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EDGAR AR,,INDO CASNLLO AYALA
Abogae y Nolátio

3a- Avenida 1¡63 Zona 1 Ciudad de Guatemala
Teléfono 22327936

Señor Jefe
De la Un¡dad de Tesis
Licenc¡ado Marco Tulio Castillo Lut¡n
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

Est¡mado L¡cenciado Cast¡llo Lutin:

Guatemala, 14 de junio 2010.
ir,.

En cumpl¡m¡ento al nombramiento que se me h¡ciera para asesorar a la estud¡ante
BRUNILDA RANGEL MALDONADO, me permito infomar lo s¡guiente:

1.

2.

En mi cal¡dad de asesor, procedo a bdndar el apoyo necesatío a la estudiante
RANGEL MALDONADO, con respecto at desanotto de su invest¡gacjón a su
tema de tes¡s ¡ntitulado: "LA FALTA DE aOSnVDAD DEL DELTTO DE
INFANTICIDIO Y LA NECESIDAD OE QUE SE REFORME EN BASE A LA
REALIDAD NAC¡oNAL1
En base a lo anteñor, la estudiante atendió las sugerenc¡as y opin¡ones veñ¡das
en cuanto al desaÍollo del tema, y se plasman en el i¡tfotme de inveswac¡ón
que por este acto se presenta.

El trabajo evidentemente t¡ene un conten¡do c¡entífico desde et punto de vista del
De.recho .Penal, la falta de posit¡vidad que tiene et detito tle inianticidio, apticado
a la ,ealidad concreta que estamos viv¡endo y como ella to ¡ndica, ta necesidad
de refoma del mismo pafa que sea vigente y positivo.

Se cons¡deró aceptable la metodotogfa empleada y las técnicas, en cuanto a la
aphga?ió..n del método cienttfíco, pues párte de- una reatidaó conireta y se
rySte.nliza con una posible sotuc¡ón, prcced¡endo a ejecutar métodos como el
dtaléctico, el deduct¡vo-¡nduct¡vo, de anális¡s y slntesii en todo el desatrolto dat
trabajo, ten¡endo en base a lo anterior, un oden hógico que pa,te de lo general a
b.pa,ticular que en esto úft¡mo, hace ta propuesta-de süuáón a ia problemática
planteada.
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Es innegable que el trabajo rcpresenta una contribución científrca no solo
enñquecedora para ella s¡no pan qu¡enes deseen prcfund¡zar en este tema tan
complejo e impoñante en el Derccho Penal modemo.

Encuentro que la rcdacción es congruente con los hallazgos, y aceptables, por lo
que considero que cumple con /os reguisifos que pan el efecto establece et
AtfÍculo 32 del Nomat¡vo vigente de la Facuftad de C¡enc¡as Juridicas y Soc¡a/es
de la Un¡versidad de San Cados de Guatemala, y emito el presente d¡ctaman de
asesor en foma favorable, para que pueda continuar con el trámite
coÍespond¡ente, pan su posterior evaluac¡ón por el Tdbunal Exam¡nador en el
Examen Públ¡co de Tes¡s, previo a optar al grado académ¡co de L¡cenciada en
Ciencias Juríd¡cas y Soc¡ales.

Atentamente.
Lic- Edgar Amindo Cast¡llo Ayala

Colegiado6220
Asesor de Iesrb
Colegiado 6220

Idgar Armindo Castiil. dtala
Aboeado Y Nordio



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
¡tt GtJ{tfMAl,A

FACULIAT' DX CTONCIAS
JURiDICAS Y SOC¡ALES

Elíj.io !i-7, Cíulal Ua¡e¿$itú¡a
CKt¿,nrtL aiul¿,nla

IJNIDAD ASESORiA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y
SOCIAI,ES. Guatemala- \'eifficualro de iunio de dos mil dieT

Alenlirfnenle, p¿Lse al (¿ la) LICENCIADO (A) CORALIA CARMINA CONTRERAS
FLORES para que proceda a re\,isar el trabajo de lesis del (de Ia) es¿udianle
BRIj{ILDA RANGEL MAIDONADO. Intilulado: -LA F,A.LTA DE POSffMDAI)
DEL DELITO DE INFANTICIDIO Y LA NECESIDAD DE QL]E SE REFORME EN
BASE ,4. LA REALIDAD'',

Me perlnito hacer de su conocimieúo que está lacultado (a) para realizar las
modificac;ons-s de fbrma ) lo¡rdo que tengan por objeto r¡eioür la invesrigeciól-
¿simismo" del titulo de trabajo de tesis. En el diclamen correspondiente debe hacer
coflstar el conler]ido del Articulo 32 del No¡nativo para la Elaboracjón de Tesis de
Licencialura en Ciencias J¡rídjcas \ Sociales y del Erarnen General Públioo. el cual
dice: ' TaDb cl $cürr .oúr cl rñü LLc tcsis, hrn¿1¡ co¡stlr: cr tos dicLrimcDcs correspondiúrcs sLL

opi¡iri11 rcspcen) dcl contmido oicntil'lco r técD,co dc l¿ tcris. l¡ nctodolosid \ tao¡jo¡s dc i¡vcsrig¿ciu¡
utilizaüds l¿ re¡]a!ci,tr, los cu ¡os Est¿diiticos si lucrcn ncecsdnos ld coDlribEiór ci.ltiiiq dE ld
rustll¡. l¿s Ni.lusio¡cs, l¡s reconerd¡ojon.s \ l¡ I'i¡]ios,¡ll¡ uüliad¿. si dPlacl,rn o {ics¡prucbu cl
t,¡14¡ dc imcsrlg¿citi¡) olr¡s e(úsiJer¡oio¡cs quc cfimcn tel1,¡cnlcs".

L¡C. MAR TULIO CASTILLO LUTiN
JtrFE DE UNIDAD ASESORÍA DE TESIS

.ú.10s D¿ ^
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M.A. CORAUA CARMINA COA/TRERAS FLORES DE ARAGÓN
Boulevard Sur 1-025 Zona 4 de M¡xco, Res¡denc¡ales El Pedregal

Del Naranjo
Teléfono 24374220

Guatemala, 29 de Junío 2010.
Señor Jefe
De la Unidad de Tes¡s
L¡cenc¡ado Marco Tul¡o Cast¡Ia Lut¡n
Facultad de C¡encias Juríd¡cas y Soc¡ales de la
Un¡vers¡dad de San Carlos de Gualemala
Su despacho.

Est¡mado Lice nc¡ado Cast¡Io Lut¡n : E
Por este med¡o me d¡ríjo a usted, con el propósito de ¡nformarle que de canform¡dad con
el nombram¡ento de REWSORA, de fecha veinticuairo de junio del año dos mil diez
que se me h¡c¡era para asesorar a la bachiler, BRUNILDA RANGEL MALDONADO,
rcspécto a su trabah de tes¡s intitalado "LA FALTA DE POSITLDAD DEL DELITO
DE INFANTICIDIO Y LA NECESIDAD DE QUE SE REFORME EN BASE A LA
REALIDAD NACIONAL"-

Para cumpl¡r con los reguisitos de conten¡do del d¡ctánen proporcionado por la lJnidad
de Asesoría de 7esls, e/ preserte trabajo t¡ene un contenido científico s¡ se toma en
considerac¡ón que pañe de una real¡dad concreta para confrontarlo con una realídad
teóríca, pues la estud¡ante veifico su hipótesís del problema, ind¡cando que
efect¡vamente la norma que regula el del¡to de lnfant¡c¡d¡o en Ia actuat¡dad, no es
congruente y por ello, se conv¡eúe en normat¡va vigente pero no posit¡va, s¡endo
necesar¡o tal y como concluye que se adecue precísamente a esa real¡dad.

Tamb¡én en cuanto a la metodología empleada fue prec¡samente la mísma propuesta
en su Plan de lnvest¡gac¡ón, correspond¡ente al método científico, del cual parten los
métodos deduc:t¡vo e ¡nductívo, que va de lo general a to paft¡cular y viceversa, así
como el método de análís¡s y síntesís. Dentro de sus fécnlcas, empteo la entrev¡sta,
cuest¡onar¡o y la presentac¡ón de datos esfadísf/bos que van en la pafte f¡nal del trabajo
de ¡nvest¡gac¡ón de tes¡s, y respecto al comentar¡o de eltos, conv¡ene refer¡rse a que las
preguntas son congruentes con el objetívo propuesto y que t¡enden prec¡samente a
comprobar la hípótes¡s planteada.



Se corsidera guo e, tabajo fone una contibución c¡entífba, pues rp dg enfoca un Wúbma, s¡no la

soluc¡ón y s¡rve & bafa pdra tuurcs osfudiqt dcÉ¡tca &l tema, y detivado de @o lo escrito

anbionnnte, se detennina que el tnbajo e, si 69 congruerte @r ,as concrusionea y ,¿6

recoÍ?€odac¡orca a que ha ll€gado la ponente en el tabah rcal¡zado. Pot út¡rp, se 6ñekJüa que ld

biúiografía utíl¡zada es @nyuente can la que debe ar pan este Wo de fabdjos de ¡nwstLtacbn.

La Bdaoción es cangruente c1¿¿t los ha[azg6, y dciptables, pot lo que considem que cunryb con los

requls¡¿os que pan el etacto estattlecÉ el ñtlculo 32 úl lúonnat¡w vigente de E Faúltad de Cienc¡as

Juídicas y Soc¡ales de la Uniwrsdad de San Cados de G@lemala, y an¡to el prcs€¡nle dbtaÍren de

/Gvisoft en lonna favonbte, pañ que pueda cú ¡nuar con d tft;m¡te cofleswnd¡onte, para su rDsteñot

evaluacltn por sl TtíbuMl Examínabr en el Exarnen Públi@ ate Tesis, Wvb a optar al grado acadén¡co

do L¡únc¡ada en C¡enc¡as Judd¡cas y Sociales.

Atentanente.
^ UI.ENCMA-'*^::I':if7;ffin*

ü"*
M.A. COMLIA CARMINA FLORES DE ARAGOAi

Cdeg¡úd 5,656
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DECANATO DE LA FACUI,'l'AD DE CIENCIAS JIJRIDICAS Y SOCIAt,F,S.

Ciuatemala, t¡ece de septiembre del año dos n'lil once.

CoD vista en los diclánrenes que antecedcn. sc autoriza la Impresión del tr-abaio de Tesis del

(de la) estudianre BRTJNILDA RANGl-lt. MALDONADO, I itulado LA f ALTA DE

POSI'IIVIDAD DEL DEI,II'O DE INF,\NTICIDiO Y LA NECESIDAD DE QUE SE

REFORMII llN BASE A LA IIITALIDAD NACIONAI,. Afiía¡los 3 1. 33 y 34 de1

Nomratirro para la elaboración cle Tesis de l,icencia¡¡r.¡ en Ciencias Jur.ídicas y Sociales I

del Examen Ceneral Público.-

CMCM/sllh
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INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación se elabora no solo con el fin de dar cumplimiento a

uno de los requis¡tos que exigen la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la

Un¡versidad de San Carlos de Guatema¡a, sino también el interés que tiene quien

escribe, de la real¡dad nacional especialmente de los menores, que se ref¡ere la Ley

Contra el Feticidio y otras formas de violencia contra la mujer, y se ha dejado a un lado

el ¡nfantic¡dio, como la muede v¡olenta de una persona, según la teoría de la concepción

que sustenta la Constitución Política de la República de cuatemala y el Código Cjvil.

Se le ha dado mayor importancia a la muerte de mujeres con la creación de esta ley, y

en el Código Penal, en el Articulo 129 existe una norma que es v¡gente pero no

positiva, tal como se evidenció en el desarrollo de este trabajo. Por ello quedó

establecido que de conformidad con la doctrina ei infanticidio es la práctica e intencional

de causar la muede a un infante

Frecuentemente es la madre quien comete el acto, pero ¡a criminología reconoce varias

formas de asesinato no mental de niños, como se determinó en el desarrollo de este

estudio, no se adecúa a la realidad concreta de Ia sociedad guatemalteca, y por e¡lo, se

proponer reformas.

También se estudiaron varias sociedades presentes y pasadas, en donde se pudo

constatar ciertas formas de infanticidio que eran consideradas, hasta cierio grado,

permisibles, mientras que en la mayoría de las soc¡edades modernas se determinó que

se considera esta práctica inmoral y crimjnal. En el munclo occidental sucede
generalmente, debido a la enfermedad mental del padre o madre, y en alqunos países

pobres como una forma de control de la población.

(i)
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El trabajo se divide en cuatro capítulos en el primero se establece en forma breve el

derecho penal y sus antecedentes; en el segundo se determina cómo se regula el

infanticidio en la doctrina y la legislación, en este capíiulo se hace un análisis de lo que

ha sucedido en las legislaciones comparadas; en el tercero, se describe la importanc¡a

de que se reforme el Adículo 129 del Código Penal que regula la figura del infanticid¡o,

porque no es congruente con la doctrina y la realidad nacional, y esto si, se estable los

resu¡tados del trabajo de campo y la consulta a fuentes, y se concluye con las bases

para una propuesta de reforma del ArtÍculo 129 del Código Penal, iomando en

consideración los resultados de la investigación realizada.

Se efectúa un anális¡s jurídico, doctrinal y real de lo que sucede con las muertes

violentas en que se encuentran los menores de edad, de acuerdo a los altos índices de

criminalidad, la poca responsabilidad de los padres o encargado de su cuidado, la

ambigüedad de la normativa respecto a que es vigente pero no positiva siendo

necesario establecer las bases para una reforma al deliio de infanticidio conforme al

Artículo 129 del Códiqo Penal.

Así también se toma en consideración los métodos y iécnicas que relacionan el

quehacer c¡entífico a través de la deducción e inducción, partiendo del fenómeno

científico y viceversa, analizando el delito de infanticidio en el derecho penal y la

tipicidad de conductas de acuerdo a la realidad de la sociedad que tenga como fin, no

solo dar cumplimiento al poder punitivo que tiene el Estado, sino a resguardar lo bienes

jurídicos como la vida de los infantes. Al efecto, se parte de lo general a lo pafticular,

aplicando los métodos deductivo e inductivo ya descrito.

Sírvase a todos los estudiantes y jóvenes de la sociedad, que esta investigación se

describe la Falta de Positividad del Delito de lnfanticidio y ta Necesidad que se

Reforme en Base a la realidad Nacional siendo como un material de apoyo y de

información para todos.

{¡¡)
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CAPITULO I

1" El derecho penal

1.1 Breves antecedentes

El derecho penal como tal ha tenjdo a través de la hjstoria dist¡ntas etapas, y se ha

consolidado, precisamente con la etapa en que aparece del Estado. Por otro lado, cada

sociedad históricamenie, ha creado sus propias normad penales, y por es que se

conoce ahora como la efectividad o no de determinados sistemas jurídicos penales y a

través de la experiencia es que surgen otros

Como afir¡¡a Acevedo B. Ramón De confor¡nidad con la doctrina el infanticidio es la

practica intenclonal de causar la muerte de un infante, freauentemente es la madre

quien comete el acto, pero la criminologia reconoce varias formas de asesinato no

maternal de niños" 1

De acuerdo a Fernando l\,4iguel Bajo al referlrse al Tabú y venganza privada: "en los

tempos primitlvos no existia un derecho pena estructurado, sino que h¿bía toda una

serie de prohibiciones basadas en concepios mágicos y religiosos, cuya violación traía

consecuencias no sólo para el ofensor sino también para todos los miembros de su

familia, clan o tribu cuando se responsabilizaba a alguien por la violación de una cle

rAceveclo B. Ramón. lvlanualde derecho penal. pág.98

I
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1."'." 4estas prohibiciones (tabú), el ofensor quedaba a merced de

quienes lo castigaban causándole a él y su familia un mal

alguna entre la ofensa y la magnitud del castigo."2

la víctima y sus pari

mayor. No existía relación

A la par de lo anterior, una ley importante que marca la hlstoria del derecho penal como

tal, es la Ley de el Talión. Que constituye: "Acebedo Bajo Ramón afirma que las

primeras limitaciones a la venganza como método de castigo, surgen con el Código de

Hammurabi, La Ley de las XII Tablas que intentan establecer un¿ primera

proporcionalidad entre el daño producido y el castigo es el famoso ojo por ojo, cliente

por diente."3 En los casos en que no existía daño físico, se buscaba una forma de

compensación física, de modo tai, por ejemplo, que al autar de un robo se le cortaba la

ma no

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

consistía indicando Ramón Acevedo B "en el reemplazo de la pena por el pago de

una suma dineraria, por medio de la cual la víciima renunciaba a la venganza.

