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L¡cenc¡ado Castro Monroy:

Con base en la resoluc¡ón de fecha 04 de septiembre de 2009, en donde
se me nombra como Asesor del trabajo de investigación ¡ntitulado "ANAL¡SIS
DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL E INDEMNIDAD SEXUAL DE LAS
PERSONAS, TIPIFICADO.EN EL-DECRETO 9-2009", propuesta por el
esludiante VAGNER JOSUE GONZALEZ RECINOS, y con fundamento en el
Articulo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de L¡cenciatura de
Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Públ¡co, me permito
informar lo siguiente:

El trabajo de méfto, cumple con los aspectos científicos y técnicos
exigidos para la investigación de esta naturaleza.
Para poder llevar a cabo tal comprobación, deb¡ó hacer uso del método
deductivo, conduciendo todo el conten¡do de la investigac¡ón de lo
general a lo particular, y luego, por medio de método analÍt¡co para
estudiar y analizat la doctr¡na aplicable al caso, así como el método
sintético.
La redacción del trabajo objetivo del presente dictamen ha sido la
apropiada, utilizando el léxico juríd¡co necesario para su ¡nterpretación.
Contiene as¡mismo, abundante c¡ta de autores y tratadistas del derecho
Penal que sustentan los fundamentos jurídicos del tema.
Durante la investigac¡ón se considero necesario agregar en el Capítulo I

Normas Legales y Especificas de Derecho Penal, así como la
clasificación de delito.
Las conclus¡ones y recomendac¡ones más ¡mportantes del trabajo
consiste en que el objetivo pr¡mord¡al dei decreto 9-2009 fue ¡ncluir entre
las víctimas de violencia sexual al hombre quien puede ser vulnerable en
su dignidad al obligarle a cometer actos sexuales en contra de su
voluntad lo cual no estaba t¡pif¡cado como delito en el Código Penal
Guatemalteco.

a)

b)

c)

d)

e)



Mynor Estuardo Marroquln Sandoval
Abogado y Notar¡o, Coleg¡ado No. 5,530
6" Aven¡da 0-60 zona 4, Torre ll, ofic¡na 507
Teléfono; 2335¡978

g) En cuanto al apoÍte c¡entif¡co de la investigaclón se determino que
Organ¡smo Legislativo om¡tió tipificar el delito de acoso sexual, ya que
mismo constituye una forma de v¡olencia psicológica.

h) Encontrando que el trabajo cumple con todos los requisitos, resulta
procedente emitir el DICTAMEN FAVORABLE correspondiente.

el
el
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ü;tlBUFETE JURIDICO FUENTES PIERRI Y ASOCIADOS

6' Avenida "A" 20-38 zona 1, Oficina 6, 1er. N¡vel
Ciudad de Guatemala
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Guatemala 07 de mazo de 2012

Licenc¡ado
Carlos l\¡anuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Estimado Licenciado Castro:

Atentamente me dir¡o a usted y hago de su conocim¡ento que rev¡se el trabajo
de Tesis del bachiller Vagner Josué conzález Recinos intitulado: 'ANALISIS
DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL E INDE¡,4NIDAD SEXUAL DE LAS
PERSONAS, TIPIFICADO EN EL DECRETO 9-2009", por lo que
respetuosamente le informo Io siguiente:

2\

3)

1) El aporte de la presente investigación consiste que el objetivo pr¡mordial
del decreto 9-2009 fue ¡ncluir entre las víctimas de la violencia sexual al
hombre, quien puede ser vulnerable en su dignidad al obligarle a
cometer actos sexuales en contra de su voluntad lo cual no estaba
tipificado como delito en el Código Penal Guatemalteco

El estudiante ut¡lizo el método de investigación deductivo y analít¡co
cumpliendo con los requisitos técnicos y científicos de una investigación
de esta naturaleTa

Durante el desarrollo del presente trabajo se rev¡so la redacción, las
conclusiones y recomendaciones las cuales son congfuentes con la
¡nvestigación, así como también comprenden los aspectos más
importantes del tema tratado.

La bibliografía que se utilizo es suficiente y conforme a la investioación
que se real¡zo.

4)



Por lo anterior. considero que el trabajo expuesto sat¡sface los requisitos que
establece el Articuio 32 del Normativo para la elaboración de tesis de
Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales y el examen General Público, por
lo que emito DICTAMEN FAVORABLE, para que el mismo continúe el
respectivo trámite.

De manera muy respetuosa me suscribo de usted.

"l.L "frt".t*,[ 3"a"' p. -l,",
AtOCAt¡\ Y NOTAFÍ,{

COL, ¡lo. 5tó!Licda. Lilia Aracely t
Abogada

Colegi a 5758
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DECANAI'O D[ LA FACIJI.lAD DE CIFNCIAS .II-II¡1¡i¡¡' Y SOCIALES.

Cü¿temala. doce de.iu¡io de dos mil doce.

Con vista en los dictáme¡es que a¡lecedeir, sc auioriza 1a lmpresión del trabajo de tesis de

CI CSITdiANtC V,'\GNER ]OSUÉ OONZÁLEZ RECINOS iNfIUlAdO ANÁI-ISIS Dll LOS

DELITOS DH VlOl-ENCL,\ SEXTJAL E INDEMNIDAD SEXUAI- DE I_AS pFtRSONAS.

TIPIF¡CADO EN El- DECRETO 9,2009. A1tículos: 31. i3 ¡ 34 del Normativo para la

Elaboración cle fesis dc Licc¡ciatura cn la Iracuhad de Cicncias Jurídicas v Sociales de la

Univenidad de San Carlos dc Guiitei¡al.1.
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\','y'INTRODUCCION

La seguridad sexual y el pudor, son bienes juridicos tutelados debidamente protegidos

en el marco legal guatemalteco, lo que les confiere a las personas la aptitud de impedir

y denunciar a quienes abusen y vulneren su integridad sexual, e abuso a la sexualidad

es un flagelo que lamentablemente golpea fueftemente a la sociedad, de tal forma que

se necesitó reformar el Código Penal, a efecto de sancionar circunstancias y

situaclones alarmantes y nefastas, yque al noexistiruna normatva que sancionara a

los agresores y abusadores, quedaban impunes, en virtud de lo cual se crea el

Decreto 9-2009, Ley Contra la Vio encia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

Los objetivos de esta investigación se enfocan en establecer os aspeclos positivos y

negativos de los deljtos de violencia e indemnidad sexual, enmarcados en os Aftículos

28 al 34 de la Ley Contra la Violenca Sexual, Explotación y Trata cle personas, así

coffro analzaT y establecer os aspectos negativos de los deitos de violenca e

indemnidad sexual, detetminando las consecuencias jurid co-sociales de a areación de

los delitos de violencia e lndemnidad sexual, con el fln cle realizar un estudio de

legis aclón comparada con otros países del área, acerca de los delitos de violenc a e
indemnidad sexual.

Dentro de esia ley se enmarcan los deiitos contra la violencia e nderrnidacl sexual, los

que se encuentran establecidos de los Artículos 28 a 34 de la citada ley. pero aunque

las intenciones de los legisladores sean as de introducir medidas para combatir este

tipo de violencia, la hipótesis para el presente trabajo es determjnar los aspectos
positivos y negatjvos que resaltan dentro de los artículos mencionados.

Los diputados del Congreso de la República crearon la Ley Contra la Vio encia Sexual,

Explotación y Trata de Personas, como una medida para actualizar el marco jurídiao

pena, estableciendo para el efecto tipos penales y modlficando delitos ya existentes,

{)



que se ajusten a la realidad de la

sexual, tanto a mujeres como a hombres, se realizaron reformas a la legislación, en

viriud que anteriormente no se contemplaba como delito, la vlolación a los hombres.

Pero también existen errores de forma; asimismo, se evidencian amblgüedades dentro

de algunos adículos.

Esta tesis está comprendlda en cinco capítulos: en el prlmero se descrlbe el derecho

penal, sus antecedentes, definición de derecho penal, así como su evolución histórlqa,

en el segundo se constituye el estudio sobre e delio, crlterio para defnirlo y sus

elementos; en el tercero se analiza de manera doctrinarla y Legal la Ley Contra a

Violencia Sexual, Explotaclón y Trata de Personas; en el cuario capítulo se examinan

os delitos de vioencia sexual e indemnidad sexua de as personas, tipficados en el

Decreto 9-2009; y, en el último capítulo se realjza un apofte personal, de os aspectos

positivos y negativos de la ley.

Las técnicas utjlizadas para este estudio fueron: la blblográfica y documental, que

permitieron la recopilación y selección adecuada del rnaterjal de referencia, de gual

forma se empleó el méiodo analítico para estudiar y examinar la doctrina ap icab e al

caso; además del método sintético, que permitió selecclonar lo más irnportante para la

redacción final de este trabajo.

En consideración a que el Derecho es cambiante, el presente trabajo no pretende ser

exhaustivo o definillvo, pero sí ser un aporte a toda aquelia persona interesada en el

estudio del tema o a cualquier profesional o estudiante que considere que este trabajo

pueda serle de aletuna utilidad.

(ii)



CAPITULO I

l. Derecho penaf

Para inaoducirnos ar estud¡o der presente trabajo de investigación se deberá traer a

colación ¡nst¡tuciones tales como las que se desarrollaran a cont¡nuac¡ón.

Debido a que el derecho penal es el ámbito del ordenamiento jurídico que se ocupa de

la determinac¡ón de los delitos y faltas, de las penas que procede imponer a los

de¡incuentes y de ¡as medidas de seguridad establecidas por el Estado para la

prevención de la delincuencia, los requisitos del derecho penal son la proporcionalidad

entre el delito, la pena y el respeto al pr¡ncipjo de legal¡dad, formulado según la trad¡ción

procedente del derecho romano mediante ¡a sentencia; nullum crimen, nulla poena sine

prev¡a lege (ningún cr¡men, n¡nguna pena sin ley previa).

1.1 Definic¡ón de derecho penal

Para estudiar de mejor manera el derecho penal es indispensab¡e definirlo, por lo cual

se mencionaran algunas definicjones para una adecuada comprensión. Según el

escritor Español Eugenio Cuello Calón el derecho penal 'Es el conjunto de normas

jurídicas que determina los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y

las med¡das de seguridad que el mismo establece',.1

r Cuollo Calón, Eugenio, derecho penal, pág. B.



Raúl Carrancá y Trujillo lo def¡ne de esta manera: .derecho penal es el conjunto de

Leyes med¡ante las cuales el Estado define los deljtos, determ¡na las penas ¡mponibles

a los del¡ncuentes y regura Ia apr¡cación concreta de ras m¡smas a ros casos de

incriminación" 2

Otra defin¡ción que es importante resalta por sus elementos es la s¡gu¡ente: ,,Conjunto

de normas y d¡spos¡c¡ones que regulan el ejerc¡cio del poder sancionador y preventivo

del estado, establec¡endo el concepto del deljto como presupuesto de la acción estatal.

así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma

una pena finalista o una medida aseguradora,,. 3

Por lo tanto se def¡n¡rá al derecho penal como el conjunto de princ¡pios, normas y

doctr¡nas que estud¡an ra conducta der ser humano en ¡a sociedad, conociendo ros

delitos y faltas así como las sanc¡ones que impone el Estado.

1.2 Evolución histórica del derecho penal

Cada sociedad, histór¡camente, ha creado y cont¡nua €structurando sus proptas normas

penales, con rasgos y e¡ementos característicos según el bien jurídico que en cada

caso se qu¡era proteger.

: ?:!::l Y:,::i l "oor 
Aníbat, José Francisco de l\,,tata Vela, d€rechó penat suateñatteco, pás. 5Jrmenez oe Asua Luts. Lecciones de derecho penal. p¿g 2

2
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Tabú y venganza privada: en los tiempos primitivos no existia un derecho penal

estructurado, s¡no que había toda una serie de prohibiciones, basadas en conceptos

mág¡cos y relig¡osos, cuya violación traía consecuencias no sólo para el ofensor sino

también para todos los miembros de su familia, clan o tribu.

Cuando se responsab¡l¡zaba a un individuo por la violación de una de estas

proh¡biciones (tabú), el ofensor quedaba a merced de ¡a víctima y sus parientes,

quienes lo castigaban causándole a él y a su familia un mayor grado de maldad. No

existía relación alguna entre la ofensa y Ia magnitud del castigo.

"La ley del talión: las pr¡meras limitaciones a la venganza como método de castigo

surgen con el código de Hammurabi, la ley de las Xll tablas y la ley mosaica, que

intentan establecer una primera proporcionalidad entre el daño producido y el castigo,

es en esta época el pr¡nc¡pio denom¡nada ojo por ojo, d¡ente por diente.

En los casos que no ex¡stiera daño físico, se buscaba una forma de compensación

fís¡ca, de modo ta¡, por ejemplo, que al autor de un robo se te cortaba la mano".a

A esta misma época corresponde la aparición de la denominada composición,

consistente en el remp¡azo del castigo por el pago de una suma d¡nerar¡a, por med¡o de

la cual la víctima renunciaba a la venganza.

a Amuchaiegui Requena, Griselda. Derecho penal, pág. '15.

3



1.2.1 Derecho romano

El extenso período que abarca lo que habitualmente se denomina derecho romano

puede ser básÍcamente d¡vidido en 2 épocas, acorde al tipo de gobierno que cada una

de ellas tuvo. A part¡r de ¡a Ley de las Xll tablas se distinguen los delitos públ¡cos

(crímenes) y privados (delitos, en sentido estricto). Los primeros eran persegu¡dos por

los representantes del Estado en interés de éste, en cuanto a los del¡tos públicos por los

particulares en su prop¡o ¡nterés. Es de destacar que la Ley de las Xll tablas no

establecía distinc¡ones de clases sociales ante el Derecho.

Con el corer del t¡empo los delitos privados pasan a ser perseguidos por el Estado y

sometidos a pena pública.

"Durante la época de la República, solo van quedando como del¡tos pr¡vados los más

leves. El derecho penal romano comienza a fundarse en el interés del Estado,

reafirmándose de este modo su carácter público.

Esta característ¡ca se ve claramente en la época del imperio. Los tribunales actuaban

por delegac¡ón del emperador; el procedimiento extraordinario se convirt¡ó en

jurisdicción ordinaria en razón de que el ámbito de los crímenes contra la majestad del

imperio se fue ampliando cada vez más .s

" tbid, pág. 16.



En el período imperial no se tutelo públicamente los intereses particulares, sino

todos serán intereses públicos. La pena en esta etapa recrudece su severídad.

1.2.2 Edad Med¡a

"La edad media: durante la edad med¡a desaparece el imperio romano, y con el la

unidad jurídica de Europa.

Las invasiones de los bárbaros trajeron costumbres jurídico- penales diferentes,

contrapuestás muchas de ellas a los princip¡os del derecho del jmperio romano.

A medida que el señor feudal fortalece su poder, se va haciendo más uniforme el

derecho, como fruto de la un¡ón del antiguo derecho romano y de las costumbres

bárbaras".

Así cobra fuerza el Derecho Canón¡co, proveniente de la relig¡ón católica que se

imponía en toda Europa la cual se había extendido junto con el imperio romano.

El Derecho Canón¡co que comenzó siendo un simplé ordenamjento disciplinario crece

en su jurisdicción y se extiende a toda persona por razón de la mater¡a, llegando a ser

un completo y complejo sistema de derecho positivo.



