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Jefe de La UnidadAsesoía deTesis
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Un¡ve¡sidad de San Ca os de Gualemaa

Señor Jere de a U¡idad de Aseso.ía de Tesis

Alénbñ;nte me drnjo a usted para intormar que, e¡ cuñpriñlehto ár nombamie¡to
electuado óportunaúente por el Licenciado Cados l\¡anuel Cástro Monróy, de lechá ónce
de mayo del dos mil nueve, qulen tungía @mo Jete de la undád ¡éesoda de Tesis,
manieslo que he ásislido con canicler de Asesor o Conseteo de ta Tesis del Bach ter
Edqa¡ RaúlCitue¡tes Saloueros. quren poria e qrñé de estldianle núhe¡o 3315290. en a
eabora9iór del lFbato r r-láoo -A NECESIDAO DE REEOFIyaR LA |GJFrAD tlcttv,4
D. -RAFTCO rL C|TO DF I-SOROS NACTO\A_ES aR CJTO 3a2 C Dt L CODTCO
PENAL DECRETO 17.73 DELCONGRESO OE LAREPUBLICA

Al fnaliza¡ la e aboÉc¡ón de mismo. aientamente inforño

1 E aporle de a presente ¡nveslig6ción, consiste en la necesidad de ¡efo¡mar ia figu.a
delicliva de TnáR@ lllcto de Tésoros Nacionales, Artícú¡o 332 C delCódioo Pe¡at Decreto'/./? oe colscso de a Fepuol,á Er lo elaoo.aLon det rt;ado raba_o de
investsacón, elaulors guló lás inslrucciones y recomendaco¡es qle etomuté en coanto
a la peseniación, cambiosde redacción, corecciones y desaro to det mismo

2 Se pudo estáble@r que et Éfendo kbajo de investigacióñ se electúo apegado á las
sugerencias planleadas. habiéndGe aprecado e c!ñpt¡mienlo de tas propuestas lanto de
torma cóho de rondo exigidos por et Arlicuto heihra y dos (32) det Norñátivo paE a
Elaboración de Tesis de Licenc¡aluB en Ciencas JLrídicas y Sociates y dd Éxame¡
Generál Público de la Facultad de Ciencias Jlridi€s y sociatés de ta U¡iversidad de San
Calos dé Guát€mala consec!éntemente et presente d clamen detemtna exoresamente
qJe el áoápdervesligaconcuip"satrerado.i¡re.t-Lontos€qListo!est¿becoós
en dichó no¡mativo, y para lo cual OPTNO: que et@ntenido dellrabato, hae u. apone
ceñiífco a ¡uesLa insttució¡, puesto que rea iza¡do !n anális¡s exegét co jurídico de tas
nomas de o¡den odinaro, respéclo a los b enes cutllra s qle son et orgúlo de nuesl¡a
dentdad. se determ na la debilidád que exisie pára apticar tas nomas sustáñUvas y
adjeUvas en el ramo penal



LtcENCiAOO,
¡SRAEL ENRIQUE SOLóRZANO RODAS,

ABOGADO Y NOÍARIO,
ESPECIALIZAOO EN OERECHO ADUAI{ERO.

EXPERIENCIA EN EL RAÍIIO PENAL.
I1 AVENIDA ,15-22 ZONA 2, CIUDAD NUEVA.

TELEFONONo- 22540176/CELULAR No. 52m0466-

3. En la pÉsente invesligación elponente utilizó elmétodo deduclivo e induclivo, asicomo
elánallli@ y elsintétlco, en elcualse comprobó la hipólesls ectora a ¡ealizar diierents
anális¡sy obseryácio nes a poyados por la apli@ción de técnicas blblioqrá¡cas

4 El aesor hizo las coreccio¡es sobre lá reda@ión del lÉbajo, qle ál fnal ha quedado
compÉnsible a s0 lectura

5. la cont bución cienffca del pÉsente lÉbajo de lesis consiste en a ne@sidad de
relomar la iiguE delicilva de Trálico ll¡cilo de Tesor6 Nacionales Artfculo 332 C del
Código Pe¡al Decelo 17 73 delCo.geso de la Repúbica, por lá talta de valo€ción de los
benes que conliguEn el pafimoñio clltu€ y os hechos que constituyen las fglras
deliciivas er elñmerdo o en la e<poración de los risros.

6. Las @nclusio¡es y ecomeñdaciones sinlelizan para su cóñprensión el cóñteñido del
análisls que se encuenha dentro de la iñveslioación va ñencionada

7. Lá bibliogEfia utilizadaes a idónea pa€ eldesarollo de l¿ presente inveslig3 ción

En viftld de lo ánlerior, @¡s¡dero que el rrabajo del Bechité¡ Edgar Raúl Cituenres
SagueG, reúné los requisitos exigidos en elAnlcllo 32 délNoñaUvo para la EtaboEción
de Tesis de Li€ñcialurá de C¡encias Juídicas y Soclales y él Eramen cenerat Púbtico,
por lo que emito DICfAMEN FAVORABLE paaque sea sóñetido a discusión y posterior

Sin oto panicular, me s!*.¡bo dererentemente

COLEGIADO No 3117

l¡' b¡ ¡',hu lohl¡ria tlir
ASESOR DE TESLS



UNIDAD ASI'SOI¡iA DE TI'SIS DI1 LA FACIJLTAD D]I CItrNCIAS
.[[{ÍDrcas Y socl^LEs. crdcml¿. cincodci riod¿d.sm] do.c.

^¡eitaDreile, 
pose a ( a l¡ )IJCDNCjADO ( A ), OTTO RENE ARDNAS

HERNANDDZ, p¡ra que pilceda a rerisor el taba-o de ¡esis del ( de la ) e$udiarrel
EDGAR RAUL ClFtrENTf,S S LGUEROS. C,^RNE NO.3ll5rr0. in¡itrl¡d!: -LA
'{f( FslDqn lrF RfroR\4an LA tlc('lrc I'rt l( 1l\ 4 Irt _TRÁFleo
ll i( rfo Dr TF\oRos !q( ro\cr F5" rkl rc( r o ]l¡ -c" trrt (ÓDt(,o
P'NALDOCRITO ¡7 73 DILCON(J¡ESODT' LA RÍP.]BLICA"

Mc pcrniro h¡ccr dc sL cono.iinic o qrc csri tádrlrado (a) para r!¿lizr l¡s
nodiÍcacioncs dc lbñn¡ ! tbndo quc rcng¡n por objcro 

'ncjomr 
¡ invcrlga.lói.

.rinhño. dcl ríru ó dc rmb¡j. de teih. ln ¿l dicr¿rnen cordnnrndi¿nte debe hacer
coisar cl.ontcnldo dcl^nic(I.12 d¿ Nó¡nrriv. p¿r¿ h llrboració| delelis de
Liceici¡tn en Ciendia5 luridic¿s y Sociales y del framen (ieDe.¡ Público. cl cuil
di.e: -i! o d !.!!ru¡m! ! r\i!l

du!ra,{ú¡dtrúio&ir$recó,1

.'EFEDELA



OTTO RENÉ ARENAS HERNÁNDEZ
ABOGADO Y NOTARIO

coLEGtaoo 3805
9'. Avenida 13'39, zona I Guatomala.

T¿lélono 2233¿1025,112"0413.

Guatemala 09 dejulio de 2012

Bonerge Amllcar ¡¡ejia Oelan
Jefe de la Un dad deaseso¡Js de Tesis
Facullad de C ienclas J u rid ¡cás y Sociales
UnlveBldad de San Canos d€ Gueteñala

L'@rc,ado MejáOrell¿ld -,/
Ateniamenre me dirljo a usled y hago de su dnociñiénlo que .evisé ¿llEbajo de tes¡s del
estudianre Edoar RaúlC¡ruenles Sálquéros, ¡ntitulado LANECESIoAD DE REFORI'¡AR LA
FIGURA DEL]CTIVA DE TRAFICO ILICIfO DE IESOROS NACIONALES ARTÍCULO332
C DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 17.73 DEL COÑGRESO DE LA REPÚBLICAi POT O

que, demanera muy alentá einlorhó losigrienlé:

El apo.te de la prse¡te ¡vestigación mñsiste en la necésdad de retomar la figuÉ
delicliva de Tñ¡fi6 L iciló de fesorós Naclónales Artícu o 332 C de Códiqo Penal
Decrclo 17'73 delcó¡greso de lá Repúbicá. Duráñté eldesarollo delpresénle t¡abajo
elestudia¡le Cltuenles salguéros enJocó é léña co¡ propiedad ut¡iz¿ndo !n lenguáje
cláro y de fácil comprensión. ordenando los capítulos acorde al tema y a la
invesliq¿cón reaLiando asl cambios de fondo y forma qLe conside¡e necesanoi cabe
mencionar que el co¡tenido cientifco de la p6énle invésligación es de carácter
turidLco. elcualse a¡a iza desde la petspstiva doclr nár a y ég¿1, así como explicá1iva
de la jeGrqula de a noma. genérálidades del derecho penal, ¿demás del origen y
dsarolo delconcepto de benes cultu¡ares, asicono la base para una propuesta de
reforma del Anícllo 332 CdélCódqo Penal

El estrdranle Cituenles Sálgueros, uhl¡zó los mélodos de invesligación dialécU@
apoyado en el nrélódo deduciivo e indlclivo. asi como e analilic( y el sinlétco, e¡ e
cual se comprobó la hipólesis recio¡a al realiza¡ difere¡les análsis y obseNaciones
apoyadosporla aplicación de tecnicas blbiográ¡cás las cuales €unie¡o¡ a intormación
quese obluvo de direre¡tes tuenies cumpllendo@n lc requisilos lécni@s y cieñtf@s
de una invesl¡g¡ción d€ esta natlEléza

c DuÉnlé el desarolló del preseñte lÉb¿jó se Evisó la reda@iin y srgeri algu.as
cofÉcclones de lipo gahaliel, lo cual fue necesano pá.a u¡a nejor compÉnsió¡ y
esli o delleha que 5e desarolla

d. En cúanto alcoñterido clentmco delp.esente tEbajo de iesis, @n3iste en la re@sidad
de ¡elornrar l¿ fgúÉ delicliva de Tráfico lliclto de Tesoros Nacio¡áles Arlicúlo 332 C



delCódigo Pe¡al Decreto 17-73 del Congreso de la Repúbica ya que el ftnco
ilicto de los obtelos que constituyen el pahmonio cutúEl )s un fenómeno en
c¡eciñiénto deb do a la demanda en el mercado de esle lipo de benesi es evidente
elgran ¡nlerés que ex ste en elámbilo mundial po¡ las plezás arqleo ó! €s e histór cas
procedenles de Gualem¿la, este fenóme¡o ha @nbbuido al sáqueo de sn6
a¡queolÓgicos y al posbnor t áfico ilfcito de as piezs sustraídás :anto a n vel ¡aconal
como a .ivel i¡temacional.

e L¡s cónclus¡ones y recomenda. ones. comprenden los aspeclos más iñponanlés del
teña lratado y se desarolLan de una nanera clara y sencilla conforme a los camb¡c
súqendos,las cuales son co¡gruenles con la inveslioáclón.

i La bbliog¡afa que se utlizó es sufclente ya que la inrórnación rerábad¿ s€ obtuvó dé
dive6as i@ntes bibliográlicas elacionadas con el lema y coñioroe a la nv€sbgación

OffO RENÉ AREI¡AS HERNÁNDEZ
ABOGADO Y NOIARIO
coLEGtaDo 3805

E. avé¡¡d¿ 1339,2or¿ 1Gúatémala,
1.tü..ó 223a!1o2t 514 2.¡41 3

Por lo .nier or, consldero que el t¡abajo expuesto salisrae los @uisitos que eslablece
el Anicllo 32 deL Normatvo para la Elábo6ción de resis de Lic.¡ciatrB de Clencias
Judd¡cas y Sociai6 y el EÉmen General Públoo, por lo qu), em¡to DlcTAilEN
FAVORABLE párá que el misño dnlinúe €l bámile respst¡vo, para ser evaluado
podenórmen!é por él TnbLr¡al EEmlnador én el Exame¡ Públlco de Tesis, previo a
optar aL grado académico de Licenciado enCienclas Juld cas y Socia es.

Oe ñan6É muy Éspeluosa ñe suscrlbo de usted, atentamente

f ( oTMlllt ¡l:']i*lftlllilllct¡

REVISOR OE TESIS
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INTRODUCCIóN

En Guatema¡a. e gobiemódelurnodebeaclararque os b¡enes hisiórico-art sl .os son

é resltado de un proceso de ¡teg¡acló¡ de va¡os g¡Lpos que pártéñ desde la época

prehispá¡ica. deÍvando en variedad de etniás qLe hóy conforma¡ la nación. Las raices

de esle patrmonio emana¡ de as propas ieras mesoamer¡canas er e periodo

conocdo como p¡ehispánlóo e¡ e lamado descubrim e¡to de Américá que en reáldád

fue un saqueoytrálóo iliciio de os oblelos que co¡siliuye¡ e patrimo¡ o cllturá

Tomando én considerac¡ón que a formulación de a hipótess e¡marca la necesdad de

reformar lá fgura deiclva de tráfco ícito de leso¡os naconales A¡iic!¡o 332 C del

Cód¡go Pe¡a Decreto 17-73 de Congreso de la Repúbica.

La imponañcia es el oran ¡nterés qle existe en e ámbto múndia por las pezas

arqleológicas e hstóricas procede¡ies de Guaiemala. ha propiciádo e saqueodes¡iios

arqueológ¡cos y e posleriortráfico icito de lás piezas sustraidas tanlo a n¡velnacional

como a ¡ve ¡niemaciona es obig¿ción prmord¡al del Estado proleger. fomentar y

divugar la cultlra ¡ációnal: émti ias eyes y disposcones que t¡endan a su

reslauración pesédáción y recuperac ón

E prese.le trabalo para una compresbn cleniifica se €ncue¡tra est¡uclurada por cúal@

capiiulos desarolados de a s¡guiente lorma e capitLló uno desaffola la je¡arqlia de

la norma elderecho co.stiluciona suslue¡tes.la rélación con otras ramas de derecho

su esfuciura jerárquica de órdén esláta y lá reforma constituconal:e capítuo dos

comp¡ende as gene¡áldádes de derecho pe¡a caraclerisi¡cas d¡ferenles

denomnacio¡es dv¡s¡ón antecedentes delde¡echo penáL y g!álemalleco h¡slora de

a egsación penal. lnsiiiuc¡ones que ncdero¡ antes y después de a Revolución

Libera y la elació¡ de derecho pena con otras discpinas jr¡id cas ¿ t€o¡a d€ la ey

penal caraclerisicas y formas y especes de a ley pená|, asi coho a intepretac¡ón.

apicaoón e gnorancia de l¿ ley pena e cápitúlótres contempla e or¡ge¡ y desaro ó

del conceplo de benes culluraes..o¡ceplo aná¡¡sis de la ley para la prolecció. de



:tl
paf¡mon¡o cuturaL os a¡tecede¡tes de déli¡lció¡ de bie¡ c!1ura a nivel¡nternaclo¡al

las teoriás que def¡e¡ e co¡cepto de ble¡es cliuráes la dlfe¡enca eni¡e el vaor

ecoñómlco de lós bie.és cultúÉlés de su valor social o cultual. Los mercados ilegales

que fomenta e lránco iíc¡lo de bienes q!é ioman párte del patrimonio cutu¡al.

descr¡pc¡ón de los ble¡es púb¡cos obletos tangibes muebes e ¡muebles de patrlñó¡ o

óutural la melodológjas de vaoracón de los ble¡es cuiurales a ap¡caclón de los

métodos de vaoració¡ de os bie¡es culluraes análss de la apicación y valo€ción de

os métodós ullizádos l¿ ñecesdád de protecóión del p¿trlñóñio cúllu.á y la

¡teruención púb ca di¡ectá a ravés de lá propiedad públca del patrimono y elgástó

en su ádquscló¡ mantenm¡e¡lo y gesión: y e capiiulo cuárlo desanolaas bases

para una propuesia de Reforma de Alicuo 332 C de Cód¡go penalcomo rnleroganle

¿Aqúése e lamá ley?. y la nec€sidad de relorm¿r la fgur¿ delcUva de tráfco iicito

deTesoros Nácionales Articllo 332 C de Código Pena

EsasíqLee e¡ioque metodoóglco qLe se ha uti¡¡zádo en e presenté tabajo es e

método dialéctico apoyado en e método ¡nducivo y e deduct¡vo los cúaes háh

ehco¡trado un importante soporie en as lécnicas bblogélcas y documentáles

como llentes primári¿s de investigacón

En o re¡al vo al prccedm¡e¡to utilzado e¡ prñer ¡lgar se ha hecho acop¡o de a

niormac¡ó¡ pa€ uego anal zar y sinlel zar ¿ ñ sma. con el f n de e abo¡ar el presente

i¡lorme que es rcsutado de !¡a ¡veslgác¡ón exhaust¡va yseriá que hoy se presenia

liir
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1, Jerarqu¡a de la norma

La je¡arquia de las nomas juddicás est¿ determ nada por la importanc¡á que cada una

tiené cón relacló¡ a lás demás normas ju¡idcas Esta inportancia está süjeta a

aspecios de llpo forma en cua¡to ¿ sú creacón, a conie¡ido general y espec a a

se debe tener p¡esenle que e ordenanenio juridco es uno de los elementos del

Eslado, el cual puede ser del¡ldo coño la orga¡ización de la un¡dad soca a iravés de

!n orden Iu¡idico uniiarlo Respecio a la unidad. Esa unidad tiene su plnto de pa¡tida

ei un conj!ñto de iormás de carácler fundañental que forman la Consiiiuclón Poliica

de un pais ya qle es en ésta do¡de se esiablecen p¡incip¡os relacionados con e orden

y óón el réglme¡ póítico imperanle. óuy¿ realzación está a cargo de los funcionárlos

que eiercen elpode¡ públco.l

Lo un¡ta.¡o se articula med¡anie deiemrnac¡ones juridicas que integran un sstena e¡ e

que nó hay conlrad ccones es decique como sstema constitLye un todó cohe¡e¡te y

que sls pa¡1es so¡ nterdependientes enlre sipero conf¡guran esa u¡ dad competa qoe

se desanola y cumple s! tu¡ción mediánte la ¡abor de los flncion¿rios. qúiénes están

oblisados a definir. reallza¡ y sarantzar ese orden: cumpie¡ asi una función púb¡ca

instiluciona izada Co¡secúenlemente es el ordenamie¡to lurldico un coniunto de

PÉdo Ge€rdo Teona de Esrado. Pag ro7



¡ormas jurid cas v¡ge¡tes y posi¡vas que se re ac onan enfe si: que

o jerarquzad¿s qúé rige. en cáda momenlo a vda del se¡

rnslitLcónes d€ todas clases.lenfo de úná ñáción dete¡m¡áda':

1.1 Oeréchoconstituc¡ónál

Denr¡o de la exle¡sa gama de áútóres exstenles se ind¡ca que alguna defnición de

óonstitlcó¡ como plnto de paiída a sigue¡te Manuelosorio Ley lu¡damenialde la

organ¡zacón de un Estádo ¡

Se ndca que e derecho consiituconal hzo su aparcón e¡ Franc¡a en 1834,

creá¡dose a cátedra en la facullád de derecho de París. aunque ellérm no yá se hábia

En elconÉno dé ¿ óonsttúconáldad. anles de ind¡carlo precepluado con respec¡o a

os b¡enes y vaoEs paleoniológlcos. arqueológicos. hstóricos y á.t'slcos de páís que

se e.óuéntran bajo protección delEstado Yque se e¡cuenira proh¡bda su enajenac¡ón

exporracón o al¡eración. reg! ada a excepcón los casos que determiñe a ley especial

Esto ¡éláció¡ado cón la soberania del poeblo. consisle e¡ a polesiad que tiene este de

darse un sobernoyesiabecer normas qle asesuren la lbertad

"."...r"..(

Osoro rvlanue Diccionario de c¡encias juridi.as, poliricas y sociales. Pás 1sg
Duv.rger Mau¡rce lnst¡luciones politicas y dercchó co¡sritucional. Pás 66



El téñi¡ó qLe se útiiz¿bá desde es¿ época. es decr, derecho consutuclonal

int¡mamenie ¡gado a ¡a apa¡ic¡ón de los regimenes lbéráes y al movmientó

5 úrceplo rddLo_a ap¿ ece lqaoo é, oe lorsr.Lc01.