El derecho. penal en el derecho romano, fue un periodo extenso, que abaraa lo que

denomr¡a derecho romano puede ser bás camente dividldo en épocas. acorde al t po

gob¡erno que cada una de ellas tuvo.

lAcevedo B Ramón lvlanual de derecho penal. Pág101t t¡¡4. P¿ct. tso

SE
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!r*,,.")A paftir de la Ley de las Xll Tablas se distinguen los delitos públ¡cos, cflmenes,

delitos privados; Ios primeros eran perseguidos por los representantes del Estado

o tb¡d. p¡q. r¡o
u tb¡d p:,,¡ l¡ I

en

sUinterés de éste, en tanto que los segundos eran perseguidos por los particulares en

propio interés.

Es de destacar que la ley de las Xll tablas no establecía distinciones de ciases sociales

ante el derecho."a Con el tiempo, y con la aparición del Estaclo, los delitos pasan a ser

perseguidos por éste y sometidos a un procedimiento previo y a la penalización ya no

privada sino pública. De acuerdo a Acevedo afirma, "una de la peores penas era la

capitis diminutio máxima.

Durante la época de la República, solo van quedando como delitos privados los más

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

reafirmándose de este modo su carácter público.

Esta característica se ve claramente en la época del imperio. Los tribunaies actuaban

por delegacjón del emperador; el procedimiento extraordinario se convirtió en

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

rmper'o se'ue ¿.np iando cad.t ve1 mas.

Con el desarrollo del período imperlal no se tratará ya de tuteiar públicamente ntereses

partiaulares, sino de que todos serán intereses públicos la pena en esta etapa

recruclece su severidad."5



Una época imponante que marca el per¡odo his

media. Durante la edad media desaparece

iurídica de Europa. Las invasiones de los

penales difereftes, contrapuestas muchas de

imperio romano. A medida que el señor feudal

uniforme el derecho, como fruto de la unión

costumbres bárbaras.

tórico del derecho penal, fue en lí

el imperio romano, y con él la I

bárbaros trajeron costumbres ju

ellas a los principios del derec

fortalece su poder, se va haciend

del antiguo derecho romano y

Así cobra fuerza el derecho canónico, proveniente de la religión católica que se

irnponía en Europa por ser la religión que se había extendido junto con el imperio

romano. El derecho canónico que comenzó siendo un simple ordenamiento disciplinario

crece y su jurisdicción se extiende por razón de las personas y por razón de la materia

Lleqando a ser un completo y complejo sistema de derecho positivo

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

liberación; es fruto de esa concepción el criterio tutelar de esie derecho que va a

desembocar en el procedimiento inquisitorial. Se puede destacar que el derecho

canónico institucionalizó el dereaho de asilo, se opuso a as ordalías y af rmó el

e enrefto subjct vo del delito

Es muy debatido si se distinguía el delito del pecado, pero la rnayoría de Los autores

colnciden en que aunque haya existido una distinción teórica, en la práctica la misma se

desvanecía. Basta con rnencionar algunos de los actos que se consideraban delitos: la



blasfemia, ia hechiceria, el comer carne en cuaresma, el suministro, tenencia y lectura

de libros prohibidos, la inobse¡vancia del feriado rel¡gioso los glosadores y los

postqlosadores.

Con la concentración de¡ poder en manos de los reyes, y la consiguiente pérdida del

mismo por parte de los señores feudales, se sientan las bases de los Esiados

modernos Se produce entonces el renacimiento del derecho romano.

En las universidades italianas, principalmente, se estudia este derecho, como también

las instituciones del derecho canónico y del derecho germano. Los glosadores avanzan

sobre el derecho romano a través del Corpus luris de Justiniano, recibiendo su nombre

por los comentarios, glosas, que incluían en los textos originaJes.

Los posglosadores ampliaron el campo de estudio, incluyendo también as costumbre,

derecho consuetudinario.de acuerdo con lo que aflrr¡a Aceveclo B Ramón ,,Las

padidas; las siete padidas de Alfonso el Sabio constituyen un códigó apareciendo entre

los años 1256'1265, que ejerció luego una enorrne influencia en la legislación general

Las disposiciones penales de Las Parlidas: compietándose con numerosas

disposiciones procesales atinentes a lo penal contenjdas en la partjda lll.'6

Con lo anterior, resulta importante deter¡ninar que a part¡r de esta etapa se monopoliza

la actividad represiva del Estado a través de ejerc¡cio del derecho penal, y se considera

por ello, la retribución del mal causado, como medio de jntimidación. cuando se

imponen las penas. También algo importante en esta etapa es que se hace una

¡tbíd. páq 1ss



rl"$.t1*u:h.;i 

-- 

ed
ig stlREr,R, ;re

distinción por medio de la ¡nfluencia del derecho romano que

persona inimputable, este merece otro tipo de tratamiento, y

subjetiva para la imputación, estableciéndose que a tales

acusar_

el hecho cometido por un

se considera la condición

sujetos no se les puede

Otro hecho histórico relevante para determinar la conforrnación del derecho penal

actual, es La Carolina. En 1532 Carlos V sancionó la Constitutio Criminales Carolina u

Ordenanza de Justicia Penal, que si bien no era obligatoria para los señores feudales

en sus territorios, jgualmente sustentó el derecho penal común alemán. Tipificaba

delitos tales como la blasfemia, la hechicería, la sodomía, la seducción, el incesto, etc. y

las penas variaban entre el fuego, la espada, el descuartizamiento, la horca, la muerte

por asfixja, el enterramienio del cuerpo vivo, e h¡erro candente y la flagelac¡ón.

La Carolina es un cód¡go penal, de procedimiento penal y una ley de organización de

tribunales. En realidad no tjene un verdadero método, sino que es una arga y co¡¡pleja

enumeración de reglameniaciones, admitiendo la analogía y la pena de mueñe cuya

agravación en diversas formas admite, afirmando Acevedo B. Ramón "mostrando

claramente que el objeto principal de la pena es la intim¡dación.

Su impo¡lancia radica en la reafirmación del carácter estatal de La actjvidad pun¡tiva por

otra parte, desaparece definltivamente el sistema composicional y privado, y la

objetividad clel derecho germánico, con la admisión cle la tentatlva."T "César Bonesana

7 l',ia pag zoz
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Cesare Becaría fue el autor de de los deliios y las penas 1764 al cual se

como la obra más irnportante del lluminismo en el campo del derecho

consid

penal. La

pretensión de Becaría no fue construir un sistema de derecho penal, sino trazar

l¡neamientos para una politica criminal.

Becaría fue el primero que se atrevió a escribir en forma sencilla, en italiano, en forma

de opúsculo, y conceb¡do en escuetos silogismos y no en la de aquellos infolios en que

los práciicos trataban de resumir la multiplicidad de las leyes de la época. Sobre todo,

Becaria es el primero que se atreve a hacer polÍtica criminal, es decir, una crítica de la

ley". Jiménez de Asúa y López Fernández de Camboa citados por Acevedo B. Ramón,

haciendo referencia al autor italiano- Sin embargo, no se puede dejar de mencionar en

la misma línea a l\,4ontesquieu, l\,4arat y Voltaire "¡r

Ahora bien, respecto al positivisr¡o, conviene decir que los avances de la c¡encia y el

afán por supe.ar eJ Estado Lilleral no ¡ntervencionjsta, buscando afrontar su ineficacia

respecto al nuevo crecimiento de la criminaldad, nace el positivismo. Su ldea es que la

lucha contra la criminalidad debe hacerse de una forma integral permitiendo la

intenr'ención directa del Esiado. Las mayores críticas contra los autores positivistas

radican en el olvldo de las garantías individuales. ya que su foco es la peligrosidad

social de de|ncuente.

La escuela posltivista lta iana: su fundador fue César Lombroso quien cambió el

enfoque del dplito como ente jurídico para dirigirlo hacia el delincuente como hecho

observable. Lornbroso escribió'L'uomo delincuente en 1876, colocando al del¡ncuente

3tria. pág zo:
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*",."",, "-5como fenómeno patológico, "Carmona sostiene al respecto a la existencia de una'

predisposición anatómica para delinquir, por lo que afirma la existencia de un

delincuente nato por una mal formación en el occipital izquierdo. Para Lombroso el que

delinque es un ser que no ha terminado su desarrollo embrio fetal."e Lumbroso no era

un jur¡sta, por 10 que Enrico Ferri será quien Je de trascendencia jurídica a las ieorias de

Lombroso. Ferri rotula como delincuente nato al 'L'uomo delincuente de Lombroso.

El punto central de Ferri es que para su posiiivismo el delito no es la conducta de un

hombre, sino el síntoma de un rnecanismo descompuesto. El delito es síntoma de

peligrosidad, por ello la medida de la pena está dada por la medida de la peligrosidad y

no del acto ilícito Con el estado peligroso sin delito se quiso llmp¡ar la sociedad de

vagos, alcohólicos y todo aquel que demostrara peligrosidad pre- delictual. Con Rafael

Garófalo se cor¡pleta el trio positiv sta italiano, y con él queda demarcada la tesis de

guerra al delincuenie

Con é1 surge la idea de un delito natural, ya que las culturas que no co¡¡paftían las

pautas valorativas europeas eran tribus degeneradas que se apadaban de la recia

razón de los pueblos superiores, y que eran a la humanidad Io que el delinauente a la

sociedad.

El dellto natural seria c que iesione los sentimlentos de piedad ylusticia, que eran ios

pilares de la c¡v¡lización occidenta pasando la etapa de a edad media, y teorias que

fueron surgiendo en materia dei derecho penal, conviene referirse a la edad moderna.

derecho penal. pá9.291
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>&.,.".,..r'Una teoría que se maneja es el finalismo. "Acevedo afirma que en el renacimiento

derecho natural en los primeros años de la segunda posguerra mundial, era

necesario volver a fundar el derecho penal en límites precisos y garantistas.

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-objelivas se trataba de un derecho natural

en seniido negativo, no pretendía decir como debería ser el derecho. sino sólo lo que

no era derecho. A diferencia 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 tiene varios órdenes a los que el legislador se vincula por Ias estructuras lógicas

de la realidad según Welzel, cuando se las ignora o quiebra, el derecho pierde efiaacia,

salvo que quiebre la que o vncula a la estructura del ser humano como persona, en

cuyo caso deia cle ser derecho."'o

1.2 Defin¡ción del derecho penal

Se puede señalar que el derecho penal se encuenira conformado por un conjunto de

normas jurídicas, instituciones, principios que regulan la poteslad punitiva del Estado,

asoca¡do a heclros. esirictarnente cleterrnnados por a ey, co¡llo pTesupuesto una

pena o ¡nedida de seguridad o corrección como conse.uen. ¿, con el objetivo de

asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana

pacifica. Eugenio Zafaroni, citado por Acevedo B. Ramón "Tamblén ha definido como la

rama del saber jurídico que mediante la interpretac¡ón de las leyes penales, propone a

roAcevedo 
B. Ob. Cit. pág. 170



los jueces un sistema orientador de decisiones, que conti

para impulsar el progreso del Estado constitucional

definiciones se pueden ciiar ias de algunos doctrinarios,

jurídicas establec¡das por el Estado, que asocian el crime

leqítima consecuencia.
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La rama del derecho que regula la potestad pública de cast¡gar, estableciendo lo que es

punible y sus consecuencias, y aplicar una sanción o una medida de segur¡dad a los

autores de infracciones punibles Luis Jiménez de Asúa, citado por Acevedo B. Ramón

define el derecho penal como el "Conjunio de normas y disposiciones iurídicas que

reguian el elercicio del poder sanc¡onador y preventivo del Fstado, estableciendo el

concepto de delito como presupuesto de la acclón esiatal, así aomo la responsabllidad

del sujeto act¡vo, y asoc¡ando a la infracción de la norma una pena finalista o una

medida aseguradora." 12 Conforme el diccionario enciclopedia espasa "es el que

establece y regula la represión y castigo de los crimenes o delitos por medio de la

irnposición de las penas'.13

El derecho penal del diccionario encrclopedia Espasa Calpe.de acuerdo a José

Franc sco De León Ve asco. Héctor A¡ibal afirnan qLre o primero que ha de hacer es

fijar los bienes jurídicos que han de ser protegidos penalmente y sobre esos principLos

r ecevedo t¡ Ra¡róf Ob. Cit I']át
r2 A,,e'.d,, B Ii¡¡ri¡r ()b. (lit I'iir
i3 Diccro¡¡rio Enciclop¿dico Esp¿s¡

L7E
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lt. , " "j,.variables en el tiempo

establecer la pena que a

y en el espacio, configurar

cada uno de ellos corresponde"

específicamente los delitos

1.3 Características

Dentro de las caracteristicas principales se encuentran las siguientes:

a) Pretende adecuar las normas a la realidad real, social, jurídica y legal de una

sociedad para buscar ¡a efectividad de la misma;

b) Toma como base para su redefinición de los instrumentos jurídicos internacionales

en materia de derechos humanos, considerando a los mismos co¡¡o elementos

integrantes de todo ordenamientos lurídico;

c) Readecuar os principios fundamentales a favor de la resocialización y rehabilitación

del delincuente, y no simp er¡ente la sanc¡ón y castigo del mismo;

d) La ley penal propia¡¡ente que integra a la cienc¡a penal y por ende al derecho penal,

se encuentra caracterzado por os elementos ntegrantes, como en la generaidad,

obligatoredad e igualdad de las normas, la exclusividad, en cuanto a que sólo al

Estado e compete la facultad de juzgar y ejecular lo iuzgado, así como de crear

'oDe lvlata vela, José Franclsco. De León ve asco, Héctor Aníba curso de derecho penal
guatemalteco pág 56

lt



fiquras delictivas y crear faltas.

e) El carácter imperat¡vo de la ley penal, considerando que estas normas contienen

prohibiciones o mandatos y si se transgreden el sujeto sufre las consecuencias asi

como es sancionadora y constitucional, pese a que en la actualidad' el concepto

SancionadorhaVariadosustancialrnente,yconstitucional,porquerigetomandoen

cuenia lo establecido en la Constitución Políiica de la República de Guaiemala

1.4 Princip¡os fundamentales

De acuerdo a lo explicado

propios e innovadores del

encuentran los señalados a

por el autor Silva Sánchez exisien una serie de principios

derecho penal conte¡¡poráneo' y dentro de los cuales se

continuación.

En la medida que evoluciona la sociedad, así debe evolucionar el derecho sin

embargo,ellodistamuchodeserasi,siseconsideraqueexistenleyesquenoson

aplicables o no son conocidas y poco utllizadas y existen otros ámbitos de la vida' en

que por no contar con una normativa, se incurte en arbitrariedades no penadas' y que

t¡asclenclen a la esfera cle lo socla. creando co¡flictos y divergencias entre unos y

otros

Como ha evolucionado

para una época no son

considerablemente el derecho penal, los principios que rigen

los mismos que para otra época, es así como, tomando en
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consideración lo anterior,

enuncian con relación al

sigu¡entes:

y recogiendo de varios

derecho penal moderno

autores los principios que e

o contemporáneo, se citan los

a) Princ¡pio de retr¡butividad

Este principio indica que no puede haber pena sin crimen, es decir, como se dice en

latin nullum crime nulla poena. Silva l\,4elero Valentín afirma "Este princlpio se refiere a

la legalidad. se encuentra contenido en los Artículos 5 y 17 de la Constitución Política de

la Repúbl¡ca de Guatemala, asi el Articuio quinto que se refiete a la Libertad de

acción."r5 Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, no está

obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emit¡das conforme a ella.

Tampoco podrá ser persequida ni moestada por sus opiniones o por actos que no

impliquen infracción a la misma.

El Artículo J7 establece que no hay deljto ni pena sin ley anterior. No son punibles las

aaciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley

anterior a su perpetrac¡ón. No hay prisión por deuda.

b) Pr¡ncip¡o de legalidad

Al igual que el caso anterior, se establece que no puede haber delito ni pena sino

'Silva Nlclero V¡le ti¡r. Ilevist¿ de t,egisl¿cirin Juri{tic¡ de derecho priv¿do. Pág. :14

ll



existe una ley anterior que Io regule. En un estado de derecho, el principio
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legalidad resulta fundamentalmente necesario, puesto que la única fuente del

derecho penal es la ley entonces, radica en el hecho de legitimar al derecho penal,

porque establece en forma clara las infracciones que constituyen delito y cuales son

las infracciones que son consideradas como faltas en base a lo expuesto, el

principio de legalidad comprende lo siguientes: Garantía criminal, porque se requiere

que el delito se encuentre determinado en la ley previamente.

a) Garantía penal, porque sin cuyo requisito es que la ley establezca la pena en

correspondencia al hecho;

b) Garantía judicia, en que exige que tanto la existencia de un delito como la

impos¡c¡ón de la pena, sean determinados por una sentencia judicial;

c) Garantia de ejecución, que implica que la pena ejecutada se debe hallar sujeta a

una regulación legal.

El Articulo 12 de la Carta N,4agna, indlca. De.echo de defensa La defensa de la persona

y sus derechos son invio ab es. Nad e podtá ser condenado ni pr vado de sus derechos,

sin haber s¡do cltado, oido y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y

preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales espec¡ales o

secretos, n¡ por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.