El delito y el pecado (se homologaban) representaban la esclavitud, la pena

l¡beración; el fruto de esa concepción da como resultado el criter¡o tutelar de

derecho que va a desembocar en el procedimiento inquisitorial.

Se puede destacar que el Derecho Canón¡co instituc¡onalizó el derecho de asilo,

opuso a las ordalías y afirmó el elemento subjetivo del delito.

Es muy debat¡do si se distinguía el delito del pecado, pero la mayoría de los autores

coinciden aunque haya existido una dist¡nción teórica, en la práct¡ca la misma se

desvanecía.

Basta con menc¡onar algunos de los actos que se cons¡deraban delitos: la blasfemia, la

hechicería, el comer caTne en cuaresma, el sumin¡stro, tenencia y lectura de libros

prohibidos, la jnobservancia del feriado ¡elig¡oso, etc.

Se produce entonces el renacimiento del derecho romano. En las Universidades

¡talianas, principalmente, se estud¡a este derecho, como también las ¡nstituc¡ones del

Derecho Canónico y del Derecho Germano.

1.2.3 La récepción: las partidas y la carolina

"Las Partidas: Las siete partidas de Alfonso el sabio constituyen un codigo aparecido

entre los años 1256-1265, que ejerció luego una enorme influenc¡a en ¡a legislación

yla

este



general. Las dispos¡ciones penales de las partidas se encuentran en la

completándose con numerosas disposic¡ones procesales atjnentes a

contenidas en la PaÍtida ll¡.

partida Vll,

Io penal

Queda definitivamente consagrado el carácter público de la actividad repres¡va, y se

establece que la f¡nalidad de la pena es la exp¡ac¡ón, es decir, la retrjbución del mal

causado, como medio de intimidación, para que el hecho no se repita.

Se distingue conforme con la influenc¡a del derecho romano el hecho cometido por el

inimputable (por ejemplo e¡ loco, el furioso, el desmemor¡ado y el menor de diez años y

med¡o, sin peduicio de las responsab¡lidades en que incurran los par¡entes por su falta

de cu¡dado)'.6

Distinguida así la condición subjet¡va para la imputación, estableciéndose que a tales

sujetos no se les puede acusar, queda firmemente f¡jado el sentido subjetivo de esta ley

penal, la cual, en este terréno, traza nít¡das djferenc¡as entre la simple comis¡ón de un

hecho y su comis¡ón culpable.

Contiene también, especialmente en el homicidjo, la diferencia entre el hecho doloso, el

culposo y el justificado. Se prevén c¡ertas formas de ¡nstigac¡ón, de tentativa y

complic¡dad.

6 l\ilaurach, Re¡nha.t. Derecho penal, pág. 25



"La carolina: En 1532 Carlos V sancionó la constitutio criminalis, carolina u ordenanza

de just¡cia penal, que si b¡en no era obligatoria para los señores feudales en sus

territor¡os, ¡gualmente sustentó el derecho penal común alemán.

Tipificaba delitos tales como la blasfemia, la hechicería, la sodomía, la seducción, el

incesto, etc. y ias penas variaban entre el fuego, la espada, el descuartizamiento, la

horca, la muerte por asfixia, el enterramiento del cuerpo vivo, el h¡erro candente y la

flagelación'.7

La carolina es un cód¡go penal, de procedimiento penal y una ley de organizac¡ón de

tribunaies.

En real¡dad no tiene un verdadero método, s¡no que es una larga y compleja

enumeración de reglamentaciones, admitiendo la analogía y la pena de muerte cuya

agravación en d¡versas formas admite, mostrando claramente que el objeto principal de

la pena es Ia ¡ntimidación.

Su importancia radica en la reafirmación del carácter estatal de la actividad pun¡tiva. Por

otra parte, desaparece definit¡vamente el sistema composic¡onal y privado, y la

objet¡vidad del derecho germánico, con la admisión de Ia tentativa.

7 tbí¿. pás. 27 .



1.2.4 El derecho penal l¡beral

"César Bonesana (Cesare Beccar¡a) fue el autor De ¡os delitos y las penas, (1764) al

cual se considera como la obra más ¡mportante del iluminismo en el campo del derecho

penal.

La pretens¡ón de Beccaria no fue construir un sistema de derecho penal, sino trazar

lineamientos para una política criminal.

Beccaria fue el primero que se atrevió a escribir en forma senc¡lla, en ital¡ano, en forma

de opúsculo, y concebido en escuetos silog¡smos y no en Ia de aquellos infolios en que

los prácticos trataban de resum¡r la multiplicidad de las leyes de la época. Sobre todo,

Beccáría es el primero que se alreve a hacer política crim¡nal, es decir, una crítica de la

ley".t

Sin embargo, no se puede dejar de mencionar en la misma línea a Montesqu¡eu, Marat

y Voltaire.

Beccar¡a parte de los presupuestos f¡losóficos imperantes de la época (el contrato

social, de Rousseau) como or¡gen de la constitución de la sociedad y la cesión de

mínimos de libertad a manos del Estado y su poder punitivo para ia conservación de las

restantes l¡bertades.

3 Jiménez de Asua, Luis. Leccione6 de deaecho penal, pág. 20
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La critica surgida del trbro de Beccarja conduce a ta formulación de una serie as;g
reformas penales que son ra base de ro que conocemos como derecho penar riberar,

resumido en términos de human¡zac¡ón general de las penas, abolic¡ón de la tortura,

igualdad anté la ley, principio de legalidad, proporc¡onalidad entre delito y pena, etc.

1.2.5 Escuela clásica o tiberal

El pdmer representante de esta escuera es Francisco carm¡gnan¡. su obra elementos

de derecho cr¡minal, propone un sistema de derecho penal derivado de la razón, siendo

uno de los priméros en trazar un sistema científico dej derecho penal en lengua no

Germana.

"S¡gu¡endo a Carm¡gnani, pero superándolo, aparece en el escenario de la escuelá

liberal Francesco Carrara, conocido como el maestro de pisa. En su programma del

Corso di Dir¡tto C.im¡nale (1859) la construcción del sistema de derecho penat atcanza

picos de depuración técnica, tanto que cuando muere Carrara se empieza a visualizar el

proceso de demolic¡ón del derecho penal liberal'.e

1.2.6 Pos¡tiv¡smo

Ante los avances de la cienc¡a y buscando afrontar

crecimiento de la cdminalidad, nace el positjvismo.

su inef¡cac¡a respecto al nuevo

e tbíd., páo 23.

10



Su idea es que Ia lucha contra la crim¡nalidad debe hacerse de una forma

permitiendo ¡a intervención directa del Estado.

Las mayores críticas contra los autores positiv¡stas radican en el olvido de las garantías

individuales, ya que su foco es la peligrosidad social del delincuente.

"Escuera pos¡tivista jtariana: su fundador fue césar Lombroso quien camb¡ó er.enfoque

del del¡to como ente juríd¡co para d¡rigirro hacia er derincuente como hecho observabre

Lombroso escribió L'uomo del¡nquente, en 1876, colocando al det¡ncuente como

fenómeno patorógico, respecto de¡ cuar sostiene ra existenc¡a de una predisposición

anatómica para delinquir, por lo que afirma la existenc¡a de un delincuente nato por una

malformación en el occ¡pital jzqu¡erdo.

Para Lombroso el que delinque es un ser que no ha term¡nado su desarrollo embrio_

fetal.

Lombroso no era un jur¡sta, por ro que Enrico Ferri será quien re de trascendencia

jurÍd¡ca a las teorías de Lombroso. Ferri rotula como delincuente nato, al uomo

delinquente, de Lombroso" 1o

El punto centrar de Ferri es que para su posit¡vismo er derito no es ra conducta de un

hombre, s¡no el síntoma de un mecanismo descompuesto. El delito es síntoma de

É:¡-,-@,
Xtatl

¡ntegral

10 Cuelfo Calón, Eugenjo. Ob. c¡ta, pág. 17.
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pel¡gros¡dad, por ello la medida de la pena está dada por la medida de la peligrosrdad )
no del acto ilícito.

Con el estado peligroso sin delito se quiso limp¡ar la sociedad de vagos, alcohól¡cos y

todo aquel que demostrara peligrosidad predelictual.

"Con Rafael Garófalo se completa el trío positivista italiano, y con él queda demarcáda

la tesis de guerra al delincuente. Con é¡ surge la idea de un delito natural, ya que las

culturas que no compartían las pautas valorativas europeas eran tribus degeneradas

que se apartaban de la recta razón de los pueblos superiores, y que eran a la

humanidad ¡o que el delincuente a la sociedad,. El delito natural sería el que ¡esione los

sent¡m¡entos de piedad y justicia, que eran los pilares de la civilización occidental.

1.2.7 La crisis del positivismo juríd¡co

El posit¡vismo entra en crisis desde finales del sig¡o XlX, surgiendo nuevos movim¡entos

doctr¡nales, entre e¡los el neokantismo y elfinal¡smo.

"Neokantismo de Edmund Mezger: en el se encuadran dos d¡recc¡ones d¡stintas: la

escuela de Marburgo y ¡a escuela sudoccidental alemana. La crítica básica del

Neokantismo al Positivismo es la ¡nsuficiencia de su concepto de ciencia,,.11

11 l\¡aurach Reinhart, Ob. Cit, páq. 33.
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EI método de las ciencias naturales sólo da un conocimiento parcial, pues só)

determ¡na aquello que se repite. Es necesar¡o añadir las c¡encias del espir¡tu y otras

c¡ases de métodos distintos a ¡os científ¡cos naturales. Es necesario referir los datos de

la realidad a los valores de una comun¡dad, lo que se hace a través de las c¡encias de la

cultura, entre e¡las e¡ derecho.

Ha s¡do la base para er gran desarroflo de Ia dogmát¡ca penar ar derimitar con craridad

qué es lo que le correspondía estudiar a la cienc¡a del derecho penal.

1.2.8 F¡nalismo

El renacim¡ento del derecho natural en los primeros años de la

mundial, era necesarjo volver a fundar el derecho penal en

garant¡stas.

segunda posguerra

límites precisos y

"La más modesta de todas las remakes de la doctrina del derecho natural fue la de

Hans Welzel con su teoría de las estructuras lógico_objet¡vas . Se trataba de un derecho

natural en sent¡do negativo; no pretendía decir cómo debería ser er derecho, sino sóro ro

que no era derecho. A diferenc¡a del neokantismo, para el cual el valor era lo que ponía

orden en el caos del mundo y lo hacía disponible, para el ontologismo welzeliano el

mundo t¡ene varios órdenes a los que el legislador se vincula por las estructuras lógicas

de la realidad. Según Welzel, cuando se las ignora o qu¡ebra, el derecho pierde ef¡cacia,

13



ffisalvo que quiebre la que lo v¡ncula a la estructura del ser humano como persona,

cuyo caso de¡a de ser derecho".12

1.2.9 Antecedent€s del derecho penal guatemalteco

"En la historial juríd¡ca guatemalteca se puede contar la promulgación de 5 Códigos

Penales hasta la presente fecha.

El pr¡mero se promulgó en el año de 1834 durante el gobierno del Dr. Mariano Gálvez,

el segundo en el año de 1877 durante el gobierno del General Justo Ruf¡no Barr¡os. el

tercero en el año de 1887, durante el gob¡erno det General Manuel Lizandro Bar¡llasi e¡

cuarto, en el año de 1936, durante el gobierno de¡ General Jorge Ubico; y el quinto

entró en vigenc¡a el 15 de sept¡embre de 1973, durante el gobierno del General Carlos

Arana Osorio".13

1.3 Partes del derecho penal

El derecho penal o la cienc¡a del derecho penal, para el estudio de su contenido (el

delito, el del¡ncuente, la pena y las medidas de seguridad) tradicionalmente se ha

divjdido en dos partes, que coincide también con la división de la mayor parte de

Cód¡gos Penales del mundo.

'l tuia. pes v.rr Cuello Calón, Eugenio, Ob. C¡ta, páq. 18.
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- Parte general:

Se ocupa de las distintas instituciones, conceptos, princip¡os, categorías y doctr¡nas

relativas al delito, al del¡ncuente, a las penas y las med¡das de seguridad, tal es el caso

del libro primero y tercerol Código Penal.

- Parte especial:

Se ocupa de los ilícitos pena¡es propiamente dichos (delitos y faltas) y de las penas y

las medias de segur¡dad que han de apl¡carse a quienes los cometen, tal es e¡ caso del

libro segundo del Código Penal.

1.4 Ramas del derecho penal

Desde un punto de vista mucho más ampl¡o (lato sensu) el derecho penal se ha divid¡do

para su estud¡o en tres ramas.

- Derecho penal material o sustantivo:

"Se refiere a la sustancia de la m¡sma que conforma el objeto de estudio de las ciencias

del derecho penal, como es el delito, el delincuente, la pena y las medidas de

15
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délseguridad; y que legalmente se manifiesta contemplado en el Decreto .17_73

Congreso de la Repúbl¡ca y otras leyes penales de tipo especial,,. ia

* E) derecho pena) procesa¡ o adjet¡vo:

su fnal¡dad es ra apricac¡ón de ras reyes de¡ derecho penar sustantivo a través de un

proceso, para llggar a Ia em¡sión de una sentencia consecuentemente a ra deducción

de la responsabitjdad penal imponiendo pena o medida de seguridad y ordenando su

ejecución.

"Se refiere pues al conjunto de normas y doctr¡nas que regulan el proceso penal en toda

su sustanciac¡ón, convirt¡éndose en el vehículo que ha de transportar y aplicar el

derecho penal sustantivo o materia¡ y que legalmente se manifiesta a través del

Decreto 51-92 Del Congreso de la Repúbl¡ca, Código procesal penal,.

E¡ derecho penal ejecut¡vo o penitenciario:

Se refere al conjunto de normas y doctrinas que tienden a regular la ejecución de la

pena en los centros pena¡es o penitenciarios destinados para el efecto.

1a De León, ob. c¡ta, pág. I
16



1.5 Características del derecho penal

Para logra la comprens¡ón adecuada de la ciencia del derecho penal es menester,

explicar las dist¡ntas características que los constituyen. Siendo las más importantes las

sigu¡entes.

Es una ciencia social y cultural: El derecho penal es una ciencia cultural porque

nace como producto de Ia necesidad de normar las conductas sociales, deb¡do a

que no estud¡a fenómenos naturales enlazados por la causalidad sino regula

conductas en atenc¡ón a un fin considerado como valioso

Es normativo: El derécho penal está compuesto por normas 0uríd¡co-pena¡es) que

son preceptos que contienen mandatos y prohib¡ciones encaminadas a regular la

conducta humana.

Es de carácter pos¡tivo: Porque es fundamentalmente jurídico ya que el derecho

penal vigente es solamente aquel que el Estado ha promulgado con ese carácter.

Pertenece a¡ derecho público: Porque siendo el Estado único titular

penal, solamente a el corresponde la facu¡tad de establecer del¡tos y

medidas de seguridad correspondientes.

del

las

derecho

penas o
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El derecho penal es

establecimiento de sus

Estado.
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indiscutiblemente derecho público interno. puesto Ou" .

normas y su aplicación esla confiado en forma exclusiva al

Es valorat¡vo: El derecho penal es valorativo ya que carecería de todo sent¡do las

amenazas penales si no se entendiera que mediante ellas son protegidos ciertos

b¡enes e intereses jurídicamente apreciados.