Para e rralad¡sla lMaur¡ce Duverger c¡tado por Santiago LópézA9úiar. lo conceptúa de

la sigu¡ente na¡era "Raña del derecho que esllda las regas conienidas en la

No obsia¡ie se esiablece en la actualidad qLe este contenido es i¡adecuádo para eL

desarollo politico de Esládo.lo q!é ¡especla a lá oqanzac¡ón de esie, queya no sóo

a constiucló¡ es la que coniiene a orsa¡lzación del Estado. s¡o que existe u¡a se¡ie

de.órñás que són de nilelconstitlcionaly aborda¡ la regameniac¡ón d,c

¡nst¡tlcones politcas por o qle eL nomb€ de deéóho cónstitúcóna

slcrrJdó por ó dé dFró-Lo dó ¿. _q_iJcioró_ pol¡l..ar

Por lo cuálsé p!éde indicar, qúe son nsllucio¡es opuestos a conslitoción ¡o quiére

decn qle se haga hlncapié €¡ las irad con€s y e¡ mengua de cambo o de oira ma¡era

sobre el pasado y en conlra de as retormas. péro si quiere decir qle eñ ¿deiante ta

hincápé se hace sobre la organizació¡ concreta y ¡ea de las sociedades por oposic¡ón

a las reg asjurid¡cas que se ies prelende aplicar conlraposición enlre derecho y hecho

Se conU¡úe llama.do de¡echo conslituclonal o derecho de as instilucio¡es politicas es

elderecho que reglla la orga¡¡za.ión delEslado



Se eslablece e de¡echo consituconal guatemalleco que por ser la te.mrnología

predomina¡te e¡ el med¡o. se rnd¡ca que es el derecho qué .égülá lo relatvo altefitorio

del Eslado de Gúateñaa s! forma de gob¡erno a naconaldad y los derechos

codadanos garanlias ndivduales y sóciálés la eslrlct!E de goblerno y las

ahibuciónes de cada !¡o de sus ó¡ganos estalales i

a) Carácie.isi¡cas: Denfo de sls c¿racterislcas conu¡es es de suma imporlanc¿ la

jeErqlia sobre as demás nomas, asl coño lá eslrLctlra de las modernas

constituciones para o cual se háce lá d vsón de i¡es partes: uña dógmálca o

malerial, én la qLe se reconocen ¡os derechos iñdivduales lá orgá¡ca o formal

ded¡cada a deierm nar la organizacón de Esládo y lás dispos¡c¡ones f¡naes o

procedimenlos consiituconales los cuales no so¡ más que los conhó¡es que

sarantizan a apicación de as no¡nas a lá sóóedad

b) Defeisa consttuconal: Se p¡elende cón a deie.sa de co¡sttucon¿l ev¡lar qle la

norma consituconal se ia see por e desenvolvim¡enio de derecho ordinar¡o y qle

co¡t€disa¡ los principios contendos en la constitucióh 6

Es un efecto de las caracle.isticas de la consltuc ón como eslrlctura del orde¡ púb ico.

y aseguram¡enio de a eslab¡ldad. por elo se requ¡ere de cienos mecan¡smos pa¡á

poder détendera dé áqLelas disórépancias con os iundamentos co¡sttuconales

Eni¡e elos se plede establecer os s¡gu¡enies el poliiicos. económicos, sociales y



c) Aspectos generáles del

encueniÉn en lnq ate¡É

nd vldualesqueiendia¡ a

derecho co¡st1uc¡onal: El antecedenle más

y España, ámbos pá'ses esiabecían agunas

¡mpedi las extra imitaciones delpoder reaL

La más conoc¡da es la Carta Magna obtenida de rey Juan sln i¡era de lng aiera en

1215 por los varones. eclesiási¡cos y la¡cos. Establecia garantias relativas a a ibertád

de la lolesa v a la ¡ecaudació¡ de impueslos Se concedían l¡beriades a todos los

hombres ibres de ngláleru goce de priv¡eg¡os fueros y cóstumbres lnstrume¡to

jurid¡co polit¡co protector de lás Llbertádes públcas y c¡viles. Es un conjunio de

provisioñes conlra os abusos de las prerogativas reales Para álgúnós autores está

caiG proieqia derechosy lbertades preexislentes reconocldas en

Lá carta de E¡¡ique I ('l100)

La caiG de Esteban (1136)

La c¿rtadé Enriqúé I (1154)

Las consiituc¡ones de Clarendón (1164)3

En elproceso español se nene como aniecedenies los fueros mu¡ cpales y las Cortes

dela Edad [¡ed]a La Evólución histórica se d o en los s glos XVI yXVll yqueso¡

decsvos e¡ eldesaroio de const¡iucional¡smo En el pr mer s¡glo iue la ea heroica e¡

Ia hislo a const¡tucio¡a brit.inlca décisivo páÉ eitrilnfo de ¡as ideas democráicas

sóstenidas por las sectas pu¡ltanas que as levaÉn luego a as coonias american¿s El

j



siglo XVll contemplara

qle expa¡d rá las ldéas

rrAthusus Johafnes Lapot¡tica Péq 2a2
r:Lo.ke John E nsavo sob re et qobiemo civit Fáq 19

| 
,.:

r:
la ndepe¡denca norteamercañ¿ y ¿ Revoución Fraicesa\

ibéráles en el.ónnnenre 10

En cLanlo a as bases ideoó9co doctrinales se e¡cue¡tÉ Althusus, que conriboyó a

asenta¡ las ieorias qué iúndamenlan la co¡siliuclón en cua¡to a expresión dei poder

consiiiLrye¡te en el pueblo.i I

Locke y Monlesqu¡eu inslsi¡e¡on en e respeto del derecho de prop¡edad en a

supremacia de la Ley y en l¿ neces¡dad de la separación de podeEs para garanlzar la

lbertád Mónlesquie! y de L a consiiloc¡ó¡ ¡nqlesa como parad¡gma

de l¡bertad y ambos contribuyero¡ co¡ sus escritos a que e¡ Amérca y Europa se

éxle¡dlese e deseode configu¡are Estado conforme a d¡ lexto básco y supremo,

E¡ cranlo a los texios co¡sliuclonaes hay que dest¿car la peliclón de derechos

(Peition of rights) que es una verdádera decaEcón y u¡ r¡unfo del Parlame¡to

ntegrado po¡ los Lores y os Comunes Protege a liberiad y séguridád persónal.

ibedad de dóñiciló re¡vndicó el Habeas Colpus Otros docume¡tos: Habeas Colpus

(1679)y Bilof Rshis (1689) lnslaiera En Franca e¡ visperas de la ¡evolucón. varos

hechos conclven pára qle se dvloue a necesdad de una Consi¡luc¡ón esc ia: la

dea de la soberania popuLar e infllio americano. sob¡e lodo a ir¿vés de a Decaratoria



En Francia se elabora a pr¡mera co¡sutuc¡ón europea qle co¡seryó la monarquÍa

llmitando consiitucronalmenie s! poder E co¡siituc¡o¡allsmo descansó sobre la

burguesia comerca e ¡dusirial, asi se explca su concepio i.dlvidúálsta y iorma¡lsta

de ia democrac¡a y e respeio cLridadosó de la propedad p vada. E consiilucio¡alismo

enfe gueras. Pesé a 1ec¡ cismo que se ut¡lizo por a ¡lúe¡cas de os maesros y

proieso€s Kelsen y Preuss. lue incapáz de e¡cajar la pres¡ón de las masas y de

orientar a las júvenlodes seduc¡das por e iracionalsño y a vioencia S!

desagradabe consecue¡cia iúe qLe as constiluc¡ones raconalzadores del poder y

fueron slstilu das por las d¡c{ad!€s y los iotal¡tarismos reaccio¡arios ra

de Virginia de 1776 E¡26 de agosto de 1789 se redació a Declarac¡ón de derechos

homb¡e y de ciudadano.rs

E Consttúclo¡a¡smo después de la segunda guera mund¡al: apesarde a crisis del

derecho constituc onaLe¡ e periódo de entreglerás de año 1919 ai¿ño de 1939 el

constitociona¡ismo res!¡gió renovando sus técncas y acogie¡do nuevas reaidades

soc¡oeconóm¡cas y politicas Se distiñgúó:

- Las consituco¡es del mundo occ¡denta que apenas han ¡nnovado ias iécn cas

anlérióres a la guétrá

Las co¡siiluc¡ones de os paises de lercer mundo. Eslos países han estrenado

ñ!ñerosas co¡stilucio¡es ñanifestandó u¡ álténrico pru¡¡to de te¡er consiitLcón en

cuando dato juridlco conun¡dad ¡niernacional. E¡ general se han a¡ejado de ios



modeos ocóidentáles y hán adoplado instillcones que foft¡tican el Ejecu¡vo,

se basan en Frentes, Pa¡tidos y l¡ovimienlos.

derechó óóñstitlconál es el coniunto de ¡orm¿s

del Estado a ¡as funclones de sus ó.ganos a las

Conceplo: "El derecho cóñstituclona es la rama de derecho púb¡co nie¡no que

estud¡a as nomas e insiiucones re ativas a la orgánizacón y ejercicio de poder de

Esiado, y a los derechós y lbertades básicos de ¡ndiv¡duo y de sus grupos en una

Es a rama del Derecho Púb¡co que comprendé las eyes fundamenlales del Estado

que establece¡ la lor/¡a de gobiemo, los deéchos y deberes de los ¡nd¡v¡duos y a

orqan¡zació¡ de los pode¡es públicos16

Eduardo Garcia N¡aynez ind¡ca: 'E

Éalivás a ¿ estructL¡¿ fundamenta

reac¡ones de estos entr€ síy con os

mpolanciar U¡ Eslado no es

consiitlción, cualquiera que sea

heÉé lá óáilcación de ia e

consiituciona por el me¡o hecho de lener una

a forma y co¡ie¡ do de está. sino qle únicanrenie

Estado que rise por una Constitución o¡ientada a



propósito ese¡cla¡ de amparo

Lá finalidad del derecho co¡si¡tuc¡ona es

ind viduo. med a¡te lá súñ s ón delEslado

d€ ¡¿ libertad del individuo médiánte ¿ imitación

la gara¡ta de la iberlád y

inieoramenie cons¡derado al

La oreniac¡ón anáisis y valores delsistema poli¡co gualemalteco: Elssteúapoiico

se cóncibe como un proceso cont¡úo de transacciónes enre el gob¡erno y la soc¡edad

c¡viL. La sociedad generalme¡te en fo¡ma organizada plantea lnsumos qúe pueden

tomar la forma de demandas respecto de las cuales e gobier¡o esta obl gado a dar

El slstema politco se fundamenlá en u¡ marco lega e ¡nsi¡¡ucional que e permiia un

adeclado flnc¡onam¡enlo. En Gualemala se ha dado !n desarroló slgnificativo de las

inslitúconesdeñocráticas,debdoalmarcode leqal¡dad.

La aótúa democráca en elpais. sústenladá en s! orde¡am enlojurid¡co po iico por la

Consiiiuoón Po ítica de la Repúb ¡ca de Guaiemala, ya que es la norma suprema Esla

normaiiva e¡ su aspecio dogmát¡co es congruente con la ex¡sle¡ca de un régimen

denocrático. La Consiitución de la República de Guaiemala es de cone humanisia y

por lo tanlo da los preceplos pará e desáÍiolo de eecclones ibres y populares ási

como e desarolo de un sislema politco Como piares fúndamenlales del sistema



democrá1ico. la consltuc¡ó¡ en su norñaiiva co¡tempa

que son hoy en dia. la Corle de Có.stitucionalidád y el

Otro aspecto impo¡ta¡te del ordenahientó jurid co glalemalleco es a creación de a

Ley Eléctora y de Pán¡dos Polii¡cos Decreio Ley número 1 85 de la Asámblea Naciónál

Consi¡tlyente cuyo ob¡etivo prncipáles e¡de gara¡t¡zar e ecc ones libres y populares.

Asim smo dentro loseleme¡tos de slstema pol¡tico se encueniran:

dos ¡nsitlcon€s .r"""","fff
Pr..urad.r d.,é ós r-leréchós

consltucó¡ concbe á gob¡er¡o como el promoior del b¡en común y el

a conso¡dac¡ón de rég¡men de ¡gualdad y libe¡lad. Regllados en os

articuios uno y dos d€ la Cónsltúclón Poítica de la Republca de Guatemala que

establecenr ariiculo 1. Prolección a la Perso¡a. El Estado de Glatemala se organ¡za

pára p¡oteger a ¿ pe6o.¿ y a lá fámiliat su fn slpremo és la réálzac¡ó¡ del bien

común anicuo 2 Deberes de Estado. Es deber de Esrado garaniizarle a los

habita¡tes dé la Repúblca ¿ vida. la ibertád. lá jLstca, lá segúridád, lá paz y e

desarolo inieqralde a persona'

Existen t.es elementos fundámenlales Dára lá .ónsólida.ón de rn aóbiérnó el

'-(lJr¿r -llo pó I o. ¿ $c¿,.d 01 po l ¿ y l¿ Lo rli-¿' 01 polir." El

rec ltam¡efto polilco es el proceso por elcualel Estado se nuire de recuFos humanos

qLe e sedrán coño b¿se téc.ióa ádmiñislÉlva áLñargen de gobierno en elpóder L¿

soc alzac¡ó¡ polii¡ca se refere a proceso por e cua se ¡nculca a cu iura poli¡ca en la

I(]



".a.r..''r.r,"(
sociedad. Y la fünció¡ de a comuncación polilca es aquela que

gober¡o para establecer canáles de comunicación adecuados con

que jaóilt¿¡ las lr¿nsácconés enlreestos':o

E gobiemo ha denotado hislóricamente un patema¡smo que ha generado dependencia

y que no ha coadyuvado a subsanar os probemas báscos de la población. Elgóbe¡¡o

no parece lénef cánaes adecuados de @mun¡cación polii¡ca con la socedad c¡vl, a

únlca oporonidad de comunicación es la de las eeccioñes

Paridos Pol¡t¡cos: Es el Un núcleo d€ homb¡es unidos para pronover, med ante un

esflerzo conjunto. e ¡nlerés ¡ac¡ona sobrc algún pr¡c¡p¡o pad¡cu ar en el cual eslán

S ¡ embargo elin últ mo de u¡ parido po ít¡co es elde egaralpode¡ para poner en

pEct¡ca los prcqrames que según su crilerio lleva¡á¡ a lá sociédad aldesárollo

Los g¡upos de presió¡ y la orgánlzacón social: Los grupós de presió¡ so¡

ásociacones o g¡upos organ¡zados de nsiiluciones que muestran e deseo co¡sciente

o ¡nlerés comú¡ a sus miembbs, desempeña¡do ácclones a inlunén las lnstiluclones

delpoderpúbico prodLcendo decisiones favorab es a sus f¡nes "

a d ! son de pode'es Paq 1

tl



!La orga¡ización soc¡al es caracie¡ist¡ca de una socledad democrát¡ca

orgañizációnes cón mayor eiicáóia en e ro de grúpós de presón es lá lglesia.

slempre ha estado en a defensa de los seclores mas desposeidos délpáls

Aciores exlernos No formá¡ párte de ambente ¡trasocieta de sBtema politico

guatem¿lleco co¡iormando asi el amb¡enie enrasocieta¡ del país. ejercen infuenca

sob¡e decisionés del Estado':3

D€recho púbico y deÉcho prvado: E derecho poslivo. cómo conjunio de nomas

vige¡tes e¡ un uempo y pais detem¡nado admie clasf¡cacones e¡ atención a os

secto¡es de la lida soc a a ós qúe sé apL óan (Deecho públ¡co Privado internac¡onale

inlemo) o á as caraclerisicas ¡n¡enas de las prcpas nomas (Derecho oblet¡vo y

E derecho prvado Regula las ¡eac¡ones e¡tre paniculares es dec¡ aquellás en qle

¡ ¡gu¡a de las panes actúa revesl da de poder esiata fodos inieruene¡ como rguales.

al menos juríd¡came¡ie no hay enlre elos u¡a relacón de sobordinacón. s¡o de

E deÉchó púbicó RegLl¿ la órgáñizáólón y lá áótivdád dé Estado y déñ¿s enies

públ¡cos y sus Elacones como iaes entes públ¡cos con osparac!a¡es

"Garcra Máynez Edu¿rdo inroducción ar osrudio der deEcho pag 127



\É,1
Lá oDr.ror gere,dl er o.F ¿-bos toos oF derecl o son o¡rlcroros y c rle ios qte f\
encuentran @mbinados, aunque en divecás próporciones en €da una de las ramas

del derccho. La c¡ecienie inleruenc¡ón del Eslado en áslrfos que anles se

@nsdeEban lue¡a de su competenciá. la preocupac¡ón por las necesidades sociales y

otos iaclores ha conlribuido a que a añtguá delimnación se haga cada vez más

borcsa y vava perdendocarga ideolóqica.

Elderecho ¡nterno eslá co¡stituido porelconjunto de normas que gobierná¡ la vida de

la comlndad estaial. El derecho ¡niemaciónál regula las eao¡ones entre Esiados.

Entrééllós lós citer os de distinció¡:

Regulamenie los Estados reconocen la d¡visión trad¡cionalde las Émas j'r¡ídi€s, entÉ

a) Derecho público rternol

- Derecho @nsiiiucional: Compuesto por las ¡ormas que regulan La oqaniació¡

fund¿menia del Estádó

Derecho admnistrallvo: Estudia las ¡ormas juÍd cas que gen las aci¡v¡dades de la

admin stración es decn b acuvidad que desar¡olla elEstado pará alcanzr sus f¡és

De@cho fis€l: Conjunio de normas que requla¡ a gestión econónrica del Estado él



Derecho procesal Son las ¡eglas de organizacór y procediñie¡to de os

órsanos iudiciales a hávés de lós cuáles el Eslado ejer@ su funclór jlrisdicconal

b) Derecho púbico extemó o intérnáció¡a De¡echo públco: Regula las reaciones

éntre os Estados co¡sderados como sujetosjuridicós

Derecho pr¡vado Cu¿ndo se reacona¡ suletos de d¡sintas nacionaidadesy se

ápiicán orde¡amie¡tos ¡ac¡onaes dist¡niosa una mishá ¡e ación jurid¡ca.

Derecho mercant¡l conju¡io ded¡spos¡c¡ones que afectan a la activdad comerca.

Derecho detrábájo: óuyo núóeo ce.1ra es lá prestació¡ de trabajo porcuenta ajena

Derecho civi Es el derecho p¡ivado por excelencia y reglla las relacones entre

pariculáres consderados como personas y no con reteencia a actNidades

especifcas que esiá¡ sómét das a óhás ramas de derecho

Derecho penal: conjunto

apli.acór de las penás y

de no.mas que esúlan Lá tplicación

I 2 Fúéntés dél dérechó cónstñu.iónál

Las flentes de derecho son todas lás cáusas. hechos y fenóme¡os qué lo geneÉn

Jorge lMadrazgo seña¡a e signlfcado de las fuenles del deEcho consiiiucona

gúatérnalte6 da.do á có.ocer lo sigúiente Las iuenles del derecho consltuoona son

os d versos modos o formas med anle las cuaies se crean o se o¡g ¡an las nomas

tl



consiluclonales, y qúe engloba¡ ianto os meca¡ smos o procedin enlos

man¡festación de os iactores sociopolíticos que determ¡na¡

E deécho constiluciona ilene iuenres fo¡males y fuentes mate¡iates además tás

fuentes de derecho co¡stilucio¡a tanto en sus aspectos formaés cóñó en os

materiales se d¡viden en 1) Íuentes d rectasy 2) ilentes ¡directas

1) Lás fuenles direclas o ¡nmediatas a a Co.stilución consisten en las normás

¡nsi¡tlcionales y la coslumbre La Consi¡luc¡ón: como documenlo jurldico e¡ e que son

expueslos de forma orgánica os prnc¡p¡os iundame¡táles de ordenamienio normativo

de un pais, consislen en a lué¡te del derecho consi¡tlcional de mayor lñportanc¡a. E¡

ella soaménte se sistematzan os prcceptos fundañentales que p¡esc¡ben as ñormas

de co¡ducia soca yde la orgánizació¡ de poder.