é:$'#f;ü
:.l? ¡FtcÍ¡ql¡ ::.9 

- 
Át:

e,,"," " ")
a) Princip¡o de necesidad

Este principio establece que no puede haber ley sin las necesidades sociales o

coyunturales que así lo requieran. También se denomina en la doctrina como principio

de mínima intervención cuando se refiere a mínima intervención su fundamenio

entre otros. se encuentra en el Artículo I de la Constitución Política de la República,

cuando menciona el principio de dignidad humana;

El Artículo 2 que establece el principio de libre desarrollo de la personalidad, pues tiene

una autonomía moral, lo que significa la capacidad de distinguir entre el bien y el mal,

es por conslquiente que el Estaclo no puede intervenir en el fuero interno de las

personas- imita o evita el campo de acción o de actuación en la vida de los ciudadanos

por parte del Estado en contravención con los derechos fundamentales

b) Principio de les¡vidad

principlo se presume un resultado dañoso, lesión al bien lurídico tutelado por el Estado

a través de las normas penales qlte implican una sanción en caso de infracción. y que

dentro de los requisitos para que exista se encuentran:

a) Bien juridico tutelado;

t5
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Lo anierior constituyen requisitos esenciales a considerar cuando se tipifica una

conducta que puede causar daño a un bien juridico, como por ejemplo, la v¡da, es un

bien tutelado por el Estado y que efectivamente goza de legitimidad, y que por lo tanto,

debe ser protegido a través de la institución de normas que prohíban matar. así resulta,

los delitos de homicidio, asesinato, eic el fundamento del anterior principio se encuentra

en los Adículo I y 2 de la Constitución PolÍtica de la RepúbJica que establece Ariículo 1.

Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la

persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien co¡¡ún.

A¡1ícu o 2. Deberes el Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la

República. la vida, la libeftad, ia justicia, la seguridad, la pazy el desarrollo integral de la

persona. Cuando se establece que el Estado debe tutelar os bienes jurídicos para que

sean objeto de protección y que se merezca esa protecc¡ón a través de su regulación

en las normas, se necesita de o siguiente:

b) Que sea lesionado un bien;

c) Que afecte a terceros.

a) Oue exista el merecirniento de la protección por medio del derecho penal.

b) Que puede haber bienes jurídicos tutelados que no se encuentren

explicativamente contemplados en la ley, pero que ello se debe, en un aspecto al



avance que tiene el Estado a través de la evolución de

necesariamente amerita que esa evolución tenga congruen

del derecho, de regular conductas que trasc¡enden y que so

sociedad y que merecen ser tuteladas a través del derecho p
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f) Pr¡ncipio de materialidad o derecho penal del acto

Este principio es de importancia también al igual que los descritos anteriormente, y que

tienen relación con los mismos, toda vez que indica que no puede haber daño a tercero

sin acción y sin la existencia del bien jurídico tutelado que hubiere sido lesionado.

Para que exista, se hace necesario que se susciten los sigulentes aspectos:

a) Acto exterior inevitable, es decir, a exter¡orización de la acción que se haya dado

de manera inevitable:

b) lmputación objetiva, es decrr, que la relación de causalidad se encuentre

claramente determinada:

c) La existenc a de ¡líc tos penales denominados de com¡sión por o¡¡isión.

l7
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g) Princ¡p¡o de culpabil¡dad

Este principio tiene como fundamento la culpa. No puede haber culpabilidad sin acción

y constituye en ese sentido una garantía para el procesado en general para cualquier

persona que se encuentran sujeta a un proceso penal, pues establece que una persona

para ser declarada culpable, debe haber tenido capacidad para motivarse conforme a la

norma y haberealizado el acto u omi>ión que qe sa4ciona.

Para lo anterior, es necesario que todos los tipos penales se encuentren

fundamentados en dos elementos: uno de carácter objetivo y otro subjetivo.

El objeto es la materialidad de la acción y el subjetivo debe basarse en la

intenciona idad, es decir, si hubo dolo y culpa, por ello, el Código Penal distingue los

delltos penales de carácter doloso y culposo. Otros autores, distinguen de manera

slmilar aigunos principios fundamentales modernos que inspiran al derecho penal y son

los siquientes:

a) Principio de legalidad

Se basa en que no ex¡ste delito ni pena sin ley anterior, es decir nulla crime nu la poena

slne leges, a través del mismo se cumplen ]as siguientes funciones: Seguridad juridica:

Se conceptualiza como seguridad jurídica la condición esencial para la vida y el

desenvolvimiento de las naciones y de los ind¡viduos, que la integran.

t8
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Representa la garantía de la aplicac¡ón objetiva de la ley, de tal modo que los individuos

saben en cada momento cuales son sus derechos y sus obligaciones sin que el

capricho entorpezca la mala voluntad de los gobernantes para que pueda causarles

perjuicio este prjncipio esta ligado íntimamente con la legitimidad democrática, pues de

no contar con la seguridad jurídica, podría ocasionarse un caos en ia justicia criminal y

la función de legitimidad democrática es garantista de la seguridad jurídica.

b) Pr¡ncipio de proporc¡onalidad

En el aspecto formal, rige el principio de proporcionalid ad, que para definirio de manera

comprensible es impo¡lante pa¡1ir de a concepclón de proporción que deviene de

porción y en ese sentido se man¡flesta a través de que la pena en el derecho penal

debe establecerse en proporcón, en la misma condición de que se lesionó el bien

jurídico tutelado por el Estado.

Este principio material establece que debe penaljzarse en relación aJ daño cometido y

se da dos situaaiones para interpretarlo doctrinariamente, en cuanto a que en abstracto

s-o deien¡rna cuando se encLtentta pasr¡ado e¡ la norrta y en co¡creio. cuando se

individualiza el grado de culpabilidad de la persona, es cuando se aplica la norma, es

decir, se individualiza el conten¡do del injusto y culpabllidad de la persona. El legislador

debe considerar este principio para ejercer su potestad en el establecimiento de las

normas y las penas.

l9
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c) Princip¡o de humanizac¡ón o resocial¡zación

Se refiere a la necesidad de humanizar las penas y buscar la resocialización del

delincuente, mediante el respeto de sus derechos elementos de vida se refiere a la

ideología del tratamiento. Es una garantía indjvidual que debe respetar el legislador, es

decir, el fuero interno de la persona, con respecto de los derechos humanos y de las

garantías que e asisten que están establecidas en instrumentos internacionales en

materia de derechos humanos la resocialización no es el fin de la pena-

d) Pr¡ncipio de igualdad

Este consiste en considerar las djferenclas en cada una de las personas y para ello,

para que el legislador establezca os injustos y las penas o sanciones, debe conslderar

aplicando el principio de igualdad, con los siguientes argumentos:

a) El grado de exigibilidad de una conducta, es dec¡r, hasta qué punto la ley puede

exigir al ciudadano la observancia de la ley y de consiguiente el respeto de la

m isr¡a;

b) Debe tomarse en cons deración los va ores cu iurales;

20



c) Debe considerarse el error de prohibición, es decir, conjugando los tres inci

anteriores, el legislador debe considerar cuando aplicar y cuando no lo relat

hasta que punto debe el ciudadano conocer de las prohibiciones

consecuencias que requla la ley penal-

f) Pr¡ncipio de protección exclusiva de b¡enes iurid¡cos

EI bien jurídico tutelado constituye el conjunto de valores supremos sobre los cuales

versa el sistema de justicia penal, en el caso de la obseryanc¡a general y obligatoria de

las normas supremas. Para que se penalice una conducta es necesa|o que

previarnente esté penalizada o tipificada y que se determine cuál es el bien jurídico

tutelado o protegido y que éste sea merecedor de esa proiección para dtferenciar que

ese bjen sea merecedor debe dotarse de la caracteristica de legitimidad y para ello, se

estableae que a través de la figura del legislador en apllcación de los principios y fines

enunciados y que realmente esté dotado de esa legitimldad democrática y ce¡teza o

seguridad jurídica en función y fines del derecho penal contemporáneo En cuanlo a

esta función, también debe considerarse que realmente haya existido una lesión a la

misma conseauenc¡a de una conducta ilicita.

1 5 Clas¡ficación o contenido del derecho penal

Cuando se habla de derecho penal

acuerdo a lo que se desee hacer

se utiliza el término con diferentes significados, de

re[e.enca: de lal rrodo se puede rrenciondr und

2t
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penal adietivo o procesal penal.

El primero de ellos está constituido por lo que generalmente se conoce como código

penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el Estado,

estableciendo los delitos y las penas, mientras que el derecho procesal penal es el

conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación de aquellas.

1.6 M¡s¡ón del derecho penal

El derecho penal no se reduce sólo al listado de las conductas conslderadas delitos y la

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

la sociedad. Esto se iogra a través de medidas que por un lado llevan a la separación

del delincuente peligroso por el tiempo necesar¡o, a la par que se reincorpora al medio

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

lograr esta finalidad concretamenle, el derecho penal es pañe de la ciencia jurídica. y

por ello su finaljdad es el esiudio y la interpretación de los principios contenidos en la

ley.

1.7 Fuentes del derecho

La fuente del derecho es aquello de donde el mismo emana, de donde y cómo se

produce la norma jurídica entonces, la fuente del derecho penal por excelencia es la ley,
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aplicación, por lo tanto, sólo ésta puede ser la creadora y fuente directa del derecho

penal.

También se ha escrito sobre la costumbre como otra fuente del derecho penal, y

utiliza en la reiteración de actos y para que se convierta en costumbre jurídica

necesario que la persona que los realice tenga la convicción de que son obligatorios.

La convicción de la obligatoriedad es la pañe subjetiva de la costumbre. la conducta es

la pafte objetiva. La costumbre es, por ejemplo, fuente importante en el derecho

mercantil y el derecho laboral. Además, se encuentra la Jurisprudencia, es según Bajo

F. l\,4iguel; señalada como la fuente clásica en el derecho anglosajón comrnon law

mucho más que la costumbre.

La jurisprudencia es "la reiteración de declsiones sobre un mismo asunto de forrfa

similar, no es una sola decisión, tiene que ver con una act¡vidad plural de decisiones

que consolidan una tendencia para la solución de un caso no sólo en Estados Unidos o

en lnglaterra la jurisprudencia es utilizada para la toma de dec¡s¡ones, sino que todos

los abogados tienden a buscar precedentes jurisprudenc¡ales potque son ios que van a

ayudar a solucionar el caso favorablemente en aaso dc no haber piecedefie se ap ica

t¿ an¿toqta.

de la cual nace el poder para la construcción de las demás normas y su respectiva

'o Baio F 
'r¡igue 

. tr,la¡ual de derecho pena . Pág. 90
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en general; en cierta forma no es una fuente formal, sólo es en derecho internacional

público, el cualtoma en cuenta la opinión de los científicos cuando no hay forma de

solucionar algunos casos.En el derecho penal, la relevancia de la doctrina se limita a la

inierpretación porque trata de influir en la iurisprudencia, para que aplique

racionalmente la ley. La doctrina, claro está, también llega a influir en la formación de la

ley pues el legislador respectivo puede inspirarse en opinjones y/o trabajos de

destacados publicistas y iratadistas en materia legal. Ahora bien. se señalan los

principios generales del derecho que son considerados como un medio y un mecanismo

de interpretación, sirven de herramientas para interpretar la ley, y las normas jurídico-

penales. Por ejemplo, el principio de legalidad, pro-reo, ilpicidad, reserva. iqualdad ante

la ley, entre otros. Es un derecho de última ratlo o extrema ratio.

21
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CAPITULO II

2. EL infant¡cid¡o en la doctrina y la legislac¡ón comparada

2.1 Defin¡ción

Francesco Charrara, citado por Diez R. José L y Gracia l\,4. Luis; definen el infanticidio

es la "muerte del niño recién nacido. l\,4uerte dada al recién nacido por la madre o

ascendientes maternos para ocultar la deshonra de aquella."rT

El infanticidio no es otra cosa que el hom¡cidio castigado con pena menos severa en

razón del móvil, en realidad este delito es cada día más injustificado, por cuanto el

concepto de honra ha variado notablemente, hasta el punto de que en la actualidad la

madre soltera tendrá p.oblemas de djversa índole pero nrnguno que afecte a su

honorabilidad u honra

Asi pues, el infant¡cidio podría est¡marse como homlcid¡o atenuado penalmente por

emoción violenta que puede derivarse del hecho de encontrarse la madre obses onada

trlor la tenencia dc un hijo cn alcterrn fadas circunsL¿r¡ic as en re¡llclaC entre e

¡nfanticid¡o y el aborto no hay otra diferenaia sino que, en el aboño lo que se destruye

es la criatura engendrada antes de que empiece el alumbramiento que en el infanticidio,

se ejecuta después que el pafto ha empezado o terminado.

r Dr.z R. José L y Cracia lvl. Luis. Dcrccho pcnal parlc cspccial. I'ág. 98
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2.2 Breves antecedentes

Como se ha señalado anteriormente, el infanticidio es la práctica de causar la muerte de

un infante de forma intencional. Frecuentemente es la madre el sujeto activo del delito,

pero la criminología moderna y otras legislaciones, reconocen variás formas de

asesinato no maternal de niños.

Para referirse a los antecedentes de este deliio, se ha establecido que en muchas

sociedades pasadas ciertas formas de infanticidio eran consideradas permisibles'

Írientras que en la mayoría de las sociedades modernas se considera a la práctica

inmoral y criminal.

No obstante. aún sucede en el mundo occidental generalmente debido a la enfermedad

mental clel padre o concluctas violentas, y en algunos países pobres como Llna forma de

control de la población. algunas veces con la aceptación social

El infantjcidio <je mujeres es más común que el de varones debido al infanticidio por

selecclón de sexo En el Reino unido, la ley sobre el infantlcd¡o lo definen Francesco

Charrar¿,r. citado por Diez R. José L y Gracia lvl Lu s I cón¡o un cr men espct ifico que

sólo se comete por una madre durante los pr!¡¡eros doce ¡¡eses de vida del neonato

La noción más amplia cle infanticidlo, tal como se describe abajo, es el tema de esie

arlículo "l3

I Diez R Y Graci¡ M S Ob. Cit Pág 99 26



El tratadista Hudado "hace una relac¡ón bastanie clara respecto a la historia del

infanticidio, y señala que práctica del infanticidio ha tomado muchas formas el sacrificio

de niños a deidades o fuerzas sobrenaturales, tal como el practicado en Cadago, es

sólo el caso más sonado del mundo antiguo"re. lndependientemente de sus causas, a

través de la historia el infanticidio ha sido común. Al referirse a lo anterior, señaló que el

infanticidio ha sido practicado en todos los continentes y por gente de todos niveles de

complej¡dad cujtural, desde los cazadores nómadas hasta nuestros propios ancestros.

Más que una excepción, ha sido la regla.

Un método tipico de ¡nfanticidio en la ant¡gua Europa y Asia era simplemente abandonar

al infanie, dejándo lo que m ue ra por expósito. En las tr bu s de Oceaníael infantiaidio se

llevaba a cabo por medio de sofocar al infante, m¡entras que en la Nlesoamérlca

prehispánica y el incario se realizaba med ante e sacrificio.

En el periodo paleolitiao y neolítco, se hallaron esqueletos decapitados de niños

homínidos con evidencia de canibalismo. Se cree que atos índices de infanticidio

persistieron hasta el desarrollo de la agricultura. Algunos antropólogos comparativos a

los cuales se ref¡ere la autora, han calculado que el 50% de los neonatos de sexo

íemen no fueron ¡¡ataalos por sLts paajres en e paleo it aie

En el mundo antiguo, el sacrificio de niños, o asesinato r¡tual de niños a fln de aplacar a

seres sobrenaturales, era mucho más común en el mundo antiguo que en tiempos

peflrl: Pág l(l I
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presentes en el

sacrificio de niños

diversos ritos que

lnca.

Nuevo N,4undo, los arqueólogos han hallado evidencia física de

en varios lugares algunos de los casos mejor atestiguados son los

eran pañe de las prácticas religiosas en l\,4esoamérica y el lmperio

Ser refiere que en el Viejo l\,4undo, tres mil huesos de niños pequeños, con evidencia de

sacriflcio ritual, se habían encontrado en Sardina los infantes eran ofrecidos a la diosa

de Babilonia lshtar los pelagianos ofrecían sacrif¡cios de cada décimo niño en tiernpos

difíciles.