Es finalista: Porque siendo una ciencia teleológica, su fin primord¡al es resguardar el

orden jurídicamente establec¡do a través de la protección contra el crimen.

Es fundamentalmente sanc¡onador: El derecho penal se ha caracterizado, como su

nombre lo indica, por castigar, reprimir o imponer una pena con carácter retributivo a

la comisión de un delito.

Debe ser preventivo y rehabi¡¡tador: Con el aparecimiento de las discut¡das medidas

de seguridad, el derecho penal deja de ser eminentemente sancionador y da paso a

una nueva característ¡ca, la de ser preventivo, rehabilitador, reeducador y

reformador del delincuente, es decir que además de sanc¡onar, debe pretender la

prevención del delito y la rehabilitación del delincuente.

18
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El derecho pena¡ no se reduce sólo al listado de las conductas consideradas del¡tos y la

pena que a cada uno corresponde, sino que fundamentalmente su misión es proteger a

la sociedad. "Esto se logra a través de med¡das que por un lado llevan a la separación

del délincuente peligroso por el t¡empo necesario, a la par que se reincorpora a¡ medio

social a aquellos que no lo son mediante el tratamiento adecuado en cada caso para

lograr esta final¡dad.

Concretamente, el derecho penal es parte de Ia ciencia jurídica, y por ello su finalidad

es el estud¡o y la ¡nterpretac¡ón de los princ¡pios contenidos en la Ley'.15

r5 Wikipedia,derecho penal, wkipedia.org/wiki/derecho_penalderecho penal. (12 de junio 2009).
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CAPíTULO II

2. El del¡to

Acción u om¡s¡ón penada por la ¡ey. El concepto está sometido por completo al prjncjpio

de legalidad, de tal forma que el princip¡o acuñado por los juristas romanos nullum

cÍmen s¡ne lege, es su regla básica. Por esto resu¡ta irrelevante el intento de aver¡guar

una noción sustancial de delito, como pueda ser en otras épocas el delito natural, pues

del¡to es solo aquello castigado por la ley.

"El princ¡pio de legalidad sign¡fica que dadas las condiciones mín¡mas suficientes para

est¡mar que un hecho puede ser constitutivo de delito, tanto la po¡icía como el Ministerio

públ¡co están en la obl¡gac¡ón de promover y ejercer la acc¡ón penal hasta su

agotamiento, por los med¡os expresamente prev¡stos en la ley'. 16

2.1 Cr¡terios para def¡nir el delito

Existen var¡os criterios que exponen lo que es e¡ del¡to, por lo que atendiendo al nivel de

la presente ¡nvestigación se mencionaran los más impoÍtantes y lograr así una mejor

comprens¡ón de¡ delito.

16 Clarí€ Olmedo, J. Tratado de derccho procesal penat, pág. 473.
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- Criterio legalista:

'Desde la denom¡nada edad de oro de¡ derecho penal (princ¡pios del s¡glo XIX) se deja

ver un criterio puramente legalista para def¡nir al delito; asÍ Tiberio Deciano,

Giandomen¡co, Romagnosi, Enrico Pessina, O.talán y otros, plantean sus definiciones,

sobre la base que, el delito es lo prohibido por la ley, porque cuantos actos hay que son

prohibidos por la ley, sin embargo, necesar¡amente una figura delictiva".17

- Criter¡o filosófico:

La falta de trascendenc¡a del legalismo, pos¡blemente por lo trastornos causados

durante casi medio siglo (1350, 1900) por ¡os radicales postutados de la e.scuela

pos¡tiva en opos¡ción a la escuela de juristas, hizo que los estudiosos del cdmen de la

época se encaminaran por senderos más filosóficos, tomándolos desde diversos

aspecios.

"Primeramente se hace alusión al aspecto moral, por parte de los teólogos que

identificaban al delito como pecado, así se dice que Alfonso castro (primer penal¡sta

español) n¡ siquiera util¡za el verbo delinquir s¡no habla de pecar y seguidamente

Francisco Jul¡án Oudot y Pedro José proudhom, define el delito como una conducta

cont€ria a la moral y la just¡cia. Se h¡cieron varios intentos para defin¡r el delito bajo el

aspecto flosófico, enfocados a la moral y al deber, y posteriormente a la violación del

" De León. ob. cita, pág. t2s
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Derecho, pero es hasta Ernesto Binding el cual plantea la una sugestiva teoría de\

normas, en donde sostiene que no se debe seguir hablando de violación del derecho,

al realizarse un acto delictivo, puesto que el delincuente no viola el Derecho al cometer

un delito sino qué precisamente actúa de acuerdo con el, al adecuar su conducta a los

que d¡ce la norma". 18

- Criterio natural sociológico:

Después de real¡zar un estudio casi exhaustivo del del¡ncuente desde'el punto de vista

antropológico, los positivistas italianos, se ven en la imperiosa neces¡dad de definir el

del¡to, ya que era el presupuesto para que ex¡st¡era el delincuente.,' La postura más

notable ai respecto, quizás es la optada por Rafael Gallófalo, al platear Ia teoria del

delito natural, tomando como base dos clases de sentimientos, que para el fueron los

más importantes (el sent¡miento de ¡a piedad y el sentimiento de probidad) sobre los

cuales construye la deflnición del del¡to natural así: Ofensa a los sentimientos altruistas

fundamentales de piedad y probidad en la medida en que son poseídos por un grupo

social determinado."ls

- Cr¡ierio técnico jurídico:

Una vez superada la crisis por la que paso el derecho penal en ¡a segunda mitad del

siglo XlX, cuando estuvo sometido a las més exageradas especulaciones del

'l toia., pag rzs
'lb¡d., pág '126.
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positiv¡smo, pr¡nc¡pia a renacer la noc¡ón jurídica del delito con el mov¡miento

denom¡nado técn¡co juríd¡co que nació en Alemania y más tarde se extendió a ltalia y

luego a otros países de Europa.

"Beling sostiene que la mnstrucc¡ón del del¡to debe tomar sus elementos de la

legislación positiva, que nos presenta tipos (figuras de delito) o sea el concepto formal

que por abstracción hace el legislador de los d¡versos hechos que son objeto de la parte

especial de los códigos penales. Basándose en la tipicidad define el delito así: Es una

acción típ¡ca, contraria al derecho, culpable, sancionada con una pena adecuada y

suficiente a las condiciones objetivas de penalidad".20

"Además desde otro punto de v¡sta, como bien lo plantea Doradó Montero, s¡ no se

resuelve el problema de, qué es lo que prohíbe la ley, el del¡to vendría a ser lo que

quiera el leg¡slador y ello puede conduc¡r a absurdas exageraciones'. 21

2.2 Concepto y def¡nición del del¡to

Es de hacer notar que al hacer un análisis de

violencia sexual e indemnidad sexual de las

todos los elementos que conforman el delito y

una menc¡ón espec¡al a tan importante tema.

los del¡tos tipif¡cádos en la Ley delitos de

personas, es necesario tener muy claro

por ellos es que en este capítulo se hace

I ruia., pas rze
" Montero Do'ado. La psicologia criminal en el derecho penal legislado pág.22A.
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- Concepto formal:

Delito es todo

sanciona como

aque¡lo que

una pena.

- Concepto sustancial:

Es el comportamiento humano

sociales y que frente a ello exige

la ley describe como tal. Toda conducta que el legislador

que a ju¡cio del legislador compromete las relaciones

una sanción pénal.

- Concepto dogmát¡co:

Es la acción típica,

ciencia del derecho

características.

antijurídica y culpable. por lo tanto la teoría del delito es parte de la

pena¡ que se ocupa en explicar el delito en general y cuales son sus

2.2.1 Definición de det¡to

Desde el punto de vista de derecho penar, actuarmente ra defin¡ción der derito tiene un

carácter descriptivo y formal. Además, corresponde a una concepción dogmát¡ca, cuyas

características esenciales sólo se obtienen de la ley.
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De conform¡dad con lo anterior, en la mayoría de los ordenamientos herederos del

sistema continental europeo, se acostumbra a defin¡rlo como una acción típica,

ant¡jurídica y culpable, eventualmente punible, o de manera precisa como define el

tratadista Jiménez de Asua, quien ¡ndica: .Toda acc¡ón u omisión o com¡sión por

om¡s¡ón, típicamente antijurídica y correspondientemente imputable al culpable, siempre

y cuando no surja una causa¡ de exclusión de la pena o el enjuiciable sea suscept¡ble

de la aplicación de una medida de seguridad'.22

2.3 Elementos caracteristicos para def¡nir el del¡to

Los elementos que distinguen y componen el delito son varios,

continuacion detallaremos de manera precisa.

por lo cual a

- Acción:

"Es toda conducta que al ser realizada repercute en el mundo material. En el sentido

jurídico se entiende como el comportamiento humano realizado con previo conocimiento

de los fines y aceptación de las consecuencias que ¡nciden en el mundo jurídico,.23

Es decir que debe de haberse dado una acto que produjese un resultado externo, el

cual se efectuó de manera consc¡ente.

¿ Jiménez de Asua, Ob. C¡ta, pág 10.¡ La teoria del delio, texto e aboTado por e centro de apoyo al éstado de derecho crea/ USAID, Facultad
de ciencias jurídicas y Sociales, pág.7.
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, Tipicidad:

"Es la adecuación de Ia acc¡ón a la descripción de el hecho que se hace en la ley penal,

la cual se encarga de establecer los elementos propios del tipo penal, tales como las

normas prohibit¡vas que consigna los segmentos de Ia conducta humana considerados

hechos punibles".2a

Es en este elemento que se enfoca el principio de legalidad, ya que no se puede

perseguir a nadie por actos que no estén previamente determinados en la ley.

- Antüur¡dicidadi

"A partir de que el Juez, Fiscal y el abogado realizan la confrontación del hecho con el

bien jurídico protegido, se examinarán los daños y se obtendrá un juicio de desvalor de

la conducta establecida mmo típica".25

Es decir que la ant¡juricidad va ¡nmersa en la tipicidad, ya que para que un acto sea

contrario a la ley debe estar previamente regislado dentro der ordenamiento regal der

país.

'o tbia., eág. ro
"'lbíd., pás 36
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Formalmente se dice que antijuricidad es ¡a relación de oposición entre la conducta\.l/
humana y la norma penal o bien la contradicción entre una conducta concreta y un

concreto orden juríd¡co-penal establecido prev¡amente por el Estado.

- Culpabilidad:

"La imputab¡lidad es la parte integral de la culpabilidad, defin¡do el nexo cáusal entre la

parte objet¡va y la parte subjetiva nos referimos al aspecto subjet¡vo del hecho punible,

o sea establecer la razón de ser de la participación del¡ctuoso del sindicado'.26

La culpabil¡dad, en derecho penal, es la conciencia de ¡a antijur¡dicidad de la conducta,

es decir supone la reprochabil¡dad del hecho ya calificada como típico y antüurídico,

fundada en que su autor, pudiendo someterse a los mandatos del derecho en la

situación concreta.

- Pun¡bilidad:

"La acción ha de estar penada en Ia Ley, y que para que se constituya un delito

necesario que la conducta este sanc¡onada con una pena; de esta manera

punibilidad resulta ser el elemento esenc¡al de delito".27

'6 tuia. pág ls
'' lU¡¿., pao 55

es

la
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La pun¡bilidad, cualidad de punible, es decir aquella conducta a la que se tiene la\::y

posibilidad de aplicar una pena (dependiendo de ciertas circunstancias), en el terreno

de la coerción materialmente penal no es una característica del delito sino el resultado

de la existencia de una conducta típ¡ca, antúurídica y culpable que cumple determinadas

condiciones.

2.4 La teoría general del del¡to

Es un instrumento conceptual út¡l para real¡zar una aplicac¡ón racional de la ley penal

Se le atribuye una doble función: primero, med¡ar entre la ley penal y el caso concreto,

segundo, mediar entre la ley penal y los hechos materiales que son obieto de juic¡o.

La teoría del delito tiene como princ¡pal objetivo precisar el concepto de delito, ya que

este es su objeto de estud¡o.

Este tema es de especial importancia para el iuez de paz, pues dentro del proceso

penal, es por lo géneral la autoridad que recibe las actuaciones, y le corresponde hacer

la primera evaluación de los hechos, para determinar si encuadra dentro del concepto

de delito.

La teoría del delito es una construcción dogmática, que nos proporciona el camino lógico

para averiguar si hay delito en cada caso concreto.
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hay queLa dogmática es un método del conocim¡ento, pero la delimitación de lo que

mnocer no es cuestión que incumba al método.

Es una elaborac¡ón teórica, lógicá (no contradictoria) y no contraria al texto de la ley; que

nos permite defin¡r cuando una mnducta puede ser califcada como delito.

La dogmática jurídico-penal establece límites y construye conceptos, posibilita una

aplicac¡ón del derecho penal segura prev¡sible y lo substrae de Ia irracionalidad, de la

arbitrariedad y de la improvisación.

2,5 Clasif¡cación del del¡to

La conducta humana, como presupuesto indispensable, para la creación formal de

todas las figuras delictivas, suele operar de dos maneras distintas (obrar act¡vo y obrar

pasivo), dando origen a la clasificación de los del¡tos atend¡endo a las formas de acción.

De acuerdo a las dos maneras de actuar se clasifican así:

Delitos de acc¡ón o comisión: La conducta humana consiste en hacer algo que

infringe una ley prohibitiva.

Delitos de pura omisión (omis¡ón pura): consiste en no hacer algo, infringiendo una

ley preceptiva que ordena hacer algo.



Delitos de comisión por omisión (omisión improp¡a) infringe una ley prohib¡tiva,

med¡ante la ¡nfracción de una ley preceptiva, es dec¡r, son delitos de acción

cometidos med¡ante una omisión. Ejemplo: Una madre que no al¡menta a su hüo

rec¡én nacido, le causa la muerte.

Delitos de pura actividad: Estos no requieren de un cambio en el mundo exterior, es

sufic¡ente Ia cond¡ción humana. Ejemplo: Participar en asociaciones ¡lícitas.

2.6 Su¡etos, ob¡eto y b¡en iurídico tutelado en el delito

La doctrina generalmente se refiere a dos clases de sujetos: el primero es, quien realiza

o comete el delito y que rec¡be el nombre del sujeto activo, ofensor, agente o

delincuente; el segundo es, quien sufre las consecuencias dél m¡smo y que recibe el

nombre de sujeto pasivo, ofendido, etc.

2.6.1 Sujeto act¡vo

En legislaciones antiguas y pr¡ncipalmente en los pueb¡os primitivos, absurdamente

atribuyeron capacidad delictiva a los animales y hasta las cosas inanimadas,

considerándolos y juzgándolos como sujetos activos de los delitos ¡mputados a los

mismos.
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Sin embargo con las legislaciones moder"nas eso fue cambiando y ahora se puede deci¡

que sujeto activo del delito es el que realiza la acción, el comportamiento descrito en la

ley. Al ser la acción un acaecimiento dependiente de la voluntad, no puede ser atr¡buida

ni por cons¡gu¡ente realizada, sino por una persona humana. Sujeto activo del delito es

quien lo comete o participa en su ejecución, el que o comete directamente es sujeto

activo primario y el que partic¡pa es sujeto act¡vo secundario.