Dichas nomas consilucionaes. atendiendo a su carácter ge¡érico y texbe, son

desarcladas Por la legislaclón reg amentara cón la finalrdad de prever l¿s soluc ones y

satislacer las neces¡dades esencialmenie varables de la sócedad

- Leyes insiitucionales La matera co¡sltuclona no se enc!é.tra conte¡ da so añenle

en a Constilución s¡o lambién en las normas reglameniaias que desáirótá¡ aspecios

susta¡tivos de a o.ganzac¡ón constituc¡onalgenérca y almposcóndet propio 1éno

" Madra:qo Jorge Référiones consritucionarés p:9 26
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adoptan lós miembros de una socedad con e convencimié.lo de que ela ¡esponde a

una necesidad ú obligác¡ó¡ que es juridicame¡te exgibe Las co¡ducias que

conio¡ma¡ una cosiumbre son ge¡eraiizadas clando su práci¡€ es levada ñediante e

conjunto de lós i.dv¡duos como acóón o reacc¡ón ¡aciona desl¡ada a a satislacción

dé üna necesidad específica No se nene que tratar de u¡ comportárn ento reseruado

exclus¡vamente ¿ determlnados gtupos soc¡aes o res stido por ottos slno aceptado por

l2 rór. idád dé individLos

Elis! Aneaga señala qüer 'Lá cosiumb¡e se enclent¡á iniegrada pór dos elementos

ese¡caes. uno de ellos de carácter interno y el otro exter.o. El materia o eneño és

constitu do por la reiteraclón general¡zada en ellempo de lna conducta un¡forme El

subjetvo o inle¡no, co¡sisie én a co¡vcc¡ón coLectvá sóbre la ¡ecesdad del

comportamie¡to ejecúór y de su obl¡gaioredad júrid¡ca La coslumbE cónstiucló¡a

para ser vál¡da debe ser o€ánicá. es decir. debe ser cohe¡ente co¡ el sslema

consiiiuc onaler su ntegridad. noge¡erando u¡a d sfúncional¡dad en é .':b

2) Las fuentes ¡dnectas o medlalas a a jurlsprude¡cia, son la doctirna y e derecho

Jurisprlde.c¿ La msma como flenle ndnéda del derecho const¡iucio¡a se

éncuentra rcpreseniada med ánle Las decsones un¡formes y co¡stantes emanadas de

los triblnales y én partcular de la Corte de co¡slitucio¡al dad. sobre matérás de

natur¿eza constiilconal Mediá¡te a llr¡sprudencia ¡o se dea¡ normas de carácier

:t 4riÉ¿9a Ob cit F¿ 66



EisuAneaqa señala: La doctrna jldicial ntegra una inte¡pretacón constrlctiva de os

numefosos cohceptós indeterm ¡ados que co¡t¡ene la constitucón. un concepto

indelem¡nado es, al revés de un oo¡ceplo iipico comó o es a figur¿ penal que acuña

delitos áqLe qle necesita sercompletado a ¡a ho¡a de su nterpretación. caso po..aso

según las caracierist¡cas de cada caso '?7

¡ tampoco se aponan ¡uevos conten¡dos a la co¡siluclón. sino que s

a¡cances y s gnfcados atribLidos á ás cáúsu as cónteñ das en e loaro

olorqando u¡fom dad V establ¡dad a la ¡terprelación constitLcio.a

Doc.r ra Co-o f( - ildi--|" del d-r-cfo .

opin¡ones formuládas por os luristes desde la cáled.a unlversiara e libro y cualqlier

medio de oden técnico de comunic¿cón soclal. con el objeto de determ¡ar el

sig¡i¡cádo de las nomas juridcas exste¡tes y de proyeclar nuevas d sposrcones

legaes desi¡nadas a Eguar con !¡a mayor e¡caca, rázonáb¡ldad y lusticia as

¡eacióñes socia es En matera consiiiuc¡ona su ámbno se enende lanio a a

¡terpreiac¡ón consi tuc onal como a la conslrucción teórica dé asnúevas ¡sltuciones.

- Derecho comparado: Como fuenle med¡ala o i¡directa del derecho có¡stiluclonal

el¡elalvo a La descripcón y álánálisis de los ordenam enios jurid¡cos fundamentales

los paises exiranleros y de las organ¡zacones srpranáóonales. óoó a iinalidad de

determ¡ár sús párticúlardades y defectos asi como tambén de estab¡e@¡ las



concordanoias o diveaencias que se preseñten en sú análisis coñpaÉiivo coñ

1,3, Relac¡ón del derecho constitucional con otr¡s rámás dé dérecho

- Derecho admhislrativo: Su estudio abarca el desenvolvim eñlo más ari¡culado de la

oBanizacón lra?ada en pr¡ncpio por e deEcho @nsiitucio¡a y el sisiema de

seruicio públi@s con todas las lmplicaciones queelo supo¡een cuanlo alrégimen de

policia y a lá garanri¿ ju¡isdiccionalde os de¡echos adminisl¡ativos de los particulares.

Derécho fiscal: ordená un conienldo pairimonial y económi@ sesún cánoies de

Derecho penal: Haytodo un seciordedeiitos pollticos (ámnistia induho).

De¡echo judclalr El Derecho Consi¡iuc¡onal delem¡na las reg as ca¡dinales a que ha

de obede@rla esfuctuÉ de ostribunálesysu funcionamiento justo y eficiente

Derecho ¡¡iernacionál: Lá iramitáción y atifcac¡ón de los lratados se opera con

areslo a las normas del Derecho lnlemo de cada Estado.

Deecho de c¡vil: La prcp¡edad p vada ha constiiuido la base de las deca€c¡ones de

derechos hasta a presentelecha.

Derecho de i¡abaio y deecho económico.

Támbién mantiéne reación cón l¿s óiéñciás uldi.ás:

t8



Las Élativás aLordenám enlo de Estado:socoogia f¡osofia teoriade Esiado elc.

Otras cle¡cias: matemáicas h sto¡ia. etc

1.4. Eskuclura jerárquic. del o¡den estátal

La supremaóia de a constitlcón como a más ef¡c¡ente garantia de la libertad y

Elprincipio de a supEmacía dé la consltúción descansa en la dst¡ncó¡ enfe poder

conslitlyente y poderes consiitlldos. Fundándose e const¡tlcionalismo er La premisa

de que ¡a soberania reslde en e pLeblo, se concepluali¿ al poder co¡stiluyenle @mo

a man iestac ón concÉia de esa sobe€ nia nediante la cua el pueblo se da asi mismo

e orde¡am ento político-juridicó qLe regirá sú destino pasmándoo en !n doclménlo

dénóminádó cónsJi¡rcón

E poder consi¡tuyente eslablece detem¡nados encargados de actlar en nombre dé

Estádo qLé recibeñ él nombre de pode¡es cohstitúdos ü órqanos del Eslado Estos

poderes ! órganos consi¡luidos al habe¡ sdo creados o enge¡drados por el poder

consiit!yénte. se encLenlran ¡eesariahe¡te súbordiñádos ál mismo debierdo ajusiar

todo su acc onar a lo Ésulado porésie.

S a consliucón de un Estado es

e fu¡damento lormal de validez

slprema. a Ley de leyes const¡tuye. e¡to¡es

¡orm¿s jrrid cas qLe le est¿r subordinadas.



Fsia noción és desárolladá lundámentalmente por lá teo¡ía delorden jerá¡qu¡co de

preceptos de derecho asi como Ke sen y su conepc ón de a piÉmide lurídica.

Segú¡ Ke sen. citadó pó¡ Sánlago LópezAguila¡ elderecho regu a su prop¡a creac ón,

en cuá¡io una ¡orma jlrid ca det€mina la fon¡a en qúe oÍa es creada asi como en

ciena medda. el coñlenido de a mismá. cuando lna norma jurid ca es válida por

haber sido creada en a fona establec¡do po¡ olra la ú iima consiiilye la razón de

val¡dq de la prmera La relació¡ existeñle enfe la no¡ma que eglla la creación de

otra V esta m¡sma norma, puede presentaÉé óoño !¡ vi¡culo de supra y subord nac¡ón

La no¡ma que determ.a la creacón de otra es superlor a esta la c¡eada de acuerdo

con ¿a Équlació¡, infero¡a a p.imera."'?€

Luego e sEiema jurid co no es un s stema de nórmas coordinadas entre si. que se

ha lan uñas ál ado de oiras. e¡ u¡ m smo n vel. s no que se iráta de una ¡erarqlia de

no¡mas La unidad de éstas esia conslilida

noma, lá de g¿dó ñás bajo. se e¡cue¡ira

cuya creación es deiem nada a su vez, por

lá onidád del s stémá és lá.ir.rJnslán.l¿ dé

por e hécho de qLe a creáción de úna

determ¡nada por olra de grado super¡or

oira todavia más ata Lo que co¡situye

que ta ¡eg¡eso 1em na e¡ la ¡orm¿ de

grado más alto. o norma básica que represenia la suprema Ézó¡ de validez de todo e

5 Lópe Asúiar ob. cit Páq 115



Consecue¡cas del pr¡ncip¡o de supremacía de la constllcó¡ es el pri¡cpo de la

rig dez de L¿s dispos óió¡és cónsltúcionáles Este p nclp o descansa e¡ la dlst¡ncló¡

entre podef co¡si¡luyente y poder legislal vó órdináró y co.s ste en e esláblecmlento

por parte del propo poder co¡stiluyenie de un complcado y rig!¡oso pócedlóie¡to

qle debe obseruarse para ós óásos de reforma o enmlenda de los preceplos

consllucio¡aes, de la forma que una enm¡e¡da o reforma cónsltüco¡al ¡o pLede

reaiza¡se medanie e mismo procedimienlo esiablecldo para la sanció¡ de leyes

Lo compicado y riglroso de p¡ocedlm¡enlo de e¡mie¡da plede consisir, bien e¡

oiorgar e poder de eñm enda de preceptos co¡slliuc¡onales a un órgano distinio de

leoislalvo, asambea co¡si¡luyente o ben encomendáGe al mismo o¡gá¡isño

egislativo, peró obsetuañdó ún método más est¡cto que el seg! do para la aprobac¡ón

El prnc¡p¡o de slpremacia de lá consiiucó¡ const¡luye ¡a más efcie¡te ga€ntia de la

I be.tad y lá digñ dád dé ndivduo a mponer á os poderes constitudos aob¡gacón

de e¡cuadrar sus aclos en as reglas qle presc¡be la ey fundamenia S los actos

emanados de d¡chos pode¡es ruv¡e¡á¡ a misma je¡aquía que ¡as norm¿s

constituc¡onaes a Constiiución y co¡ eia todo elssiema de amparo de la lbertad y

dig¡ldad hlmaná qle ela consagra. pod¡ia ser e¡ cuálquier mome¡to deláda sin eiecto

por os órqanos ¡nstituconales a los cla es aquella pretende lim tar en su actuación 3¡

lr



Habiualmenie se mezcan ires probiemas que

supremacia de a co¡stilución b)e de s! rgidez

de as leyes Una óohsltúcó¡ es sLperór a as

debe. ser direrencados a) el de lá

y c)e de conlrolde co¡stituciona ldad

léyes pór el hecho de ser co¡sttució¡

Una consliuclón fexibe es superior a la ey aunque se pueda modifica¡ por

próced hiento législálvo ordinario Su reformá se i¡ic¡ará, se lEm¡lará yse promulgará

como refoma conslluc¡ona con infomacón sufcenle y co¡ ¿ cohsguienle

repercúsión en la opin¡ón públ¡ca que no puedeverse sorpre¡dda con una refo¡ma de

la consiiiuclón medranie man¡obras subrepiiclas y sigiosas con ocasó¡ de una ley

aprobada en @msón e¡ medlo de os vaios c¡e¡tos qle se aprueban duranie una

egsatura. Puede que su aprobacón no requiera u¡a mayoria parlamentaria especial

pero e pr¡nc¡pio democrát¡co exge su tramfac¡ó¡ como reformá consiitlcional con la

Así pues aunque e procedimento sea e eg sat¡vo ord¡na¡¡o. e hecho es extraord ¡arió

y se Eileja en todo el proceso. E¡ conclusló¡ nila suprem¿cia coñstituconales lna

cúaidad derivada de su rgidez, ni la.gdez de expresió¡ de su

naiuraeza consi¡iuc¡onal n de su supremacia yá que púedé haber tambié¡ rig¡dez

La supremacía coñstitlc onal tampoco deriva de a exstenc¡a de u¡ ss¡ema de conlró¡

consiitucional¡dad de las leyes mas ben sucede o có¡háro:á19únós ordenan enios,

no iodos establecen ta sislema de coni¡o porque a Consi¡tlcón es ¡oma suprema y
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-"'";pára garantizar dicha supremacia lvlas aún. puede haber y ha háb¡do consutuc ónés\l., .' :/
rigidas no doiadas de un s¡stema de contro de co¡stilucional dád de las leyes Esie

úlilmo teorema aclara el verdadero senudó de a reláción e¡tre supremacia r¡g¡dez y

có¡tol elcontro¡es la garaniia no la causa de a rgldez y de a supremacia

'1.5. Reformá constituc¡onal

La refoma consiltuc¡ona iambié¡ conoc¡da como enmenda mnstilocióna o

simpleñe.te énm enda supo¡e la modificaclón de la consiiuc ó¡ de un Eslado En ¡os

paises con sEiemas de const¡luc¡ón ¡i9 da o semirrigida las relorhás constitLconales

reqúieré¡ de !¡ procedinlento esp€clal, dverso a que se uiilza para la ap¡obación de

las eyes ord¡narlas. La aspiacón de lá co¡slliució¡ de estáblecer pa¡a elfutu¡o un

orde¡ pólltico, juridlco y soca se vera iustrado s quedase a merced dé posbes

aierac¡ones que cambasen la orga.lzación del poder o vúl¡erasen los derechos que

La ¡efoma supone añadi cambiar, suprimir o de alguna manera alierar e texto de la

Consiitución. L¿ reiorma pledeexie¡de¡se a !no o vários art¡culos o preceplos

La co¡sltucrón no puede quedar a la d¡spos¡ción de poderes que debe¡ su exisienca a

La hisma, se¡ia contrad¡ctoro que a obrá de poder constituye¡te esté sujela a o qúé

dspo¡ga e poder cónstiluido Pe¡o de ia mrsma lorma esulla ¡mprocedente negar ta



posibiidad de relórma de la consiitucón, esio slpondria que una generación podria

establece¡ pautas de L¡a comuhidad párá siempre

El a¡tecedente conó¡eto más anlguo de constilucional¡smo gLatemalteco y

ceñtroame¡icano. se encuenira en e Próyectó de consl¡tlc ón de 112 ari¡culos más uña

decaracór de deréchos. qle e dputado por e avuniamienlo de la óaptal. Anlónio

Larazábal, levó a as Corles de cádz. Eláborado en el se¡o de la corporació¡ en

1810 siguló e desl¡o de a mayoria de os docume¡1os ame¡icanos y se perd ó en el

papeleo padamenia¡io de consit!yente esp¿ñoL.¡'?

La reforma encue¡tra su justifcación en la necesidad de ádaptación

a !¡ enlorno cuyas ¡ecesdades polít¡cas, económicas socaes

vaiado desde e monento de creá6e a co¡stilució¡ sLrg¡e¡do u¡a

a reaidad actLa Olrá de as razones que ex¡ge¡ a refo¡ma son

agunas coostilucion¿ es. huecos o aspeclos que el legsador ¡ó

móménló de . redá.ción de . .ónstitr.ión::

Las agunas pueden se¡ descub¡enas s se produlero¡ sendo conscente e poder

cons úyente de la nécesldád dé ú¡a regúl¿óón júrid co-cónstituciona pero qúe omiló

hacerlo por determinadas razones Lás agunas ocultas se producen cuando en e

momentode cr-éar la ConstitLcón, no se p€v ó la.egllación de una siluacón



a) Poder ¡eJomado.: Los

El pode¡ de relo¡ma es atrbu do a ó¡ganos l€gislativos ordina¡ios Estó sLée sueder

en lás .ónst n,.i.¡és fiexibles

E poder de reiorma püede ser atribuldo a ó.ganos ¡egis¡at¡vos ordinaros. pe¡o son

aquna exloencia adicional:

b) La constilución énire la permañencia y e cámbio: Uno dé os car¿cteres que se

p¡ed¡ca de a eyese de su pemanencia co¡ mayordebe co¡venire a la Consi¡luc¡ón

Ta exgencia puede co¡sstir en u¡a mayoriá pá¡amentariá. cLaiícáda pará aprobar a

reformá como el caso de a consiiluc¡ón de Bonn que ex¡ge que esta mayoria sea de

os doslercios de cada una de las Cámaras législalvás Ohá e{gencia en que e póder

legislat¡vo ordnaÍo adopte una orga¡zac¡ón especa Por últ¡mo que el Poder

Legislaivo adopte a reiorma media¡te deibeÉóóñes y vótós sucesivós media¡do

periodos de iempo entre elos que pemita una prudenie re@nsrderac¡ón sobre la

bondad o ¡opoi1!nidad de asumira

A t¡avés de órganos legisailvos e*r¡áord ¡ar¡os como es e e¡@mendá¡ é póde¡ de

¡eforma a una asamblea especiáLñénté desig¡áda par¿ realizarla El refeéndum

óonstituciona ya s€a ob¡¡galoro o faclllai vo. se prcduce !¡a pan¡c¡pación del

electo€do en elp¡oced¡mento de refo¡ña óónstituciona
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generalidad no deberla necesta¡ ape¡as cambos La h stoia demúéstra ó cóntrario:

ias co¡st¡tuc¡o.es de pair¡do as ¡mpuesias las meramente nom ¡aes. elc. integ¡an e

ancho mosaico de faséáñénlos consttúclonales. cuyo coreaio es el de la

Vocación de frmeza y de permanencia ¡o signifcá¡ pretensión de l¡mltabi¡dad se

decía que é mú¡do perlenece á los vvos y que por eso no puede haber uná

egislac¡ón perpetua oisobrepasaren duració¡ a a ge¡eración quel€do avida:Toda

Cols ¡L(ió1 ) _od¿ l.y "/o r¿ 1or-a rellé ¿ lo! r4.É \ _ 1.o ¿io¡

Ei procedimienlo de reforma co¡slluclona está reg! ado en as prop as co¡stiluciones.

lo que ¡o tie¡e para e o en as leyes por eso se ha dicho que la constitución es la ún¡ca

norma que dispo¡e sobfe su propia m!érte

L¿ ¡rf Lco d" ¿'F¡or_¿ corr'. orál oor .ó1 i91-¡- 10 5 1¿dqF e 
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Coñstitució¡ sino L¡ insfumenlo de gaÉniia de ésta. que e pem¡le s! soces va

aCapiacón a as nuevas reaidades sin rúptu¡¿ de a coñt ¡u dad ni de la deniidad de

rég¡men constitlc oñal Todo e lo al I enpo qle cump e oira func ón de prlmer orden lá

garantia para as m¡norias de respeto a ias regas deljuego po itco establecdas en su

dia, regas que presiden su p¡opia modificacón. Bren es vedad, que la inlerpretaóón

const¡tlcona¡ lamb én busca el acoplam¡e¡to enlre la ¡órma y a rea idád histó¡ica Por

éso lá .eforma co¡stituciona es o debe ser en el Esiado conseglir ese resuftado por

via ¡nte¡pretat¡!á s¡n fasear la consltúcón
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c) Derechos ¡nd¡vduales Dent¡o de iales derechos se eñcuéniÉ é derecho a la vidiir-.,..,1

Egulado en e adicL ó hés de la Co¡sltución Po ii ca de a Repúb ¡ca de Guaiemala.

Se irata de un derecho esenca entrc os eséncaes. n¡alo y est¡ma que e derecho a

a vida supera a los demás derechos por la crcunstancia de que ñingún otro de¡echo

puede conceb rse separadamentede la v dá.

Elderecho a la vida no se ci¡cúnscrlbe a a meE subsstencia, alsimple héóho de vivi

sno a ú¡ modo de v¡vi huma¡o. Es e de¡echo á ma.tener y desarollar a existenc¡a

de hombre como medó fúñdamental para la ea¡zacón dei fr éspecífcaménte

húma¡ó: e perfeccio¡am e¡to prop¡o y e de todo gé¡éro hlmano en a consiitución

suatemalleca see¡óúe¡tra regoado en elarlicu o dos

La vda humána nó está á disposclón delhonbrc E respeto a a vida de os demás

vie¡e ádemás. avaLado por e prin.pio de igua dad e¡tre os hombrés lodos ilene¡ L¡

deÉcho idénticó a ténder hacia sú ii¡ por o que a gualdad se mani¡esla e¡ una

esrr ctá iou2ldad áñté la vda

La doclr¡na irad¡c¡onalha adm¡ido excepciones alderecho de respeto a avida,pa¡alo

clales prec so explcar tres prl¡c p os jlsufcai vos de las m smasl

a) Pr nc p o del voh¡ta¡io en calsa: Un acio huma¡oesvolu¡taro. o cuando procede

efectvamente de la volu.tad con conocim¡e¡to de fn. Es vollntá o dúecto s La

vo ! niad o busca d .eciame¡te en si mismo como iir o coño ñédió; é i.d recto cuándó

ó pérmite al querér directamenle otra cosa co¡ a que se ve igado como efecio co¡ s!

c¿lsá Lo volunla¡o en la causa puede deteminar o áLñeñtár la malca de acto

tl



humano y el efecto malo módificá a moraidad de

sisuie.tes cohdicio¡es: previsión ibenad V oblloac¡ón 
?