Los sirios sacrificaron niños a Júpiier y a Juno señala que muchos restos de niños

fueron encontrados en las excavaciones de Gezer con señales de sacrificio. Esqueletos

de niños con maTcas de sacrificio también fueron hallados en el Eglpto cle los años 950-

720 Antes de Cristo.

También hace referencia lo sucedido en Cartago el sacrificio de niños en el mundo

ani¡guo alcanzó su infame cenit. Además cle los caftaginenses, otros fenicios y

cananitas, moabitas y los sefarvaim ofrecieron a su primocténito como sacrificjo a sus

doses. Los fe¡icios y os carlaqne¡ses s¿lcrilio¿tb¿rr rrf¡ntes a sus dioses. En tempos

modernos se han encontrado m¡les de huesos chamuscados de infantes en sitios

arqueológicos una de esas áreas albergaba tanto cot¡o 20,000 urnas de entierros. Se

calcuia que el sacrifiaio de nrños se realizó por s¡glos en esa región. plutarco,

aproximadamente, 46-120 EC. menciona la práctica, como lo hace Tertuliano, Orosio,

2u
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);../Diodoro Sículo y Filo. La Biblia Hebraica también menciona lo que parece ser sacrifi

de niños pract¡cado en un s¡tio llamado Tofet, del hebreo taph o toph, quemar por ios

cananitas, ancestros de los cartaginenses, y por algunos israelitas.

Escribiendo en el siglo Ill Antes de Cristo, Cleitarco, uno de los historiadores de

Alejandro l\,4agno, describió a los jnfantes rodar dentro del flameante altar sacrificial.

D¡odoro Sículo escribió que los bebés eran asados hasta morir en el fuego adentro del

dios Baal Hamon, una estatua de bronce. Cita el ejemplo de lo que sucedió en Grecia y

Roma, los griegos históricos consideraban bárbara la práctica del sacrificio de adultos y

niños. Sin embargo, el expósito de los recién nacidos se practicaba extensamente en

Grecia y Roma. Filón fue el primer filósofo en pronunciarse en contra de ello.

ResuLta evidente que la preferencia desde tiempos antiguos por ios varones era

evidente, y es una c¡rcunstancla que hasta ia fecha en algunas culturas, especialmente

indígenas, aún mantienen. Se ha referido también en determinar que en algunos

períodos de la histor¡a de Roma era tradicional que el recién nacido fuera traido al páter

fam¡i¡as, el patriarca familiar, quien entonces decidiría si el niño iba a mantenerse y a

crarse, o si sería dejado a morir por expósjto .Las Doce Tablas de la ley romana e

obllg¡lb¿ln a r¡atar al niño que nacierir defon¡c e inlantcd¡o legó a ser un Lnme¡

capitaL en la ley romana en 374 EC, pero a los ofensores raramente se les perseguta.

2.)



En el Judaísmo, iambién se refiere al señalar que hay muchos casos en la B¡blia en

que los antiguos hebreos sacrificaban a sus hijos a dioses paganos por. Ejemplo,

Deuteronomio 12:30-31, 18:10; 2 Reyes 16:3 & 17:17,30 31 & 21:6 & 23:4, 10:

Jerernías 7:31-32 & '19:5 & 32:35; Ezequías 16: 20-21,31, Jueces 11:31, el judaísmo

prohíbe el infanticidio.

Los historiadores romanos escribieron sobre las ideas y cosiumbres de otros pueblos,

las cuales frecuentemente divergian de los propios. Tácito escribió que los judÍos

consideran un crimen matar a cualquier bebé tardío. Ahora bien, respecio a la edad

media, señala que mientras los teólogos y el clero predicaban para salvar las vidas de

neonatos el abandono continuó, una escala gigantesca y con absoluta impunidad-

A finaes del slgo Xll, las rnujeres rornanas tiraban a sus recién nacjdos a RioTíber

incluso a la luz del dia. Se ha referido que el sacrificjo de niños fue practicado por los

galos, celtas y los irlandeses. l\4ataban a las infelices y miserables criaturas con mucho

lamento y riesgo, para regar la sangre alrededor de Cror¡ Cruaaha una deidad pre

cristiana de ldanda.

A alfcrenca de otras regones eLrropcas. en a Edad Mledia la r¡adre aemana i0ría el

derecho de abandonar a neonato. En Rusia, ios campesinos sacrificaban a sus hijos al

d¡os pagano Perun. Aunque las leyes eclesiásticas prohibían el infanticidio, solía

practicarse. Algunos habitantes de las zonas rurales tiraban a sus hijos a los puercos.

En la Rusia medieval las leyes seculares no trataban con lo que, a ojos de la iglesia, era

l0



¿f'::li'l'"'-".,
!! :rrl,,a; ! 

"':^:. ,.'t,

.",," "-'
hembras por medio de llenarles la boca con ceniza caliente. En Kamchatka, a los bebés

se les mataba y tiraban el cadáver a los perros salvajes. El explorador norteamericano

George Kennan señaló que entre los Koryaks, un pueblo l,4ongoloide de Siberia del

noreste, el infanticidio aún era común en el sigJo XlX. uno de los gemelos s¡empre era

sacrificado. También se ha referido a la sociedad china que promovía ei femicidio al

referirse lo dicho por el filósofo Han Fei, un miembro de la aristocracia gobernante del

siglo lll Antes de Cristo, desarrolió una escuela de leyes, escribió. Respecto a los niños,

un padre y madre, cuando producen un niño se feliciian uno con el otro, pero si

produaen una niña le dan muerte. Tanto para los Hakka como en Yunnan, Anhwei,

Szechwan, Jiangxi y Fujian un método de matar al neonato era ponerla en una cubeta

de aqua fría, a la cual llamaban aqua de bebés.

A referrrse a Japón, ndicó que la paabra del habla común que se empleaba por

infanticidio solía ser mabiki, que significa cortar las plantas de un jardin iupido. Se

calculaba que a un 4070 de los neonatos se les mataba en Kyushu. Un rnétodo típico en

Japón era asfixiar con papel mojado al bebé cubriendo su boca y nariz. En la lndia y

Pak¡stán, el infantlcidio de bebés hembras fue sistemático en los Rajputs feudales en a

lndia. De acuerdo ¿rl lristo-ador Firslria, años 1560 a 1620, lan pronto cor¡o una bebé

nacía se e mantenía en una mano, con un cuchillo en la otra e bebe, para que

cualquier persona que quisiera esposa pudiera tomarla en ese momento, de otra

manera se le rnataba inmediatamente.

un crimen. Los svans, un qrupo etnoqráfico de Georqia, mataban a los neon



2.3 Característ¡cas del delito de infanticidio

Dentro de las características principales de este delito, se encuentran:

1.

3

No existe una definición exacta del delito de infanticidio; ya

dific¡l explicar o argumentar que es la madre que al privar

nacido en un plazo se dictamine dicho delito.

que ha resultado muy

de la vida a un recién

2. A pesar del carácter subjetivo en el caso del sujeto activo, también es que en las

legislaciones se ha establecido como un delito grave.

Se ha considerado para su tipificación aspectos como: que la madre no tenga mala

fama, que haya ocultado el embarazo; que el nacimiento del infante haya sido oculto

y no se hubiere inscrito en el registro civil; que el infante no sea legitimo.

También se considera cometido, cuando loma participac ón un méd¡co o facultativo

2.4 Breves anális¡s del delito de ¡nfanticidio en la legislación comparada

2.4.1 España

En España en 1963 se rlerogó e privieilo del varó¡-l de a cuasi npunidad pala dar

muefte a su mujer sorprendida en adulterio. En '1977 se despenalizaba el adulterio y se

suprime la discriminación que el código penal hacía de la mujer al requerir para el

acjulterio masculino el público amancebamiento"20.

r¡ Lorrsulra lure| et. !!]rgq\!¡4i!a com |rlm I)i¡ dc consult¡: 2 I 2009
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{%,".,,, ")Otro aspecto relacionado con el infanticidio, es que en este país, a la mujer le

con un único descuido revelado por el marido, mienttas que para incrimtnar a

requería la pública exhibición, en el caso de¡delito de adulterio.

basta

éste se

La legalización del divorcio se concreto en 1981 y la parcial despenalización del aborto

comenzó en 1985 y, como se sabe, no han superado el sistema de indicactones, que no

permite la l¡bre decisión de la mujer en el período ordinario europeo de los tres primeros

meses de ld qesLdc'on.

EI privilegio del infanticidio y el aborto honoris causa tienen la misma raíz masculina que

todo lo anterior. El Código Penal español, prescribe en el A¡liculo 410 que la madre

pata ocultar su deshonra riratare al hijo recién nacido será castigada con la pena de

prsón menor En la mlsma pena incurrirán los abuelos maternos que. para ocultar la

deshonra de la madre. cometieren este delito.

3.4.2 República de Argentina

En el Códlgo Penal Argentino, se regula en el Articulo 81, lnciso 2, que: Se impondrá

r--cLrsóf llasta i.es años o prisión de se¡s meses a dos años a la madre que para

ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o mieniras se encontrara

bajo la influenca dei estado puerperal y a los padres, hermanos. marido e hüos que,

para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometiesen el mismo

delito en las circunstancias indicadas en la letra a del inciso 1" de este adículo.

t3



A pesar de lo anterior, ha sufrido la figura del infaniicidio incorporac¡ones

derogaciones. Lo derogó la ley 17 .567, regresó con la ley 20.509, volvió a desaparecer

con la ley 21.338 y reapareció a pañir de '1 .984, con las reformas del texto ordenado del

Códiqo (decreto. 3.992/84). Ahora, la ley 24.410 ha derogado otra vez el inciso. 2' del

Artículo. 81 . No se necesiia ¡nsistir en que, c¡eñas hipótesis de las especializadas por la

norma derogada, podrán quedar cubiertas por la causal de atenuación previsia por el

Artículo 82, Código Penal (circunstancias extraordinarias de atenuación), si es que no

caben por supuesto, en el cuadro del art. Bl, inciso. '1", del Código.

Finalmente, la ley 24.41A del 30 de noviembre de 1994 derogó el tipo penal de

infanticldio, que disponía en el inciso 2' de Articulo B1; quedó asi.

Se ir¡pondrá reclusión hasta tres años o prisón de seis meses a dos años a la madre

que. para ocullar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se

encontrara bajo la influencia del estado puerperal y a os padres. hermanos, marido e

hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometieren el

mismo delito en las circunstancias indicadas en la letra a del inciso 1" del Aftículo B1 .

2.4.3 República de México

En este pais, a través del Código Penal del año 1931, vigente, en el Artículo 325 se

regula este delito y dice; Llámese infanilcidio: la mue¡1e causada a un niño dentro de las

setenta y dos horas de su nacimiento, por alguno de sus ascendientes cons¿nguineos

Como se observa, en este país. se constituye más amplia la norma cuando señala que
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"nX*'ii'utel sujeto activo puede

cuidan comúnmente a

ser alguno de los ascendientes,

los infantes, como pueden serlo I

limitaciones, respecto a q

os abuelos, abuelas, tios, tias.

2.4.4 República de Venezuela

En el Código Penal de este país, se reguia en el Articulo 413: Cuando el delito previsto

en el Artículo 407 se haya cometido en un niño recién nac¡do, no inscrito en el Registro

del estado civil dentro del término legal, con el objeto de salvar el honor del culpado o la

honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, hermana o hija adoptiva, la

pena señalada en dicho artículo se rebajará de un cuarto a la mitad.

En este país, a pesar de que se regula el infanticidio, establece atenuantes como parte

de una norma, tai como se observa, en el caso de que se disrninuye la pena en esos

supuestos Lo cual da la idea de que la legislación penal al respecto, es benevolente con

la madre, y ponderando con mayor valor lo relativo a la honra, honor que a la propla

vida del infante.

2.4.5 Repúbl¡ca de Costa Rica

E Cód llo Penal de este país. Ley ,1573 de 4 de mayo de 1970. regula en el Articulo

'113, que. Se impondrá la pena de uno a seis años de prisión: A la r¡adre de buena

fama que para ocultar su deshonra diere muerte a su hijo dentro de los tres dias

siguientes a su nacimiento. Por un lado, en esta normativa se regula un plazo mayor al

que señala la legislación penal guatemalteca, apade de ello, también le da
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preponderancia a la honra y la buena fama que pudiera tener la madre como sujeto

activo del delito, lo cual pareciera que no es congruenie con el derecho a la vida y la

protección de los infantes al respecto.

2.4.6 Repúbl¡ca de Ecuador

El Código Penal ecuatoriano, en el Artículo 453, establece que la madre que por ocultar

su deshonra matare al hijo recién nacido, será reprimida con la pena de reclusión menor

de tres a seis años. lgual pena se impondrá a los abuelos maternos que, para ocultar la

deshonra de la madre. cometieren este delito.

Como se observa en ei presente caso, también es evidente de que favorece al sujeto

activo que es la madre, bajo la concepción de que es imposible o casi dif¡cil considerar

a la madre a quien le ha costado tener a su hijo, pretender posterior¡¡ente darle muerie.

por un ado, y por el otro, es evidente de que si así sucediera, como casos de

excapciór. las penas pr¿uLruanelte co.l rr so.ids.

2.4.7 República de Nica ragua

En Nicaragua el Código Penal señala en

prisión a la mujer de buena fama que para

de las veinticuatro horas de haber nacido

delito se cometió por los abuelos.

el ArtÍculo 339 que se casiiga aon pena de

ocultar su deshonra matase a su hijo dentro

a pena de prisión en primer grado, cuando el

36
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En los demás casos, el que da muerte a un infante no haya cumpl¡do irein

castigará con la pena de parricidio o ases¡nato. En ese sentido, es evidente

legislación nicaragüense refiere a la deshonra y a la buena fama, y establece

cua¡ es positivo, además, el plazo es menor, es decir, dentro de las veinticu

de haber nacido, y es muy clara la norma al señalar que fuera de ese plazo,

con otras figuras delictivas como el parricidio o el asesinato.
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CAPITULO III

3. Las muertes de mujeres y su regulación a través de la ley cont¡a

el femic¡d¡o y Ia convenienc¡a de que se regule el infant¡cid¡o de

acuerdo a la real¡dad del Código Penal

3-1 Aspectos considerativos

Como se ha venido desarrollando en este anáiisis, es evidente de que ia mujer ha

tenido que sufrir la mueÍe por el simple hecho de serlo. Pareciera que no ha ierminado

se ha permitido hasta cierto punto un estilo de benignldad hacia la madre deshonrada,

que se va a plasmar en el tratamiento legal del infanticidio, precsamente por su

iratam ento

En la mayoría de las legislaciones se consideraba que si el r¡óvil de la muerte del

recién nacido era el ocultar el parto, aquella conducta homicida era un acto noble, pues

al tener que morir el principal testigo de la concepción inmoral no cabía sino una

caritatlva tolerancia que daba razón al priv¡legio, así se pretendía justificar la tendencia

humanitara a la vez que desde el punto de vsta util¡tario se raTonaba en torno cie a

función de eficacia que la pena cumpllría sancionando dicha conducta.

l9
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Son diversos autores uiilitaristas los p¡oneros del

Beccaría, va ser de la consideración que el infanticidio

características debe de quedar impune, entiende

rnecesario en este del,to y que la prevencion quc

menguada.

trato preferente al infanticidio--

debe ser un delito que por sus

que la pena es un incentivo

l¿ socledad reclam¿ resulia muy

La impunidad se vería justificada por la piedad que inspira la madre, ante la terrible

alternativa de la infarnia o la muerte de un ser incapaz de sentir la pérdida de su vida.

Jeremías Bentham. De acuerdo a José Hurtado. P. entiende que dicho delito no

causa mal de primer grado, porque es imposible inferir un daño en la persona de un ser

que ha dejado de ex¡stir antes de conocer la existencia Y tampoco ocasiona alarma o

temor, porque las únicas personas susceptibles de inquietarse han consentido en su

muerte o se la han causado

Carranca y Truji lo , por su parte dice "que las fuerzas sublet¡vas del delito son menores,

ya que el dolo se halla neutralizado por el móvil que en estos casos es de orden moral y

que la conmoción social reviste proporciones mesuradas." 2r

Con lo anteror se pretende demostrar o evidenciar que el tral¡mtento de la figure de

infanticidio, se ha iomado fundamentalmente desde a óptica de la mujer, y no

precisamente se ha considerado al producto de la concepc ón.

i.,ll . r, ,i , l- 'l tlHrrrhi, prnil \lc\¡ca[oparr(g( rrrl ,, L l l
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Por el hecho de que para su configuración se debe tomar en cuenta el ánimo de ocu
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la deshonra como un elemento subjetivo del injusto que operando sobre el desvalor de

acción, no va a deierminar Ia licitud o ilicitud de la conducta matar al recién nacido, sino

que únicamente va a fundamentar la mayor o menor gravedad de Ia antüuridic¡dad del

hecho, por lo que no fundamenta el injusto sino su gravedad, o bien el resuliado.