"Con respecto a las personas jurídicas como sujetos activos del del¡to podemos

menc¡onar que luego de realizado el segundo congreso internacional de derecho penal,

en Bucarest, conc¡uyeron que se debe establecer en el derecho penal medidas eficaces

de defensa social contra la persona jurídica cuando se trate de infracc¡ones perpetradas

con el propósito de satisfacer el interés colectivo de dichas personas o con recursos

proporcionados por ellas y que envuelven también su responsabilidad. Que la aplicación

de las medidas de defensa social a las personas ¡uiídicas no debg excluir la

responsab¡l¡dad penal individual, que por la m¡sma ¡nfracc¡ón se exija a las personas

fís¡cas que tomen parta en la administr"ación de los intereses de la persona jurídica".28

2.6.2 Sujeto pasivo dél delito

Sujeto que sufre las consecuencias del del¡to. Es el titular del interés jurídicamente

proteg¡do, atacado por el del¡to, o puesto en pel¡gro.

Es decir la víctima debido a que sufre los efectos del ilícito penal.

23 www monografias.com/irabajosT/vise/vise.shtml1. lntroduccjón. (15 de julio 2OOg).
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%e2.6.3 Objeto del del¡to

Es todo ente corpóreo hacia el cual se dirige la actividad descrita en el t¡po penal. Es

todo aquello sobre lo que se concreta el interés juríd¡co que el legislador pretende

tutelar en cada t¡po, y al cual se reflere la conducta del sujeto activo.

Su contenido son: las personas individuales o juríd¡cas, los animales y los objetos

inenimados

2.7 La autoría y partic¡pac¡ón en el delito

La persona que lleva a cabo el ilíc¡to penal, es el sujeto activo como lo describimos

anteriormente, este puede ser autor, coautor o cómplice, por lo cual se expl¡cara cual es

la función de cada uno de estos personajes en Ia comisión del delito. ,

El autor:

Concepto un¡tario de autor, son los sujetos que prestan una contribuc¡ón causal a la

rcalización del t¡po, con independencia de la impo¡tancia que corresponda a su

colaborac¡ón para el conjunto del hecho. Bajo este punto de vista prevalece el criter¡o

de causalidad, reservando al Juez el castigo de cada uno de los cooperadores según la

intens¡dad de su voluntad crim¡nal y la importancia de su contr¡bución al hecho.
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Concepto dua¡ista: Cuando varias personas partic¡pan de un hecho punible, entre

autoría como forma de part¡cipación pr¡ncipal y complicidad e inducción como formas de

participación secundar¡a.

Teorías de la partrcipacion:

a. Teoría objetiva de la partic¡pación: Según esta corriente autor es quien comete por s¡

mismo la acc¡ón típica, mientras que la sola contribución a la cauc¡ón del resultado

mediante acciones no típ¡cas no puede fundamentar autoría alguna (prestar el arma

para el homicidio), desde el punto de vista de esta teoría la ¡nducción y la

complic¡dad son categorías que amplían la pun¡bilidad a acciones que quedan fuera

del tipo ya que con este criterio solo podría sanc;onarse al que por sí mismo mata

les¡ona o roba. Para esta teoría lo importante es establecer si el sujeto realizó o no

la acción típica para así considerarlo como autor.

b. Teoría sub.¡etiva de ¡a participación: para esta teoría es autor todo aquel que ha

contribuido a causar el resu¡tado típico, sin necesidad de que su contribución al

hecho consista en una acción típica, desde este punto de vista, también el inductor y

el cómplice son en sí mismo autores, Ejemplo; toda vez que el sujeto que prestó el

arma homicida, contribuyó con el resultado típico, aunque no realizara en forma

d¡recta la acción homicida, para esta teoría no interesa el grado de contribución que

un sujeto tuvo en la com¡sión de un delito, basta con su intención delictiva y su

contribución mínima en el hecho para ser mnsiderado autor.
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Teoría del dominio del hecho: Según esta teoría la actuación del sujeto en el delito

puede darse como autor, en el supuesto de que el sujeto domine el hecho o b¡en

como cómplice en el caso de que coopere en la realización de un delito, en tanto

que la inducción se constituye en una forma de participación secundaria por la cual

un sujeto provoca o crea en otra la resolución de cometer un del¡to, entonces autor

es quien como figura central del suceso, t¡ene el domin¡o del hecho conductor

conforme a un plan y de esta manera está en condiciones de frenar o no, según su

voluntad.

La autoría med¡ata:

Se manif¡esta a través del dominio de la voluntad de otro para rcalizat la acc¡ón típ¡ca

del hecho.

Para la ex¡stencia de la autoría med¡ata es ind¡spensable la part¡c¡pación de dos o más

personas, toda vez que sea ¡nd¡spensable la presencia de un sujeto que domina el

hecho (llamado autor med¡ato) y otro sujeto que es ut¡l¡zado por el autor mediato para la

realización del delito (instrumento). La part¡cipación del autor mediato y el instrumento

es indispensable para esta forma de autoría, solo que en esta forma de autoría no

puede haber acuerdo común entre determinado e ¡nstrumento.
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La autoría mediata no se diferenc¡a de la ¡nmediata desde el punto de vista de la

causalidad: tanto la acc¡ón del autor inmediato como el autor mediato deben esta en

relac¡ón de causalidad con Ia real¡zación de hecho típ¡ca.

La diferenc¡a entre ambas formas de autoría ésta en el modo como el autor med¡ato

contribuye al resultado. Lo hace mediante el acto de conectar para la ejecuc¡ón de la

acción típica de una tercera persona.

Conforme lo anterior se puede afirmar que mientras la autoría inmed¡ata identificá al

sujeto que .ealiza la acción con su propia mano, la autoría mediata requiere la

presencia de dos o más personas, una quieri t¡ene el dominio del hecho a través del

dominio de la voluntad de otra persona que es utilizada como instrumento.

Es ¡ndispensable que entre autor mediato e instrumento no exista acuerdo en común

en cuanto a la realización del delito, toda vez que de haber acuerdo el instrumento

dejara de ser tal para convert¡rse en coautor.

Clases de autoría mediata:

Autoría med¡ata con instrumento inimputable:

cuando el autor mediato utiliza a un menor o a

realizar por su medio el delito.

forma de autoría mediata aparcce

inimputable como instrumento, para

En

UN
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Autoría med¡ata con instrumento sometido a error: Bajo esta forma de autoría mediata,

dentro de otros podemos analizar dos supuestos que son, el de la autoría med¡ata que

existe cuando el autor mediato hace caer en error al instrumento o bien cuando el autor

mediato se aprovecha del error en que se encuentra el instrumento.

Autoría mediata con instrumento sometido a coacc¡ón: La autoría mediata puede

presentarse en aquellos casos en los que el determinado crea o se aprovecha de un

estado de coacción en que se encuentra el instrumento.

Poco impoÍta, en tales hipótes¡s, que sea el mismo autor mediato quien haya produc¡do

la causa de inculpab¡l¡dad en que consiste la coacción, o simplemente que se

aproveche de un estado de inculpab¡lidad por coacc¡ón creada por un tercero.

- La coautoría

Se caracteriza por la intervención igualitaria, de dos o más personas todas como

autores inmediatos, sin que sus conductas dependan de la acción de un tercero, bien

que realicen las mismas acciones o bien que se dividan las necesarias para Ia comisión

del hecho.

Pueden ser coautores también a pesar de que uno sea autor matedal, el que haya

ejecutado materialmente los actos propios del de¡ito, y otro autor ¡ntelectual, el

instigador que ha ideado y plan¡ficado la comis¡ón del del¡to, lo ¡mportante es que
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ambos tengan la misma responsabilidad penal dentro del asunto.

ejecutor o autor material tenga la plena conciencia de que el

delictivo, de lo contrario, entonces la Íesponsabilidad penal

intelectual únicamente.

- La participación:

La participación es ¡ntervención de una persona

en el ilícito penal que se comete, pero con un

partícipe se halla en una posición secundaria

pertenece al autor, no al partícipe. Este no

depend¡ente de aquél.

Es importante que el

acto que realiza es

recaerá en el autor

en un hecho ajeno donde se particjpá

papel secundar¡o en su ejecución. El

respecto al autor. El hecho principal

realiza el tipo principal sino un tipo

Es cuando el sujeto no realiza la acción típica, no tiene dominio del hecho o no le

¡ncumbe el deber espec¡al en los del¡tos de infracc¡ón de deber.

Puede consistir en una conducta de inducc¡ón o dé cooperación. El inductor a un

homicidio no mata, no realiza el t¡po de homicidio, sino sólo el tipo de ¡nducción a

hom¡cjdio, que consiste en determinar a otro a que mate.

Existen dos teorías princ¡pales que tratan de expl¡car el fundamento del castigo de la

part¡cipación:
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gadoTeoría de la corrupción o de la culpabilidad: Según esta teoría el partíc¡pe es cast¡

por convertir a otra persona en del¡neuente o contr¡buir a hacerlo. Esta teoría considera

esenciál que el partíc¡pe haga o contribuye a hacer al autor culpable del hecho.

Teoría de la causación o del favorecimiento: La teoría de causación o del

favorec¡miento, en cambio, ve el desvalor de la participación en el hecho de que causa

o favorece la lesión no justif¡cada de un bien jurídico por parte del autor. No es

importante aquí que el autor obre o no culpablemente, sino basta la causac¡ón o

favorecimiento de un hecho antijurídico del autor por parte de un partícipe que actúa

culpablemente.
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CAPíTULO III

3.Ley Contra la Viotenc¡a Sexual, Explotación y Trata de personas, Decreto g_200g

El Decreto 9-2009 del Congreso de Ia Repúbl¡ca de Guatemala, fue promu¡gado de

acuerdo a los considerandos, los cuales citan que el Estado reconocetá y garant¡zara el

derecho a la integridad personar, ros derechos humanos, ribertades fundamentares de

las personas y la segur¡dad juríd¡ca.

Rat¡fcando el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,

enfocándose en sancionar a los tratantes y proteger a las vict¡mas.

Demostrando la necesidad de aprobar una ley que perm¡tiera combatir la trata de
personas en sus diversas modalidades, entre otras: explotación sexual comerc¡al,

laboral, serv¡dumbre, esclavitud, matrimon¡o forzado, tráf¡co de órganos, mendic¡dad o

cualquier otra modal¡dad de explotación, lo que requiere un tratam¡ento pr¡oritar¡o y

efect¡vo en los ámbitos judiciales, pol¡ciales y sociales, con Ia efect¡va particjpacjón de

las instancias gubernamentales e inst¡tuciones publicas.
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La Ley contiene seis

dieciséis de marzo del

trata lo s¡gu¡ente.

cons¡derandos y setenta artículos, entrando en vigenc¡a

año dos mil nueve, dividiéndose en seis títulos en los cuales

él

se

Título I Disposiciones generales; hace mención del objeto y principios de Ia Ley, como

9e descr¡be a continuación:

"La presente ley t¡ene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia

sexual, la explotac¡ón y la trata de personas y protección de sus víct¡mas y resarcir los

daños y perjuicios ocasionados".

Citando como princip¡os rectores de Ia Ley:

a. Confldencialidad: Protege la privacidad y la identidad de las personas víctimas,

previéndose la confidencjaljdad de la informac¡ón inherente recopilada.

b. Protección especial: A todas las personas víctimas se les debe proveer protecc¡ón

¡ndividual y diferenciada a fin de garantizar su seguridad y el restablecimiento de sus

derechos.

c. No Revictimización: En los procesos que regula esta Ley, debe evitarse toda accjón

u omisión que lesione el estado físico, mental o psíquico de Ia víctima.

Interés superior del niño o la niña: En todas las acciones que se adopten en relac¡ón

con personas menores de edad, e¡ ¡nterés superior del njño o la niña debe ser la
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principal mnsideración, garantizando su correcta reintegrac¡ón en la sociedad, a

través del ejercic¡o, d¡sfrute y restitución de los derechos lesionados, reconociendo a

la persona menor de edad como tutelar de derechos y favoreciéndola en las

decis¡ones que se tomen para ella.

No discrim¡nación: Toda persona víctima se cons¡derará, en cualqu¡er fase del

procedim¡ento, sea penal o de protección especial, como víctima, sin d¡ferenc¡a de

sexo, edad, genero, religión, etnia o cualquier otra cond¡c¡ón.

Derecho de part¡c¡pación: Las opin¡ones y los deseos de las peÍsonas víct¡mas,

deberán ser consultados y tenidos en cons¡deración para tomar cualquier decisión

que les afecte. Se han de establecer las medidas necesar¡as para facilitar su

part¡c¡pación. de acuerdo con su edad y maduÍez.

Respeto a la identidad cultural: Se reconoce el derecho de las personas víctimas a

conservar los vínculos con su cultura y religión en todas las entrevistas, al tener

acceso a servic¡os de atención o procedimientos Iegales.

lnformación: Las personas victimas deben tener acceso a la información sobre sus

derechos, serv¡c¡os que se encuentren a su alcance y debe brindárseles informac¡ón

sobre el procedimiento de asilo. la búsqueda de su famil¡a y la situación en su pars

de origen.

Proyecto de vida: A las personas víctimas se les brindará medios de forma

proporc¡onal a sus necesidades para poder sustentar su proyecto de vida, buscando

la erradicación de las causas de su victim¡zación y el desarrollo de sus expectativas.

Celeridad: Los procedimientos que establece esta Ley, deben real¡zarse con

espec¡al atenc¡ón y pr¡oridad.

f.

h.

t.



k. Presunción de m¡noría de edad: En el caso en que no se pueda establecer la

minoría de edad de la persona víctima o exista duda razonable sobre su edad o de

la veracidad de sus documentos de ident¡ficac¡ón personal o de viaje, se presum¡rá

la minoría de edad.

l. Rest¡tución del ejercicio de derechos: La efectiva restitución del ejercicio de los

derechos que han sido amenazados o v¡olados y la recuperación de las secue¡as

fís¡cas y emocionales producidas en la victima.

Título ll cita la creación de la "Secretar¡a contra Ia v¡olencia sexual, explotación y trata

de personas' adsc ta administrativamente a la Vice Presidencia de la Repúbl¡ca.

Siendo elV¡ce Pres¡dente de la República quien nombra a¡ Secretar¡o Ejecut¡vo.

La secretaría es la responsable de velar y dar cumplimiento a esta Ley, a las políticas y

planes relacionados con la misma. Con el propósito de garantizar la aplicación de la

Ley, la misma deberá crear o reconocer comisiones integradas por instituciones del

Estado y la sociedad civil relac¡onadas con la materia de violencia sexual, exp¡otación y

trata de personas.

Título lll Tiene por objet¡vo pr¡mordial establecer lo s¡gu¡ente:

. Prevención: es la dispos¡ción de medios para ev¡tar la violenc¡a sexual, la

explotación y trata de personas.

. Protección: Es garantizar a la v¡ctima el acceso a med¡os admin¡strativos

jud¡ciales para evitar o restringir la amenaza.
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y fam¡liar.

. Atención: La ¡ntervención de las autoridades para

recuperación física, psicológica y la reinserción social

Título lV establece las reformas al Cód¡go penal Decreto 17_69 del

República.