ún acto cuando .on.!ren l¿s

b) Accón de doble efecror Háy cásós en qúe ú.¿ misña accló¡ puede tener va.los

efectos unos buenos y ofos malos Se puede api¡ca¡ s¡ se dan conllnlame¡te as

sigúie.tes ó rcunstanciás:

't'4 Énda Monreonos areÉndro Er priñcipio der dobré erecio y su erévancia én ér razonamieñro

Oue a causa o accón sea en simisma buena o indlfe¡enle.

- Qle produ2ca sos efeclos. bre¡os málos i.mediatos e ¡depend enie

es deciqueelefecio bueno no se conslga a i¡avés delma o.

- Que el sljeto agenle prete¡da e éteclo búeno y se ñántengá pasvamente Éspeclo

a malo. tolerándo o slmplemente

Que ex sta lna cálsa sufc enle para permitir eleféclo ñalo

c) Legitima defensa: Se debe respela¡ la vida de os demás porque son ¡guaes a ún

mismo. pero uno ñismo iene por la m sñ¿ razón. éld:¡écho a qle os demás respeten

a própia vida de sújeto E derecho a defe¡der la prop€ v¡da ¡ncluso con la muerté del

agresor es consecue¡cia delprncipio de igü¿ldad Pá€ que exisia legiirma defensá es

Que a agresón sea actua e ¡m.enté

Oue se irale de úná ágrésió¡ injusta.

-Que no exsia pos¡bil¡dad de recurso a lá defensa qle ia auioridad d¡spensa

¡omalme¡te á los ciudada¡os. Que se tenga ¡nte¡cón de defe¡deBe y no de causar

alaq¡eso. un ma mavor álnecesaro



oue éqsrá u¡ araqle ¿ de¡e.ho ¿ lá vda.

Derecho de gualdad En el ai(iculo cualro de a Const¡tlción Poitca de GlatemaLa

lguald¿d ante la ey, s¡gnifca que todos los se¡es húma.os, cua quer qúe seá la case.

cond¡c¡ón socia ¿ ¡á que perlenezca. sus med¡os de Jórtuna su raza o sL relgón.

lene¡ igúaies deEchos estái sujetos a los msmo deberes y so. luleados por las

La gualdad se reiere a la dig¡¡dad de a peBona individúa e¡ cuanto que lodos os

hombres so¡ rad calmenle lgoaLes por lo que a sú naluraeza especlfca respecia De

ali se derva la guáldad en cuanlo ¿ os derechos fu¡dámenlales v como objetivo

útiño. tamb én en cuanto á ú¡a iquaidad de opórtu¡ldades en a p¡omócón de valores

Cab€ resatar que os hombres so¡ d lerentes en cuanio a cuaidades ils¡cas y morales

en ¿ptitudes y vocació¡. en séró edad. en capacdad para trabajo etc Y es imperativó

de ajusticia tomaren clenla mlchas de esias desgualdades porqúe lalusiicia obj¡ga a

dar a cada uno lo suyo pero ¡o a cada uno o msno A maqen de as diferencias

señ¿l¿das todos os hombres segliÉn ten endo los msmos de¡echós fundameniales

El reconócimie¡lo de de¡echo a a d g¡ dad perso¡a se ve concucádo por la esciavnud

discnmlnac¡ón soca porla a¡b¡raredad en la administÉcón de aiustic¡a
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obj-i/o- ".-9r¿ d todo. o>.'d¿odlor ¿m.sm¿póe ro po meoooeÉtóN

s€n¡fica que lodos os hombres séan ábsoutamenie suales pues por ¡atlraleza

E ii¡ ¡nmediato del derecho es g¿rá.1i2ár lá liberlad e ¡dependencia del hombre.

háy orden poit¡cojusio que no esté basado en la i¡benad porqLe sin iiberrad no se

- E dereciro a ia ibenad es un med¡o pa¡a e cumplmenlo de os liñes hlmanos

tampoco es absouio e ilm¡tado Es u. de€cho susceplbe de mayor o me¡or

perteóción porque os acios del hombre so¡ ra¡io más humanós es deci tanto más

llbres cuanio más de¡berádos y racioñales sea¡ y cuanlo más d rectamente se

orie¡ten a be¡ a la ieicidad y a a periección ydesarrollo jnteg¡os de a persona¡dad

- Las lbertades suponen e d¡sirúte de los denominados derechos iL¡dámenta es.

mediá¡te ós cLáes el hombre puede satsfacér sLs necesrdades támbién

son desigLaes, si¡o qle tódós os seres humanos iie¡en gualesderechos

- Dérecho de ibenad e¡ e ariiculo 43 pÍmer pá¡rafo de a Constitucón Polilca de la

Repúbl¡ca de Guaiemala. La libertád és á facúllad qLe e homb¡e posee para di¡girse

ñerloramenle hacia su in ¡nd¡v¡dualy soc¡al, moralyjurídico

De la armon záóión e¡tre derechos y l¡be¡1ades súrge e debdo equitibr¡o entejustca

y iberlad qúe evla a la vez elanq! lósámiento de as nsiiucones y de lá convivenc¡a

soc¡al y las convlsones revolucona.as que lá áñe¡az¿¡ y ponen enrredicho a

trávés dé actos cómo:

La escavitLd: es lá súpedilac¡ón de un hombre a otro de iorna que se conv¡erta en

óbjeto de su prop¡edad, e¡ mero medo o instrumento de setoco. La setodumbre.

l¡ed anle ¿ setudumbre un hombre qleda adscrto a serviciodeot¡o exclsivamente



pero sin co¡sdera.se de s! prop¡edad La d scrim¡nacón: es una disi¡cón enre I

hombres co¡ per¡u¡c¡o para u¡os v a co¡seclencia de hechos no mputabes

ind vdúo o irreevantes bajo elpu.to dé vistajuridicó social(raza. cólor. seb) ó de su

pert€nencia a determinadas categorias colectivas idioma reigión políica,

La d¡scrimnacón puede ser meramente sociaL que solo puede trálársé ñediánte

médidás de orden educat¡vo y lurídico qle abarca aquelos acios u omisiones que

desconocen o viola¡ derechos subjetivos fundame¡tales de la pé6óna húmaná

Plede proven¡ de a autor¡dad e¡ cuaqlera de sus escalas socales, y de las

pe¡sonas padiculares co¡ ref ejo en las relacio¡es juridicas labora es, etc

Lbertad de locomoción articulo 6 de a ConstitLción Politica de Guatemaa Cada

persona es dueña de v¡virdonde la pazca. de eegir e ugarde s! resde¡cla. Buscar

tl

u¡a casa y ocuparla lra¡quiamenie es ago lan peculia¡ a ser humano como respiar

andarocomer.S unot¡enee derecho devvrdonde quera,lámbié¡ te¡drá e de

tÉsladarse ¿ donde quiera Nivi¡cuos prvados niligámenes de orde¡ públco obliga¡

aic¡udadano a pe¡máneces ¡deii¡ damenle en el Lgar

- E áñbiló de esta garantia es amp¡o y comD¡ende La ¡beriad de despazamie¡tó

toda peBona iiene peno derecho de move¡se o desplazarse ibrémente de¡t¡o del

leffilorio nac onál, si. ótÉs limtacio¡es qle las seña¡adas por la ley

La llbertad de elecció¡ y f¡aciór de res¡denciá o dom¡ciio leva óo.sgo la

permane.ca y ófrece ¡a protección de que nad e puede ser compe¡do a mudarse

sa vo en os casos expresados por a ley o por m¿ndálo de auiordad compelenle



La pohib clón de expal ac¡ón de ¡ ngún guaiema ieco: por ñi¡guna causa o moiivo

por @¡dena enjuco penaL.



CAPiTULO II

Es ne@sario conocer a estuclúÉ de derecho penal en viirud que el iema de

invesligación gi¡á e¡ lna propuesia de refoma de una fgura de Código Pe¡al paE o

cualse debe entender que se ha déínido áldere.ha pena en fo¡ma bipariita desde e

punbc de vista subjelivo y desde el punio de vista objetivo, división que sigle siendo a

mas valida ya que perm te la ubicació¡ del@mo hace y como se manifiesla el Derecho

Pe¡a par¿ regular la co¡ducia humana y mantener el orden juridico por medio de lá

proiecc¡ón sociai@nta e de¡ito 3¡

2. Generálidades delderecho penrl

2,1, Caracteristicas del dérecho penal

En €sLrmen es el conjunto de normas ju dicas que esu an los delitos. las fatas, as

sanciones v las medidas de seau dad creadas porelEstado.

Generalmeñle es de carácler público en v¡riud qle es ei Esiado ún¡co iitular de

derecho pená|, solamente ¿ él corcsponde la faclltad de establecer delitos y las penas

o med¡das de sesurdad corespondienies 36
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Además es no¡malvo: Como loda rama de derecho esiá compuesto

úlrid có-pena es). qúe son preceptos que conie¡en mandalos o

eicamnadas a resulafla conducta h'rmana

lncusive se consttlye v¿lórativo: Toda no¡má presupone !¡a valoracón, Elderecho

penales emi¡entemenie váloraiivo e¡ cuanto que califica los áclós humános: valorar la

condlcla de os hombres es taréalu¡damenla de luez penal.

Es flnal¡sta: Porque sendo u¡a cienca. s! fn prmord¡al es resguardar el o¡den

lurídicamenle establec¡do a través de la protecc ón conira e Íiñen

Sanc o¡ador: El derecho penal se ha caracteriado por casl 94 rép¡irn r, impóne¡ ú¡¿

peha coñ caÉcler ¡etribulvo a la com s ón de u delto.

Cultura: Es úná c enciá social. cultura ó del espirit! debdo a que no esludiá

tenóme¡os náturales enlazados por a causalrdad, s¡no ¡egua conductas en alencón a

un í¡ coñsiderádo como valoso, es púes una ciénca de deber ser y no delser

Debe se. prevenlivo y reháb¡ltador con élapárécimienlo de las medldas de séglridad

el Derecho Penal dela de se¡ em¡nentemenie sanconador y da paso a una ¡ueva

caracterist¡c¿ la de ser prevent¡vo rehábiltado¡, reeducador y refómador del

deincuenie Es decir que además de sanconar, debe prelender a p¡evencón del

deliló y lá rehabiltac ón deldélnclenle



A lravés de la evolcón h¡stórca de las ldeas penaies a exsido dentro de los

difere¡tes traladislas d€ la maler¿ én todos los tiempos a mut¡plcdad de

de.ominacon€s que se ha¡ dado a nlestra d scipl¡a d€ as óúalés se me¡cionan lás

sgueniesr derecho criñ ¡aL de€óho pe¡a derecho de casigar derecho represivo

derecho sancionador derecho deiermnador. dereóho reformador de¡echo dé

prevención derecho prctector de os crimlnaes. derecho proiector de la sociedad.

dere.hó de lchá cónrá e dé¡ló dere.ho de delensa socia

2.2. Drferenles denomináciones del derecho penal

Subjeivamenie alderecho penalal ¡d¡carnos qle el ñsño Es e poder de Esiádó

paÉ detemina¡ los hechos púnibés y ias sanciones corcspo¡dienies a cada uno de

EIDeinclón de derecho penal desde e pu¡to de

derécho pénál en sénl dó subjeivó és e derécho

ejecució¡ de cerlos hechos con penas. y en e

v¡sla slbleivo. ¡ndicándoros que:

dé óástgár del Esládo á conñ nár

c¿so de c! com són ¿ imponerl¿s y

El dereóhó pena desd€ el

fac! tad de ¡mponer penas

subjetivo indicándonos que

Eslado para delerm¡ar los

Camarso César lntroduc.ión al estudio der deGcho pena. Pas 4s
Clero Caon Eucen o



lmponer y ejecuta¡ las penas correspohdléntes o las medrdas de segundad en

2.3 Divis¡ón del derecho pensl

a) Derecho penalsubjetvo. (¡rs prntendr: Es la iacuLiad de castisa¡ q!é tiéne el Estado

corno ú.ico ente soberano esde de¡echo delEstadó ¿ determinar Los delios, señaar

mponery ejecuiar las penas córespondientes o las med¡das de seguridad e¡ s! casó

S b e¡ es cledo la potestad de penar no es un siñp e derecho sl no un alr¡blto de a

soberania eslatal, ya que es é Estado con exclus¡v¡dad a qu¡en coresponde ésta larea.

¡inguna persona puede arogaFe dicha actividad a0

b) Derecho peñ¿lóbjetivo (¿spoerále):Es elconlunlo de no¡masjurid co penales que

regua¡ a aci¡v¡dad pu¡liva de Esiado que detemina e¡ abstacto ós delitos. as

penas y as medidas dé segúridád. áctua¡do a su vez como un depositáió lega qle

¡m¡ta la faclliad de caslgarde Estado. a lravés de prncipio de legáidad. dé défénsa o

de resetua que cont¡ene e Cód¡qo Pe¡alen elAriicuo uoo lnullun cnnen. nu a Poetra

Se puede deci enionces que es objeivo porque el óbjeto del derecho pe¡a es ia



sine Lege) y se coñpeñénta con él anicuo sete del Código Penal (excúsión

S derivado de lo a¡te¡lor cónvn era defl¡t e de¡echo penalsustanilvo; se destacária

que es páne de derecho complesto de nórmás estabec¡das por el Estado que

deiem¡na Los delltos lás pe.as y as meddas de seguridad que han de apicarse a

qúiéhes los cometen Para FranzVon Lszt Co¡junlo de reglas luridicas estabecdas

por e Estado, que asócan ál cr¡me¡ como hecho y lá pena como eg¡i¡ma

óonsecuenciá . PaE Cuelo Ca ón: Es e 6.junto de ¡omas]uridicas que determ nan

los deliios as penas qLe el Estado ¡mpone a los delincuentes y ás meddas de

segur dad que elm¡smo esiablece'4'z

2 ¿ Antecedéntes h¡sliricos del dérecho oen¡l

Se ha dlcho que e derecho penal es tan antigLo cómo la humanldad misma ya que

son los homb¡es os ihicos proiagonistas de esta dsc¡pl¡a deia¡manera que las deas

penales han evouconado á la pa¡ de a sociedad En lá intérelácón huma¡a se

ñanilesta a conducta human¿ que réaliza acc¡ones u onlslones según su volu¡iad

pe.o cuando esias acciones ! onisio¡es dañán un iñterés lúridic¿ñenle tltelado soñ

reprobados pore derecho pe¡a e¡ nombre de Estado¡l

Von L szt Fraiz Tratado de

.,1



Fn eldeveni hstórico de las ideas pénales la funcló¡ de casllgar ha lenido diveEos

f!ndame¡tos e¡ d¡fere¡tes épocas v la mayorparte detratadislas as han planteado asil

a) Epoca de la venganza privada En os prime¡os grupos humanos cuando e poder

prlblco no poseíá elv¡qor necesario para impohe6e a los páruc! ares, a iunc¡ón

penal revesiia e aspecto de vengánza, la venganza part¡cular e¡to¡ces sé ha

iomado cóño el ¡¡c¡c de a rer¡bucón penal. alnqle ¡o se trale de un s¡stema

pe¡a en s¡, sino de foma de hánlest¿cón ¡ndv¡duaL La época de a venganza

p.lv¿dá es la época bárbara puesto que se accede a mpulso de un i.siinto de

defensa. ante a reacción provócáda por !¡ ataque que se conside¡a injusto En esta

éooca cada quren se hacia lusUcla por su propia ma¡o. e probema ex¡ste¡te es ¡a

falia de imitacór eñ a veñga¡za. misma que fue aienuada por a Ley de T¿lión

seqú¡ a cualno podia devoverse a delmLenle Ln ma¡ñ¿yór qúe e ¡feÍdo a su

vicima Además de a Ley delfáLón aparece como oira l¡mt¿cón de la venganza

prvada la compos¡c¡ón a ravés de la cual el ole¡so. o su jámii¿ enlregaba a

olendido y os suyos clerta cantidád par¿ que estos ¡o elerctaran el derecho de

venqanza siñ embargo no ioda ve¡ganza puede ser visia como a¡te€dente de a

represió¡ penai modena soo tiene reevánóa como equ¡va¡enie de la pena

b) Epoca de ve¡gá.za diviná: Es ¡a épócá teócrática se sustitúye la volu¡tad individlal

del vengador por una voluniad div¡na a a qle coresponde a delensa de os

intereses coeclvos eson¿dos por el déllo La jusi¡cia pena se elerc¡ta e¡ el



c) Epoca de La venganza públcá: Se deposiia en e poder públco a ¡epresenlaclón

v¡dicta sóóal respeclo de la comsón de un delito El poder públ¡co éjébe ta

venganzá e¡ ¡ombre de a coecivldád ó de l¿s pe¡sonas cuyos benesju¡idcos han

sido esioñados o puestos en peigro. La represión pena que prelendia¡ mánte¡ér a

ioda cosla la lranquilldad públca, se óoñvierte en lna verdadera venga¡za públ¡ca

que llego á excesos caraclerzándose por La apicación de penas inhLmanas y

loialmente desproporcionádas con ¿ relación aldaño causado.lG

d) Perlodo humaniaro:Se atribuye a a lglesa elprimerpaso contra la crueldad de l¿s

penas a excésiva úueldad de la época de a venganza públc¿ dio coño resuttado

un movm¡enio humanzado no sólo de la pena sino del proced¡m enlo pe¡a,

com¡enza a lines del Sigo XVll con la cor¡e¡te ¡lelectua del iúml¡ismo pero es

i¡discuiible y aceptado un¿nmeñehle qúee p¡ecursor de derecho pen¿lcie¡tifco

en el periodo húm¿nllaro fue Cesa¡e Bonesana e Marqués de Beccara se

pronunc ó ab¡eiramente co¡t€ el torme¡to el fn de la pená ¡o era átormentar et f ¡

es mpedial¡eo causa.ñlevos daños y reirae¡ a los der¡ás de la com són de otros

gJ¿le senéd(oaFFreél aer'ooeraoer 'e.ádo ¿ Époc¿ Ar.gL" o-

derecho penaly ab.nb denominada Época de lá ed¿d de oro de derecho pe¡a ¡r

nomb¡e de D¡os los jueces geñeÉlmenie sacerdotes juzsan en su nombre Es

espiilu delderechó pena delplebo heb¡eo.a5

'Bs€r¿ c;úre
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crlslsde derechó pená cl¿sco con elapa¡ecimienlo de la esclela posivá Lalabor

de slsteñatizaciór que realzaron Francisco Carara y los demás protago¡ stas de la

escueacásca levaro¡ a considerar a derecho pe¡a como una dscplna ún¡ca,

ge¡era e lndépe¡diente, cuyo objetivo era elesiudio de delioydeiapenadesdeé

pu¡io de vista estrctamente juridico 4!

f) Epoca modema Actualme¡te existe ú¡cdad de dteró de todá a docrina en

clanto á qúe e derecho pera es una ce¡cia eminentemente juridlca, pa¡a trátar ios

problemas ¡elatvos aldeilo. aldel¡cue¡te álápeñay¿ as med das de segur¡dadi

mie¡tEs que lás ciencias penaes o cr¡mnoógicas que ilenen elm¡smo óbteto dé

estld¡o,lo hacen desde un punlo de vislá ánlópolósico y soc o ósico 43

Los periodos que comprenden la evolución de las deas penaes. y de as cuaes se

puede ncar deslác¿ñdó que a o argo del iempo. la ilnc¡ó¡ represva se h¿ o¡entado

hacia d versas ruias seqún los d stinios pLéblos

E¡ la evo ución de las ¡deas pe¡ales. y por cons¡gu¡enie de a hstoria de derecho

penal se debe menc¡onar que os estudiosos de la máteria agrúpá¡ e¡ cuatro periodos

las te¡de.c as que so¡:

" soler sebastái De¡¿cho peñár



La venganza prvada falo consgo los siguenles s¡siemas penales Venganza de

sangre Lá pena sorgió como una ve¡gá¡za de g¡upo La expulsió¡ de delncúe¡te

lúe en p¡iner lugar. consideEdo e caslgo más grave que podra impon€rse. ya que de

esle modo se colocabá al ¡niactor en stLaclón de absollto abá¡do.o y cónverl do en

propia vjctma por su desanparo de agresones p¡oven¡entes de membros de s!

propio qrlpo o de eemenlos enraños ¿ ésie.io

Elperiódo humánitario

Hay qLienes señál¿¡ uná qúintá elápa óórespó.d ente a los últimos tiempos

denominada c entiica. por cons dera¡ qu€ pesenta pedles y caracleres prop¡os

Cód go de Hamnurábi Recopilació¡ de eyes dadas a sú púeblo por HammuÉbl rey

de Bábioniá. el qLe está ntegrado por 285 texos, que leg¡sia¡ sobre derechós

peFona es y reales fám la. comercio derechó pehály derecho delt€bajo51

Sisiema de compos¡c¡ones "Eloiensór o s! faniia entresaban alolendido y los suvos

cerla ca¡i¡dad para qle eslos no eje¡cita¡an elderecho de vengánza 5?

