡ncuentes durante el lapso de su condena; no obstante la

acepción regéneración no es aceptada por todos los tratadistas, al c¡ns¡derar que no se

debe calif¡car a todos los reclusos como degenerados.

Al comentar las def¡nic¡ones citadas, cons¡dero que los términos rfuimen, tratamiento,

resoc¡al¡zación, y otros, son sinón¡mos de rehabil¡lación penitenciaria integral del

recluso, entend¡da ésta como: El conjunto de métodos y procedimientos, aplicados por

ri Rodriguéz Alonzo, Añlonio. R€clu6o3. Pá9. 166.

'" ¡J€lman, Ella! fr¿tamlento peíftoncia¡io. Pás. 115.

95



el sistema penitenciar¡o, para lograr con los recursos dispon¡bles una correcta

adm¡nistración de los establecimientos penales, y un tratam¡ento idóneo para la

reincorporación social de los privados de libertad al cumplimiento de su condena; y que

la rehabilitación integrál del recluso, debe funcionar como una henamienta del sistema

penitenciar¡o, y consistir en la reeducac¡ón moral, fisica, laboral y educativa del

delincuente interno, programada de tal foma que pueda realmente servir, pala que el

recluso al témino de su condena se reinserte social y económica, y laboralmenle a lá

soc¡edad, sin que se modif¡que o anule su personalidad.

Los centros penitenciarios, actualmente prccuran la readaptación soc¡al del intemo,

ensanchado sus llm¡tes más allá de los muros que antes consl¡tuian algo fundamental

para lograr la mayor seguridad de los internos, real¡zando así sus labores los reclusos

en un verdadero ambiente saludable, en contacto con la prop¡a naturaleza.

Al respecto el ilustre profesor de derecho Penal, Doctor: Tomás Baud¡lio Navano

Batres, en su texto Cuatro Temas de Derecho Penitenciario expresa: "Lo fundamental y

necesario es que el recluso aprenda o perfecc¡one dentro del establecimiento un

trabajo, oficio o profes¡ón cualquiera sea su clase, pero que llene todas las condic¡ones

necesarias a que también ya hemos hecho referenc¡a, a efecto que colabore en forma

efectiva y práctica en la enm¡énda y reeducación d6l m¡smo, proporc¡onándole para su

futura vida en estado de libertad, todos aquellos conocim¡entos teór¡co práct¡cos

adaptados a la técnica modema y a la realidad social a que hayan de enfrentarse".
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Desde m¡ punto de v¡sta, coffesponde al Eslado dir¡gi¡ y organizar el trabajo de los

reclusos dentro de los penales, oon la colaboración de todas sus instituciones; el estado

está en la capac¡dad de decidir qué clase de trabajo, bajo qué condiciones, con qué

recursos, su planificación, superv¡sión y contuol, y todo lo que se ref¡ere a su puesta en

vigencia.

El proceso de reinserción social, sería más fácil utll¡zarlo con los intemos en los centros

penales de Guatemala bajo la perspectlva del modelo resocializador que t¡ene la

criminologla clfnica, ya que en Guatemala liené su fundamento legal en la Const¡tución

Política de la República promulgáda el 3l de mayo de 1985, que entro en vigencia en

1986, que señala en la primera parte delArticulo 19, que, los recluso; tienen derécho a

la readaptación social y a la reeducación, ev¡denciando que la leg¡slac¡ón penal

guatemalteca, se ori€nta hacia el modelo de resocializac¡ón del recluso, basado en los

elementos trabajo y educación-

97



98



CONCLUSIONES

1. La criminología clínica no es aplicada adecuadamente por causa de la

vulnerabilidad a la que están expuestos los presos, así misrno, ios mecanismos

utilizados por el equipo multidisciplinario no son los adecuados y se da un mal

manejo tanto administraiivo y no se cuenta con la votuntad potitica para

resolver, Lo que conduce una situación caótica para las condicjones de vida de

los reclusos.