De igual forma cita ra definición de victima así como sus derechos ros cuares son:

"privacidad de identidad de las victimas y de su fam¡lia, la recuperación física,

ps¡cológ¡ca y soc¡al, la convivencia familiar, asesoría legal y técn¡ca y a un interprete

durante Ia atención y proterción para tener acceso a Ia ¡nformac¡ón en el ¡dioma que

efectivamente comprende y al adecuado tratam¡ento dentro del hogar de protección o

abrigo, permanencia en el país de acogjda durante el proceso, reparación integral del

agravio, la protecc¡ón y restituc¡ón de los derechos que han sido amenazados

restringidos o violados, otros que tengan por objeto salvaguardar el adecuado

desarrollo de su personalidad, integridad y sus derechos humanos,,. S¡endo estos

¡rrenunc¡ables e indivisibles.

Tamb¡én establece la restitución de derechos, presentación de denuncia, controles

migratorios, información a las instjtuciones encargadas y el proceso de repatriac¡ón para

personas victimas de trata.

Congreso de la

Título V cita la apl¡cación a las sanc¡ones

indemnizac¡ones, med¡das espec¡ales para

para ¡a trata de personas: Señala las

el anticipo, aplicac¡ón de la Ley de la
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en el
delincuencia organ¡zada en ros deritos de trata de personas, de ra extradición

delito de trata de personas.

TÍtulo Vl Declara la.'protecc¡ón de testigos de trata de personas" consigna la

Leg¡slac¡ón apl¡cable, a las autoridades encargadas para Ia proteccjón a testigos y

personas, comun¡cac¡ón inmediata, declaración, y disposic¡ones trans¡tor¡as.

3.2 Análisis de las causas que motivaron la creac¡ón del Decreto 9_2009

El Décreto 9-2009 fue promulgado con el fin de erradicar un flagelo que gotpea

grandemente en nuestra soc¡edad, como es el hecho de la v¡olenc¡a y explotac¡ón

sexual y la trata de personas, cons¡derando que los artículos reformados del Código

Penal, enunciaban delitos de v¡olación, y abusos deshonestos, peÍo quedándose

limitado y enfocándose como única v¡ctjma a la mujer, m¡entras que con ta creac¡ón del

Decreto el del¡to de v¡olación se amplia y se modifica man¡festando que ta violación se

puede ejecutar en forma, vagjnal, anal, oral o por jntroducción de objetos, en cualqujer

cavidad del cuerpo, así mismo se protege tanto a hombres como a mujeres, agravando

la pena s¡ Ia v¡ct¡ma es menor de edad. Los objetivos pr¡ncipales del Decreto 9_2009 son

prevenir, reprim¡r, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de
personas, dándole atención y proteccjón a ¡as v¡ctimas así como resarcir los daños y

perjuicios ocasionados.
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Con el fin de tener un conocimiento amplio sobre las causas que motivaron,X-=-"
Legisladores a la creación del Decreto 9-2009 es necesar¡o def¡n¡r algunos conceptos

indicados en elArtículo 1 del decreto mencionado tales como:

r' Prevenir: Advertir, informar o avisar a alguien de algo, en este caso informar

acerca de la v¡o¡encia sexual, y los demás temas incluidos en la Ley con el fin de

que la población esté informada y pueda actuar en contra de estas situaciones.

/ Reprimir: Contener, detener o castigar, por Io general desde el poder y con el uso

de la vio¡encia sexual.

r' Sancionar: Dar fuerza de Ley a una disposición, aplicando un castigo, desde el

momento en que entro en vigencia el Decreto 9-2009 todo los del¡tos tip¡ficados

tiene una sanc¡ón, con el objeto de resarcir los daños ocasionados.

r' Erradicar'. AÍrancar de raíz, en otras palabras tratar de solucionar el problema

rad¡calmente.

r' La violencia sexual: Este tema será discutido en el siguiente capítulo por lo cual

solo mencionaremos algunos aspectos importantes.

La violencia sexual se manif¡esta con actos agresivos que mediante el uso de la fueea

física, psíquica o moral réducen a una persona a condiciones de infer¡oridad para
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imponer una conducta sexual en contra de su

fundamentalménte someter al individuo (hombre o

violencia sexual tiene múltiples formas:

* Wikipedja, La oncictopedia libre.
15 de octub.e 2009)

¿.$i1".-
f;¡"*'a;^iÉ)\,j,-"+7\.rr'

voluntad. Esta actitud busca

mujer) psicológica y fÍsica. La

Acceso u hostigamiento en la calle, trabajo, casa, colegio, escuela, y universidad,

etc. "El hostigamiento abarca una amplia gama de comportamientos ofensivos.

Normalmente se entiende mmo una conducta destinada a perturbar o alterar.

Host¡gar es molestar a alguien o burlarse de él insistentemente. En el sentido

jurídico, es el comportam¡ento que se encuentra amenazante o perturbador. El

hostigam¡ento o acoso sexual se refiere a los avances sexuales de forma

pers¡stente, normalmente en el lugar de trabajo, donde las mnsecuencias de

negarse son potencialmente muy perjudiciales para la ví,ctima.,2s

Molación: "En ¡enguaje general significa infracc¡ón o transgresión, por lo que es

común emplearlo como s¡nón¡mo de quebrantamiento, utilizando términos como

violación de dom¡cilio, correspondencja, contratos, de entre otros. Sin embargo,

es usado mayoritariamente para referirse a la acepción de tipo sexual e indicar

que ha existido un quebrantamiento de or¡gen sexual, el cual menoscaba la

dignidad humana y atenta contra el derecho de libertad sexual, s¡endo definida

como violación todo contacto sexual con cua¡quier persona que no puede

Hostigamiento, http://es.wikipedia.org/wiki/Hostigamiento.(cuatemata,
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(incapaces mentales, menores de edad o personas ¡nconsc¡entes) o no quiere

dar su consentimiento."30

> Explotac¡ón sexual, turismo sexual. "La exp¡otación sexual es una act¡vidad ilegal

mediante la cual una persona (mayoritar¡amente mujer o menor de edad) es

sometida de forma violenta a realizar actividades sexuales sin su consentim¡ento,

por la cual un tercero recibe una remuneración económica. Este delito está

vigente hoy en día en todos los r¡ncones del mundo favoreciendo así la trata de

personas, pr¡nc¡palmente mujeres, med¡ante el cua¡ redes de crim¡nales

secuestran a niñas y las explotan hasta que no resultan atractivas

sexualmente "31 32

> Abuso sexual de niños y niñas: "El abuso sexual ¡nfantil es el contacto o

interacción entre un niño y un adulto (hombre o mujer), estos adultos usan al niño

para est¡mularse sexualmente ellos m¡smos, al niño o a otras personas. El abuso

sexual puede ser cometido por menores de 18 años, cuando es mayor de edad

que la víctima o cuando el agresor está en posición de poder o control sobre otro.

El abuso sexual es cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal,

tu Wikipedia, La enciclopedia libre. Violación. htip://es.wikipedla.org/wiki^r'iolaci%C3%83n. ( Guatemala,
'15 de octubre 20091
31 Explotación sexúal, Wikipedia, La enciclopedia libre. http://es.wikipedia.o.g/wiki/Exptotacr%C3%B3n

sexual. I Guatemala. 30 de ociubre 2009)D 
Tr.rnsmó sexua/, Wikipedia, La encrclopidia libre. hitp://es.wikipedla.org/wiki/Turismo_sexuat. ( cuate-

mala, 15 de noviembre 2009)
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y sincon contacto y sin contacto físico realizado sin v¡olenc¡a o intimidación

consentimiento "33

Prostitución: "La prostitución es la actividad a la que se dedica la persona que

mant¡ene relaciones sexuales con otra a cambio de dinero. La prostituc¡ón es un

servicio que puede ser ofrecido por hombres y mujeres a solic¡tud de ambos,

pero lo más común en todas las sociedades es la prost¡tución de mujeres o de

hombres a solic¡tud de hombres. La prostitución es un serv¡cio que aunque no ha

evolucionado en la forma si que lo ha hecho en los mot¡vos que llevan a dicha

prostitución."34

Pornografía: "cons¡ste en dar a conocer actos sexuales, reales o simulados, fuera

de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos antq terceras personas de

manera del¡berada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto

sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella (actores,

comerciantes, público), pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer

rudimentario y de una ganancia ilícita. lntroduce a unos y a otros en la ilusión de

un mundo ficticio."35

33 Abuso séxual de niños y niñas- http/my.opela.comllilylara/blog/shoudmU1562095. ( Guatemala ,04 de
diciembre 2009)
3a Prostitucion
http:/¡rwwsexologia.com/index.asp?pagjna=httpJ^vww.sexologia.corn/cultuÉsexual/prostit ucion.htm.
(Guatemala '14 de diciembre 2009)sPeligros de la pomografia. http://wwwdesdeloalto.coñ/otrostemas-archivos/controversiales-
archivos/pomografia.html. ( Guaternala, 4 de Enero 2010)
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Ahora bien se considera en la presente ¡nvestigación que la violencia sexual es el "#-"
estigma de Ia degradación del espíritu cív¡co de una sociedad totarmente ausente. Er

grado de agresjvjdad que coexiste en cada caso de violencja sexual es ¡ncreÍblemente

desesperante. En nuestros días son tantos los actos de vandalismo que ex¡sten que

resulta imposible su control.

Los actos que solo se pueden caljficarse autént¡cas aberraciones, son tos que

actualmente crecen aun ritmo vertiginoso (en detr¡mento de la seguridad pública) y cada

vez son peores; estos actos son, sin duda alguna, ¡as agresiones sexuates.

Tanto las mujeres como los hombres son víctimas de abuso sexual.

La responsabildad recae en el olensor y en nuestra sociedad, una soc¡edad que

permite y promueve Ia violenc¡a sexual. Este tipo de situaciones causan a la persona

agred¡da, en la mayoría de los casos, perturbaciones psíquicas que a menudo son

irreparables. Físicamente tamb¡én resu¡tan afectadas y en el peor de los casos.

brutalmente ases¡nadas, algo cada vez más frecuente en nuestroi días.

Este t¡po de vio¡encia, lo ún¡co que consigue es crear pánico en la soc¡edad y robarnos

la seguridad que por norma nos debiera pertenecer. Nuestra soc¡edad, indignada,

acusa a diferentes factores de Io que está sucedjendo, aunque a ctencia cierta no

ex¡sten unos factores que provoquen estos actos, pues el hacerlo o no está en los

ideales de cada persona. 36

$ wwwmonografias.com/trabajosT/vise/vise shtml.l 
slnlroduccjón. 

(Guatemala, jS de julio 2009)



* La explotación y trata de personas: constituye delito de lrata

captación, el transporte, traslado, retenc¡ón, acog¡da o recepc¡ón

personas con fnes de explotac¡ón; Art¡culo 47 Decreto 9-2009.
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una o más

3.3 A.cc¡ones tip¡ficadas como delito en el Decreto 9-2009

El Decreto 9-2009 establece una serie de acciones t¡pificadas como del¡tos que es

ineludible ¡ndicar en la presente invest¡gación, pero es necesar¡o consignar aspectos

rmportantes de lo relat¡vo a la acc¡ón.

Acción: se llama acc¡ón todo comportamiento depend¡ente de la voluntad humana. Solo

el acto voluntar¡o puede ser penalmente relevante. La voluntad implica, s¡n embargo,

siempre una f¡nal¡dad. No se concibe un acto de la-voluntad que no vaya d¡r¡gido a un

fin. El contenido de la voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar, es dec¡r, un fin.

De ahí que la acción humana regida por la voluntad sea siempre una acción f¡nal, una

acción dir¡gida a la consecuc¡ón de un fin. La acc¡ón es ejercicio de actividad final. La

dirección final de la acción se realiza en dos fases: una externa; y otra interna.

En la fase interna, lo que sucede en la esfera del pensamiento del autor, éste se

propone anticipadamente a la realizac¡ón del fn propuesto. Esta selección, sólo puede

hacerse a partir del fin ya propuesto y determ¡nado. Es decir, solo cuando el autor está

seguro de qué es lo que quiere hacer, por tanto ya puede plantearse el problema de

cómo lo quiere hacer. En esta fase interna tiene también que cons¡derar dicho autor los
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del finefectos concomitantes que van unidos a los medios elegidos y a la consecución

que se ha propuesto.

La considerac¡ón de estos efectos concomitantes puede hacer que el autor vuelva a

plantearse la real¡zación del fin y rechace algunos de los medios selecc¡onados para su

realización (así continuando con nuestro ejemplo) en vez de llevarse el vehículo que se

encuentra en malas condiciones, dec¡de transportarse en bus extra urbano. Pero una

vez que los admita, como de segura o probable producción, también esos efectos

concomitantes pertenecen a la acc¡ón.

Fase externa. Pues bien, ya propuesto el fin representado mentalmente, seleccionados

los medios para su realizac¡ón y ponderados los efectos concomitantes, el autor

procede a su realizac¡ón en el mundo externo; pone en marcha, conforme a un plan, el

proceso causal, dom¡nado por la finalidad, y procura. alcanzar la mela propuesta,

Íealizando paso a paso cada acto diseñado mentalmente.

La valorac¡ón penal puede recaer sobre cualquiera de estas fases de la acción, una vez

que esta se ha realizado en el mundo externo. Puede suceder que el fin principal sea

inelevante desde el punto de vista penal y no lo sean los efectos concom¡tantes, o los

medios seleccionados para real¡zarlo. No podrán ser delito el pensamiento, las ¡deas, la

¡ntención s¡no se traduce en actos extemos. Hay dos clases de acción:

Acción propiamente dicha y

Acción por om¡sión

1.

2.
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En todas las acc¡ones las que nos interesan son las típicas.

Acción típica: especificada en la parte especial del Código penal, estos etementos que

utiliza el código penal se llaman tipicos, son para individualizar una conducta. Aquella

conducta que reúne varios requ¡sitos se llamará por ejemplo: parricidio. Todos esos

elementos son los tipos. para el pr¡nc¡pio de legalidad para que se de un delito t¡ene

que cumpl¡rse cada uno de los t¡pos o elementos que estén en el Código. No debe

confundjrse que el hecho que la acción sea típica ya es un delito ya que este es un

indicio, pero nos faltan elementos como la acción antiurídica. Si va en contra de la

norma son acciones típicas y ant¡jurídicas.

Acciones tipificadas como delitos en el Decreto 9_2009 del Congreso de la República,

Articulos del 20 al 56 del Decreto 9-2009

1. Maltrato contra personas menores de edad.

2. Contagio de infecc¡ones de transmis¡ón sexual.

3. Empleo de personas menores de edad en actividades labora¡es lesivas a su

integridad y dign¡dad.

4. La violac¡ón, no ¡mportando sexo, s¡ Ia forma en que se haya ejecutado, (anal,

vaginal, por medios de objetos etc.)

5. Agresión sexual.

6. Exhibicion¡smo sexual.
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7. Violación de la intimidad sexual. K=/
8. Promoción y facilitac¡ón o favorecimiento a la prostitución agravada.

9. Actividades sexuales remuneradas con personas menores d edad.

10. Remuneración por promoción y facil¡tación o favorecim¡ento a la prostitución

agravada.