]l



En la histo.a juridica gúateñaleca se puede co¡tar a promugac¡ón de c¡nco cód gos

pena es hasta a p¡esente fecha E pfmero se púmu 9ó en e ¿ño de 1834 du¡ante el

gobierno delDr N¡¿¡ano Gálvez elsegundo en e año de 1377 duÉnte elgobierno del

Generá Juslo Ruiino Barrjos e lercero en e ¿ño de 1887, dlrañte el goberno del

Genera ¡,,la¡re Lzndro Barilasielcuaio en e año de 1936. duránte e gobierno de

Genera Jorqe Ublco yel quinto entló en vigencia el 15 de seplembre de 1973 durante

el gobierno del Generá Car os Ara¡a Osor¡o 53

2.5. Antecedentesdel dérecho pensl gu.temaltéco

2.6. Histo.i. de la leqislación penal

En 1530 se d¡cla¡on las Reales Cédulas qle mpusieron imitacohes ¿ os

conqlisiadores y esclavstas desde entonces se póhibló someter á serui a mLjeres y

niños nenores de catorce años áún iratándose de rehenes por moivo de guera E¡

1542, se promllgaror las Leyes Nuevas que abolieroh ¿ ésólavúd de os ¡dios Lás

Leyes de l¡d¡as fueron e p¡nc¡pal ordenam¡enio lurid¡co aplrcado a la Colonia se

¡niegraba por nueve ibros ia

En este odenamiento se esiableció que os indlos era¡ hoñbres libres y vasállos de a

corona pero en la práctica y en a reáldad ¡esuiaron se¡ o conlraro; una clase

dúlgente eE duena del poder poilco y ecoñómicó El derecho cóncedldo a lós



2.7. lnstituc¡onés que incrdieron en elderecho pénal

¡ndigenas pára disfrLürloda clase de bienes en

fue abolido po¡los i¡iereses de los goberna¡tes.

ioúádád de ésládo m¡ ós

La administración de justicia d uranie a colonia, estuvo a cargo del consejo sup¡emo de

indias, que era elsumo Aobemádory sLrpremojuez de Amé ca Española. Esle órgáno

éalizó una importante labo¡ legislai¡va y administrativa y se nteg¡ó con los ex vúreyes.

er góbernadoes y ex oldoes. Oaos órgános lmportantes fue¡onl

Las capitanias genérales

a) Epoca poslerior a la independenciá Al independiza¡se Guateftata de España, en

nada se modificó i¿ législac¡ón pena¡vige¡te én ¡ueslro pais, porque se coñtinuaron

ap¡icando os ordenamentos pe¡aes de la polenca cotontzadora

El prime¡ intenlo de reformar ese eslado de cosas, se do et 24 de junto de j834,

du€n€ elgob¡erno delDr l¡ariano Gávez, iectra é¡ la cua se ordeñó l¿ promugació¡

del Código de Livingsion, por haber sido lomado y t€ducdo a españot de ta

compilación leg¡slaiiva y que en 1821 redactó pára el Estado de Louisiana. Estados

LJn¡dos e D¡. Edward Livingston. Elt¡áduclor fue don José Fra¡ciscó Barrundia

4l



E Códgo de Llvingston lntrodujo dos r€fcrmas mporlantes E sistema pehitencia

que hacia de lá cárcelLn taler donde e lrabajo era elpr¡nclpa med¡o de rede¡c¡ón

Elju c o porju¡ados. que iideperd zaba lá ádminislracló¡ de jlsticia de la tLtea de los

2,8, Lesislación penal suatéñ¡ltécá después de la revoluc¡óñ liberal

E Genera Justo Ruliño Barlós acordó .ombrar el 26 de ju¡ o de 1875 u¡a comlsó¡

que se encaqara de redaciar os nuevos códigos para lá ¿dmi.istración de lusi¡cia e¡

Casia ós dós áños de inleorada lá comisió¡ ésta rndió eliniome de sus ¿cl v dades y

mándaron a pubicar os nuevos códgos pena y de procediñle¡tos penáles pára la

Repúbic¿ de Gdáteñála E ordenaménto süstantvó pena fue cali¡cado co¡ e nomb¡e

E 15 de febrero de 1889 se promulgó un nuevo Cód¡go pena po¡Dec¡eio419 dr.lado

por el presdenlé dé la Repúblcá. Ge¡era MánLé L sándró Ba l¿s Este código lue

aprobado por e Decreto No 48 de la Asamblea Naconal legisláilva. de fecha 29 de

abrilde1889 E. esté cód go el princ pa ava¡ce consistió en la supresión de sstema

de penas .ompuesias para dejaras ftas a cada de¡lo, s¡n d¡versos exkemos, pará e

caso de iáltar cnconstanciás átenLantes o ágrav¿htes
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que redáctaran la legislació¡ pena que se conoce como Cód¡go de 36 que e¡tró en

vgor el 25 de máyo de'1936 según Decfeto 2164 de la Asambea Legsailva de

Guálemaa E c ler¡o de varos penalislas guatemaltecos, es que lá tendencia que

sigL óelCódigo pe¡a de 36 fue la de la escuea cásrca.56

Este cód go iúe Élormado por varos decreios p¡es¡dencaes y decretós de Congreso.

los cuales t¡alaron de darle !n impulso decsvó a .úestro derecho pena pero a

experienóa ha deñostrádo que casi atolá¡daddeelos adenás de habé6e dictádó

en torma casuisi¡ca no lenaron las f¡nalidades pará lás que se ¡es dec¡etó. ¡azones que

explicán lá copiósa emlsió¡ de d¡spos¡c¡ones egElativas e¡tre 1936 y 1973. apso

duranre e cua ¡lgió el Códgo de 36 que lue dérogado por el Decreto 17-73

actuálmente en viqenc¡a

E código pe¡a vigenle. es un ordenamie¡to de te¡denca posit¡va y marcadamenie

represvo. con un ¡¡congruente sstema de penas mixtas paE detem¡ados deltos

pr¡vació¡ de ¡bertad y muta.

2,9. Fuentes del derecho penál

Se denom¡na iuente a ma.aniia de donde brota algo, el ugar do¡de se origi¡a, de

donde se emana o se produce e derecho Las fuentes de derecho penalso¡:57



Flenies reales ó ñatéra es: Tie¡en su iu¡damento en ¡a

po. ende de los puebos son as expresones hLñanás

reáldád de lós hómb¡es

óq hé.hós ¡át1tr. és ó l.s

áctos socia es que detemlnan e conte¡ do de la noma juridico penal, es dec r son

as expresiones y maniféstáciones socio ¡at!rales p€vas a la iormalizació¡ de una

b) Flentes formales Se refere alproceso de céaciónju¡idlca de las normas penaes y

a los órganos donde se reáliza elmenco¡ado pDceso eg6 ativo que en GL¿temaLa

coresponde a Conqreso de la República

c) Fue¡tes diectas: Son aque¡as que por si ñisñ¿s tenen la vrrtud sufcente para

crear normas júr'dicas con car¿cter obligalodo de donde se emana d ¡ectamenie e

De¡echo Pena¡ La Ley es la única llente d récra de De¡eóho Pena por cuanlo que

sóo se pLede léner elprvilegio y a vnud ¡ecesarla para crearíguras delct¡ves y

as pe¡as o med das de seguridad corespo¡d enles L¿s f!é.tés d rectas se d vden

ehlúenlés de prodLcción yfuenlesde cognición

Flentes dreclás de produccón: Son as ¡nlegradas por a altordad que decLara

derecho, e poder qle dicla as normas jurldicas que ¡o es más que el Estado.

ira!és de Órgano Legis al vo

Fuentes d rectas de @q¡cón: So¡ as ma¡liestacones de a volnlád esialal La

expres¡ón de a voluniad de iegis¡ador es decn la fue¡té de conociñ énlo que es

prec samente e códigó pe¡a y las leyes penaies especiales. La únlca fuente diecta
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dei derecho pe¡a es la ley De conform¡dad en el artícllo uno de Código

Fuentes lndiectas: Son aquelas que solo en forma lnd recta pueden coadyuvaren ia

proyección de ¡Levas normas juridico peiáés. e ¡cúso pueden ser úiles lanto en la

¡terpretáció¡ como en la sancó¡ de a ey penal pero ro pueden ser fue¡te de

derecho pena ya qle por s soas óarecén de ei¡cac a para oblgar enlre elas

te¡emos: a costumbre, a j! sprude¡c¡a, ia docfina y os pfncipios generales del

La coslumb¡e No es más que un co¡junio de nomas lurídicas no escitas lmpuestas

Jursprodencia Cons¡sle e¡ a reierac¡ón de ialos de os f¡bunales en un mismo

Docir¡a: Denom¡ado derecho c eniifco,

maleria qué reálizan los ,rspenárs¡ás

Pr¡c¡p¡os generáles del derecho: Son

cleñcias ju.idic¿s: lálusticia a equidad yel

coniunio de teorias y op¡ones de u¡a

los vaio¡es máxmos a que asp ¡a¡ l¿s

2.10. Relación delderecho Den.l con olras disciplinasjuridicás

a) Co¡ elderecho constitúcón¿l: E derecho pe¡aL como cualquie. nsitLcón en un

estado de derecho. debe iener su ilndame¡to en la Consiilcón Polii¡ca de la

RepLjbica de Guá1emál¿ que señ¿l¿ gener¿lñenté as báses y estábece as

qa¡a¡tías a que debe sujetarse en e derecho pena



b) con elderecho clvil: Ambos tiende¡ a reguar as relacones de

ro¿ .oc¿ y ¿ p o-Fgaf sur rnrereses eslaoleceldo sdl or..

Lna serle de pri.clpos que el Eslado

Elhombre ¡unca plede ser óbjelo. ya

él y puede se¡ objelo cuando se

respeto, en elderecho clvilso¡ de carácler reparaiono o aspran a destuire estado

juridlco ceádo o a anuiar os acios antiuridicos y a rep¿rar los daños causados, l¿

sancióñ penale¡ cambo es relribuiiva aiendiendo a a g.ávedád de daño causado y

la peligrosdad social delsujeto activo

c) Derécho inter¡ac¡onal: En la aciualdad por la exces¡va com¡sión de deliios de tipo

mternaciohal háce¡ ¡ecesar¡a una mancomunada acción de diveBo Esiados.

surgiendo asiuna leg¡slación penalc¡eada poracLerdos y iratados lniernaconales

d) Con a leg¡slac¡ón compaEda: Se ¡efere áLestudio, análisis y compaEción de

legislacones de diversos paises, que ayuda¡ a la ñodernización de

2.11. Teori. de lá ley penal

Denno de la teoría de a ley penalse habla de

democéi¡col¡ene que respetarcomo lo so¡

- Respeto á la dignidad de la persona humana:

que es sujeio cuandoelpro@so va di¡igido a

vúelve medio delproceso como en ercaso de



No a a lo¡tLr€:Las penas no pueden serniiñhumanas nidegradantes

ElDerecho penalno puede ser morahzado¡ ni impó¡er una ldeologia.

E'De'e^rcpeialr¿r,oooeoealc¿t¿ra cLpablepor sJ¿cciór

Sin embaqo no se debe olvidar que el pr¡cipalprncip o es el ind¡cado en elárticu o 17

de La Constiiucón Política de la República de Guaiemala y el ariiculo 84 del Código

Penal, qúé es e pr¡ncipio de legalidad, no hay delito ñl pena sin ley a¡terior (nulLum

cimen, ¡ulla poeñ¿ sine lese)

a) La lev penal: Se ideniifica con el derecho penal, aunque h¿y que deci. que el

derecho penal, es el género y la ley pena es l¿ especle, es aquella dlsposic¡ón por

v¡dud de la cua e Estado crea d€¡echo @n caÉcier de geñeralidad estableciendo

las penas @respondientes a los delitos que deiine. En s! (es¡nc¡¿/s sensul, es tna

norma de ca¡ácterqe¡era que asocia úná sa¡ción a una conducta prohibida porella

2,12, Caracréristic* de la ley penal

G€neralidad obi¡qaiorledad e ioualdad. Lá ley penalse di.ige a todas as perso.as

que I ¿oi€1Lr p¿rc,lodoc esÉl oolgddos a ¿ra ¿r á<

Exclusividad: Solo la lev puede crear deitos y eslab ece¡ as peñas y medidas de

Permanencia e ¡neludibilldadr Se refeÉ ¿ que la ley penalpen¡anece en elt¡empo y

en elespaco hasta qué sea deogada
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ñlmperat¡vdadr Las leyes penaies contienen

mandatos que todós debé. cúñpiir io deja¡do

Sanc¡onadora Es s¡emp¡e sancio¡adora de o

gene€lmente prohibiciones

a la voluniad de las peBonas

contr¿fio sefi¿ ún¿ ley Pén¿ sin

Constiluciónál Se frndáméñi. en l¿ .ónstihr.ión s

2.13, Formas yespec¡es de la ¡ey penal

b)

LeV iormal: P¡ecepto que nace delóruano eqislaiivo

Ley materialr Es todá disposición de carácte¡ geñeral acompañada de una sanción

pun¡lva, que no ha emanado de órgano legisaiivo (Decretos Ley-de gobiernos de

c) Leyes penales espec¡áles: Es el conjunlo de normas juridicas penales que no

eslando conienidas p€cisamente en el Código Penal. Égula¡ la conducia de las

pe¡sonas perleneciéntes a ciérto fuero o iutelan bienes o va o¡es juridicos

especffcos, convlrtiéndoles en leyes especiales Ejemplo a Ley coniÉ ra

def¡audación y conirabá¡do ¿duáñero Dec¡eio número 58-90 delCongreso de a

"" tbid, Páq. a5
LeD¡Veas@NédorAnb¿ ob.cn Pfus 32 3l



Co¡venios lnlernacionales Son traiados óéLebrados e¡tre

coñiie.en nomas jlridlcás pe.a es 6l

l¡terpretación de lá ley pena Es un p¡oceso mentalque ilene como objeto descúb r el

vé¡dádero pensamiento de! legisládor o bien expicar el verdadero se¡tido de u¡a

2,14 lnterDret¡ción, áplicac¡ón e isnoranci. de lá ley penal

b) Desde e¡ pünio de visia de ros medios pará realizala:

GEmat¡calanalza elverdadero senl do de as pa¿br¿s é¡ sús acepcio¡es común

técnica Reguladoe¡ elarUcllo 11 de la Ley delOqanLsmo Judicia

a) Desde elpúnto de vsta del¡ntéfprete

- Auiéni¡ca: Es a que se há@ e propo egisadór e¡ forma simuiánea o

póslerlo¡menle a la c¡eaclón de a ley.

Doctri¡aras Eslaquehacen os ¿speDal,is¡as en sus habajos ceniiÍcos pero

estas ¡o oblgan a ¡adre.

Jldca o uslal: Es lá qúe ha@ dla¡amenie eljuez a ¿pióar la ley e¡ su caso



c) Desdeelpunto de visla delreslliado:

lnterpretacó¡ decláraiivá: cuando no se adv¡ede

enfe a lelE de la ley y su p¡opió espiritu

gramaiicalcon a lógica

- lnterpretac¡ón Ésiricilva Se da cúando el lexto

que e egisador ¡éalr¡enle qulso dec¡, con e f¡

l¡ie¡prelación efrensiva Se da ouando e iefo legal dlce mucho me¡os de lo que el

legislador realme.ie quiso decir. con elfn de buscar e vedadero espiit! de la ey

ha de ¡nterpretarse extensivamente

l.terpelación progresiva:Clando se hace necesa o estabiecer úna Éació¡ lóg¡ca

e dentfcar el esplriiu de a iey de pasado co. lás necesldades y conceptos det

d) Apicacióñ de a ey penai

- Concurso apare¡te de leyes o normas penálesr H¿y concurso aparente de tás eyes

o nórmas pena/es, cuando u¡a rnlsma conducta del¡ctivá caé o está comprend¡da

por dos o más p€eptos legales que ¡a ¡eguan. pe¡ó uñ p¡ecepto exctuye ¿ Iós

ótros en su aplcació¡ en elc¿so én conc¡eto. Para que exrsta un concúrsó apaGnte

Lógca o ieleológ¡ca Consi¡iuye u¡a nierpretac ó. mas

sobrepása a Lelra de texto pa¡a lleoar a iravés de dNeBos proced¡mentos

teeológicos racionáles s steñáticós, histó¡icos polilcos etc, a @¡ocimlenlo de la

razón egalpara ¡a cualiue ceada a ¡ey es decrelfl¡ que se propone

dscrepancia de fondo n de rorma

debe co¡cordar la ¡terp.eiác ó¡

legal eslablece mucho más de lo

de buscar élverdadero espir¡lu de
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de delitos es ne@sar¡orqle una misma

que lna de estas exóúya a ia olra e¡ la

accióh sea regú adá por dos o

aplcación delcaso concreto 63

e) Los p¡incipios paÉ resó ver elconirrcio so¡:

- Principió de aternatvdad: hav cuando dos tpos de deltos se compane como

P¡incipio de éspeciaidad E¡e caso de que lna msma maleria sea regulada por

dos Leyes o d sposlciones. ú¡á generaly olra especa la especia debe apicarse a

P¡incpo de co¡suncló¡ absorclón o exclusvidád: Surge clando u¡ hecho prev¡sto

por a ley o por disposición egá eslá comprendda en el iipo descrilo en otra y

puesto que ésia es de más amplia alca¡ce. se apica con exclusió¡ de la p mera

Ejemplo el delito de esoñes qúe sé conv¡e¡1e en hom¡c¡d¡o a consecuencla de la

muene delque a suífió

f) Ambtos de valdez de a ley penal:

- Exiractividad de la ley pená La denóñinad¿ exlract¡v¡dad de la ey penal ¡o es

más que una pariicuar'Excepción'al p¡incipio general de 'lrrelróactvdad'en

cuálquier clasé de ey, por e cla üna ley solo debe de aplicarse a ¡os hechos

ocurdos balo su imper¡o es dec ¡ bajo s! eficac a tempora de valdez. Regu ado en

el artíclló dos del Código Penal. la efr€ctivdád se puede dár de dos formas

relroaci¡vidad y uliraci¡vidad de a ley pe¡a



haya d ctado se¡te¡c a

Ulraclvidad: En el caso que una ley posterior a hecho sea perjúdióial a reo

enlonces seqliÉ te¡ie.do vOencia la ey añlerior64

g) Suóésión de léyes penáles en él tiempo

La nueva ley crea un tpo pe¡a nuevor qu¡ere decr que !ná co¡ducta que

anleriormenle carece de relévancia pena. resulta casligada por la ey nueva. En

este caso la Ley pena nleva es ¡r¡elroacnva. no puede aplicaBe al caso coñc¡elo

po¡qre perjudica a sújeto act vó

La ¡leva ley destipiíca un hecho delicilvo que¡e decr que una ley nueva le qulla

lac¡ia o expresamenie e caúcter delct¡vo á una condlcta reprmida o sa¡cionada

por una ey anlerio¡ En esté caso a ey pena ¡ueva es rei.oactiva debe apicarse

a caso en concfelo porquefavorece alsuielo

Retroaciiv¡dad: Consisie en ap¡icar

pesar de que se haya cometdó é

una ey vgente co¡ efectos haca e pasádo

hecho balo e impero de una lev dislnta V Va

hecho de¡ciivo y es menos severa La ley

delciiva es ¡etbáótiva ya que benef c a al

L¿ nueva ley mant¡ene la iip¡icac¡ó¡ de hecho déiótivo y

can od n¿> >ever¿ l¿ ¡oroJd¿ d- id\¿ qJe.c ley c re ro¡.