2. El problema carcelar¡o no sólo se relaciona con el Sistema Penitenciario, por eL

contrario, cada institución del Sistema Penal ha contribuido, ya sea por acción u

omisión, en la situación deplorable en que se encuentran los privados de libertad;

lo que conlleva a que no exista un verdadero Estado de derecho, pero el

problema se hace más latente en cuanto a la rehabilitación del recluso, para que

al momento que sa¡ga a la sociedad ponga en práctica lo aprendido en el centro

carcelario.

3. Existe una profunda ¡ncongruencia entre lo que existe en teoría legal asignada a

la institución carcelaria, la cual protege los derechos de los detenidos y la

realidad de la práctica. Esta incongruencia no sólo se refleja por la ausencia de

programas que faciliten a los condenados un retorno adecuado a su medio socjal

y se agudiza por la ausencia de una ley que regule los derechos, obligaciones y

mecan¡smos que faciliten la reinserc¡ón social de los privados de libertad.



4. El poder legislativo in¡c¡ó un proceso de aumento de las penas privativas de

Iibertad y uso desmedido de la prisión preventiva, política que tiene como

objetivo dar una respuesta efectiva al fenómeno de la delincuencia. Esta política

no tomó en consideración, entre otros aspectos, su impacto en el Sistema

Penitenciario, lo que trajo en consecuencia el hacinamiento en las cárceles y la

disminución efectiva de los recursos, siempre escasos, para responder a la

demanda del ¡ncremento de los privados de libertad.

5. Dentro del sistema penitenciario a menudo se encuentran en condiciones tan

rudimenlaias como \nJraestuclura adecuada, sanidad, nulrictón ) acceso a

cuidados médicos, ni al compromiso declarado del sistema en cuanto a la

rehabilitación y al principio de reinserción sociai del delincuente.
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RECOMENDACIONES

1. Los centros carcelarios, deben aplicar la crimjnología clínica de acuerdo a los

est¡pulado en la Ley del Sistema Penitenciario ya que los presos están expuestos

a esta vulnerabilidad, que todos los mecanismos sean utilizados por el equipo

multidisciplinario adecuadamente y se dé un excelente manejo administrativo; así

como la voluntad política para resolver cualquier situación, y poder dar unas

condiciones favorables de vida a los reclusos.

Que el Congreso de Ia República de Guatemala, agilice la aprobación del

reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario a efecto de que se pueda aplicar

esta ley en los centros carcelarios del país; para que se logre la reinserción y

rehabilitación dei delincuente, porque las pr¡oridades de transformaclón son

necesarias para integrar a los reclusos a la sociedad actual.

3. Es necesario que el Sistema Penitenciario, mejore los centros de detención para

lograr la educación y readaptación de reclLrso, a través del proceso enseñanza

aprendizaje a efecto de que al cumplir a condena se¿ una persona útil a la

sociedad y tenga acceso a un trabajo digno y no vuelva a delinquir, porque de

esa manera habrá menos delincuencia en el país.
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4. El Estado de Guatemala debe velar, para que los establecimientos carcelarios

sean dotados de recursos humanos, materiales y financieros neces¿.ios que

aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumpljmienio de sus fines propuestos,

para que haya un mejor desarrollo dentro de esa instjtución, través de los fondos

asignados al Sistema Penitenciario Guatemalteco por parte del l\linisterio de

Gobernación; porque hasta Ia fecha no existe el avance anhelado por todos los

ciudadanos.

5. El Estado de Guatemala por medio de las autoridades competentes, deben

fortalecer y promover que se cumpla lo regulado en la Ley para su mejor

aplicación, en virtud de acatar todo sus preceptos legales, para que los

profesionales lleven un control más sistematizado de los reclusos, porque hasta

el momento el plan-técnico-diagnóstico no ha sido utilizado adecuadamente.
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