1 1. Producción de pornografía de personas menores de edad.

12 Comercielizac¡ón o d¡fus¡ón de pornografía de menores de edad.

13. Posesión de material pornográÍco de personas menores de edad

14. util¡zación da act¡vidades turísticas pata la explotación sexual comercial da

personas.

15. Treta de personas

16. Remuneración por trata de personas.

17 Supos¡ción de parto

18. Sustitución de un n¡ño por otro

19. Supresión y alteración de estado civil.

20. Adopción irregular

21. Trámite irregular de adopción

22. D¡spos¡ción ilegal da órganos o tej¡dos humanos.

55



zl$" rx
/":& -+1\

t.q'q-'
\._¿,/

56



CAPíTULO IV

4- Análisis de los delitos de violencia sexual e indemn¡dad sexual de las

personas, tip¡f¡cados en el Decreto 9-2009

La Ley Contra la V¡olencia Sexual, Explotac¡ón y Trata de Personas, Decreto 9-2009

del Congreso de la República, encuadra diferentes tipos penales; en este capitulo

analizare los delitos de violencia e indemnidad sexual, que se encuentran tipificados en

los Artículos 28 al 34 del decreto citado y en el Código Penal en el libro segundo, título

tercero. Con esto se pretende establecer los aspectos posit¡vos y negativos, asimismo

el desglosar y determinar el objeto de su creac¡ón.

4.'1. Definición de v¡olencia

Para explicar los delitos que antes exprese, primero def¡niré el concepto de v¡olenc¡a

plasmando para el efecto var¡as definiciones. -"violencia prov¡ene del latín v¡olentia, que

es un comportam¡ento deliberado, que provoca, o puede provocar, daños físicos o

psíquicos a otros seres, y se asoc¡a, aunque no necesariamente con la agresión, ya que

también puede ser psíquica o emocional, a través de amenazas u ofensas.'37 La

organización mundial de la salud considera que la violencia es un fenómeno

sumamente difuso y complejo cuya def¡nición no puede tener exactitud científca, ya que

37 Yagosesky, Ronny, Vrolencia, hltp:/Á/vww.psicopedagogia.com/definicion/violencia, 2009, (Guatemála 1

dejulio de 2009).
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es una cuest¡ón de apreciación. La noción de lo que son comportamientos aceptables e

inaceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por Ia cultura y somet¡da a

una continua rev¡s¡ón a medida que los valores y las normas soc¡ales evoluc¡onan. Por

lo que la define así: "El uso del¡berado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que

cause o tenga muchas probabil¡dades de causar lesiones, muerte, daños ps¡cológ¡cos,

trastornos del desarrollo o privaciones."3s

En base a las definiciones anteriores se podrá definir a la violenc¡a, como el acto por el

cual un grupo o una persona de manera premeditada realiza én contra de otra u otras

un daño fÍsico o mental.

Algunas formas de violenc¡a son sancionadas por la Ley o por la soc¡edad, otras son

crímenes. D¡stintas sociédades aplican diversos estándares en cuanto a las formas de

violenc¡a que son o no son aceptadas.

Por norma general, se mnsidera violenta a la persona irrazonable, que se n¡ega a

dialogar y se obstina en actuar pese a quieff pese, y caiga quien caiga. Suele ser de

carácter dominantemente egoísta, s¡n n¡ngún ejercicio de la empatía. Todo lo que viola

lo razonable es suscept¡ble de ser catalogado como violento s¡ se impone por la fuerza.

s Organización mundial de la salud, lnformé Mundial sobrc v¡olenc¡a y salud, 2002, http://cvu
redi.is es/pub/bscwcgi/d716778lornso/ó21vialenciao/r2oyo/r21saludo/d20Resumen%2odel%20lnforme%202
002 pdf, (1 de julio de 2009).
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Ex¡sten varios t¡pos de violenc¡a, incluyendo el abuso físico, el abuso psiquico ff
abuso sexual. Sus causas pueden variar, las cuales dependen de d¡ferentes

condiciones, como las situaciones graves e insoportables en la v¡da del ind¡viduo, la

falta de responsabilidad por parte de los padres, la presión del grupo al que pertenece

el indiv¡duo (lo cual es muy común en las escuelas) y el resultado de no poder dist¡nguir

entre la real¡dad y la fantasía, entre otras muchas causas.

Ex¡sten var¡as clasificaciones sobre los tipos de violencia que existen, la que considera

más completa e interesante es la del autor Johan Galtung, quien propone tres formas

de v¡olenc¡a:

"V¡olenc¡a directa: Llamamos violencia d¡recta a la violencia física, aquella que tiene por

objetivo destruir, neutralizar (her¡r o matar). Está referido a agresiones físicas (y otras

formas). Se puede generar por muchos factores (múlt¡ples formas de discriminación,

intolerancia, competencia, territorialidad, nacional¡smos, ad¡cciones, etc.).

V¡olencia estructural: Consiste en agredir a una agrupación co¡ectiva desde la misma

estructura polít¡ca o económ¡ca. Así, se consideran casos de viorencia estructural

aquellos en los que el sistema causa hambre, miser¡a, enfermedad o incluso la muerte a

la población.'3e Serían ejemplos aquellos sistemas cuyos estados o pa¡ses que no

aportan a las necesidades básicas a su pobración. si nos remitimos a Ia definición de

violencia como la apl¡cación de métodos fuera de lo natural a personas o cosas para

e-Galtung, 
Johan, T¡as la violenc¡a 3ri reconstrr¡cción reconc¡tiación, resoluc¡ón, afrontando los

efeclos visibles e ¡nvisibles de la gue¡ra y la v¡olencia. pág. .15.
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vencer su resistencia, hablaremos de un abuso de autoridad en

tener poder sobre otro. Generalmente se da en las relaciones asimétaicas, el hombre

sobre la mujer o er padre sobre er hijo, para ejercer er contror. si bien ra más visibre es

la v¡olencia física, manifestada a través de golpes, que suelen dejar marcas en el

cuerpo (hematomas y traumatismos).

"V¡olenc¡a cu¡turali Se refiere a los aspectos de la cultura que aportan una tegitimidad a

l9 utili¿ac¡ón de los instrumentos de la violencia que hemos nombrado anteriormente.

Así' por ejemplo. se puede aceptar ra viorenc¡a en defensa de ra fe o en defensa de ra

rel¡gión. Dos casos de v¡olencia cultural pueden ser el de una religión que.justifque Ia

¡'éalización de guerras santas o de atentados terroristas, así como la legjtim¡dad

otorgada al Estado para ejercer ¡a violencia.',

Se puede añad¡r más categorías para las formas de violencia y tales podrían ser:

Violencia emocional: puede ser más hostil que la primera. Esta plasmada a través

desvalorizaciones, amenazas y críticas que funcionan como mandato cultural

algunás familias o grupos sociales y políticos.

Violencia juvenil: Se refiere a los actos fís¡c.ámente destructivos (vandalismo) que

real¡zan los jóvenes y que afectan a otros jóvenes (precisemos, aquí, que los rangos de

edad para definjr la juventud son diferentes en cada país y leg¡slac¡ón). En todos los

países, Ios princ¡pares actores de este tipo de viorencia son los hombres, y ra educación

social es tal que er joven viorento Io es desde ra infancia o temprana adorescencia. s¡n
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embargo, la ¡nteracción con ¡os padres y la formación de grupos o pandillas aumenta el

r¡esgo de que los adolescentes se involucren en act¡v¡dades del¡ct¡vas, violentas y no

violentas (acción d¡récta).

Como vemos, la v¡olenc¡a directa es clara y visible, por lo que resulta relativamente

senc¡llo detectarla y combatirla. La violencia cultural y la estructural, en camb¡o, son

menos v¡s¡bres, por ro que suponen más probremas a ra hora de reconocerras

propiamente, como su origen y combatirlas.

Volencia de género: Actos donde se discrimina, ignora y somete a la pareja o cónyuge,

se cuestiona la utir¡zación der argumento de ras diferencias biorógicas para justificar una

serie de desigualdades en términos de derechos, privilegios y actividades entre

hombres y mujeres, como si fueran parte de ra naturareza humana, cuando en rearidad

son construcciones sociales y culturales. La violencia de género se puede manjfestar de

forma similar para ambos sexos sin embargo, la opresión que experimentan las mujeres

existe y se reproduce en la cultura y ¡a sociedad dominante.

Causas de la violenc¡a:

. El alcoholismo: representa un gran porcentaje de los casos en los que las mujeres

son ag¡edidas por sus compañeros conyugales, ésios se hallan bajo el efecto del

alcohol o de drogas.

6t



,á11i-h
/..-if "k,-\

kf'j*a,J\(r"rrl
lgnoranc¡a y falta de conciencia respecto a creer que Ia mejor forma de cambiar la

situación en la que se encuentra es a través de actos que incluyen violencia física:

golpes, pleitos, peleas, zafarranchos, etc., en vez de recunir a manifestac¡ones

pacíficas, a movim¡entos soc¡ales pacíf¡cos, a la conversación, al diálogo, a Ia

búsqueda de acuerdos.

. El no ser capaces de aprender a controlar los ¡mpulsos genera v¡olenc¡a

. La falta de comprens¡ón en las parejas, la incompatibil¡dad de caracteres: la

violenc¡a intrafamiliar es la principal causa de la violencia. Un n¡ño que se desarrolle

en un ambiente confl¡ctivo y poco armon¡oso (con muy poca voluntad de d¡álogo, con

poca capacidad en ¡os padres para la comun¡cación de los problemas, de las

necesidades y de los sentim¡entos, con muy poca apertura y conversac¡ón para

aclarar y resolver los prob¡emas y aprender de ellos pará no repetjr las exper¡encias

negativas) ha de ser, con grandes probabilidades, en el futuro próximo y en el

lejano, una persona problemát¡ca y violenta, a su vez, con sus propjos hüos o con

qu¡enes estén bajo su poder o ¡nfluenc¡a.

Falta de comprens¡ón hac¡a los n¡ños: sjn estar conscientes de que los niños son

seres inocentes, muchos adultos agreden o golpean, incluso abusan sexualmente

de sus hüos, generando así graves trastornos emocionales en ellos.
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La adicción (es decir, Ia dependencia física y psíquica, no la dependencia

únicamente psíquica), a sustancias químicas diversas, tales como la nicotina y otras

de las muchas sustancias inclu¡das en ¡a fabr¡cación industrial de los cigarros; Ias

bebidas alcohólicas; las sustancias adictivas ilegales o drogas, es otra de las causas

de la violencia. Muchas personas consumen sustancias adictivas con el f¡n de poder

llegar a sentir que son lo que no son en realidad, causando con ello mucha violenc¡a.

Son muy frecuentes las noticias de casos en los que se sabe de una persona que,

por no poder conseguir la dos¡s que neces¡ta de la sustancia a la que es adicto

(dependenc¡a fís¡ca), son capaces de asaltar o incluso asesinar.

Falta de amor, comprensión, respeto hac¡a a la muier; muchos hombres golpean a la

mujer porque traen un conflicto interno.

Las consecuencias que se propician por la violencia son las sigu¡entes:

a) Consecuencias para la salud: La violencia contra los miembros de la sociedad,

aumentan su riesgo de mala salud. Un número cada vez mayor de estud¡os que

exploran la violencia y la salud informan sistemáticamente sobre los efectos

negativos. La verdadera med¡da de las consecuencias es d¡fícil de evaluar, sin

embargo, porque ¡os registros médicos carecen generalmente de detalles vitales

en cuanto a ¡as causas v¡olentas de las les¡ones o la mala salud.

63



Las consecuencias de la v¡olencia pueden no ser mortales y adoptar la forma de

lesiones físicas, desde cortes menores y equimosis (golpes, moretones) a

d¡scapacidad crónica o problemas de salud mental. Tambjén pueden ser

mortales, ya sea por homicidio intenc¡onal, por muerte como resultado de

lesiones peamanentes, o debido a su¡c¡dio, usado como último recurso para

escapar de la violencia.

b) Consecuenc¡asfísicas

c) Hom¡cidio

d) Lesiones graves. Las lesiones que sufre la victima debido a¡

sexual pueden ser sumamente graves. Un alto porcentaje

requiere tratamiento médico

maltrato fís¡co y

de las lesiones

e) Les¡ones durante el embarazo: Las investigac¡ones recientes han identificado

violencia durante el embarazo como un r¡esgo a la salud tanto de la madre como

del feto. Las ¡nvestigac¡ones sobre este rubro han indicado mayores niveles de

diversas cond¡ciones.

Lesiones a los niños: Los niños en ¡as famil¡as vio¡entas pueden tamb¡én ser

víctimas de maltrato.
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Las consecuencias ps¡cológicas que se derivan de existir violencja son

a) Suic¡dio: En el caso de las personas go¡peadas o agredidas

agotamiento emoc¡onal y físico puede conducir al suicid¡o

La violenc¡a fís¡ca como se ha venido desarrollando, es el

del cuerpo de una persona, las lesiones que se provocan

base al daño provocado, las cuales son:
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las siguientes:

sexualmente, el

b) Problemas de salud menta¡: Las investigaciones indican que las personas

maltratadas exper¡mentan enorme sufrjm¡ento psicológico deb¡do a la vjolenc¡a.

Muchas están gravemente deprimidas o ansiosas, mientras otras muestran

síntomas del trastorno de estrés postraumát¡co. Es pos¡ble que estén fat¡gadas

en forma crónica, pero no pueden conc¡liar e¡ sueño; pueden tener pesadillas o

trastornos de los háb¡tos alimentarios; recurrir al alcohol y drogas para disfrazar

su do¡or; o aislarse y retraerse, sin darse cuenta, parece, que se están metjendo

, 
en otro problemas, aunque menos graves, pero dañjno igualmente.

4.1.1. Violencia física

daño que se hace en contra

se pueden div¡dir en dos, en

. Lesiones físicas graves: fracturas de huesos, hemorragjas, lesiones internas,

quemaduras, envenenamiento, hematomas subdurales. etc.
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. Les¡ones físicas menores o sin lesiones:

en pe¡¡gro la satud física de la víctjma.

No requieren atenc¡ón méd¡ca y no ponen

4.1.2. Violencia psicotógica

El maltrato psicológico suele man¡festarse en un largo proceso en donde la vÍctima no

aprec¡a cómo el agresor vulnera sus derechos, cómo le falta al respeto, ¡a hum¡lla y la

víct¡ma va progres¡vamente perdiendo autoestima y seguridad en sí m¡sma. Esta clase

de violencia afecta en un porcentaje mayor a la mujer.

La violencia psicológica incluye maltrato verbal en forma repet¡da, acoso, reclusión y

privación de los recursos fís¡cos, financieros y personales. para algunas mujeres, los

insultos ¡ncesantes y la tiranía que constituyen el maltrato emocional qujzá sean más

dolorosos que los ataques físicos, porque socavan eficazmente la seguridad y la

confianza de la mujer en sí misma.

Un solo ep¡sod¡o de v¡olencia física

impacto del maltrato emocional. Se

aspecto de los malos tratos no es la

m¡edo y aterrorizada.