También, se correlaciona un estado de

posible considerar dicho estado por la

jurídicos que lo formaría, vida y honor, a

s¡ jo habría, en la mayorÍa de los casos,

consinlió en el yacimiento.

necesidad, que se debe entender que no es

inmensa diferencia de valor entre los bienes

la vez que la supuesta situación de necesidad

provocada por la misma mujer que libremente

Por eso, la postura que considera la causa de honor cor¡o componente del injusto,

sostiene que el supuesto conflicto de intereses entre la vida del recién nacido y el honor

de la madre, y se le ha denominado objetivista en el sentido de referirse, dice, más al

hecho que al autor del infanticidio.

Una explicación como ésta presupone que el desvalor del resultado productdo por el

autotes menor en la medida en q!e sirvió para s¿rvar otro lten jurid co el honorde a

madre Pero, en realidad, desde el punto de v¡sta de la ley, por cierto no exento de

objeciones, el honor de la madre ya está perdido, en la medida en que la motivación del

hecho es precisamente el ocultar d;cha pérdida.

tt
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Analizado el problema desde este punto de v¡sta, no cabe duda que tampoco puedR:3lti

basarse la atenuación en un menor desvalor de la acción, pues la finalidad especifica

perseguida por la madre o ios autores no es en si misma menos disvaliosa que la de

cualquier homicida, por lo cual -consecuentemente- no parece tampoco acertado

considerar la causa honoris como un elemento subjetivo del tipo o de la antijuridicidad.

Por lo tanto, al no comprobarse un menor desvalor de resultado ni un rnenor desvalor

de acción, sólo cabe considerar el fundamento de la atenuación dentro del marco de la

culpabilidad, y ello marca que definitivamente se da preferencia o se habia estado

dando preferencia a la mujer en cuanto a los motivos que la lndujeron a ello, que al

perjuicio que se puede ocasionar al producto de la concepción, de tal manera que por

elo, diversos autores han convenido en que existe un limite bastante relativo entre este

deltoyel abofto, siempre partiendo de consideracones hacia e sujeto activo del deliio.

3.2 Anál¡s¡s de la ley contra el fem¡c¡dio

Esta ley fue creada a través del Decreto 22-2008 del Congreso de la República, y

Erencralmente t,rvo ( omo motiva( tón

a) Oue la Constitución Política de la Repúbllca de Guatemala establece que e Estado

de Guate¡¡a a se organrza para proteget a as personas y a ¡a famla, su fn

supremo es a rcaltzación de bien co¡¡ún, ade¡nás, proteger a vida hu¡¡ana desde

su concepción, así como la integridad y La seguridad de las personas.

12



b) Que cuatemala aprobó por medio del Decreto Ley número 49-82 la convenciÑ33Iii

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer a través

del Decreto Número 69-94 la Convención lnterarnericana para Prevenir, Sancionar y

Errad¡car la Violencia contra la mujer, y como Estado Parte se obligó a adoptar

todas las medidas adecuadas para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y

prácticas que le constituyan discriminaclón contra la mujer, y emitir todas aquellas

leyes que sean necesarios para taJfin.

c) Que las mujeres guatemaltecas tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y

protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas en la

Constitución Politica de la República e instrumenios lnternacionales en materia de

derechos humanos, y el problema de violencia y discriminación en contra de las

mujeres, n ñas y ado escentes que ha imperado en el país se ha agravado con el

asesinato y la impun¡dad, debido a las relaciones desiguaes de poder ex¡stentes

entre hombres y rnujeres, en el car¡po social. económico juridico, político, cultural y

familiar, por lo que se hace necesario una ley de prevención y penalización. En

cuanto a su conten¡do, resulta mpo¡1ante señalar la siguiente normat¡va:

Artículo 1. Objeto y fin de la ley. La presenie ley t¡ene como obleto garantizar la vida,

ia libertad, la inteqridad, la diqn dad. la protecclón y la igualdad de todas las mujeres

ante la ley, y de la ley, parlcularmente cuando por condición de género, en as

relaciones de poder o confianza, en el ár¡bto público o privado, qu en agrede corneta

en contra de ellas prácticas discrirninatoras, de violencia física, psicológica, económic¿,

o de menosprecio a sus derechos.

.l.l
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",,'' ' ")/El fin es promover e implementar disposic'ones otientadas a la erradicación de la

violencia fís¡ca, psicológica, sexual, económ¡ca o cualquier tipo de coacción en contra

de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violenc¡a, según 1o establecido en la

Constitución Politica de la República e instrumentos internacionales sobre derechos

humanos de las mujeres, ratificados por Guatemala.

De conformidad con la redacción de la norma anterior, quien escribe considera que a

través de una ley ordinaria como la que se creo, es imposible que se pueda por parte

del Estado garanlizar la vida de las mujeres, adicionalmente. es de hacer notar que

lleva implícita clatamente fotmas de discriminación hacía el hombre considerándolo

como el que ha prop¡ciado los perju¡cios a las mujeres, desde un solo enfoque' y no se

ha to¡¡ado en consicleración, que precisamente por el avance que ha habido en la

sociedacl respecto a los derechos de as mujeres, es que en la actualidad y a realidad

guatemalteca, ya se está observando que en los actos y hechos ilic¡tos, ya participan

aciivar¡ente las mujeres, cosa que con anterioridad no era así, o por lo menos, no

existía un buen número de mujeres que tomaran pade en las organizaciones criminales

Sitúa por lo tanio, a la mujer en una condición de vulnerabilidad respecto de los hechos

cri¡¡inales. sin haber cons¡detado otras circunstancias como las ya indicadas, y

precisamenle por eLo es qLre e obleto de ia ey, como o sc¡aLa el articu o cn aná isis,

lesiona el Adíaulo 4 de la Const¡tuc¡ón Política de la República de Guatemala, porque

produce claramente formas de discriminación hacia el hombre.

Por otro lado. ha tenido como moiivación fundamental, las muertes de mujeres

ocurridas en la realidad guatemalteca, apade de las obllgaciones estatales a través

1l



de convenciones

puede evaluarse

estatales

y tratados en materia de derechos humanos,

respecto de los niños y sobre elio, también

Artículo 2. Amb¡to de apl¡cac¡ón. Esta ley se aplicará cuando sea vulnerado el

derecho de la mujer a una vida libre de violencia en sus d¡ferentes manifestaciones,

tanto en el ámbito público como en el privado, se puede observar que se ha

establecido.

Una condición para que se aplique la presente ley, eso es impodante porque no todos

ios casos en que se vean involucradas mujeres en materia penal, especialmente, se

tendría que aplicar a ley, y en ese sentido. se estaria ante un problema de aplicación o

no de principio de especialidad, que bien podría ser resuelto con la nterpretación que

pueda resultar de esta norma, respecto a que se cump a o no se cumpla la condición

impuesta.

Otro tema sería el hecho de que cómo se podrá corroborar que se ha cumplido o no

esta condicjón, y ese problema está dado para los jueces que son quienes aplican la

ey, y fundamentalmente a los fiscales y auxiliares del l\,4in¡sterio Público, que son

qulenes deciden de acuerdo a las circunstancias. soiciiar al juez la apertura a juico o

ben otras r¡eddas pero con lundamento ya sea en esta ey, aplicando el prncipio de

especialidad, existjendo dos cuerpos normatjvos que pudieran reguLar as conductas

llícitas, o solicitar en todo caso, alguna de otra medidas. Lo mismo podría ocurrir si se

creara una ley contra el infanticidio, sin eliminar figuras delictivas que tienen relación en

el Código Penal.

pero igual situ

existen obligac
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Artículo 3. Def¡niciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por

a) Acceso a la información: es el derecho de la mujer víciirna de violencia a recibir

plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de

los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las instituciones

competentes, tanto públicas como privadas.

Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley, relat¡vas a

su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, asi como

la referente ai lugar de prestación de los seryicios de atención, emergencta, apoyo y

recuperación integral

Ámbito privado. comprende las relactones interpersonales domést¡cas, familiares o

de confianza dentro de las cuaes se cometan los hechos de violencia contra la

mujer, cuando el agresor es el cónyuge- ex cónyuge, conviviente o ex conviviente,

con quien haya la victirna procreado o no; el agresor fuere el novio o ex novto, o

pariente de la vict¡ma. Tambien se tnc urrán en este ámbtto las relaciones entre el

cónyuge, ex cónyuge, aonviviente o ex conviviente, novio o ex novio de una mujer

con las hijas de ésta.

Ámbito piiblico. comprende as relaciones ¡nterpersonales que tengan lugar en la

comundad y que ncuyen el ámbito socia, abora. educattvo. religioso o cualquier

otro tipo de relación que no esté comprendido en el ámb io privado.

Asistencia integral: la mujer víctima de violencia, sus hijas e hilos, tienen derecho a

seruicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo, de refugio, así como de

recuperación.

b)

c)

d)



e) La atención multidisciplinaria ¡mplicará especialmente:

1. Atención médica y psicológica.

2. Apoyo sociai;

3. Seguimiento legal de las reclamaciones de los derechos de la mujer;

4. Apoyo a la formación e inserción laboral;

5. Asistencia de un intérprete.

f) Femicidio: mueñe violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de

qene.o e.r coltra de lds n'L,jarés.

lvlisoginia: odio, desprecio, o subestir.]ación a las mujeres por el solo hecho de serlo.

Reaciones de poder: manifestac¡ones de control o dominio que conducen a la

surnisión de la mujer y a la discriminación en su contra.

l) Resarcimienio a la vícilma: se entenderá por resarcimiento el conjunto de medidas

tendientes a aproxlmar la sjtuac ón de a víctima a estado en que se encontraría de

no haberse producido el hecho del¡ct¡vo.

El resarcimiento deberá caracterizarse por su ¡ntegralidad, y comprende, además, de

indemn zaciones de carácter económico, lodas aquellas med¡das tendientes a dotar a la

victima de una reparac ón méd ca, psicolóq ca, moral y socia .

s)

h)

i) Víctima: es la mujer de

violencia.

Violencia contra la mujer:

cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de

toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexok)

17



femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento

sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de

actos, la coacción o la privación arbitraria de la l¡beriad, ianio si se produce

ámbito público como en el ámb to privado.

tales

en el

l) Violencia económica: acciones u omisiones que repercuten en el uso, goce,

disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le

pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o

por herencia, causándole deterioro, daño, transformacíón, sustracción, destrucción,

retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del grupo familiar, así

aomo la retenc¡ón de jnstrumentos de trabajo, docurnentos personales, bienes,

va ores. dprechos o .a|.Lrso< FLonÓ1liLo-

m) Violencla físrca: acciones de agresión en las que se utiiiza la fuerza corporal directa

o por r¡edio de cualquier objelo, arma o sustancia con la que se causa daño,

sufr miento físico, lesiones o enfermedad a una ¡¡ujer.

n) Violencia psicológica o emocional: acciones que pueden producir daño o sufrir.iento

ps¡cológico o emocional a una mujer, a sus hijas o a sus hijos; así como las

acciones, amenazas, o vio encia contra las hijas, los hijos, u otros familiares hasta el

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la víctima, en ambos

casos con el obleto dc iriliÍl cJari¿r. nrelroscal)ar su autoesti¡¡a o controlara. l¿ que

sometida a ese clima ernocional puede sufrir un progresivo debilitamiento

psicolóqiao con cuadros depresivos

o) Violencia sexual: acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es

vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo ia humillación

.18



sexual, la prostitución 'fozada y la denegación del derecho a hacer uso

de planificación familiar, tanto naturales como artificiales, o a adoptar

protección contra enfermedades de transmisión sexual-

¿e m¿to¿ ol(::-':-j
medidas de

Respecto a la norma anterior, cabe señalar que regula el femicidio y precisamente

como delito, se refiere a la muerte de mujeres en donde se ha observado relaciones de

poder entre ellas y los hombres, sin embargo, esas relaciones de poder que se pudieran

suscitan entre hombres y mujeres, en un hecho delictivo, no ptecisamente obedecen a

que exista o no entre ambos relaciones familiares o de convivencia o noviazgo.

como lo señalan otras definiciones de esta norma, qué sucedería entonces, en el caso

de las mujeres que se encuentran involucradas en las maras y que realizan los mis¡¡os

actos o hechos que los hombres dentro de estas formas de organ zación crirn¡nal, como

se podrá establecer, y esto es un problema que deberá afrontar y ¡os fiscales auxillares,

respecto a probar en apljcación de ia ley conira el femjcidio de que existió relaciones de

poder con respecto a la muerte de la mujer y el v¡ctimario hombre, resultaria difícil

probar este aspecto.

Aunado lo anterior al hecho de que como se verá más adelante en el anállsls, las penas

que se imponen son superiores o más drásticas en reJacón a as que cont¡ene el

Códlgo Penal. Es decir, e punto de pariida para acusar a un ind viduo en aplicación de

la ley objeto de anális¡s, sería la relación que existió entre ella y é, y como segundo

punto, las relaciones de poder entre ambos.

.t9



Porque ex¡sten relaciones entre h0mbres y mujeres, sin embarg0, n0 todas

consisten en relaciones de poder que trasc;endan a la comisión de ilícitos, pens

contrario, induciría a determinar que entre las parejas de matrimonio siempre

existido relaciones de poder, aunque eso en la realidad no sea así.

y por lo tanto, cuando se produzca la muerte de la esposa, el principal sospechoso sea

el esposo, aunque se encuentren separados, aunque la esposa por ser joven, por

ejemplo, se haya introducido en bandas delincuenciales, o por una serie de

circunstancias que en nada se relacionan con los conceptos y definiciones que se

señalan en esta norma

De conformrdad con las constancias procesales y de investigación, entonces, le

corresponde a los fscales y auxiliares determinar s se puede o no probar la misoginia

por ejemplo, o las relaciones de poder, la violenc¡a económica, sexual.

Para que se suscite el delto de femicido y por lo tanto, sea aplicable en base al

prlncipio de especialldad esta ley, en caso contrario, debería atender a las normas que

se señalan al respecto en el Código Penal, por ejemplo, eJ homicidio.

3.3 Medidas de carácter preventivo

Art¡culo 4. Coord¡nac¡ón ¡nterinst¡tucional. El Estado cle Guatemaa, a través clel

órgano rector de las políticas re ativas a la prevención y errad cación de a vioiencia

contra la mujer, será responsable de la coordinación interinstitucional, la promoción y

rnonitoreo de campañas de sensib¡lizac¡ón y generación de espacios de discusión para

la conceÍación e impulso de políticas públicas para ia prevención de la violencia
50
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contra la

social en

materia.

mujer y del femicidio, las que se consideran de urgenc¡a nac¡onal y de inte

congruencia con los compromisos internacionales suscritos y ratificados en la

La anterior norma, como otras similares que se han puesto en otras leyes no se han

cumpljdo, y en el presente caso, resulta difícil que se cumplan, precisamenle, porque

por un lado, no es menesier o no es prioritario, porque exisien las normas del Código

Penal, que también sancionan a los presuntos victimarios de las muertes de mujeres, y

por otro lado, porque ha sido difÍcil la coordinación interinstitucional especialmente por

los cambios de funcionarios en forma constante, además de la falta de recursos para la

implementación de los programas que tiendan a hacer efectiva esa coordinación

inier nstilucional.

3.4 De los delitos y las penas

Art¡culo 5. Acción pública. Los delitos tipificados en la presente ley son de acción

pública. De conformidad con el adículo 5 de esta Ley. se señala que los delitos y las

penas que se establecen son de orden públco, en igual forma sucede con los del¡tos y

las penas que se encuentran contenidas en el Códiqo Penal, y en ese seniido, se hace

necesarlo determrnar que exlste para los jueces y en el caso de los f¡scales y auxiliares,

el poder de decid r si se aplica retroactivamente la ley más benigna en este caso, no

podría ser la presente, porque las penas que contempla son super¡ores a las contentdas

en el Cód¡go Penal respecio de los delitos que allí se regulan.

z
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Se hace rnención de la retroactividad de la ley, en virtud de que si se tratara de una ley

que contemplara penas menores a las señalas en el Código Penal, por ejemplo, si es

posible que se solicitara a través de este principio la aplicación de la ley más benigna

En el caso del del¡to de violencia jntrafamiliar que se analizará más adelante, también,

conviene señalar que se podría solicitar ia aplicación del principio de favorabilidad

porque existe un procedimiento legal ya establecido con anterioridad para atender'

Los casos de violencia intrafamiliar o doméstica, tal como lo preceptúa la ley para

preven¡r, sancionar y erradicar la violencia lntrafamiliar, y existe este otro, que es más

qravoso que el hecho de que se le impongan medidas de seguridad al presunto agresor

a traves de os Ir bunare> dF f¿milia.

Adiclonalmente. conviene determinar que se puede suscitar en este aaso el principio de

única persecución y con aarácter de violatorio a los derechos del procesado, por cuanto

pudiera ser que haya sido juzgado a través de la ey para prevenir, sancionar y erradicar

la violencia intrafamiiiar, y seguidamente, por ser más gravoso y buscar por pade de la

presunta víctima una pena o un castigo mayor, accione ante los órganos

corresponclientes respecto a que se le aplique la Ley contra el femicidio, y eso no debe

ser.