La ley nueva ma¡t¡ene la tipiíóación del

¡ueva casliga menos severq la conducta



Hay qle tener culdado con a reiroaci v dad y a cosa juzsada ya que sé preae a"cl¡l' ;';_'

qLeclandoesdctadáláséntenc¿¡opledeaplcarselaretroáctividad,peroec¡liero

que a parecer es el corecto es e que s sé púede aplca¡ ya que semp¡e debe

áplic¿Be las normas que favorezcan al reo. y adem¿s debe semp€ preválecer e

derecho sustanl vo sobre e ádjetivo. as¡mismo constiiucDnalme¡te también esta

prev stó a rehoáct¡vdád de la ley requiado en elariicllo 18 de Cód¡go Procesa Pe¡a

y dos derCódiso PenaL Leyes ercepcio¡aes o iempo¡aras: Son las que !añ por s

ñisñas sú ámbilo de valdez lempo¡al, es decir. qLe en e las m smas se iilá¡ su i¡empo

de durac¡ón y ¡egu a determinadas condLctas sa¡c¡onada lemporalmenle. lal es el caso

de lás eyes de emergenc¡a Regulado e¡ el articulo tes del Códgo Penal, salvo lo

dispueslo en elarlicuó dós delmismo coerpo leqal q ualemalieco

h) Ámbto de validez lempórál de la ley penal: Cuando la doct¡ina se reflere a la ey

penálen e iempo. lo hace con e fi¡ de explcar e iempo de duración de La misma.

y los hechos qúe débe regúlá. bájo sú impeno La deie¡ml¡a.¡ón de ámbio espaca

de validez de aleypenalese esullado de un conju¡to de princpos iuridicos que

fiáñ e¡alca¡ce de lá váldez de las eyes pena¡es delEslado con reac¡ón alespaco.

las que nacen y se proyectan siempre hac¡a e fuiuro. regulando ún¡camenie hechos

yactos humanos nácldos co¡ posteriorldad a su vige¡ca:es dec¡r mra¡a potuenir

E derecho penal es deíndo por os jlisias de d¡veFas formas pero en as aulas

!¡vérstárias se da¡ dos defin¡c¡ones: una desde e Pu¡to de Vis¡a subjeiivo (¿s

p¿rérd¡) que define a de¡echo penal como la faclllad dé óástigár qúé tiene el Estádo



como Lhico enté sobera¡ó, deteminando los de¡itos, señálár mponer y eiecltar

penas corespondientes o las meddas de segu.dad: l¿ otra desde elpunlo de vlsta

obleilvo (¿s poerale) Es e conjunto de nomas lu¡idico penales qle regL an a

aciividad pu¡ltva de Esl¿dó. détérmnándo en abstraclo los deltos, as penas y

med das de segurdad 65

A obsetoar la pr¡mera defnición se enUende que el Estado sobér¿no es elente que

eterce elpoder pu¡tivo a lrávés de sstemas e ¡nsiiluc¡ones jlridicas Ahora ben esle

eerc¡c¡o de poderex¡sle por elreconoc¡m ento egalque e mismo Estado ha hecho con

la fnaidad de limtaro y evtar é abuso de dcho poder Así a persona que

encüe¡ka dentrc del Eslado sabe qu€ le está pernltido o mejd d óho qúe acciones

considerañ delitós y óLa es procedihienlo que se segu rá s¡ lega a realizaaas.

La regoació¡ específca qre imta el ejercco de poder punilvo dé Esladó

encuentra en e aniculo 17 de La Consitlc ón no hay dellto ni pena s r ley anteror

Esté re.o.ócñiéntó lega se e¡cúe¡bá regulado pór la Constiiuc¡ón Polinca de l¿

Repúblrca de Guatemaa en e adiculo 152 que lleralnenle establec€. "E poder

próvie.e del puébló Su éjérccó éstá suielo a las imitaciones señaad¿s por esta

Const¡tuc¡ón y la ey. S¡endo elpoder puniivo una parie delpoder genera delEstado.

e es apicablé este iúndáménto y ¡ó cuál perñite acéptár la segúndá délncón que

pÉcsa al derecho pena como !n conju¡lo de normas juridlcas que resula¡ la

act¡v¡dád punit¡va del Estado
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son pu¡ibles as acólónes ú oñisiones qúe no estén cálJicadas como deilo o falia\.:,, ,1'¡
pénádas por ley a¡ieror a su perpetración La cua se complemenia en el arliculo: 12

que establece . Nad¡e podrá se¡ condenado ni p vádo de sus derechos, sin haber

sdo ctado oido y vencdó en procesó lega anle juez o t¡ibuna compete¡te y

preestablecdo Y e¡ e arlicuo l9 que en su parte conducente ndrca b) Deben

cumpli as penás en ós lugares desll.ados páÉ el efeclo Los cenlrós penales són de

carácter c¡v¡ y con peBona especalizado' Esias lm¡taciones de poderde Estado son

dérechos inherénies a todá personá pór lo cualson de cúmp lmiento ob igato¡o

EL incumpliñle¡to de eslos derechós hae iegltimo el ejérccó del poder pünitivo, lo

cualcausa responsabldades para os suteios que han aciuado con ablso de poder

Esta iegilmacó¡ es eligida por ún Esiadó demóóráticó qúé gáÉntza e ejerciciódelos

de€chos y libertades de las pe6onas. Como escrbe Francisco Muñoz Conde La

egii¡m dad delderecho pena o de podé.púnitivó de Estado provie¡e pues. delmodelo

qádo en la constitución yen os pacios yfaiados mternac onales . 
66

Guatemala es !r Estado democráico según Lo declara la ConstitLcó. Poliiica de a

Repúbl¡ca e¡ el añicUo 140 qúe lteralmente dice Gualemaa es un Esiado ibre,

¡ndependlente y sóbe€¡o. organizado para gáEnizar a sus habtanles elgoce de sus

de¡echos yde sus libedades Sü sistemá de Gobier¡o es ¡epubicano demo.rálco y

Teor¡a senemr det detiio, Pás 139
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En có¡séóuencia, Gualemala debe des3rollar e derecho penal l¡miiado por l&
Consttuclón y las leyes para que s! ejercicio sea legíiimo y gáÉntice los derechos asi

como las libertádes de las peBonas qué se eñclentran dentro del Esiado Lo que

hasta ahora expuesto es el ideal del deEcho pena por lo que os Eslados

democráticos dia a dia deben vear qle se cumpla. S¡ embargo este cumpli¡¡ie¡to

depende, no solo de su .econocimenlo lesal, sino de otros faciores que influyen pa¡a

alcanar dicho ¡dea Dentro de eslos factores se encuenlra el h¡stórco, cultural y el

pólltico. De esa cuenia, el pueblo guaiemalieco a igua que los olros Esiados, ha

c i cado la l¡mltac¡ón del derecho pe¡a E incluso e¡ Estados mas desarcllados se

eslá tralando de cambiar la óptica del derecho penal y cEar excepc¡ones a d¡cho



3. Origén y désárrollo dél concepto de biénes culturales

En elpátrimo¡lo cLtura de cada plebose man¡íestan as m I y una faceias de su

gen¡o p¡oplo y la msteriosa conl¡! dad que úne todó lo qúé a o largo de lá h¡siora ha

próducido ytodo lo que en elilturo será capaz de prodlcir Pero e entorno en qLé os

puebos viven coniribuye iambién a forjar s! ldéntidád cullural Las obras de los

hombresse ¡scrben en uno u oiro palsaje tlenie de rnspiación y beleza Deahique

el pair¡monio naiura sea e compemenio ndisociable de cútura áqle rev¡sle un

nterés fundamenta para a c¡enca y pa€ ¡a co¡sefracón de especies vegetaes y

an¡males que represenian !n capiallnsustii! b e y son indlspénsablés para má.te.er

Ha sdo la Organizacón de as Naco¡es U¡idas para a Educacló¡, a Cenc¡a y a

Cultura (Unesco) qlle¡ a traves de ura arga fayectoria de múltiples esfuezos. ha

log€do lamar la alenció¡ mund¡á con lá ina¡dad de adoplar !ná poíllca ge¡era

encaminada a at¡ibuir alpatrimonio c!tuÉ y nat!ra una funció¡ especf¡ca en la vida

colecliva y a ¡nlegrar a proieccón de ese pár¡mon¡o. e¡ los programas dé

p anifcació. genéra 6¿



De ésta manera. no sóo revoluc¡onó las posluras fadicionales pa¡a e manejo

estos dos p¿triñóñios. snó que tañbén Logró a ncorporacón de la cooperac¡ó¡ de

comundad lnternac¡ona para su proleccón

Esla ¡nnovación se ve concretad¿ ¿ tÉvés de a elaboracón de a Co.vención para a

Proteóción de Patrimo¡io ¡Mlndiá Culiural y Naiura más conocida como Convenció¡

sobre e Pairmo¡lo ¡.,lundlal. La convencló¡ se ¡spi¡ó en a idea de que hay algunos

silos del patrimonio mund¡al naiura y cuiura que soñ ian éxcepclonales y cuya

mpoiGncia cientifica es ta, qúe sú cónserua.ón y protecc¡ón paE as generacones

presentes y futL¡as ¡o sólo ¡nteresa a un pais determinado sno al cónjúnto de la

comLnldád ¡ternacónáL

\- pl-d- d-.i qré6.dp¿-i de anrolce( c.d^dose vr,Lla Érbos

y se lográ estabecer un ma¡.o lega lnanciero y adml¡ stral vo

pára l¿ cóóperáclón iñlehációnalqúe asegurara su protecc¡ó¡.

La fgúra júridicá dé los bienes cúliuráes, cóñ ndependenciá dé s! nocióh y

coni¡gurac¡ón desc pilva suele¡ estar consiiiuidos por los más re evanies iesimonos y

manifestaciones óorpora¡es e incórporaes de a actuación de uná sociedád ¿ lo lárgo de

su h¡siora. y cuya proiecc¡ó¡ consetoac¡ón y iomenio coniribuye a engrandecer el

páirlmon o cuturáldé G!áteñaLa



3.1 concepto de bienes cuhurales

Tonado d€lconve¡lo para la proteccón de los benes cuiuraes en caso de conl¡cio

armado. La Haya Organ¡zacón de las Nac¡ones Unidás páÉ ¿ Educ¿ción, aCrencay

la ClliuE (UNESCO) 191 elabora e prmer terto en e que aparecen defn¡dos cón

este término con óárácter ¡ternaciónal:

d) Los centros que comp¡endan !¡ número conside¡abe de be¡es cutúrátes def¡nidos

en los apáiGdos a) y b). qúe se denom¡nará¡ centros moñumentates

¿) Los b enes mueb es o ¡nmueb es. q!é tengáñ gran mportanc a para el pair¡mo¡lo

cullural de os púebos, taies como ios monümentos de arqútectúr¿ de arte o de

h stoia, Élgiosos o secuares, los campós arqueoógcos os grupos dé

consirlcc¡ones que pd s! co¡junto ofrezcan un gran interés histórico o artistico tas

obrás de arte manuscrtos. ib¡os y óros óbjetos de ¡terés hstó co an¡sfióo o

arqueológ¡co ásicoño las coecc¡ones cenl¡i¡cas y as óoeccio¡es ¡mpofanies dé

lbros de ar.hivos o de reprodocc¡ones de ósbenesantesdei¡dos.

b) Los ed¡ficias cuyo desu¡o prncpal y efeci¡vo sea óoñsédar o exponer os bieñes

cutu¡áles ñuebles detin¡dos en elapárt¿do a) taes como tos museos. l¿s g€ndes

biblotecas los depósitos de archivos asi como lós.elugios dest¡nados a proreger

en caso de co¡flcto a¡mado os benes óüturales muebles def¡nidos en e aúártada



Por lo qué sé refere al o¡denamienlo jurid¡co sualemaheco es de desiacar que lS
noción de bien cultu¡alpEsenia diveBas s¡nguaridades q!e, basadas en la aspiracón

a deniiiicanos y conrolar su ctcoación inlerña e iñlernacionaL se caracie¡ian por las

slg0 eñtes nótas disiintivas:

En primer luga¡ y, desde una vis¡ón consi¡tuc¡ona en el ari¡culo 60 de lá

Constiiuc ó¡ Políiica de la República, a eferise a Patrimonio CoLturál determina

que fo.ma elpai.imonio culluÉ de la Nacón os de bienes y valo¡es paleoniológ¡cos,

arqueológlcos, históicos y adisticos del pais, a modo de emposicón cuatrimeftbre

de carácter general en la que se pod¡ia integÉr sin dificutad los bienes que se

cálifi€ mmó cullrá és

El esquema apuniado e¡ el art¡culo 60 de la Consiilúción Pólilica de la República de

Guátemala, puede complelarse con os poslu ados conien¡dos e¡ el artículo 64 de

mismo cuerpo legai, relaiivo a la p¡otección y mejoÉmiento de patrimonlo natural de la

nación, confo¡ñándo lo que algún secto. doci na €lifica coño úna consttucón

En ségundo luqa¡ y, por lo que se eíere á la tipificación de una defn¡c¡ón sobre lo

que debe enlenderse por bie¡es culiuraes, a Ley pa¡a a Protecclón de Patrlmono

Cultural, Decreto Legisai¡vo núme¡o 26-S7 del Coñgreso de la República tampoco
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a) lMélodos que rciere¡ a a i¡p¡iicación de lna def¡n¡c¡ón sobre o qle debe

entenderse por b enes clituÉ es:

- Elmétodo de a e¡umeraoón que pretende determ nar u¡o a uno los elementos que

co¡figu¡arán el concepto de bre¡es cuftúrálés lo qúe implca el resgo de ovdar a

oés'grácror oe alo-ro oe oqreoéoe¡ra 
'regraBeer 

e¡arc-o1

E méiodo de la clasficación, qre aspi€ ¿ stúar bájó lá prcteccón de la ey aquelLós

be¡es que hayan s¡do objeio de una decisión adm¡n¡sfaiiva especifica dictada por

Los melodos utilzados por as dlerentes egislacio¡es internac onales

el objelo al que se debe¡ aplcar loman como referencla drfere.tes

valorallvo desc,pt¡vo o tempora

la autoridad compete¡té

El mélodo de a descnpcón gené¡ca de los objetos a los qu€ la ¡orma se rele€

pretendie¡do comprende¡ catesorias de bienes por su va or o interés

3.2. Análisis dé la ley pará la protecc¡ón del pairimonio cültural

En lá áctú¿lidad y lomando como exclusiva Éfer€¡c a a ley para la proieccón d-.1

páfimonio cultura decreto ieglslaiivo ¡úmero 2697 del Co¡greso de La Répúblca. y

pancularmenle en e anícülo dos preterde hacer una defncion aproximada de oque

consiiuyen os b¡enes culturaes alseñaar q!e: Fo¡má¡ e Patrmonio Cúltura de a

Nación. os biénés é i.stitúóió¡és qle por ministerio de ey o por decarator¡a de

altor¡dad o ntegre¡ y consi¡luya¡ bienes muebes o i.muebles públ¡cos y privados

rel¿tivos a la paleontooaia arqueooqia histora, a.tropoosia arte ciencia V



tec¡oogia y la cullura en génér¿l .óudo e pahimonio ¡tangible. que coádylven

folalécimentó de a ide¡tidad na.onál'

Desde d¡a pérspecrivá ¡temaconal. la noció¡ de bienes cúturales sLele tener L¡

alcance resir¡.g¡do y i¡mtado a ámb to objei vo de apicacrón de los d ve6os Tratados y

Co.venios Lnle.¡acionáes sLscrilos é¡ esla ñáteri¿ dado élteñor de os Estados a

suÍlú el expo ¡o o a exporiacló¡ ilic¡ia de os e ementos conformadores de su r¡queza

Se estabLece entónes lá eristencia de una série de caútelas cuá.do no reslr¡ccones o

imitacones a la ¡bre ci¡c!acón de os benes cliurales de.vadas de su panlcuar

3.3. Antecedenles de definición de bien culrur¿la niv.linternacional

Ten¡endo en cue.ta eslás preñisas. y co¡ i¡dependencia de a prete¡só¡ deformular

declaEciones omncomprenslvas del concepto de bien cultlra¡. como sucedió, por

elemplo. en la Declaracióñ dé pr¡cpos de a coopeÉc¡bn cultural ¡nier¡ac¡o¡a del

cuat¡o de nóviembre de 1966. pairoc¡nada por a Organ¡zac¡ór de lás Nacio¡és Unidas

para a Educac¡ón l¿ Cienciá y la CutuÉ (UNESCO) e¡ donde se p¡ocama e

prl¡cipo de lguadad y cooperación eñt¡e as drversas cultlras como mecanismo

deslnado a seru¡c¡o de a pazy de desarolo de relácio¡és pacif¡cas y ámistósas éntre

os Estádós. prótégie¡do os bienes culluraes ta¡to e¡ tiempo de paz.omo de guera



as prinópaes de¡niciones de lá noció¡ bieñ cúltúra. se enclent.an en los

i¡si¡umentos juridicos de carácier i¡ternacional:

En p he. úgár en e convén ó pára a pbteóción dé ós bienes óutúrales én caso de

conl¡clo armado firmado en La Haya e 14 de mayo de 1954 en el articulo uno, se

expone que Pará los linés de lá presenle có¡vencón se cons¡dehrán como blenes

cullu€ es cualqu¡era que sea s! ongen y prop¡elarlo:

' Los benes. muebles o ññúébles qre lengan u¡a gran mponanca para e

pairmonio c! iura de os pueblos taies como los mohlmenios de arqútectub de

art-. o de h¡slóri¿ rei glosos o seculares. lós campos á¡queo óg¡cos, os grupos de

consirucc¡ones que por su conjunio ofrezcan un gra¡ inierés h stórico o arlistico las

obrás de arte manusdtos librós y ólros objetos de ¡te¡és histórcó. ánidóo o

arqueológico asi cono as coeccrc.es cEnlificas y las colecciones mpo.tantes d€

lbros de arch¡vos o de repróducció¡es de ós bié.es anles def.ldós

Los edificios cuyo destno prñcipál y eléótivó s.¿ óonsedar o erponer los bi€nes

cuturales muebles deinidos e. e párafo anler¡or, taes como los museos las

grandes b¡blotecas los depóslos dé archvos asi como los refugios desinados a

proteger én cáso de conflicio a¡mado os b¡e¡es culturaes muebles deíndos en e

apanado que a¡tecede

Los @¡iros que compre¡da un número considerable de beñes c!tlrales defindos e¡

los apartados a¡te.iores, se denom¡nará¡ cenros monume¡taes.



En segundo ugar a Conve¡ción de a UNESCO

lMúñdiálCutúrá y Nálura f¡ñádo e¡ Parls e 23 de

anicuo uno como palr¡monro cultural:

Los monumenlos, e¡tendidos como

pinturas monlme¡tales eementos

inscripciones, cavernas y grupos de

excepcoñaldesde elpunlo de vsta de

Lós conjú¡tos ehlehdidos como grupos de construccones a¡sladas o reun¡das,

cuya arquileclura unidad e integracón en e paisaje lés dé un valor un¡versal

excepcionaldésde elpunlo de visia de la h storia. de ane o de a clencia.

Los lgáres defindos.omo obr¿s de hombre

obras árquiteclónicas, de esc! tur¿ ó de

€structúras de .¿rácter ¿rqueológico

elementos que lengan un valor un¡veBal

a h¡stora de a¡te ó de la ciencia

u obras co¡junias de hombre y de la

ugares a¡queoógcos que tenga¡ un

vlsta h¡stórco. estético etnólógico o

;¡4t:];.

Entércerluoar pueden enume¡arse ohá série de d sposclones de ámb¡to ¡ternácio¡a

en donde se recoge¡ definicio.es de término. b¡en cuiurá1, como sdcéde por ejempto

e¡ la Cónvencó¡ sobre las meddas qúe debe. adaptarse para proh¡bi e mpedn a

lmpo¡tacón. ia exponación y lá lra¡sferencia de propedad ¡licitas de beñes cuturates

hech¿ e¡ Pa¡ís el 17 de noviembre de '197C a instañciás de a llNEsco .,cn é árrl.úlo

uno e cual, e¡ra co.slderar como blenes cuiu¡ales os objetos que por Ézones

relg osas o proianas, hayan sdo expresamente desg¡ados por cada Estado como de

Naturaleza, asi como las zonas. ¡cluidos los

vaior lnive¡sá excepconal desde el punto de



imponanc¡a para a arqueoogia la

cienca, y que perlenecieran á álgu.¿

I "-*1 Íri r'-

3.4. Teorias que définen e, concepro

preh¡sioria a hstor¡a, a literatu¡a,

dé las 11 cateooriás que enumeraba

a) Por !. iado la tesis cálficada como max¡malisia, seeún a cual todo objéto qúe

ienga un c¡erio va or cutuÉ|, actuai ó futuro deberia ser tratado y p¡oieg¡do como

b) Por otro lado. la lesis calli¡cada como m¡n¡malsta que lmila la clasficac ón de bien

cuLtural a los objetos clyo glan valor cLltura está fue¡a de ioda duda y es

ampiame¡te reco¡ocdo por la mpodanca quetiene¡ paÉ e pleblo que los creó

Desde lna poscón doct¡¡alsobresalen as ieorias elaboradas desde tala a lravés de

a denomi¡ada Comlslór Francesch ¡ quen en 1964. a lravés de La labor désarolada

pri¡cpameñle por Massimo Seveú Gá¡¡in ¿cuñó e térm no de pafimono cuturál,

interpretado desde una enumeración de os difee¡tes b enes cu turales seguida de una

nocón Oenéricá en vinLd de la clal debia¡ considerárse como b¡e¡es culluraés los

b enes qLe có.stituyá¡ un testimonio materialdoiado de valor de civ¡lizacion

A dleré.óa de gÉn pa¡te de los bienes ¡aturales. todos los bienes de palrimonio

cultural son recursos no renovables Alí rad¡ca la respo¡sabllidad actoalpara aseoUrar

la p€seruación de nuestra herencia cullural pa¡a el deleite y la inveslgación de as

ge¡eracio¡es prese¡tes y iuturas Sn enba¡go la conseryacón de esia here¡oa



tarnPóco está asegurada en el caso

evdenc¡a apunta a una eievada tasa

acilaes polilcas de protección son

de los bienes cllturales quatemallecos do¡de I

de pé¡d da dei patrimonio óuturál De hecho las

poco electivas y la institucio n a ¡d ad visenie, poco

S bien, e¡ mochos casos e valor económi@ de u¡ objeto patrmona es un

anle@denle relevante pa¡a dete¡minar la imporiancia de su p¡eseryac¡ón el pnnc¡pal

mol¡vo para conseryar b¡enes culturales hdicá e¡ el vaLor social o cultural qué estos

bienes tie.en paÉ un individuo, comunidad nación y. en agunos casos para a

humanidad. De hecho, son ñuchos los bienes pára los cuáles no se óbséda ún valor

eco¡ó¡nlco exp ícito pues no setransan e¡ e mercado comoese caso de catedrales

efc e € p¿ o proleger y ¿c eccrLcr e p¿urorrocLhr'é f'scooelpars.