El inicio es variable, depende de

circunstancias diversas. EI maltrato

puede intens¡ficar enormemente el significado y el

ha informado que las mujeres op¡nan que el peor

violencia misma sino la tortura menta¡. el vivir con

Ias personas que

puede comenzar en
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señales de violencia psicológica, otros empiezan a

embarazo del primer h¡jo o de repente sin haber

persona es otra para su pareja o los que le rodean.
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mostrar algunos signos tras el

una señal propiamente dicha Ia

Frente al maltrato ps¡cológico hay una serie de manifestac¡ones que pueden limitar e¡

incremento de ¡a respuesta agres¡va de nuestro interlocutor o si no al menos, serán

alarmas que puedan av¡sar qué lo mejor es retirarse. El problema cuando se detecfa

deberá consultarse a espec¡al¡stas para que se tomen las med¡das oportunas.

Es muy importante el apoyo de ps¡cólogos espec¡alizados en temas de pareja, maltrato

o victimología. Será prec¡so descartar la posibil¡dad de que la autoestjma se haya

deteriorado o qué aparezca un cuadro psicológ¡co derivado de este tipo de relación

negativa.

4.2. Antecedentes históricos de la v¡olencia sexual

Históricamente las leyes matrimoniales y ¡as leyes de vjolac¡ón se entrelazaron a paÍtir

de la f¡gura del hombre, dueño yjefe de fami¡ia. En ese contexto, era permitido capturar

y violar a las mujeres de otras tr¡bus m¡entras que esa acción no se perm¡tía con las

mujeres de ¡a misma tribu. La conducta antisocial no era la conducta sexual, sino la

usurpación de la poses¡ón y del derecho al control y al acceso sexual de las mujeres, a

quienes se Ies consideraba como parte de las posesiones del hombre. El matrimon¡o

se consumaba a través de la desfloración y de pruebas de la v¡rginidad de Ia mujer que
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se hacían públ¡cas mediante ceremon¡as. La violac¡ón para ser considerada un cr¡men

se debería perpetrar mediante la desfloración y ruptura del himen fuera del contrato

matr¡mon¡al, pues dentro de é1, no se concebía su existencia

Con el trempo, )a def¡nición de la violación se amplió desde el punto de vista det objeto

poseído; no constituyó vioración er acto de certificación de virginidad que er señor feudar

llevaba a cabo con la futura cónyuge de un vasallo, o la que se pudiera dar con eljefe

dé ¡a fam¡lia o dueño; y más tarde, la definición del delito de v¡olación se amplió aún

más, hasta aceptar la falta de cast¡dad de Ia cónyuge cuando era poseída por un

tercerc, aunque se tratara de mujeres no vírgenes. Como menc¡ona Susan

Brownmuller, la relación entre violación y matr¡mon¡o se refleja en ,,la violación de los

derechos de posesión del macho basada en las exigenc¡as masculinas de virginidad,

casti.l¡d y consent¡m¡ento al acceso sexual de las mujeres, entendidas y concebidas

como las aportac¡ones de las mujeres al contrato de matrimonio,,.a0 Es por ello que

ex¡ste, de manera general¡zada un consentimiento social y la garantía de impunidad a

los maridos que a@eden sexualmente a sus cónyuges por la fuerza, garant¡a que es

tan antigua como el origen de la violación.

El deseo del hombre por conservar y tener ra certeza de contar con er acceso excrus¡vo,

total y completo de la vagina de la mujer de acuedo a las leyes matrimoniales que más

] 9r9wn¡iLtt91 Susan, V¡olenc¡a sexuat, rrata-y tráf¡co de m uieres, hltpJt 4125.47..132l search?q=ca
che:QxcqPoHfr-EJ:previnrendonos.catwrac org/Materiares/DocuientoioioozorcóñiinE¡lc rAo/o 2s2oMAG¡STRAL%2520PUERTOo¿252ORtCO.doc+Antece¿entes+tr¡stor¡cos*¿eilñüenc¡a+sexuatAcC=Sa
hl=es&cl=clnk&gl=gt, (5 de jutio de 2OO9).
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tarde se convierten en códigos de Famitia o códigos c¡vites, surge o" ru n""""¡oky'
certidumbré de la paternidad en la concepc¡ón, para garant¡zar así la certeza en el

momento de heredar. El concepto de violacjón es masculino desde sus origenes y

también contempraba ra defensa de ra v¡rginidad de ra hija, manten¡endo ra misma

lógica de dueño; debía sanciona¡sé porque dañaba la mercancía valiosa antes de llegar

al mercado matrimonial

Antecedentes históricos: A pesar de que la regulación de la

más, para proteger un bien, existen antecedentes legales

sobre su encuadramiento, entendidá como acceso carnat

vjolación era contemplada

en legislaciones antiguas

' En Roma se castigaba con ra pena de muerte a quienes ejercían viorencia sobre

personas casadas o solteras.

. En el Código de Hammurabi de los bab¡lónicos y caldeos se sancionaba de una

manera enérgica, ra agrav¡ada, ra soc¡edad y todos ros dioses eran ras v,ct¡mas. La

sanción que se apl¡caba al violado¡ era pena de muerte med¡ante ahorcam¡ento en
público.

. El derecho Hebreo tenía penas más drásticas, se sancionaba con la pena de muerte

al violador, así como a los famil¡ares más cercanos.
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El derecho canónico también sanc¡onaba este de¡ito con pena de muerte, pero tenía

como requisito que ra víct¡ma sea v¡rgen y ser desfrorada y si ésta no reunía esas

características no se cons¡deraba como tal, sancjonándose con penas más leves.

En las leyes españolas, el fuero juzgo castigaba al hombre libre de 1OO azotes y al

siervo a morir quemado en fuego. EI fuero v¡ejo de castifla determinaba ra muerte de

qu¡en foEaba a una mujer v¡rgen o no.

. En el Perú, los incas sanc¡onaban al violador con expulsión del pueb¡oj el

linchamiento, sólo se apl¡caba la pena de muerte para los re¡ncidentes.

Por lo anterior, se puede establecer que s¡ existen indicios de cast¡go, at que ejercía

violencia sexual sobre otra persona, en el Cód¡go penal vigente, hasta que se realizo Ia

reforma mediante el Decreto 9-2009, se tipifico la violenc¡a sexual en contra de mujeres,

hombres y n¡ños, ya que antes del Decreto citado, la v¡olacjón sólo ex¡stía si se

rcalizaba a la mujer y s¡empre que la mujer fuere menor de doce años.

4.3. Definición de violencia sexuat

La violencia sexua¡ se define según la Organización mundjal de Ia salud como.todo

acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentar¡os o ¡nsinuaciones

sexuales no deseados, o las acciones para comerc¡alizar o uti¡izar de cualqu¡er otro

modo la sexual¡dad de una persona mediante coacción por otra persona,
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el hogar y el lugar de trabajo".al La vio¡encia sexual abarca el sexo bajo coacc¡ón de
cualquier t¡po incluyendo el uso de fuerza física, Ias tentativas de obtener sexo bajo
coacción, la agres¡ón mediante órganos sexuales, el acoso sexual ¡ncluyendo la

hum¡llación sexual, ef matr¡monio o cohabitación forzados ¡ncluyendo et matrimonio de
menores, la prostitución fo,zada y comercial¡zación de mujeres, el aborto forzado, Ia
denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a adoptar medidas de
protecc¡ón contra enfermedades, y ¡os actos de v¡olencia que afecten a la integridad

sexual de las mujeres tales como la mutilación genital femen¡na y las inspecciones para

comprobar la v¡rginidad.

Puede existir violencia sexual entre miembros de una misma fam¡lia, personas de

canfianza, conocidos y extraños. La violencia sexual puede tener lugar a lo la¡go de

todo el c¡clo vital, desde la infancia hasta Ia vejez, e incluye a mujeres y hombres,

ambos como víct¡mas y agresores. Aunque afecta a ambos sexos, con más frecuencia

es llevada a cabo por niños y hombres a niñas y mujeres.

4.4. Análisis de los elementos del del¡to de v¡olénc¡a sexual

Para establecer ¡os elementos del

2009 y 17-73 det Congreso de la

regulan ¡a vio¡encia sexual.

del¡to de v¡o¡encia sexual, regulada en el Decreto 9_

República, primero transcribiremos los artÍculos que

1l^9lq?1,:::ul.l|."9ia, de té satud ob. cita; h p://cvJ. .edi ses/
vrorenc¡a %2Uy%20salud%20Resumeno/"2Ooeto¿2otñf or fi,eók2O2OA2 pa¡

pub / h scw. cgi l dT 1 67 7 S t omso/o2)



/,.:1fr,I:
/".^"- ..4 \

F"j';rsil;
Artículo 173 del Código penal, (Reformado por el artículo Zs ¿ul O""r"to W

Violación: Quien, con violenc¡a fís¡ca o psicológica, tenga acceso carnal via vaginal,

anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, por

cualquier de las vías señaladas, u obligué a otra persona a introducírselos a si misma.

será sancionado con pena de prisión de ocho a doce años.

S¡empre se comete este delito cuando la ví,C¡ma sea persona menor de catorce años de

edad, o cuando sea una persona con ¡ncapacidad volit¡va o cognit¡va, aún cuando no

medie vio¡enc¡a física o ps¡cológjca. La pena se impondrá sin perju¡cio de ¡as penas que

puedan corresponder por la comis¡ón de otros delitos.

Artículo 173 Bis. (Adicionado por el artículo 29 del Decreto 9_2009) Agresión sexual.

Quién cQn violenc¡a fís¡ca o psicológica, rearice actos con fines sexuares o erót¡cos a

otra persona, al agreso¡ o a sí m¡sma, siempre que no constituya delito de violación

será sancionado con prisión de cinco a ocho años. Siempre se comete este delito

cuando Ia víctima sea persona menor de catorce años de edad, o cuando sea una

persona con incapacidad voritiva o cognitiva, aún cuando no med¡e viorencia fís¡ca o
ps¡cológ¡ca. La pena se impondrá s¡n perjuicio de las penas que puedan corresponder

por fa comisión de otros delitos.

Como se puede observar la v¡olencia sexual, se encuadra tanto en ¡a v¡olac¡ón por la
penetrac¡ón der agresor o porque obrigue a la víctima a introducirse objetos, con el fin
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que puede ser porde satisfacer sus placeres sexuales. Además que se establece

cualqu¡era de las vías est¡puladas para que se cons¡dere agresión.

4.5. Defin¡c¡ón de indemn¡dad sexual

La indemnidad sexual es el derecho que tiene las personas a que se respete su

espacio, su intimidad, el respeto al decoro de cada ser humano. La indemnidad o

¡ntang¡bilidad sexual es el verdadero bien jurídico que se tutela con las conductas

de¡ictivas previstas en los t¡pos penales. Se relaciona con la necesidad de proteger y

garantizar el desarrollo normal del ámbito sexual de qu¡enes no han logrado madurez

suficiente, como es el caso de los menores y los incapacitados, por tanto el Estado

debe proteger ¡a sexual¡dad de las personas que por sí solas no puede defenderlo a¡ no

tener la capacidad suficiente para valorar realmente una conducta sexual.

Dentro de este derecho se ha regulado para protegerlo, los

sexual, ingreso a espectáculos y distribuc¡ón de materjal

menores de edad.

de¡itos de exhibicion¡smo

pornográf¡co a personas

4.6. Anál¡sis de los elementos del delito de indemnidad sexual

Al tipif¡carse los delitos contra la indemnidad sexual de las personas, se busca proteger

como se ha establecido er respeto al debido decoro de cada persona. En er Artículo 188
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del código penar y 32 de¡ Decreto 9-2009 se regura er exhib¡cionismo, er cuail
sanciona a quienes ejecuten o hic¡eaen ejecutar a otra persona actos sexuares frente a

personas menores de edad o personas con incapacjdad voljtiva o cognitiva.

El Artículo 190 del Código penal, se regula la figura de¡ictiva de la v¡olación a ta

intim¡dad sexua¡, en este artículo el transgresor de Ia ley, es quien s¡n el consentimiento

de la persona atentare contra su ¡ntimidad sexual y se apodere o capte mensajes,

conversaciones, comunicac¡ones, sonidos, ¡mágenes en general o ¡mágenes de su

cuerpo' para afectar su dignidad, es evidente que se protege ¡a intim¡dad de los seres

humanos

4.7. Aspectos positivos y negat¡vos de ra tipificación de ros der¡tos de v¡orencia

sexual e indemnidad sexual

Existen algunos aspectos positivos y negativos de ra tipificación de ros de¡itos de

violencia sexual e indemnidad sexual, que son relevantes, y que descubrí al rea¡izar el

estud¡o del Decreto 9-2009 del Congreso de la República.

Dentro de los aspectos positivos y negativos podemos señalar tos siguientes:

. En los del¡tos de violencia sexual se regula que la violación será

si es ejecutada tanto en hombres, mujeres o njños, lo que es

cast¡gada como tal

un gran aporte al
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era sólo un delitos¡stema penal, ya que como se c¡ta, anteriormente la violación

conlra las mujeres y siempre que concurrirán ciertos elementos.

El aspecto negat¡vo al encuadram¡ento que se realizo de los del¡lo de violencia

sexual e ¡ndemnidad sexual de las personas, es que las penas a pesar de haber

sido modificadas, aun no son suficientemente severas, ya que una violación se

constituye en un factor para el suicid¡o o muerte mental de la víctima.

Otro aspecto negativo es que dentro las modif¡caciones que se realizaron al Cód¡go

pena y dentro de la Ley Contra la V¡olencia Sexual, Explotación y Trata de

Personas, no se regula la figura del acoso sexual, que es un grave problema a

nuestra sociedad.
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5. Aporte

Lo que pretendo al rcalizat este trabajo de investigación es aportar elementos

importantes a la sociedad de los delitos de violencia sexual e indemnidad sexual de tas

personas, como se desenvuelven estos, además de dar un enfoque social de ¡as

causas y consecuencias de las diferentes formas en que se puede dar la violencia.

5.1. Establecer que la t¡pificac¡ón del delito sea de acuerdo a la realidad social

Al crearse la ley, se deben de establecer polÍticas para cubrir las necesidades básicas

relacionadas con los servicios de salud que tendrán las personas que han sufr¡do

violencia sexual, informar a las personas encaÍgadas de desarrollar estrategias sobre

los diferentes modelos de sa¡ud que pueda ser utilizados para dar solución a la violencia

sexual' ayudará a las personas que tomaran decisiones en er sistema sanitar¡o a

d¡señar med¡das de salud que mejoraran la capacidad del s¡stema para dar solución al

problema.

Ya que no existe conocimiento sobre la provis¡ón de servicios a las personas que han

sufrido violencia sexual, particularmente en los países en desarrollo, como el nuestro,

por Io que se debe de adecuar la ley a las cond¡ciones socia¡es de nuestra nación.
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Prevenc¡ón de la violencia sexual. Las respuestas para prevenir o responder a la

violéncia sexual están bastante limitadas y la mayoría no se han evaluado Además, Ia

mayoría de las intervenciones se han desarrollado y se han puesto en práctica en

países industrializados, se desconoce su relevancia en otros ámbitos. Es necesario

utilizar las estrategias preventivas prometedoras tamb¡én en ámbitos que t¡enen

escasos recursos y evaluarlas para determinar su eficacia

Debe existir prevención en los múltiples n¡veles en los que se sitúan los factores de

riesgo, desde el individual, hasta el de la relación, la comun¡dad y la sociedad También

se puede obtener resultados prometedores al trabajar con hombres a nivel comunitar¡o

para que cambien el concepto de masculinidad y en el ámbito escolar para transformar

las relaciones de género y convert¡rlas en interacciones ¡gualitarias y s¡n violenc¡a Las

reformas legales y políticas que aseguran la igualdad de género y la protección de las

víctimas de la violencia sexual también son medidas importantes para promover normas

de género ¡gualitarias.