Articulo 6. Fem¡cidio. Comete el delito de femic¡dio quien, en el marco de las

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerie a una muier, por

su condlción de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:
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a) de pareja*gllHaber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación

de intimidad con la víctima.

b) l\,4antener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima

relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad, o noviazgo, amistad,

compañerismo o relación laboral.

Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.

Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.

En menosprecio del cuerpo de la victima para satisfacción de instintos sexuales, o

cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.

c)

d)

e)

0

s)

h)

Por m¡sog¡nia.

Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.

Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificaclón contempladas en el

Adículo 132 del Código Penal. El responsable de este delito será sancionado con

pena de prisión de 25 a 50 años. Y no podrá conceder la reducción de la pena por

ninqún motivo.

Resulta difícil para los fiscales o auxiliares, probar las condiaiones de poder enire

géneros, el odio hacia una mujer, y otras de las circunstancias que se señalan en esta

norma, para que sea apllcable esta ley, y es aqui en donde estos y los jueces se

encLrentran anle el conf|cto de leyes tespecto a a presente ley y e Cód go Pena ,

rt^11é ¿ ¿ n L-np v.O -atd Oe J1d 1]Ljét

No en todos los casos, en las parejas, ya sea en conv¡vencia o en ¡¡atrimonio o

noviazgo se suscitan relaciones de poder, y que con la muerte de la esposa, convivlente
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o novja, tenga que suponerse que se trata del principal sospechoso en la persona

novio. .onviviente o espoqo.

Es difícil para la investigación probar los extremos que esta norma señala, y por lo

tanto, a priori es importante deierminar que resulta difÍcil probar estos conceptos

adicionalmente, que la defensa, al respecto, podria solicitar la aplicación de la ley más

benigna y en ese caso, las normas del Código Penal, como sucede en el caso del

homicidio.

Artículo 7. Violencia contra la muier. Comete el delito de violencia contra la mujer

quien, en el ámbito público o privado, ejerza violencja física, sexual o psicológica,

v¿ iéndoce de ¿\ siguienle5 Lrr.Lr¡larc d{

a) Haber pretendido en forma re terada o continua infructuosamente establecer una

relación de pareja o de intimidad con la víci¡ma.

b) l\,4anlener en a época en que se perpetre ei hecho, o haber mantenido con la víctima

telaciones fa¡¡iliares, conyugales, de convivencla, de intln'lidad o noviazgo, amtst¿d,

compañerismo o relación laboral, educativa o reliqiosa.

Como resultado de rilos grupales usando o no ar¡¡as de cuaiquier tipo.

En menosprecio de cuerpo de la victima para satisfacción de instintos sexuales o

c)

d)

e)

comet endo actos de mutilación gen tal.

Por misoglnia La persona responsable

l¿ n'Ljer leri 5dncionada con pr.sór

gravedad de{ delito, sin perjuicio de

estipulados en leyes ordinarias.

del delito de vioiencia física o sexual contra

de cinco a doce años, de acuerdo a la

que los hechos constituyan otros delitos

51



/""-![-.ii't1 ,.'.
od- ,:r\
iF :;.r;-r¡r l;l

La persona responsable

sancionada con prisión de

periuicio de que los hechos

del delito de violencia psicológica

cinco a ocho años, de acuerdo a la

constituyan otros delitos esiipulados

contra la mujer será-'-l3j

gravedad del delito. sin

en leyes ordinarias.

venido analizando. se

de favorabilidad, única

Por cuando, existe la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar,

que regula el procedimiento a seguir en el tema de la violencia intrafamiliar,

adicionalmente, en este caso, el imputado y su defensa, se encuentran en posicion

legal para so icitar a través del principio de favorabilidad que se aplique precisamenie

esta ley. o bien, en todo caso, la ley más favorable, como sucede en el caso de las

normas del Código Penal.

Existe la posibilidad de que se violente el principio de irretroactividad, cuando el

presunto agresor ya ha sido juzgado e impuesto de medidas de seguridad a través de la

ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y la presunta victima

desee que sea encarcelado y castigado con mayor fuerza y acc¡one a través de esia ley

Respecto al delito de violencia intrafamiliar, y con'ro se ha

suscitan cuestionamientos que tienen relación con el principio

persecución y de irretroactividad de la ley.

Art¡cu¡o B. V¡olencia económica. Comete el delito de

rnujer quien, dentro del ámblto público o privado, ncurra

en cualquiera de los siqulentes supuestos:

a) l\,4enoscabe, limite o restrinja la libre disposición

patrimoniales o laborales.
55
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de responsabiljdad económica,

b) Obligue a la mujer a suscribir documentos que

patrimonio o lo pongan en riesgo; o que lo eximan

penal, civil o de cua¡quier otra naturaleza.

c) Destruya u oculte documentos just¡ficativos de dominio o de identificación personal;

o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean ¡ndispensables

para ejecutar sus actividades habituales.

d)

e)

Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico

necesidades básicas de ésta y la de sus hijas e hijos.

Ejeza violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer con el fin

ingresos o elflujo de recursos monetar¡os que ingresan al hogar.

al no cubrir las

de controlar los

La persona responsable de este dellto setá sancionada con pris¡ón de cinco a ocho

años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estlpulados en leyes

ordinarias.

La violenc¡a económica y sexual, en un matri¡¡onio, noviazgo, convivencia, resulta d¡fícil

de probar, mucho menos sería en el caso de que no se suscitara este tlpo de

re aciones, respecto a las muertes de las mujeres y se pretenda aplicar la ley contra el

femrc dio y otras formas de violencia contra la mujer.

Aparte de lo anterior, y ta cor¡o se ha venldo analzando, de conformrdad con el

Articulo 2 de esta ley, se tendría primeramente que probar las relaciones de poder que

existen o existieron entre la víctima y el viciimario para que se aplique, en este caso, se

tendría que probar las relaciones de poder económ¡co y sexual que se puedan suscitar,

y no precisamente, como lo señala el Artículo 1, basarse en que se trata de un
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hombre y una mujer, porque. Esas razones no son suficientes para el juzgamiento de

una persona por un hecho un acto criminal.

Artículo 9. Prohib¡c¡ón de causales de justif¡cación. En los delitos comet¡dos contra

la mujer, no podrán invocarse costumbres o tradiciones culturales o religiosas como

causal de justificación o de exculpación para perpetrar, infligir, consentir, promover,

instig¿r o lolerar la violenuia contrd la mujer.

Con la sola denuncia del hecho de violencia en el ámbito privado, el órgano

jurisdiccional que la conozca deberá dictar las medidas de seguridad a que se refiere el

Añículo 7 de la ley para prevenir, sancionar y erradcar la violencia intrafamiliar,

pudiéndose aplicar a la mujer que sea víctima de los delitos establecidos en la presenie

ley aun ouando el agresor no sea su pariente.

Respecto al A¡lículo anterior, resulta sumamente difíai poder determinar que esta

norma se cumpla, por v¡1ud de que en Guatemala exjsten veintidós culturas o etnias

deniro de las culturas mayas, xjncas y qarífunas, además de las ladinas.

En último caso, no se tendrían mayores complicaciones en cuanto a la aplicación de la

ey, pero si en las anter¡ores, las personas dentro de su cutura tienen sus proplas

costumbres de trato, de relacionarse especialntente entr-- os esposos. y prec¡samente.

ese ha sido uno de los problemas mayores que se han suscitado respecto a la

aplicación del Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo y lo que

respecto al Códiqo Penal.



El juzgamiento por las comunidades mayas de las personas que han cometido

¡lícito y que esa forma de juzgar, riñe con los principios que inspiran los instrum

jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, de los que el Estad

Guatemala es parte, y t¡ene como obligación dar cumplim¡ento.

En el presenle caso, los prop¡os jueces o fiscales o auxiliares, no podrían considerar

que en base a una cosiumbre, una mujer resulte lesionada en su cuerpo, por ejemplo.

no acceder a lene relacione5 SexLdles con 5u espoSo.

En este caso, también se tendría que evaluar si se aplican los principios de

favorabilidad, única persecución y de irretroactividad de la ley, especialmente por el

derecho consuetudinario indígena.

Artículo 10. Circunstanc¡as agravantes. Las circunstancias que agravan la violencia

contra la mujer deben ser analizadas de acuerdo a lo s guiente:

a) En reJaclón a las circunstancias personales del agresor;

b) A las ciraunstancias personales de la víctima;

c) A las relaciones de poder existente entre a víctima y el agresor:

e) Al contexto de hecho vio ento y ei daño producido a a vict ¡¡al

ii
\]Y
lun

ios

de

/io,f!;

alg ú

eni(

loc

f) A los medios y mecanismos utilizados para perpetrar ei hecho y al daño producido

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de
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&,.,,,,. ")veintícinco a cincuenta años, y no podrá

ningún motivo. Las personas procesadas

gozar de ninguna medida sustituiiva.

concedérsele la reducción de la

por la comisión de este delito

pena por

no podrán

Como se observa, resultaria dificil de probar por cuanto si se toma en consideración

cualquiera de las agravantes con el carácter abieno del conlenido, se estaria

violentando el principio de legalidad, es decir, no se especifica qué tipo de agravantes,

cuáles y bajo qué circunstancias se deben cometer para que sean impuestas.

En ese sentido, la ley es incompleta, y por lo tanto, en el caso de los jueces, fiscales y

auxiliares, resultaría difícil de aplicarse. únicamente, se tendria que en base al conflicto

de leyes, decidir no la aplicación de agravantes, porque las que se regulan en el

Código Penal podrían ser más gravosas. es decir, no existe un parámetro de

comparación, y por la forma de redacción escueta en que se encuentran estas

agravantes en la norma, lo que impide su aplrcacón en base al princjpio de

especialldad.

3-5 De las reparac¡ones

Artículo11. Resarcim¡ento a la víctima. La reparación a la víct¡ma

al daño causado y a grado de cu pabi idad de airior Llel de iio.

implicará un enriquecimiento sin causa de la víctima La reparación

por los órganos de justicia que conozcan del caso concreto.

Cuando la víctima haya fallecido el derecho a la reparación se

será proporcional

En ningún caso

podrá decretarse
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suceso[es, de acuerdo a lo establecido en el Código CiviLy Código Procesal Penal

A juicio de quien escribe, esia norma se encuentra repetitiva , prácticamente fue

copiada del Código Penal y Código Procesal Penal lndisautible es el principio de que el

responsable penalmente lo es civilmente, y esta acción la puede ejercitár la victima o

sus parientes dentro de los grados de ley, y que le corresponde en todo caso si lo

desea en el proceso penal, constituirse como actor civil, precisarnente para obtener la

reparación de la cual se menciona en esta norma

El Ministerio de Gobernación, a través del sistema penitenciario' deberá facil¡tar

condiciones para que dentro del régimen progresivo se contemplen las acciones

facillten al conclenado el cu¡¡plimiento de la reparación a la víctlma

De conformidad con la anterior norma, se establece pot imperativo legal una ob illación

del l\,4inisterio cje Gobernación y et sistema penitenciar¡o que se cu¡¡pla con la

reparación o las responsabil¡dades civ¡les i¡¡puestas en la sentenc¡a al condenado

Sin embargo, a mi juicio, constltuye una extralimitación del leg¡slador al imponer este

precepto, porque existen leyes que ya prescriben la forma en que se puedan ejecutar

las responsabilidades civiles, y precisa¡¡ente no es por la vía penal, y mrrcho menos

que sca una obl¡gación especal de sislema penitcrrciarlo. sLno alue coiresiloÍlüc ¡ os

órqanos de orden civil, y la acción a la victima o sus parientes

Artículo 12. Responsabilidad del Estado. En cumplimjento a lo establecido en la

Consiituaión Políiica de la República de Guatemala y en los convenios y tratados

internacionales sobre derechos humanos, aceptados y raiificados por el

las

que
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las funcionarias o funcionarios públicos que obstaculÍcen,

mplirniento de las sanciones previstas en la presenie ley,

tas o éstos la acción de repetición si resultare condenado, sin

lidades administrativas o civiles.

.21':

estado de Guatemala, el

omis¡ón en que incurran

retarden o nieguen el cu

pudiendo ejercer contra és

perjuicio de ¡as responsabi

En esta norma se responsabiljza en forma solidaria al Estado del incumplimiento de

deberes de los funcionarios públicos que provoquen un retardo o nieguen

cumplimiento de las sanciones impuestas en la ley.

los

el

sin embargo, para estas acciones o hechos, existen

todo caso, cuando hay incumplimiento de deberes, se

dependiendo del funcionario y de la inst¡tución, por

posrba qJc sé h¿ya i.loJe"to pd.a pé<io't- qte

disposiciones de esta ley.

3.6 Obligaciones del Estado

Artículo 13, Derechos de la vict¡ma. Es obligación

que resulte vict ma de cualquier forma de violencia, los

leyes previstas al respecto y en

rige un procedimiento especifico

lo que aunque está demás, es

efect vamente se cumplan las

del Estado garanliz a la mujer

sigu entes derechos.

b)

Acceso a la nformación:

Asistencia integral.

Los y las funcjonarias que

información o la asistencia

sin causas jusiificadas n¡eguen

integral en perjuicio del proaeso

retarden la entrega de

de la víctima, se harán

o

o



acreedores a medidas y sanc¡ones laborales y administrativas, s¡n perju¡c¡o

responsabilidades civiles o penales según el caso.

Articulo 14. Fortalecimiento de las dependencias encargadas de la ¡nvest¡gación

cr¡minal. Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley, el

l\,4inisierio Públiao deberá crear la Fiscalia de Delitos Contra Ia Vida e lntegridad Física

de la l\/lujer, especializada en la investigación de los delitos creados por esta ley, con los

recursos presupuestarios, físicos, materiales, c¡eniíficos y humanos que le permiian el

aumplimento de los fines de la misma.

Respecto a las dos normas anteriores, resu ta impo¡1ante determ¡nar que la víctima

cuando se encuentra con vida, o sus par¡entes, tienen el derecho a informarse sobre el

proceso; sin embargo, esios preceptos ya se encuentran estabecido en la ley

respectiva, con la reserya correspondrente, tal como o preceptúa el Código Procesal

Penal, por razones precisamente de la investigaclón y el actuar del lVinlsterio Público.

Adicionalmente, resulta impoftante que a través de la implemeniación de nuevas

fiscalías se procure la capacitación de su personal, para entender a ley e interpretarla

dentro del contexto de las demás leyes, y someter a conocimiento de los jueces,

aquellos aasos, que efectivarnente, se les pueda aplicar esta normalva y no lodos los

casos, en os que se vean nvolucradas ias ¡¡uleres

Artículo15. Creación de los órganos j u r¡sdicc¡o na les especializados. La Corte

Suprema de Justicia implementará órganos ju risd iccionales especializados que deberán

conocer de los delitos establecidos en la presente ley, orqanizando su funcionamiento

6).



en réqimen de veinticuatro (24) horas, sin

juzgados del ramo penal.

Adicionalmente. con esie artículo se les impone a las autoridades de la Corte Suprema

de Justicia, la obligaclón cle crear órganos jurisdiccionales especializados al respecto y

con turnos de veinticuatro horas; es decir, que la iusticia siempre se encuentra abierta y

en atención a las posibles víctimas que les sea aplicable esta normativa.

Artículo 16. Cenlros de apoyo integral para la mujer sobreviviente de v¡olencia'

Es obligación del Estado garantizar el acceso, la pertinencia, la calidad y los recursos

financieros, humanos y matei:iales, para el funcionamiento de los centros de apoyo

integral para la rnujer sobreviviente de violencia. Será ja Coordinadora Nacional para la

Prevención de la Violencia lntrafamiliar y en Contra de la lVujer -CONAPREVI- quien

impulsará su creación y dará acompañamlento, asesoría y monitoreo a las

orqanizac¡ones de mujeres. especlalizadas. que os ad¡¡inistren

Artículo 17. Fortalec¡miento institucional. La Coordinadora Nacional para

Prevención de la Violencia lntrafamiliar y en Contra de la l\,4ujer -CONAPREVI- es

ente coordinador, asesor, lmpuLsor cle las politicas públicas relativas a reducir

vio encia ¡ntrafamiliar y a v¡olencia en contra de las mujeres.

Corresponde al Estado el forta ecimiento e institucionalizaclón de las instanclas ya

creadas, para el abordaje de la problemát¡ca social de v¡olencia contra la mujer, para

asegurar la sosienibilidad de las mismas, entre ellas: la CONAPREVI, la Defensoría de

la l\,4ujer lndígena -DE[,4] , ]a Secretaria Presidencial de La Mujer -SEPREI\'4-, así como

1a

el

la
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del servicio de asisiencia legal gratuita a víctimas, que presta

Pública Penal. Asimismo, se garantlzará el fortalecimiento de

gubernamentales en igual sentido.