3.5. Diferenc¡a enire el valoreconóm¡co de los bienes oulturales de su válorsocial

esculiuras de la via públ¡ca las obras pe¡lenecentes a ñuseos o las esfucturas

arqueólógc¿s Otros bie¡es tenen impofanc¡a paE a ¡nvesigació¡ prese¡te o iutu¡a,

pe¡o iampoco i¡enen pÉcos de mercádo

En é mundo actual los b¡enes dei palriñónio cLllú.a se han converi¡do en una

¡nversó¡ segur¿ resislente a cualquier desajusie fnancero y qúe. có¡ el l¡a¡sclrso

del iiempo proporcionan un incremento a su cuantia por elo co¡siituyen un úti

mercado para trailcanles tanto en e ámb¡to ¡ac¡ona como inte¡nácioñal. que prelenden

poresia v¡a establece. comerc o ilegaie¡cám nádo a un úñ co fin de enr¡queo¡miento.



i 1l'lr
Para determrnar q!é debe ser preseryado no ex6¡en reg as úncas ni ú¡ versales qd?i'- ,E

\. ...
es¡ablezca.los crlleros sobré e vaoro signifióado de un bie¡ óutural De hecho. u¡a

de las mayores diicullades pa.a estáblecer una pó ilca de protección v fomento dé lá

exislenca de benes patr¡mo.¡ales es adefincónde limite enre un bien públ¡cov un

b¡en pr¡vado. Además, a noc ón de b¡en públ co cámb a e¡ el iempo v e¡ el espac o

po¡ ejemplo lo que plede ser !¡ bEn excls¡vamente pr¡vado clando es nuevo una

sa iire¡a o !¡a ñans¡ón de com enzos de sigó !n mol¡no de agua es un bie¡ de valor

pat¡inoniá a cabo de una o dos geneÉciones

E¡ la dmensión espaca un objeto h¡stórlco de vaor v sgnficado pa€ Lná

delem¡nada óomun¡dad comó los bienes de un héroe ocal púede ca¡ecer de valor en

otra locaidad;a ello se srma q!e. en ñúchas ocasones a socledad obtiene benef¡cios

cullura es de bienes que so¡ de prop¡edad priv¿dá

Un ejempo de e o es e goce de los ediicos qúe conforman ún deteminado espáco

úrbano. a exhbcón ctcunsiancial e¡ exposic¡ones temporaes dé obletos

p-eienecentés a coecciones prvadas o bEn las donácio¡es y legádos de coecco¡es

prvadas ¿ enldades públicas. Por elo se puede señala.que aesenciade os b¡e¡es

que confórman e pat¡mo¡o cutural no es su propedad si¡o su carácler a menos

parc¡al. de bien púbiico

La sitLac¡ó¡ ¡nve¡sa se produce cuandó se blscan benéfcos privados á costa dei

benefic¡o púbico un e¡emplo de e o es la d¡sgregacón de co¡júñtos v a apropiación

priv¿dá mlchas veces lió1a como porejeñplo eliráÍco licito de bie¡es cúlluraes de
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benes muebles qle forman parte de os ed¡ícos, conluntos hslór¡cos y sobre lodo\' ,,.:
restós árqueoógcos Dichas ¿ccones desválo.zan t¿nto el bien ndivdual como a

conjunio, y calsan un daño a a comun¡dad donde se encuenfaf inseiros d chos bienes

a a invesi aac¡óñ y álpúblco v s la¡le

Como ejemplo se pLede mencionar e grave daño que produce e huaqueo de piezas

arqueológ¡cas, que deslruye sitios arqueoógicos e ñpide p¿r¿ siempre la i¡véstigáció¡

Ademá. múchas veces se destruyen !n alo número de pezas porque son extraidas

sin co¡ocim entos proles onales

Lá cónseryáclón reslauración y plesta a disposición pár¿ úso y góce públcos

precsamenie busca maxm¡za. e componefte de ben públrco de los b¡e¡es

pahmo¡áes Lá mera puesta a d spos c ó¡ para uso público de un bien de patrmo¡o

cullua perm ie su consumo público es decú no excuye¡te por pane de Lna gr¿n

comú.rdad de pérsónas Las técnicas empleadas blscar proongar a exlsten.¡a de un

bien, a in de posib¡¡lar un mayor número de uslarlos en la act!áldad y e iúiúró

Todos los pro@d¡m¡enlos li¡lizados e. la cónsérváción de d lerentés ipos de b¡enes

culilGles tie¡en ese mismo óbjétivo pero dlie¡en según e b¡en y el uso que de elos

se haga Como ejemplo podemos señal¿re lso de lécnicas coñó l¿ micmflmación y la

d g iaii¿c ón pa¡a lá co¡sedaclón de informac ón contenida en peródicos deb¡dó á la

mala calidad de pape en caso conlrar¡o. sólo permtiia s! eclura a qllenes legara¡

p¡meró á ese ñed o. iñp d endo elaccesode ¡nleresados posierio¡es
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e mrsmo terilorio La co¡seryación de los sios y los vesngros arqu€oóg cos que hoy

real¡cemos pemitrá a los c¡eniii¡cos delíuturo obtener ¡níomac¡ón inédita ui¡izandó

lás nuevas herañieñt¿s teó¡ológicas de la qúé segúrañénte dispoñdrán De o

conlraro, a desprotección de es¡e ipo de b enes hará que d¡cha ¡nformac¡on se pierda

El aumento del ingreso ñedio muódlal. el increme¡to del lu¡ismo y la globálzac¡ó¡

p¡ovoca¡ una mayor valorac¡ón del pasado y una crecie¡te neces¡dad de próteger las

ndividú¿lidadés de óadá óúltúrá Cóñó maniestacó¡ de esla mayor demand¿

ndNdualy soca por preseNar el patrmono c! lura para su uso y goce presenie y

lútúro. se epresa u¡a cónciéncia p¡og¡esiva en las sociedades respeclo de la

¡e6esdad de desarol a¡ pol¡i cas más ef¡c¡enies para proteger e pat.monio cultura

3.6. Mercado ilegales qüé foméntán él ráficó ¡licito de bienes que fonan parte

del patr¡mon¡ocultural

S analizamos y comparamos los mercados pr¡vados de bie¡es de palriñoñio cutu¡al

los benes que const¡luyen el patrimo.io cutúrálsón óbjeto de acivdades económicas

coño cúáquiér ótro bie¡ de consumo o de capita pr¡vádo. Eslos benes so¡ costosos

de deniificar, p.eseNar y exh br:son fansádós e¡ mercados fo¡males o nformales o

iegáles ge¡er¿¡ satislacclón a los ndivduos y as comun¡dades que lleñén acceso a

elost y consltuye¡ un inslmo potenciál én lá p¡oduócióñ de benes y seryicios que

requere¡ de cap¡ia humano acreceniado por educación y cuiu¡a gene€ Po¡ lo tanló,
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es faciible ap icar prnc plos m croeconóm cos a los b ehes de palrmonio

dé éntéñder ñéjor e funcio¡amento de os mercádos en que se fansan

deniifica. en elámbto co¡ceplüal as iñpe¡fecciones obseruadas en este

refeian las exlemal¡dades prop¡as de estos bienes y sus mercados

Lá dóctorá Luz ¡,,laria Oiega Vila aporla a definicón @¡ceplua de consumo de

blenes culluÉes, y hace l¿ disiinc¡ón e¡tre benes d sponibles y ¡o d spói bes pára é

óons!ño, a d slinc¡ón enfe exlstenc¡a y ¡ujos Las dos d¡mensiones de la disnnc¡ón

entrelopúblicoyoprvado,ládimensióndebenpúblcodemuchosbie¡escullur¿¡es.

sL irecue¡te carácier de b¡enes de consumo conjúito. y as frecue¡tes neilclenc¡as

ncuridas por i¡divduos e¡ lá aprop¡aclón p vada de b¡enes cultLr¡ales

a) Aprecación soclal de os benes cutlra¡es si analzamos el derecho soca de la

peBona sobre los blenes cultu.ales tangibles en !n se¡tido moy ampio e usó y

góce de ós biénes culiuraes por ¡nd¡v¡duos o comun¡dades s! puesla a d sposcón

para la nvestgac¡ón ceniif¡ca o a.listica y su utiizacóñ como iñsúñó pará la

edúcació. y cultura Lá dema¡da por bie¡es culturaes engloba por ianio las

demandas de consumidores f¡nales de los investigado¡es y de los produclo€s d€

seru¡cios deeducación y cultura

Los benes culturáles eslán disponbes para la ap¡eciación l¡d v¡dual o soc¡¿ldespués

de que han s¡do el obteto de una actvldad de escate y restauración y de sú púesta a

disposicióñ para ia apreciáció¡ o lá investigació¡ La plesta á disposición se realiza a

tra!és de a p¡esenrac¡ón del painmonlo ¡nmueble en srdos ab ertós ál cónsúño y del

/.'¡ñ( ':r!e -.!l
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patrimonio muébe en insltucones públcas o pr¡vadas incuyendo los hógáÉs E

cambio. os bienes ¡o disponibes nó háñ sido rescalados para la aprec¡ació¡ delpoder

público o pavado, ya s€a por s! falta de Écuperácón y/o posib¡ldad de acceso por

parte dé públóo Estos bienes ¡o están d sponibles po¡qle ¡o ha¡ sldó descúbiértos

aún, no son vaorados por las geñer¿ólones prese¡tes o se enclentÉn en sllios o

depósitos pLiblicós o prvados cercdos a consumo ¡ndivid!á ó óóñunitario

b) Cap¡ta o acétuo de blenes culilra¡es: De acúerdo ál puñto anierio¡ podemos

dist¡ngu r enre el capltal o acetoo delpatrimon¡o cultura tanglbe que está d spo¡ible

en un r¡órnento en eliiempo y su ilujo neio o acumulaciói a ló i¿rgo de ilempo El

stock de b¡enes cLrtlEes dispon¡bies pára e co¡sumo de un ¡nd¡v¡duo o de una

comunidad en u¡ momenio e¡ e nempo, es acfecenlado e¡ cáda periodo de

tempo. por el flujo de bie.és cú¡tu€les pueslos a d¡spos¡c¡ón para e publco

incluyeñdo la agr-"gac¡ón de ble¡es nuevos y la manulencón de los existeñtes y

dismnuido por la depreciaóló¡ y destrúcció¡ delslock ex¡stente Exisle. porloianio

unstockdeb¡e¡escuturalesnodspo¡lbeparae consumo y otro stock que si o

El í!jó dé biénes ñúevos ágrcgadós á stóck disponbe consiste. por ende. én lá

iransierenca de os b¡enes del prmer siock al seglndo a iravés de una acilv¡dad

ploductiva (que rcquiere de uso de reóulsos esc¿sos), de réclperación yexhibició.

Dstinguremos dos dimensio¡es de ó privádó y lo púbico Por L¡á pane. b dimensió¡

de lo púb ico o eslala frenle a lo prvado en lo re acionado con la propiedad o a gestió¡



público de b¡enes culturales ia¡gib es. La aprec acióñ de los b¡enes prvadós La ¡ealza

un indivduoconexclusló¡ orvaldad respecio de la apreciac ó¡ de otros, en cambio lá

apreciació¡ de os bieñes pÚbl¡cos o por poseer algúna carac¡erlslca co¡ a menos con

un componénte de bren públco, es feálzado por Ún gran númefo de ñdividuos en

forma reiai¡vamente smültánea s¡n r¡vai¡dad o excusón plena.

Se debe Esaltar que lá pamera d¡mensión de o púbico y privado puede ser v

Írecuenteme¡te o es complelámé.1e lndepe¡die.te de a segunda Por ejempo

ex¡sten b¡enes de p@pedad o adm¡n¡siracón de Estado que son dest¡nados al

consumó prvádo o excluyenle Lós clad¡os en la oficiña de u¡ m nistfo. mientrás que

grandes sii¡os o coeccio¡es de propiedad piváda son expuestos a consumo público en

de benes culiurales. Y por oira la dlmensión relaclonada con e cóñsumo prvado

3.7. Biéñes públ¡cos objeros tangibles muebles e ¡nmuébles de patrimon¡o

Los benes de pafimonlo cultúrál coiresponden a behés có. rn componente

imporianie de ben públco. porque su vaor uso y goce por pale de un ind viduo no

excluye o ¡mp¡de €lvalor de ót¡o Es muy probable que la ñ¿yoria de los benes de

pair¡monio cult!Él no sea¡ bie¡es públicos aúté¡tióos. porque e valor públco reduce

e¡ a90 Ia ui¡¡dad de a aprecació¡ qle puedan genera. enlorma privativa

Siñ embá¡oo es tambén muy próbábe qle muchos de eslos bienes lengar !n vaor

sóca ral. producto del valor conlun¡o y simultáneo por u¡ gran númerc de pefsonas
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que exceda e vaor que un ¡ndiv¡duo e asig¡aria como poseedor excluyente Por

tanto. ¡os encontraños con benes inteñedios enfe ¡os casos polares de bienes

propiedad exclusivamenie pivado o rlva y de blenes públlcos puros 6uyo valo. es

ceró rváldádés ó .,Éx.lLFió¡

á) El derecho social de la persona de apreciar en su conju¡io los b¡enes que

pertenecen a patrimo¡o cuiuÉl: otra caracleríslica de mlchós bleñes de

pátrimo¡¡o cllturá es qoe s! valorp¡ivado o soca es incremenlado s s! uso y goce

se reallza en conju¡to con otros bienes cLrllúrales qúé les són afines espácial o

temporálmente, por corespondenc a ter¡torial. hisió¡ica o fis¡ca.

La separación iisca o co¡te)arua de ble¡es mLebles e incluso partes de bie.es

muebles del oga¡ de origen o a desfucción de infomac ón sobe su prove¡lenc¡a les

resta valor p vado y soc¡al. ples lmpide áp€c¡ar o ¡nveslgar la totaiidad de oblelós, la

cuaL como conjuitó. permite aprec¡ar en su plen¡tud e sit¡o o el perlodo h¡sió¡ico que

def¡ne esia exp¡es¡ón cullura E¡ cambo manlene¡ la pé¡tenenóa o refere¡cia lísca o

h stórica al ó¡igén de los benes cultu.ales permile gozar de una exlernálidad de

b) Faia de conlrol de apropacón prvadá de bléñés cúlturaes: Los fujos o

increme¡tos del aetoo de bienes de patrmonio cullura pañicuarmente del

pafimono ianglble mueble. son frecuenteme¡te emprendidós po. i.dvlduos o

empresás p¡vádas. a fin de colocarlos a d¡spos¡c¡ón del púbi¡co de iorma prvada

exc lyente de un ¡dNduo o grupo de i¡divduos.lipicamenlé a rávés de la ve¡ta a



ierceros en un mercado formal o ¡nioma de b¡enes cuiuraes. Dicha

económica puede ser socialmenle nefcie¡te por la presencia de cuaÍo

La sobre-explolac¡ón de bienes culluraes e¡ e caso de ndel¡ clón o desprolecc¡ón

de de¡echos de propedad sob¡e el silio o la coección de los cuales provienen

dichos be¡es Esta sobreexpLolació¡ causada por a iaged¡a de lo comú¡

coresponde a la apropacón de brenes clliuraes desde stios o coe6io¡es de

propledad indeii¡da o def¡ida en teoria s! proieccón no es caute ada y lleva a

s¡mple despojo La sobre exploiació¡ es simpemenle elrefejo de que e apropiador

no reálza un pago cotrespo¡dienle a preclo de mercado de os b enes apropiados

Lá áplcáción detec¡oogias atrasadase¡ la recuperacón de benes culiurales por

parie de empresas o ¡dvduos E empleo de lecnologias ¡leriores ue¡de á ocurr

co¡ máyor lÉcúenciá cuando la recupeÉció¡ del be¡ c!1ural es realzada como

aclvdad ¡nforma con elf¡ de u¡a poster¡or comerciá|2áción delbien en mercados

pr¡vadós. a meñudo iñformal

c) La puesia a disposlclón de

ap¡ec¡acó¡ de púbico ó a ¿

d) La sepa¡acón de blen de su

de la apec¡ació¡ en conjú.to

be¡ pára sú úsó erclúyenle. impidiendo su posibe

enrorno y contéxto ofglna ñpdendo h enernaldad

co¡ ofos b¡enes complementar¡os

fecue¡temente obseryado en un gran número de paises.

actvdad de ¡ecLperac¡ó¡ prvada dé benes ñuebes e

Un ejemplo conc¡etó y

incudo e nuestro. es la



n.luso p¿des de ben.s nmuebles por ¡dvduos

P r'ddo oe Pe ós ¿ qléológi!é( Esta acl vidad privada

irecuentemente implca que se obseruen las cuat¡o lallas ctadas er lo¡ma smutá¡ea.

Se ¡ealiza iipicameñte én tieras o sitios de prop¡edad eslála o privada y vloa la

legislac¡ón de protecc¡ón de st¡os arqueológicos co¡stitúye¡do un sáqueo o huaqueo

que lleva a a sobreexplotacióñ de dichós bienes.