Prevención secundaria. La mayoría de los planes de acción sobre la violencia sexual

llevados a cabo hasta ahora se han concentrado en reduc¡r el daño físico y psicosocial

que sufren las victimas de violencia sexual.

En cuanto a la prevención terciar¡a, los profesionales de la salud se encuentran en una

pos¡c¡ón única para reconocer, documentar y responder a los casos individuales de
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agresión sexual. Las personas que han sufrido agresiones a menudo

asistencia méd¡ca, incluso cuando se nieguen a revelar el suceso violento.

Los trabajadores de la salud pueden proporcionar a las víctimas de agresión sexual

servic¡os de salud amplios que tengan en cuenta el género para que se puedan

enfrentar a las consecuencias de la agres¡ón que supone para su salud fís¡ca y mental,

¡ncluyendo la prueba de embarazo, las pruebas de detección de enfermedades de

transmisjón sexual y su prevención, el tratamiento de les¡ones y el apoyo ps¡cológico.

El sector de la salud también puede funcionar como un ¡mportante centro de

coordinación de otros servicios que la víctima pueda necesitar, como la asistencia social

y jurídica. Los trabajadores de la salud espec¡al¡zados pueden recoger y documentar las

pruebas necesarias para establecer las circunstancias de la v¡olación, la ¡dentidad del

perpetrador y las consecuencias del suceso.

Estas pruebas pueden ser cruciales para el enjuiciamiento de los casos de agres¡ón

sexual. El sector de la salud también debe contribuir a la vigilancia de la violencia

sexual documentando el quién, qué, cuándo y cómo de todos los casos que se

presenten, en un formato que mantenga en el anonimato a la víctima y al agresor.

Sin embargo existe una gran desproporción entre las necesidades de servicios de las

víctimas de v¡olenc¡a sexual y el nivel de servicios de salud que ¡a mayoría de los

países actualmente ofrecen en tales casos. Es necesario proporcionar directr¡ces para
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fortalecer la capacidad que el sector de la salud t¡ene para responder a las personas

que han sufrido violencia sexual.

5.2. Determinar si el Estado puede cumplir con su derecho punitivo con

reformas efectuadas

El Estado puede cumplir con su derecho punitivo, pero debe de desarrollar más

campañas, además de evaluar las c¡rcunstancias que se manejan a su alrededor.

Es de vital importancia que para establecer posib¡es soluciones al problema de la

violencia ha de ponerse gran atención a la formación de los menores que son parte

integral de una familia ya que es precisamente en la n¡ñez donde a través de los padres

se transmiten todos aquellos valores que servirán al individuo en su futuro para una

debida adaptación en la sociedad, dando esto como resultado personas capaces de

respetaÍ los derechos de cualquier ser humano y por ende los derechos de las personas

que conforman su propia familia.

Ya que se considera según la sociología que para evitar problemas soc¡a¡es como es la

del¡ncuencia, la drogadicción, la prostituc¡ón, entre otros, es necesario atacar de raiz, es

decir siendo la familia la célula principal de toda agrupación humana el atender de

manera responsable su problemática se evitara el grave problema de la violencia

familiar.
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Entre el impacto que recibe una soc¡edad donde sus habitantes o fam¡l¡as sufren de

violenc¡a, están los s¡guientes:

a) Costos agregados de atención de salud. Los costos a la sociedad de la violencia

contra la mujer son extraordinarios, considerando solamente la atenc¡ón de

salud. Una proporción de estos costos son para tratar las lesiones físicas graves.

Una cantidad sustanc¡al también se gasta en problemas ps¡cológicos como el

manejo de las ansiedades y estrés postraumático.

b) Efectos sobre la product¡vidad y el empleo. Las personas que experimentan

violencia pueden efectuar un menor aporte a la sociedad así como a la propia

real¡zación de su potencial. El ¡mpacto económico del maltrato puede extenderse

a una pérdida del potencial de la persona de percib¡r remunerac¡ón. Ello puede

deberse en parte a que las niñas y niños que ion víctimas de v¡olencia t¡enen

probabilidad de padecer de ansiedad o depresión y ser ¡ncapaces de desarrollar

su capac¡dad plena en sus act¡vidades.

Deb¡do a su experienc¡a de no tener control de su propio cuerpo, el mundo puede

convertirse en un lugar amenazante donde la mujer ev¡ta retos de todo t¡po.

En las zonas en que el maltrato sexual de los estudiantes de parte de los profesores es

prevalente, las niñas y niños pueden experimentar rechazo a la educación a la escuela

para escapar de la atenc¡ón no deseada.
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5.3. Determinar el impacto jurídico - social de la reforma al Decreto 17_73
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Es importante determinar el ¡mpacto que tendrá en nuestra sociedad, tanto en el plano

juríd¡co como en el social, al reformarse el Código penal con la Ley Contra la V¡olencia

Sexual, Explotación y Trata de personas.

Ya que en esta ley se encuadran nuevos tipos pena¡es y se agravan las penas de otros

delitos ya existentes, se reforman artículos mmo el de v¡olación, haciendo de este delito

un delito que contempla, las díferentes formas de abuso sexual, que se pueden dar.

Tamb¡én se modif¡can las penas que se encontraban regulas en el Cód¡go pena¡, con

respecto a los del¡tos contra la violenc¡a sexual, además de mod¡fcar el nombre del

título segundo, del ljbro segundo del mismo ordenamiento juríd¡co, por ptasmar en el

mismo nuevas figuras del¡ct¡vas.

Eso en cuanto al plano jurídico, pero

un gran logro, ya que podrán tener un

para las personas víct¡mas dé violencia sexual,

respaldo jurídico en contra de sus agresores.

5,4. lnstrumentos internac¡onales en contra de la violencia sexual

Existen documentos internacionales que

haciendo énfasis en la seguridad sexuat de

estableceremos los siguientes;

Íegulan ¡a seguridad de las personas,

Ias personas. Entre los más ¡mportantes
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La declaración universat de derechos humanos de 1948, ha sentado tas ¡"."*/
la creación de convenciones internacionales de derechos humanos. El Artículo tres

declara que todas las personas tienen derecho a la vida, Ia libertad y la seguridad

persona¡. Según el Artícu¡o 5, nad¡e será objeto de tortura, trato o péna crueles,

inhumanos o degradantes. Por consiguiente, cualquier forma de v¡olencia contra Ia

mujer que represente una amenaza para su vida, l¡bertad o segur¡dad personal o

que pueda interpretarse como tortura o trato cruel, ¡nhumano o degradante ¡nfringe

los principios de esta Declaración.

El pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, de 1966, junto

con el pacto internacional de derechos c¡viles y po¡Íticos, prohíbe la djscriminación

por razón de género. La violencia afecta perjudicialmente la salud de la mujer, por

cons¡guiente, infringe el derecho de disfrutar el máximo nivel posible de salud física

y mental. Además, el Artículo 7 estipula el derecho.de disfrutar cond¡ciones de

trabajo justas y favorables que garanticen condiciones de trabajo inocuas y sanas.

Esta disposición abarca la prohibicjón de ¡a violencia y el acoso de las personas en

su lugar de trabajo.

El pacto internacional de derechos civiles y políticos, prohíbe la v¡olencia en todas

sus formas. EI Artículo 6.1 protege el derecho a la v¡da. El Artículo 7 prohíbe la

tortura y el trato o pena inhumanos o degradantes. El Artículo 9 garant¡za el derecho

a la ¡ibertad y la seguridad de Ia persona.
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La convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes, brinda protección para todas las personas, ¡ndependientemente de su

sexo, de una manera más detallada que el pacto internacional sobre los derechos

civ¡les y políticos. Los estados deben tomar medidas eficaces para impedir los actos

de tortura.

La convención sobre la eliminac¡ón de todas las formas de discriminación contra la

mujer de 1979, es el instrumento internacional más extenso que trata los derechos

de la mujer.

Aunque la violenc¡a contra la mujer no se aborda específicamente en la Convención,

salvo en relac¡ón al trálico de mujeres y la prostitución, Artículo 6, muchas de las

cláusulas de anti-discriminación protegen a las mujeres de la violencia. Los estados

signatarios han aceptado una polít¡ca de eliminar la discriminación de la mujer y

adoptar medidas legislat¡vas y de otra índole que prohíban Ia discrim¡nación contra

la mujer (Artículo 2).

En 1992, el com¡té para la eliminación de la discrim¡nación contra la mujer, que vigila

la ejecución de esta convenc¡ón, incluyó la violencia por razón de género

formalmente en la d¡scrim¡nac¡ón por razón de género. La recomendac¡ón general

No. 19, adoptada en el Xl período de ses¡ones üunio de 1992), trata en su totalidad

de la v¡o¡encia contra Ia mujer y las medidas tomadas para eliminarla. En cuanto a

los temas de salud, recomienda que los Estados ofrezcan servicios de ainyo a
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todas las víctrmas de la vio\encia por razón de género, como refugios, trabajadores

de salud adiestrados espec¡almente y servicios de rehabilitac¡ón y orientación.

La Convenc¡ón internac¡onal sobre la e¡¡minac¡ón de todas las formas de

discriminación racial de 1965, declara que los estados signatarios se

comprometen a prohibir y éliminar Ia discriminación rac¡al en todas sus formas y a

garantizar ¡a posibilidad de d¡sfrutar el derecho a la seguridad personal y la

protección del Estado contra Ia vio¡encia o el daño corporal, ya sea ¡nflig¡do por los

funcionarios públicos o por cualquier grupo o inst¡tución, Artículo 5.

Las cuatro convenciones de ginebra de 1949 y dos protocolos adicionales forman

la piedra angular de la ley humanitaria internaciona¡. Las convenciones de Ginebra

requieren que todas las personas que no toman parte activa en las hostil¡dades

sean tratadas humanitariamente, sin distinción adversa por cualqu¡era de los

mot¡vos usuales, como puede ser el género. Ofrecen proiección a todos los civiles

contra la vio¡enc¡a sexual, la prostitución fotzada, el maltrato sexual y la violación.

En lo referente al conflicto armado internacional, el paotocolo adicional I de las

convenc¡ones de Ginebra de 1949, crea obligaciones para las partes de un

confl¡cto de tratar humanitariamente a las personas bajo su control. Requiere que

las mujeres estén protegidas contra la violación, la prost¡iuc¡ón fotzada y la

agresión ¡ndecente.
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la violación, la prostitución forzada y la agresión indecente.
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La convención sobre los derechos de¡ niño, declara que las partes deben tomar

medidas legislativas, admin¡strativas, sociales y educativas aprop¡adas para

proteger al niño de la violencia física o mental, el abuso, el maltrato o la

explotación. Los estados actuarán en consecuencia para ¡mpedir la explotación

de los niños en Ia prostitución u otras prácticas sexuales ilegales, y la explotación

de los niños en actuaciones y materiales pornogtáf¡cos.

La convención ¡nternac¡onal sobre la protección de los derechos de todos los

trabajadores m¡gratorios y de sus familiares, contiene el derecho de los

trabajadores migrator¡os y los miembros de su fam¡lia a la libertad y la seguridad

de la persona tal cual se ha proclamado en otros instrumentos internac¡onales.

"Tendrán derecho a la protección eficaz del Estado contra la violencia, Ia lesión

físicá, Ias amenazas y la intim¡dación, ya sea de parte de los funcionarios públ¡cos

o de los particulares, grupos o inst¡tuc¡bnes".
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CONCLUSIONES
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l. La v¡olenc¡a se puede presentar de d¡ferentes formas y en dist¡ntas

circunstancias; las pr¡nc¡pales víct¡mas de la violencia son las mujeres y los

niños, quienes suelen ser los más vulnerables e ¡ndefensos, ya sea por

d¡scr¡minación soc¡al o ignoranc¡a.

2. La v¡olenc¡a sexual se conforma por una serie de delitos; entre los prjncipales se

encuentra la violación sexual, la promoción y el favorec¡miento y remuneración

de prost¡tución, la promoción de la prostitución con menores de edad.

3. La protecc¡ón de la ¡ndemn¡dad sexual, t¡ene por objeto proteger y garant¡zar el

desarrollo normal del ámb¡to sexual de quienes no han logrado madurez

suf¡ciente, como es el caso de los menores y los ¡ncapac¡tados. En este caso,

las figuras delictivas que se crearon o reformaron, son el exh¡bicionismo,

violación de la ¡nt¡midad sexual y la promoc¡ón y distr¡buc¡ón de mater¡al

pornográfico.

La Ley Contra Ia Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, tiene un

gran impacto en las relaciones jurídicas y sociales del paÍs. Al reformar algunas

leyes del país; en especial el Código Penal, y proteger con ello la seguridad

juríd¡{:a de los c¡udadanos.
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5. Uno de los objet¡vos pr¡mordiales del Decreto 9-2009 fue inclu¡r entre víctimas de

v¡olenc¡a sexual al hombre, ya que estaba desprotegido, a sab¡endas de que en

la actualidad el varón puede ser objeto de v¡olación, y le pueden vulnerar su

d¡gnidad, obligándolo a ejecutar actos sexuales en contra de su voluntad.
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RECOMENDACIONES

1. El Estado de Guatemala, a través del M¡nister¡o de Salud y Asistencia Social,

debe crear políticas adecuadas para ev¡tar que se causen delitos de violencia

sexual; así como lugares con las condiciones necesar¡as para ayudar a las

personas que fueron víctimas de estos delitos.

2. El Organismo Leg¡slativo debe agregar a los delitos t¡pificados en la Ley Contra

la Violenc¡a Sexual, Explotac¡ón y Trata de Personas; el del¡to de acoso sexual,

ya que constituye una forma de violencia ps¡cológica.

El Minister¡o de Salud y Asistenc¡a Social debe fomentar la no violencia,

realizando congresos científ¡cos, para demostrar el impacto negativo que t¡ene

ésta en una nación y en sus ¡ngresos.

4. Las autor¡dades de segur¡dad civ¡l, entidades de asistencia social y m¡nisterio

publico, encargadas de realizar los trámites jurídicos sobre las denuncias de

violencia sexual, deben estar preparados y sabidos de que los afectados pueden

ser niños, n¡ñas, adolescentes, mujeres e incluso hombres; ya que uno de los

avances del Decreto 9-2009 fue la integración del varón como víct¡ma de

vlolación.
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5. Es necesar¡a la capacitac¡ón de las autoridades de segur¡dad c¡v¡!, entid*e$#

asistenc¡a social y m¡n¡ster¡o publ¡co, encomendadas para rec¡b¡r denuncias y

entrevistas con víct¡mas de violencia sexual, que en el momento de acercarse

un hombre a plantear una denunc¡a de violación estén preparados, tanto

profes¡onal como éticamente, a efecto de brindar e infundir confianza y así

poder ayudar a la víctima a la presentación de su denunc¡a s¡n sentirse ¡ncómodo

y averqonzado.
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