Artículo18. Capacitac¡ón a funcionar¡os del Estado. En el marco de la ejecución del

Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia lntrafamiliar y Contra la

N,4ujer -PLANOVI-, a la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia

lntrafamiliar y en Contra de la lVujer -CONAPREVI- y otras organizaciones no

gubernamentales, le corresponde el asesoramiento, seguimiento y monitoreo de ios

procesos de formación y capacitac¡ón sobre vlolencia contra la mujer y con pertinencia

étnico cultural dirigldos a funcionarias y funcionarios públicos, con especial énfasis a las

o los operadores de justicia

Articulo 19. Asistenc¡a legal a la víctima. El Estado tiene la obligación de br¡ndar la

asistencia legal en forma gratuita a la victima o a sus familiares, debiendo

proporcionarles los servicios de una abogada defensora pública o abogado defensor

püblrro para qatan.itar e areLtvo e.er.t.to de sLS oe'écho\.

Artículo 20. Sistema Nacional de Información sobre Violenc¡a en Contra de la

Mujer. El lnstituio Nacional cle Est¿drstrL¿ -lNE p\t¿ obtq¿do a generar, aon la

información que deben re¡¡it r e el Orqanismo Judicia l\4 ntsteío Púb ico Procuraduria

General de la Nación, lnstltución del Procurador de los Derechos Humanos, la Policía

Nacional Civil, el lnstituto de la Defensa Pública Penal, bufetes populares, y cualquier

otra institución que conozca de los delitos contemplados en la presente ley, indicadores

el lnstituto de la Defe

otras orqanizaciones

ól



e información estadística, debiendo crear un sistema nacional de

violencia contra la mujer.

Las entidades referidas deberán implementar los mecanismos adecuados de acuerdo a

su régimen interno para el cumplimiento de esta obl¡gación..

De conformidad con las anteriores normas, estas sugieren la atención precisamente de

órganos administrativos, más que judiciales o fiscales, por ello, no merecen mayor

anál¡sis respecto al enfoque que se le pretende dar a la presente investigacion.

Articulo 21. Asignaciones presupuestar¡as. El l\,4inisterio de Finanzas Públicas

deberá asignar los recursos dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Estado

para el cumplim ento de la presente ley, con relación a los siguientes aspectos:

a)

b)

c)

Creación de ia Fiscalía de Delitos Contra la Vida e lntegridad Física de la [,4ujer,

Fortalecimiento del lnstituto Nacional de C encias Forenses -lNAClF-;

Creación de órganos jurisdiccionales especiaiizados para el conocimiento de los

delitos contra la vida e lntegridad física de la mujer;

Foftalecimiento y adecuado funaionamjento de la Coordinadora Nacional para la

Prevenc¡ón de la V olencia lntrafamil ar y en Contra de la lVujer -CONAPREVI-;

nrple¡¡e¡tacó¡ de Pan Nacon.rl p¿t¿r ¿t Preve¡Üón y la Frradicación de la

Violenc¡a lntrafamiliar y Contra a N,4ujer -PLANOVI ,

Fo¡lalecrmienio del servicio de protección a sujetos procesales y personas

vinculadas a la administrac¡ón de justicia penal;

d)

f)

e)

ó5
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aie Ig) Fortalecimiento del lnstituto de la Defensa Pública Penal para la prestación

servicio de asistencia leqal gratuita

Artículo 26, Fuentes de ¡nterpretac¡ón Constituyen fuentes de interpretación de esta

ley lo establecido en la Consiitución Política de la República de Guatemala y en los

convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, aceptados y ratif¡cados

por el estado de Guatemala. En particular, serán fuentes de interpretación de esta ley:

a) La convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra

la l\,4ujer;

b) La Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

Contra la l\,4ujer.

Con respecto a la nor¡ra anterior, es i¡¡porlante deiermlnar que se ha establecido co¡¡o

fuente de interpretación las convenciones que se ¡¡encionan, y positivo por Lo que se

eslal-)lece en el a11iculo 46 de la Constituclón Politica de la República

En este caso, a los iueces pueden hacer una ¡nterpretación difusa o generalizada en

atención a esta norma, o una lnterpretación espec¡f¡ca o especial' en atencion a normas

de carácter inierno, cuando se contraponen unas con otras, especialmente en

aplrcac)on de \as penas

Fn esie caso, tendría que evaluar el principjo de lavorablldad, única persecución y de

irretroactivid ad, que suele ser un caso específico que se debe abordar con leyes

específicas y no generales, como sucede en el caso de los instrumentos jurídicos

inteanacionales en malert¿ cie dere.hos hu'l]anos
íJ
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Art¡culo 28. V¡genc¡a. El presente

su publ¡cación en el diario oficial.

decreto entrará en vigencia ocho días después

3.7 Repercusiones negativas contenidas en la ley contra el femicidio respecto al

¡nfaniicid¡o

Haber pretendido infructuosamente establecer una relación de pareja o de intimidad con

la víctima.

3.8 El infanticidio en el Cód¡go Penal guatemalteco

Se ha co¡¡probado que este delito como tal, ha sido obleto de rechazos y aciertos o

aceptaciones, principalmente por el hecho de que la figura tipo del de ito se encuentra

constitu¡do por un elemento objetlvo difícil de estab¡ecerse en forma cientifica, y que

además es complicado diferenclar enire un aboño procurado y el propio infantlcidio,

dado que la frase utilizado durante el nacimiento no determina con exactitud el hecho

de que el ser esté vivo y pueda ser objeto de protección penal.

Es evidente que este tipo de delito presenta graves problemas, clado a que es

suscepiibe que el hecho de ia muerte del ntño pueda ser regulado tlalo tres tpos

diferentes de deliio, como puede ser a través de infanticidio, el abodo procurado o el

parricidio.

6i
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La solución práctica a esta problemát¡ca se puede corroborar con la sanción tomando

en cuenta el resultado; es decir, tomando en consideración únicamente la muede del

niño después de tres días de nacido.

3.9 Elementos que integran el delito de infanticidio

a) Sujeto activo: es únicamente la madre; en tal virtud si concurrieren otros sujetos al

delito, ya sea como autores o cómplices, la figura delictiva no es aplicable a ellos.

b) El dolo de muerte constitutivo dei infanticidio, se encuentra limitado o disminuido en

la ¡¡adre por dos circunstanclas; primero, que la madre sufra o tenga impulsos

motivados por el estado de embarazo o alumbramiento, y segundo, que esos

impulsos le produzcan una alterac on siquira por cuya .onsecuencia, se produzaa la

muene de su hijo.

Ahora bien, estos elementos siendo de carácter subjetivo, tienden a limitar a

responsabilidad criminal de a madre, y de ser de tal naturaleza que exista una

a teración siquica; sin e¡¡bargo, la ley no la define.

Por eso, los motvos lgados a su estado lenen necesariar¡ente que ser de carácter

síquico o moral que inc¡den en un estado de embarazo o de alumbra¡¡iento, y surge la

interroganie para determinar cuáles podrian ser los motivos suficientes que alteren

síquicamente al sujeto activo, y uno podría ser, por ejemplo, que el embarazo haya sido



producto de una violación, otro que dada las relaciones de promiscuidad

se desconozca la paternidad de n¡ño; otro, que siendo la mujer casada,

provenga de un tercero.

Surge la interrogante de que si serían justificables estos motivos parar esperen nueve

meses hasta cuando nace el n¡ño para clarle muerte, la re¿lidad, es que no existe una

detenninación exacta que defina el elemento de la alteración psíquica y que los motivos

por temores no justifican una alteración de responsabilidad. Por último, el infanticidio

como lo regula la norma se describe en relación al resultado.

de

El sujeto pasivo debe ser un niño a quien se

tres días de nacido; es decir. que fuera

desaparece el ¡nfant cidio y se conveftirá en

131 del Códlgo Penal

le de muerte, durante el nacimiento o hasta

de las setenta y dos horas de nacido,

delito de parricidlo, regulado en el AÍículo

Co¡¡o se ha señalado anteriormente, el infant cidio, t ene íntima relación con el aborto.

Recienternente se ha evaluado despenalizar el abofto inducido por la mujer, y

precisamente paden del derecho de opción o de eleg¡r de a muler respecto de ello, más

no se conslcleT;r l¡ co¡traparie o el sujeto pasrvo, como es e produLto en nrLr h¿s

egislaciones, tal co¡¡o sucede en el caso de Guatemala, favorece la teoría de a

concepc¡ón para lo que le favorezca al feto y la vida.

La dicotomía penalizar/despenalizar el aborto se ha estudiado desde tíempos remotos.
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h)\:\.-:"fal como sostiene Jiménez de Asúa, el intento por penalizar el mismo y su

sido vano "La ingenua concepción de que la penalidad severa disminuifla

tiene remotos antecedenles iegales.

Ya en febrero de '1556 trató de luchar contra el infanticid¡o e interrupciones del

embarazo el Rey Enrique ff de Francia, que díctó un famoso edícto en que se

conrninaba con la más grave pena a las mujeres que hubiesen ocultado su gravidez.

como lo señala Diez R. José "La feroz represión nada aminoró las prácticas abort¡vas

Es necesario establecer, entonces, que los procesos de despenaiización y sobre todo

las conquistas en el terreno de los derechos humanos, no son producto del mero paso

del tiempo sino que se relacionan con la lucha y la lnc¡dencia de grupos determinados

en pos de a canzat el efecirvo reconocimiento y la efectlva protecc¡ón de sus derechos.

Es decir que no son procesos coños, s¡no largos; no son lineales sino más bien

turbulentos, en los que muchas veces las conquistas aparentes se ven truncas por

cliversos motivos y coyunturas sociales o politicas".22

Estos autores como hace referencia Diez R. José y García l\,4 Luis "han señalado con

respecto a este tema que a principios del siglo XX, muchos países empezaron a

.iespcna iz¡¡ el aborto cuando arstc era efectuado para proteger la vda y la salud de la

En 1935 lslandia fue el primer país occidental en legalizar el aborto terapéutico bajo

circunstancias límite, sin perjuicio claro está del papel pionero que le cupo al Uruguay

dfina lida

los abodos,

rr l)i.7 r I I v a;r¡cia OL¡. C it. pág. 150 70



Código Penal de 1934, de entrada en vigencia el uno

ireinta y cuatro, hasta la modificación introducida por la

régimen actual"23.

Desde finales de la segunda guerra mundial, en casitodos los países industrializados la

normativa acerca del aborto comenzó a ser liberalizada y desde la década de los 50, la

mayoría de los países ex socialistas de Europa central y del Este consideraron al abono

como un acto legal cuando se praciicaba en el primer semestre del embarazo y a

solicitud de la mujer embarazada. Hacia finales de la década de los 60 y durante los 70

la mayoría de os países desarrollados despenalizaron el abodo y ampliaron las

circunstancias en que éste es permitido. En 1973 existían 44 paises en los cuales el

aborto era egal, de los cuales 19 sólo lo permitian por razones médicas,6 incluían

además razones morales y 19 más incluian otros tpos de razones. Los países de la

Europa mediterránea ltaiia, Po¡1uga. España, e lrlanda, de más honda influencia

aatóiica, no tenían liberalizado ningún supuesto.

En la actua idad todos los países desarrollados del mundo permiten el abodo en

dÉrtcrnrlnadas crcunstancias. siguendo la reco¡nendac ón de a Organizaclón l\,4undia

de la Salud En cambro, algunos ordenamientos jurídicos de paises subdesarro lados o

en vias de desarrollo consideran al abofto como un delito de gravecjad inferior al

infanticidio. Unos pocos penan el abofto de modo total y sin admitir excepción alquna,

en la despenalización del abodo al consagrarse esta no

nil
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aún cuando esté en peligro la vida de la madre; estos son por ejemplo Andorra, C

Filipinas,

El Salvador, Somalia y el Vaticano. Señalan los mismos autores que la mayoría de los

países del mundo permiten el aborto en ciertos casos.

Actualmente, el 62% de la población mundial vive en 55 países donde el abo¡to

inducido está permitido, ya sea sin restricciones en cuanto a su causa, o por razones

socioeconómicas; mjeniras que el 25o/ó vive en 54 países que lo prohíben

completamente o lo permiten sólo para salvar la vida de la mujer-

Aproximadamente el 25% de la poblacjón mundial vive en países con leyes abortivas

sumamente restrictivas, sobre todo en Ameflca Latrna, África y Asia. Algunas

legislaciones establecen precondiciones, tales como períodos de espera, la provisión de

información, la opinión de varios médicos, o la notificación al cónyuge o a los padres de

la ernbarazada.

Cabe advertir que la no punibilidad del aborto no significa que en estos países el abodo

sea más frecuente que en os que sí lo cast¡gan; por el contra|o, la legalidad del aborto,

acompañado con una educación sexual rnas va, y u¡ a¡¡p io acceso ¿l nrótoclos

anticonceptivos favorece que ocurran pocos aboftos.

Desde un punto de vista cientifico. la mayoría de las legislaciones del rnundo

desarrollado permiten libremente el aborlo hasta las 12 o 14 semanas de desarrollo

12



pues, según ha declarado el Colegio de Bioéiica de l\,4éxico el embrión de 12

no es un individuo biológico, ni mucho menos una persona: carece

independiente, ya que es totalmente inviable fuera del útero.

El desarrollo del cerebro está apenas en sus etapas iniciales y no se han establecido

las conexiones nerviosas que caraclerizan al ser humano. El embrión, por tanto, no

experimenta dolor ni ninguna otra percepción sensorial según el informe. La réplica de

las corrientes antiabort¡stas se basa en la idea de que, sea cual fuere el desa¡rollo del

embrión, éste debe ser protegido. Se sostjene que los cuerpos de la mujer y del

embrión son distintos, debldo a que el sistema inmunológico de la mujer destruye al

embrión si se pone en contacio con é1. Otro de los argumentos que sostienen, es que el

ADN del feto es diferente del de la madre, por o que se consideraria un ser distlnto.

Recientemente se ha incorporado al debate bioética la cons¡deración sobre el status de

humano o aún no humano del nascilurus, el que ha de nacer durante su primera etapa

de desaffollo prenatal, durante la que algunos lo denominan pre embrión.Este debate

llevaría a una recalificación bioética de las intervenciones sobre el pre embrión, ya sea

por su eliminación en el micro aborto o por su manipulación durante la investlgac¡ón

sobre sus céLrlas loli potencales o céulas madre, ste¡¡ cel s, en lartloratorios rle

ingen ería genética. Por lo anter¡or, resulta evidente de que al analizar el lnfanticid o se

debe analizar las formas de abortos permitida y no permitidas de acuerdo a las

legislaciones.

AS

da

an

Vi

sem

de
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CAPITULO IV

falta de pos¡t¡vidad del del¡to de infantic¡dio en la leg¡slación guatemalteca y

neces¡dad de su reforma

4.1 La p¡evención general y la prevención especial

Como se tiene conocimiento en la prevención general, ha sido utilizada en el derecho

penal y se refiere a los efectos que tiene la regulación normativa en la sociedad a la que

va dirigida. Es por ello, que a través de las normas jurídlcas que tienen carácter

coercitivo se traslada a los ciudadanos una amenaza de sanción en caso de

incumplimiento de esos preceptos legales.

La prevención general, conlleva que esta coerción tenga como fin últ mo el disuadir al

individuo de que no ejecute el comportamiento legalmente prohib;do, de manera que la

persona a sabiendas de las consecuencias negaiivas que supondría una determlnada

actitud, se abstiene de incumplir lo dispuesto en el ordenamiento juridico.

Otro aspecto a considerar de la prevención general, es el hecho de los flnes del

derecho penal, en donde as penas atriLruidas a los cornportam entos tipcos sólo

pueden estar basadas en la reinserción dei delincuente o en la prevencón de que se

realicen actos que dañen a la sociedad en su conjunto.
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Q.""" ")4.2 La prevención general, t¡ene dos vert¡entes

a) La prevenc ón general positiva, que se considera a la que va encaminada a

restablecer la conftanza del resto de la sociedad en el sislema de derecho. Se

confirma atreves. a través de la amenaza de la pena. Llevada al exiremo tamb¡én

puede conducir a penas excesivas y desproporcionadas.

Ahora bien, se conceptualiza dentro del derecho penal la prevención especial. Se

dice que es una figura jurídica que alude a uno de los efectos que tend.ía la

apljcación de una sanción o pena en el individuo a la que va dirigida.

El objetivo es evjtar que aquel que ya haya comeiido un acto ilícito vuelva a tener tal

actrtud en el futuro. Así, la prevención especial no va dirigida al conjunto de la

sociedad, sino a aquellos que ya hayan vulnerado el ordenamiento juridico. Tiene

dos ve¡tientes y que.

b)

c)

1. La peligrosidad criminal o prevención especial negativa, que

aplicación de la pena, evita que el sujeio cometa actos ilícitos,

busca evitar el peligro que para la sociedad supone el cnminal.

a

SE

no

de

es mas que

manera que

De esta manera se aplica para alejar al sujeto de la soc edad para que no vuelva a

del¡nqu r. A levarla a vertientes extremas puede levar a aplicar penas como la de

nruedeo a cadena perpetua

La prevención especial en senttdo estticto o prevención especial positva, que

supone el condicionamiento interno del sujeto que ha infringido la norma para que

no vuelva a realizar tales infracciones.
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Así pues, la prevención especial en sentido estricto está íntimamente ligada a las

figura de la reincidencia, e indireciamente unida a la peligrosidad criminal, pues

intenta reducir el riesgo que la sociedad padece con el sujeto criminal, pero trata de

hacer mediante la reeducac¡ón y resocialización del sujeto. Al llevarla a vedientes

extremas puede llevar a aplicar penas como el control cerebrai o la castracion.

4.3 Necesidad de que se reforme el infanticidio como del¡to en el Código Penal

Para la reforma se tendrían que tomar en consideración los sigu¡entes aspectos:

1. La existencia m¡sma del delito de infanticidio en el Artículo 129 del código penal,

se encuadra dentro de los hom cidios calificados.

2. Esto responde a lo que establece la Constitución Política de la República de

Guatemala, en el Artículo 1,2, y 3, además, de que se considera persona al

producto de la concepción, precisamente a paÍir de ese mor¡ento, s empte que se

encuentre en condiclones de viabiiidad, como lo señala el Adículo 1 del Código Civil,

cuando se reliere al pr nc pio de a persona idad.

7l



3. A pesar de que existe la iendencia mundial a

y con ello, que éstas tengan la opción o el

desean que el producio de la concepción

derechos de la mujer y no delfeto.

4. debe considerarse el derecho fundamental a la vida, y por lo tanto, este puede

encontrarse en conflicto, cuando la vida de la madre a cons-acuencia del feto, se

encuentra en peligro y no a simplemente decidir a su conveniencia o no

conveniencia, a su honor o deshonra, etc., otorgarle esa facultad, porque

evidentemente se esta violentando una serie de principios que ostenta al respecto el

ordenamienio jurídico guatemaiteco.

5. Asi como se ha considerado la creac ón de una iey como la ey contra el femicidlo y

otras formas de violencia contra a mujer. debieran los diputados procurar la

creación de una ley conira el infantic¡dio y ampliar los supuestos en los cuales se

pueden encontrar niños indefensos, tomando como base la teoría de la concepción y

condiciones viables de nacimiento, para preservar, proteger y mantener la vjda de

los niños a cua quier edad.

Por ello, el hecho de que se justifique motivos como alteración síqu ca, deben ser

considerados a través de prueba c entífica, adicionalmente, no puede exist¡r plazo a

partir de nacldo, porque fuera de eso desaparece el infanticidio y lo conviefte en un

parricidio pero quien escribe no encuentra diferencia entre un niño de tres dias de

favorecer los

derecho de o

nazca o inter
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7. El infanticidio debe regular todos los supuestos en que la madre da muede a su hijo

filicidio y que constituyan un homicidio agravado por el vínculo, al cual le debe por lo

tanto corresponder una pena privativa de la libertad perpetua y no como se regula

actualmente con penas irrisorias.

B. También, en consideración a que la respuesta punitiva de regular el infaniicidio con

otros supuestos, debe ser congruente con el principio de proporcionalidad que debe

exist¡r entre la pena aplicable y el reproche al autor por el dellto comeiido.

L Podemos citar Ferrajoli cuando asevera que el hecho de que entre pena y delito no

exista ninguna relación natural no excluye que la primera deba ser adecuada al

segundo en alguna med ida

10. La figura de homicidio privilegiado de infantic¡d¡o debe ser tratado como tal, y por

ello darle la importancia que se merece de acuerdo a la realidad infantil. Eso de

oculiar la deshonra es algo pasado de moda, algo verdaderamente bochornoso que

desde que se e irnina A p€s¿r rje qLte se consiclera un dclio m!y rato. qrlere declr,

que no se comete o por lo menos las estadisticas no legan a ser oficlales para

conocerlas.

nacido a un niño de cuatro días de nacido porque de todas maneras es un nrño.

19



11.Debe tener como fundamento que la Constitución Política de la

Guatemala establece que el Estado de Guatemala se organiza para

personas y a Ia familia, su fin supremo es la realización del bien com

proteger la vida humana desde su concepción, así como la 
'ntegridad

de las personas.
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proteger a las

ún, además de

y la sequridad

12. En los primeros artículos, se debe establecer dentro de las disposiciones generales,

el objeto y fin de la ley, que tendría que iener por objeto garanlizar la vida, la

libedad, la integridad, la dignidad, la protección y la ¡gualdad de las personas, de

acuerdo a la teoría de la concepción que inspira la Constitución Política de la

República de Guatemala. y el Código Civil.

13.Así también. co¡¡o fin debe tener e promover e ¡mplementar disposiaiones

orientadas a a erradicaclón de la v¡olencia contra os infantes de acuerdo a los

tratados y convenciones a as cuales Guatemala es parte, y por lo tanto, tiene

obligaciones nacionales.

14.También debe existir un apaftado acerca de las definciones, dentro de ellas,

necesarlo establecer con cairlda.l que esel ¡lanti.ido Secelreesl¿rbecerenla

las circunstancias agravantes, y o que respecta a resarcmiento como parte de

obligaciones del Estado.

CS

ley

las

80



/4.-$;-*lji)+¿oop" *;*-,
:*¿" ** E"e

15. Por tratarse de una ley que abarca la muerte cjel infanie desde su concepción. has#-{4
los dieciocho años, se debe delimitar que por ser homicidio cal¡ficado, se trata de un

infanticidio, y por la relación que existe entre el infanticidio y el aborto intencional,

estas figuras al crearse una nueva ley, deben ser derogadas del Código Penal.

4,4. Presentac¡ón y anál¡sis del t.abajo de campo

Como se evidenció anteriormente, se debe consrderar que el dellto de infanticidio

conforme el Código Penal es norrnativa vigente pero no positiva. Para corroborar lo

anterior, se realizó una visiia a la oficina de atención perr¡anente y atención a la victima

del fVinisterio Público, en donde se informó que de enero a la fecha, es decir, agosto del

año dos mil nueve- no ha habido denuncias sobre infanlicidio.

Conforme algunos datos recabados del centro de doaumentación judicial, se están

llevando a cabo de enero a agosto clel dos mrl nuevp dtFctslete ptocesos en los que la

madre es la sujeto aativo, por habet sido lnculpada por la muefte de su hijo menor, a

pesar de que el delito acusado es parricidio A la par de ello, se realizó una entrevista

mediante un cuestionario de 10 preguntas a 15 personas cuyos resultados se

presentan a continuaclón.

8¡
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Cuadro No. 1

Pregunta ¿Según su experiencia, conoce casos de infanticidio?

Cantidad

o2r/o

Respuesta

130/o

150/"

No

15

Fuente: lnvestigación de campo, agosto año 2009.

Del análisis: de los resultados de la pregunta anterior, es evidente que se desconoce

por pade de la mayor¡a de los entrevistados casos en que se hayan procesado por el

deiito de lnfanticidio; algunos de ellos manifestaron que conocen y que últimamente ha

sido frecuente que se tramiten procesos penales en contra de as mujeres por el de ¡to

de parricidjo, específicamente por haberle dado muerte a un infante, pero no como

jnfanticidio, tal como se regula en el Códlgo Penal.

Porcentaje

9B%

Total

u2



Cuadro No. 2

Pregunta: ¿,Cree usted que es frecuente que Ia

Porcentaje Cantidad

madre comete el delito infanticid¡o?

No contestaron

1000/0 050/"

o5'/"

o5%

s50/o

850/o

No

Tota I 150/. 15%

Fuente. lnvestigación de campo, agosto año 2009

.Análisis: Comúnmente a mujer es la víctima de los casos de violencia, fue la respuesta

que señalaron los entrev¡stados, pero úliimamente ha sido frecuente que la mujer sea el

sujeto activo de los delitos, y esto ha acrecentado la criminalidad femen¡na, pues se ha

¡do expand¡endo su campo de acc¡ón, tal como sucede desde tiempos inmemoriables

en el caso de los hombres, y el delito de infanticidio no sería la excepción.
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Cuadro.3

Pregunta ¿Considera que se le ha dado mayor impodancia a la

que de las muene de nlños, especialmente con la creación de leyes

el Femin¡cidio y otras formas de Violencia contra la Mujer?

muefie de mujeres

como la Ley contra

RespuestaPorcent¿je

100%

90%

Total:

Cantidad

100/^

o5%

15%

No

15%

Fuente: lnvestigación de carnpo, agosto año 2009.

Análjsis: Respeato a los resuliados de la pregunta anter¡or, la mayoría contestó que sí

se ha dado mayor relevanca a las muertes violentas de las mujeres, lógicamente

ejercjtadas por os hombres, y prueba de ello, es la Ley contra el Femlcjd¡o y otras

Formas de Violenc¡a contra las mujeres, que respecto a los hornicidios, han

incrernentado as penas, de acuerdo con los homicidios que se regulan en el Código

Penal Sn embargo, cuando se les preguntó respeclo a las mLtertes v¡oentas de los

niños man festaron que eso era d ferente.
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k-*.")Cuadro No.4

Pregunta: ¿Luego de la

no es congruente con la

lectura del Artículo

qravedad causada

129 del Código

al darle muede

penal, considera que

al niño?

la pena

Poraentaje Cantidad Respuesta

85

Fuente: lnvestigación de campo, agosto año 2009.

Análisis: Luego de la lectura del artículo señalado, los entrevistados manifestaron que

puede ser considerada una norma v¡gente pero no positiva, por cuanto, es dificil probar

el carácter subjetivo de los supuestos, especialmente con telación al sujeto activo. Por

otro lado, regularmente se ha sancionado o se persiguen los delitos, como el aborto,

porque el plazo es relativo y difícil de acreditarse.
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Cuadro No. 5

Pregunta: ¿Cree usted

estado de embarazo o

inculpabilidad?

Porcentaje

100%

que la atenuante de la

alumbramiento deben

madre sufra o tenga impulsos por su

ser considerados corno causas de

Cantidad

o5%

s5a/.

15%

Fuente: lnvestigación de campo, agosto año 2009-

Análisis: Dentro de as respuestas que brjndaron los entrevistados en esta pregunta, la

mayoria consrderó que prácticamente es un atenuante consignado en la propia norma

juridica. lo cual merece atención, por cuanto las atenuantes o causas de inculpabiiidad

como se pretend¡ó establecer dentro de esia norma se encuentra en forma distinta y

separada. Quizás ese sea uno de los problemas por los cuales la norma sea vigente

pero no positiva.

10% No

15

po rcentaje
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Cuadro No.6

Pregunta: ¿Considera

la abuela, el abuelo, el

que el sujeto activo no necesariamente puede ser la madre, sino

tío, o cualquier persona que tenga v¡nculo familia. con el infante?

Respuesta Cantidad porcentaje

1000/0 100/" Si

90% 020/0 No

88% 03./" No contestaron

Toial: 150/. 150/ó

Fuente: lnvestigación de carfpo, agosto año 2009.

Análisis: Fste es otro punto que se considera relevante para que la norma sea vigente y

no positiva, por cuanio el sujeto activo puede ser cualquier persona, incluyendo por

supuesto a ia madre, dentro de las respuestas, la mayoría de los entrevistados

manifestaron que si podría considerársele como sujeto activo del delito a otras personas

parientes entre si.
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q,Cuadro No. 7

Pregunta: ¿Estima que el infanticidio debe

tres, cuatro o más días de nacido, sino

concepción, pues se trata de una vida?

considerarse no importando si tiene dos,

que debe considerarse a partir de su

Porcentaje Cantidad po.centaje

100% Si

00%

150/"

No

Tota I 15%

Fuenter lnvestigación de campo, agosto año 2009

Análisis. La mayoria de los entrevistas fueron congruentes, cuando señalaron que el

tiempo de vida de un infante no es relevante para la tipif¡cación de un del¡to cuando se

produce violencia hacia él hasta causarle la muerte, y'esio es en base a lo que señala

la Consltución Política de la Repúbica y el Código Civil respecto a as teorías de la

persona idad, por ello, cuando no se cornputa el plazo señalado para el infanticidio. se

convierte en parricldio pero en realidad, sigue considerándose un delito de infanticldio

por la ¡¡uede violenta de un infanie, así también, en otros casos, cuando es menor el

p azo, se relac¡ona con os delitos de abofto. cuyas penas son más benlgnas pero de

igual manera, siempre se ha tratado de la muerte de un infante, por lo tanto, debería ser

sancionado como un infanticidio y con pena.
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Cuadro NO. B

Pregunta: ¿Cree que debe

relacionado al aumente de la

10

B5

modificarse a través de

condena?

reforma del Código Penal lo

Po

To

Fuente: lnvestigación de campo, agosto año 2009.

Aná ¡sis: esta pregunta tiene mucha relación con la anlerior, y es que todos los

entrevistados manifestaron que la norma del delito de infanticidio, no es congruente con

la rea idad, y por ese motivo, debiera ser esiudiada por los legisladores y reformarse.

rcentaje Cantidad Respuesta

o% 150/" Si

ooo/o No

tal: 15./. 150k
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Cuadro No. g

Pregunla: ¿Considera

proteger la vida desde

que el Estado de Guatemala, tiene la obligación de preseryar y

la concepción.?

Porcentaje

1000/"

Total:

Cántidad Respuesia

No

15%

oo.¡

15% 1504

Fuente: lnvestiqaclón de campo, agosto año 2009.

Análisis. El 100% de la mayoría de los entrevistados manifestaron que le corresponde a

Estado como obligación preservar la vida como un derecho fundamental, y dentro de

ello, se encuentra sanciona. a quienes le quitan a vida a un infante, no impoftando si se

trata de la madre, abuela, tío, tíos, etc., y que esa conducta se constituye en un

infanticidio por lo tanto, las penas deben ser ejemplares, por tratarse de un homicidio

callficado en contra de una persona indefensa.
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CONCLUSIONES

1. El Estado no cumple con brindar protecc¡ón al recién nacido, a partir de ello

tampoco ex¡ste ¡ntervención ef¡ciente por parte de las autor¡dades que func¡onan en

mater¡a del derecho a la vida, como sucede en el caso del delito de infanticid¡o y la

función del Ministerio Públ¡co, la Procuraduría General de la Nación y el Organismo

Judicial tiene todo el derecho de velar porque no se cometa este del¡to a diar¡o por

las madres.

2. Los recién nac¡dos y infantes que son la parte mas débil al momento de cometerse

el del¡to de ¡nfanticidio al hacerse el estudio de la presente ¡nvestigación se ve que

no existe una protección y atención jud¡c¡al para que se evite este del¡to contra los

infantes de nuestra sociedad.

3. Existe incumplimiento de las obl¡gaciones por parte del Minister¡o Públ¡co como ente

encargado de ejercer la persecución penal en representación de la soc¡edad, a

causa de esto cada día aumenta la muerte v¡olenta de rec¡én nacidos y de infantes y

nadie hace nada para ev¡tar que se evite este delito contra los ¡nfantes de la

sociedad guatemalteca.

4. Se entiende que el infanticidio es la muerte del ¡nfante y de acuerdo al ordenam¡ento

penal guatemalteco, se conv¡erte en una no¡ma vigente pero no pos¡tiva, porque no

existen denuncias al respecto a este del¡to ya que sise comete a d¡ario por la madre

9l
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RECOMENDACIONES

1. El Estado debe crear políticas sociales que adquieran el carácter de brindar

protección a las d¡st¡ntas ¡nst¡tuc¡ones que func¡onan dentro del derecho para que

se proteja la vida de los rec¡én nacidos y de todos los infantes, en el caso del

delito de infant¡c¡dio.

2. Las autoridades del M¡n¡ster¡o Público, la Procuraduría General de Ia Nac¡ón y el

Organismo Judicial deben de brindar asesoría para ev¡tar que las madres no

cometan el delito de infantic¡d¡o ya que todo ser humano tiene derecho a la vida

ya gue es una garantía que establece la Constitución Política de la República de

Guatemala establece en su artículo 3.

3. El Ministerio Público debe de aplicar los princip¡os de rap¡dez, inmediatez y

flexibilidad para que exista congruenc¡a entre las normas ordina¡ias y las normas

reglamentarias o ¡nternas en mater¡a al del¡to de infanticid¡o, para ev¡tar que se

s¡ga cometiendo este delito a diario por las madres y demás sujetos.

4. Se debe de modif¡car el conten¡do del Artículo 129 del Código Penal; en el

sentido que quede claro su contenido así como que las sanc¡ones deben

ajustarse a la realidad social, por cuanto se trata, de un hom¡cid¡o califcado.
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