Por la inlormalldad e ilégaldád dé esta aclvidad,

calificado qle emplea iecnoogia afasada con

¡ecuperació¡ lmpelecta de piezas aqúeoóg cás y

come¡cal¡zaBe en mercados privados a menLdo

ela es rea ¡zada por peGonal no

¿ corespondienle destruccón o

del s¡io corespond¡enie Luego al

nfórmálés o egáles se coloca á

mpld¡endo su qoce, uti¡zac¡ón edisposición dé un limlládó núme¡o de nd¡vduos.

rnvest¡sacló¡ por la comunidad

Fname¡te, a separar las pezas vendidas de su e¡torno de los ¡muebles y de ot¡os

óbjelós muebes qúe delne¡ el siró y la cllrura corcspondiente se impde la

exiernalidad de conslmo conjunto con estos últ¡mos bienes y se p¡e¡de

recúperabeñenté lá ópción de ¡ealzar nvestigacóñ c éntílica sobre el sito cómpleto

3.8, lliletodo¡og¡as de valoración de los benes cukurales

Las inefclenci¿s en ¡os mercados privádos deniificadas e¡ lá seccón án1eriór generan

diferenc¡as enfe el valor soca y el vaor de mercado de los b¡enes de pairmonió
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cutu¡al E¡ esle apanado idenUicamos brevemenle los eementos conslitLt¡vós del\i

valor soca y revsámos os ñétódos óu¿.titativós aótu¿lme¡te disponbes para medir

élva ór socialde benes púbicos, como los qle constituyen e¡pair¡mon o cuiural

E¡ la seccón antérior á€Lmeñtamos qde uná fráóc ó¡ lmpodante del valo. de os

bie¡es de pátrmono cuturálesiá sluado fueG de mercado es dec., qle excede el

valor de lso prvado del b en La iteratúrá ecó¡óm óá de p¿iriñó¡ió clllura señálá lós

squ¡enles eementos constitut¡vos {e inteire ac onados) y enernaldades delva or soc a

ettrá-merado (véáse Dúfiy, 1 992: Koboldt 1 9S7, y Throsby, 1 997. entre oros)

Elvalor de opcló¡ de un ble¡ cultuE reieja la ui¡idad as¡g¡ada alpoder elercer Lna

opció¡ fulura de óons!ño ó invéstigación

E valorde herencla consiiuye a saisfacción de lso y goce de b¡enes culiuraes por

pane de generac ones futuras

Elva or de ex¡sienc ¿ refela la saiistacc ó¡ que dervan as gé¡eracones presenles

alsáber que élb en cultura éxisle áLnque no hagan usc de el. Las ete¡na ¡dades

en la produccó¡ sectorial {por elempo e¡ tuismo) o á9É9ada (por mayor

pDdlcc¡ón naciona derváda de mejor educacón y co¡oc¡miento centiiico)

co¡stluyen otra fuenie dé valor social

Las exierna¡dades e¡ el consumó ¿gregadó contrbució¡ a la de¡i¡dad oca¡ o

¡acoñalo a a mayor uilldad oblen¡da de co¡sumo de otrós bienes o serucos y en

alnvesigaciónágregadáde¡vádásde aexistencade patrmo¡ocultural

Ahora bie¡ cómo se clanlfcan lós válores de los bienes cult!Gles La econom a de los

recuBos natu ra es y del medD ambrenle cLyo objeto lam b¡én es e a¡ál s s éconóm co
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de un patrmo¡lo de ben públ¡co y sL conseNacón orreóe una sama de méiodos de\r,, ,'
valorac¡ó¡ del pahmo¡ó y dé eva¡!¿ción socia de proyecios de consevacón y

restauración Una revisión deta¡ada de los méiodos de valorac¡ó¡ empeados po.la

economia delmed¡o ambénle se encuentra en Croppery Oálés (19S2)

3,9, Aplicac¡ór de los metodos de valorac¡on de los bienes culrurares

A gunos de e os enÍaizan os valores dúeclos o p vados de patr monio cullura y ohos

los válores socia es o públcos de patrimonio cltúraL Debemos destacar que rnguno

de esios mélodos hace u¡a evalac¡ón gobál de lodas as exler¡aldades potenói¿les

del pat¡imonio. y que niñgünó de elos ha sdo aún apicado sisiemáicamente a a

evaluacó¡ de p¡oyectos de p¡eservac¡ón conservacón y plestá a dispóslclór de

l¡étodo de Dispos]clón á P¿gár (l',lDP) Este mélodo mide e prec¡o que u¡ nd¡viduo

está dispuesio a eroga.pore uso o go@ de u. b eñ de patim.¡lo Hay disi¡ntos

e¡foqoes qle ofrecen úña fo¡ma de medición de d¡cho precio i¡cuveñdoele¡fóoue

de prec os hedón¡cos y elde coslos de viáje L¿ llm tac ón de et os es qle oirecen

lna peBpect¡va esrechá. bás¿da lrecuenieme¡te en supuestos discltibles acerca

de cómo hed ¡ e valor soca del patrimonio Pór ej€mpio el método de cosios de

vlaje esiima só o el va or de Lso y goce diecto de b en de patrmon¡o. reálzádo a

lravés de un vaje a s¡io o uga¡ de exhibición delben de patimonio excluyendo

los otros eenéntos cónstitLtivos del valor socia dé lr .,é¡ menció¡.d.(



anrer¡omenie Además supone qle lá vis¡la del bie¡ constitÚyé e únco

de vaie vque elvialeró no der¡va ui¡idad de la propiá realzac¡on de viaie.

Método de Vaoráción Conungenie (N¡VC) Este método €s ú¡á foma alte¡nativá

paÉ med ¡ a d¡sposición a pagar basado en l¿ réalzac¡ó¡ de e¡cúestas Ha s¡do

ámplamen¡e aplic¿do para inferir el valor asgnadó por i¡dviduos a benes

ambientales o d€ salud En elcampo de patñónio culiura sóló se ha lsado para

válo€r dos obletós o lnstiiuc¡o¡es cut!Eles (Frey. 1997): el ¡¡useo de a

Cvllizaóón de Ouebec (Mártin, 1994) y la Opera Rea Da¡esa de Copenhague

Un supLeslo cenfa p¿É qúe el encuesiado reve e e verdadero monlo que esta

d spuesto a pagar por l¿ Li¡idad de participár én elconsumo de bieñ pLlblco es qle no

le imoorte s su paoo o ¡ea iz¿ en co¡junto con los demás ind viduos o s hacé la ñisma

contr¡blcón en foha erclusva. sln conl búcón de los demás para e inanciam¡enio

El MVc ha sido oblélo de u¡ debate rcce¡te y prolundo por déslácados economislas

después de s! aplcacón e¡ elóaso delderame de pétróleo desde e blque peroeb

Exxon Valdez. eñ Al¿ska, a f¡ de dkimir los mllonaros,uicios de¡ivados de esle

désástré ambentá (Arow el áL 1993 Portney 1994 se¡ 1995) Este debate se ha

cenrado en las I mitaciones del N4VC. qLe son prodLcto de hechó qúe las encleslas

són sústitLtos mperÍectos de a preierenca revelada e¡ las decisones de mercado de

os ¡divduos poque ¡o ¡nvoucran un costo eféclivo para quienes as respo¡de. v

pueden induc¡sesaos por un componamenio eslratég óo de Los encuesiados



Lorpe o de o-1pro m -\'- s rpr-\.o es mL) o c d- Japrr P F. lrp ¿aérle ¿

suma revelada depende de monio que e enclesiado c¡ee que cont¡¡buúán los demás.

Con eso se producen dos efectos conlrapuestos sobre a d sposlcón a pagar:eide un

júego de asegura¡se la contrbució¡ de los denás y e feeridihg. de áprovechaBe de

no cóntribu r, sab¡endo que os demás o hacen. De acuerdo a cua sea la stlación que

dom¡ne ¡os vaiores reveados pleden diferi r¿dicálme.1e de Las verdaderas

prerere¡cas de os lndlviduos Véase Sen (1995) pa¡a una discusión detallada de las

l¡mtaclonesdel\4VCenge¡erayFrey(1997)parásúápicaciónaiosb¡enesanisicos

y cu turales e¡ pariicuar.

Frenie a las s¡gniiicai¡vas ¡mitacones de MDPyde MVC se propone la reaiizacón de

pebiscilos e¡ as cófrl]ndades respectivas sobre p@puestas detaladas de ra¡k¡g y

financamlento de p¡oyectos de adquslclón co¡setoáció¡ y restaLración de bie¡es

c!11úráles (Frey 1997) Este método ofrece la indudab e veniaja de leva¡ as decis¡ones

y ós confictos envuetos en la valorac¡ó¡ de pafimonoa a c¡udadanía elim¡ando ós

probemas de agenle pr¡cpáléntre e eectoÉdo y la ciase política Sn embarqo, a

Plebisc¡tos [4éiodo de valoración de benes culluÉes: cons¡ste en combinar la

valorációh dé los bénes con a shdlláñéá décisión politcá a través de a reaizaóón

de p ebBc¡tos popu¡a.es

electividad de los pebsc¡tos ¡equ ere as!v€z que se cumplan condicones exgenlés

de inrormacón y panicipáóió¡ cudádana (Be¡hañou, r996)



3.10. Anál¡sis de la aplicación y va¡orac¡ón de los métodos util¡zados

decsones eco¡ómcas que át¿ñen a pahñono c!lura E enfoque de

sustentabi¡dad de palr¡mon¡o cutural recoge el aspecto de exiernalidades

nie¡ge¡eÉc onales que enfaiza e má.lenimento deLben para e uso y goce de

géhe¡áciones flturas S¡ enbargo. a ¡gual que en La eco¡omia de os.ecursos

naturales y de medo ambiéhle, es difici reflejar las pregu¡tas asoc¡adas al

concepto de suste¡tab¡ldád acerca de a iasa soc¡al de descuento reevante a

valoracióncañbiantedélpahñónocuturaáctLalporlasge¡erac¡o¡esi!i!rasya

slsieniab¡idad de patrlmonlo cuiuÉ Los tres mélodos anteriores ño aseguran

qúe se lome debida cuenl¿ de as extema¡dades espac¡ales y iempora¡es e¡ las

¡ceri¡dlmbre acerca de progreso iecnoóg¡co e¡ conseruac¡ón y resiaurac¡ón en

úna metodolog'a co¡cÉtá

Esta rev slón nós levá a có¡cluir dos puñlos Prñéro por nferenc a de su ap lóáción a

olros campos de a economia. cada uno de los mélodos ind¡v¡dua es de va oración de

benes públóós de pafmono presenta imt¿cones serlas que hacei aco¡sejabl-e

sulelo a a dispo¡bldad de Ecursos su aplrcac¡ó¡ compemenláia Seglndó la

economía del patrmo¡o cuLtlral práótic¿ñénte aún ñó há iñiciado la aplicación de

esios méiodos a la vaoEcón de patrimorlo y de su consétuación pero puede

aprovechár la ricá éxperencia acumuada por la economia de los ÉcuGos nat!¡ales y



3.11. Necesidád de proteccion del patrimonio cultural

Sin e beneicio de conoc.r y me¡os aún dé áplcár os recenles métodós

desarolados pára a vaorac¡ón de patr¡mon¡o y de su protección. la mayorla d: los

paises han ¡ncado. duranie esie sigo aOún conlunto de polli¡cas púbicas de

prolección desu patrimo¡lo Sn embargo a ¡niensdad y eféctvidad dé esl¿s poiilcás

tienden a varar enormemente e¡ el ámbilo ¡nlemac¡ona y so¡ tiplcamente

proporconales a ¡ivé de desarollo

Por mLchos decenos. los paises i¡duslÍáles han apllcado una amp¡ia gama de

políi¡cas púbicas ias que pueden consideraEe relativáhe¡te elcaces pará e

desáúóló y lá p¡otección délpalrimon¡o ¡adona. Co¡ dcha experencla co¡i.asta á

situación en a mayor pane de os palses e¡ desaro o que se óaracterza¡ por

pólit óás déb les clya poca efectividád se manifesla freclenlemenle en la destrucción

y elrobo de su paf¡monio cullura.

Er elgrupo de os paises ¡ndustrialzados se obsérváñ dos ñodelos de p¡oieccón de

patrmono bien dsti.tos e modeo eu¡opeo coninenlal. con u¡ fuerte énláss en lna

coñbna.ón de la lnteryencón diecta de Estado en á propi€d¿d y gestion plrblca del

par¡mon¡o co¡ lñliáciones impuestas a La prop¡edad prlvada de patriúoñio: y el

modeo a¡gosajón que le confere un s¡gnficauvo ról i¡d¡ecto al Estado e que es

elerc do a t¡avés del otorgañie¡to de benef¡c¡os nscales {espec a me¡ie trbutar os) a ra

ini.iaiva pr¡vada de a protecc¡óñ de parmonio. óombinado coh un¿ eevada

vál.ráció¡ socia de mecenazgo p¡vado y delvoiu¡tar¡ado privado.
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F. -__e ao¡r¿oo ro>eoeeldóoó¿r'ol¿r¡ 1c¿sdeDo¡é. ór ,

obsetoad¿s én e mundo. N¿ás b€n prese¡ramos Lna bréve lipologia. conslliu¡da por

seis caiegorias de poltóas dé proleccón que han sdo impementádas ei mayor o

menor qrado en disi¡ios paises. @n uña breve refere¡cia a su electividad y sus

imitacones Táiónómias s¡m¡ares de polilcas púbic¿s de proteccón del parimonio

cúltúÉ|. complementadas en a¡g!¡os óasos por evaluac¡ones fiilcás pueden

encontraFe e¡ Benhámou 1996 y 1997 Hutler, 19S7: Netzer 1997r Peacock. 1997 y

Throsby 1996 y 1997. Tipicamenle Los Estados hacen una defi¡ cón mPicitade oque

vaorar cono su páirimonlo cu¡lura a favés de sus po ilcas fiscaes: el gasto público

drecto v los ¡.eni¡vos económicos otorgados a secto¡ pr¡vado. Una excepción és1á

constitllda por as ¡sias de monumenlos naconales qúe ha@¡ expíc¡la la defncón

¿.ór€ o¿ r.¿ péne rnpola ledeiD¿l'iao.io ]a'ord

Qu¡enes defne¡ ¡a poítica fisca dneciá e ind recta y as ¡sias de monumentos

nacónáles son tipicamente com¡s:ones rad¡cadas e¡ organisños del goberno cenrál

(m¡nisler¡os) en aquelos Estados qle soñ úntaros u orga¡ismos descentralzados

(agencias ó comisioies de los qobemos provnciales o municipales) en los Esladós

federales [,luy excepciona me¡te son pueslás a dsp.sición de e eclorádo as

defin¡¿io¡es delparimon¡o culturaly ias decsones presupuestarias paÉ sL proleccón.

a iravés de la realizacióf de plebscitos Una de éstas excepcones es a cudad de Báe

que én 1967 aprobó en u¡ pebscito a adquis¡c¡ón de dos cuadrcs de Picasso

ll



Lá intetuención direcia del Esiado a través de a propiedad públ¡ca de pa¡ques

nac¡o¡aes. t¡erás ruñas arqleológicas slios y edlicos históricos múseos y á¡chivos.

conluniamenie con elflnanc¡amiento de su adqllslclón manlen¡menio ygesión, es la

form¿ ñás lradiciona y general¡zada de prolecc ón públ¡ca. T ene pan cubr mpónancia

en lairad¡c¡ón eu¡opea coninenialy porenens¡ón en Amérca Lai¡na

3-12. lhtérvénción pública directa a través dé la propiedad pública

paÍ¡monio yel sasto en su adquis¡ción, mantenimiento y qestión

a) Llm¡tac¡ones egales a derecho de propiedad prvada de palr¡mon¡o cullura Para

proleger e palrimonio cultural en manos privádas. y cóño óonsecuencia de a

ncorporacrón de benes pr¡vados a alguna ¡sia de monumentos u objelos de

par¡mon¡o clturaL la legislácó¡ estabece ihita.ióñes ál derecho de propedad

lso y/o goce de los propetar¡os de dchos bienes. La eg¡slació¡ compementaria

sobre cienas calegorias de bienes en ñánós pavadas esién descubertos como

ciertos bienes h¡siórcos o no como los benes árqueológicos tamblén éstablece

limnaciones a elercco de ia pópedad privada En ambos casos se estáblecén

l€cúentemente oblgac¡ones a sus dueños ácerca de ñ¿nte.imento de d¡chos

bienes que puede¡ o no sercompensadás por subvenclones púb¡cas o exencones

tribltariás Fi.añenle. muchos países estabece¡ séverás lnitacio¡es a a

exporiacón de amplas calegoriás dé sú paliDonio cultural

b) lnceniivos económ¡cos de Estado a iñcréñe¡to de pat¡imonio cultlra y a s!

protección por el sector privador Una iorma álternat¡va a la inlervención pirblica
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subsid¡os, lransfeenc as y exenclones ribuiarias por e Estado alincrcme¡to y a la

proleócón del parimonio cutura en manos prvadas. Esla poliica ¡ndúecia de

proieccló¡ podemos po¡er como ejemplo que es u.a práctca muy generalzada en

naclones ánglosajonas, padcuamenie en EE UU Elo es co¡gruenie óoñ e ñenór

tamañoreat¡vodesectorpúblicoe¡estosútiñospaises reilelo de u¡a concepcón

ñás ibera que le otorga alsecior prvado u¡alunció¡ prepondeÉnté en la áctividad

económ ca yen la cultu¡a

Vale la pena ¡€visar con más dela¡€ lás préferéncias trbular¡as oto.gadas a la

consetoación y admin¡straoón del pairinon¡o

La mayor pane de os paises ¡ndlslriálzados reduce s gnif¡cat¡vamente e ir¡puesio al

valor agregado o a la comp¡avehta cobrádó por lós ñúseos y oras nsiiucones sin

í¡es de lucro dedicadas a pÉseryár elpalr¡mon¡o EE.UU es uno de los paises co¡

mayores exe¡c o¡es ldbuiar as de este lipó: permite á la náyór p¿rte de los ñuseos,

una exenclón complela de mplesios a la comprave¡ia sobre los benes y seocios que

veñde¡ y sobre los ¡sumos que adquieren U¡a segú¡da exenció¡ t¡ibltara que

benefrcia a los museos y otras que maniiene¡ pafimon¡o cu¡lura es la exenció¡ de

impoestos ledtoraes ó dé bienes raices: esta óatégori¿ támbié. es paÍticuarnenie

beneficiosa en donde a exenclón de este ir¡blio puede ser comple¡a para las

nsitúcones méncionad¿s, rn enhás qúe ¡ós impúeslos teritóra es pagadós por

peco¡as v emp¡esas son muyonerosos
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tfbuta¡lo otórgado alfina¡camlento de lnveBlones con delda compaÉdo co¡ captal

prop¡o. Po¡ ejemplo en EE UU el tratamle¡to ribltar o más favorable al lnanc am enio

con deuda t¡ende a des¡ncenivar la ¡estauracjón del patrhonb cu tlra en manos

pr¡vadas. pues d chá restaúrac ó¡ se fnanca tip¡camenie, por se. ñe¡ós re¡tab e e¡

uná próporc¡ón mayo¡ por captal propio Elo puede ¡cidi negaivamente en los

¡ncenllvos ¡elal vos de prólecc ó¡ versus demolc ón de d cho p¿trmóñ ó. si no es pane

de lá lsta oiicia de ed f¡cos proteg¡dos En uñ¿ cuana calegoria se debe. destaca¡ los

mpuestos a la trahsleréncia de rqueza por herencas y por régaos entre vvos

Nuevañenle el caso de EEUU es e más benelicioso para e palr¡monio estabece

deducc¡ones t bútaras s¡n imites a as herenc¡as y os regaos ¿ (ISFL) lncúdos ós

moseos Los lmpuestos sobre a .queza indvidúál u¡a qu¡nla categoría baslante

gene¡alzada eó paises europeos conl¡enlaLes constiiuye¡ un desincé.tivó al

patrmon o culilraL. e. a med da en que éste noestá excluido de lá base trbulara

Una seÍa caiegoria esiá co¡siiu¡da por la legislacón sóbre ós lmp!és1os a a renia

E¡ ge¡eÉ los paisés indúslriales aplcan ge¡e¡osas deduccones mposiivas de las

bases kbuiar¡as a las donaco¡es, ncuye¡do los museos y ¿s fu.d¿cóñes que

ma¡elan parr¡mon¡o cultural. Nlevamenre e caso más efremo ocufe e¡ EEUU

donde as donac¡ones por indiv¡duos pueden deducrse práóticáñeñté sn liñilés de os

ing¡esos Íbulables ¡dvduales y háslá !n limle de !n c¡co por c¡e¡to de as

uii¡dades de empresas. Finalme¡te debemos mencio.ar e hatamlento t¡bútado.

fréóúentemente iávorab e otoroado a lá reslaurac¡ón de ediicos queloman parte de a

lisla púb¡ca de patrimon¡o. En EEUUse pe¡mte á ós dueños de ed¡ficios hstórcos
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¡stados, realiz deducc o¡es de la base t butária paÉ él impuestó ¡div d úal a a

porconceplo de qastos de presetuación

c) Prlvaiización de p¡opiedad o geslión del pát¡imoniór como alierñativa a ¡a

interuenc¡ó¡ públ¡ca dúecia a través de la p¡opledad públlca del pakimoñio y de su

gesiión cabe planlea¡ la propiedad y/o gesiió¡ priváda de palrimonio públlco En

iodos los seclores de a producción de benes y serycos, a abrumado¡a evid€ncia

empirica ¡niernacional muesta que lá propiedad y/o gesiión prlvada ogra

slg¡lf€t¡vas gananoas esiái¡cas y dinámicas en efic encia con rclacón a a

propiedad y/o gesfión pllblica. Ello l¡cluye a sectorcs donde se veriiican impodántes

impe¡fecoiones de nercado, como monopollos naluÉles, infÉestructura y agua

potable, asimefias de iniorñación y riesgo moral el sector iinanciero o blenes

públ¡cos paques naconales. La Éguiacón y superu¡sió¡ públ¡ca de as empesas

pivadas prcc!É optimlza¡ la gestión privada en esios seclorés Pa€ a p¡otecclón y

admin¡st€ción delpainmono púb¡co lamb¡én se planiea la p¡opledad y/o la gesiió¡

prlvada comó una foma de elevar sustancaimeñte la efciencia en elcuidado de

paldmonio bajo u¡ marco de adecuada ¡egulac¡ó¡ y supetosóñ por e seclor

d) Educación ¡eesariá sobre el p¿t.lñoñio cultu.aL Finalmente debemos enfaiizar a

función de la educación y de los varores ¡mperantes en lna sociedad par¿ génera¡

u¡ ápoyo ampl¡o del públi6 a la protección del parimonio aunque es prcbable que

la apreciac¡ón de patr¡monlo cultu€ co¡siituye u¡ b¡en de aia elastc dad ngreso y

por o lanlo, es más elevada eñ grupos V sócedades ñás ricas lá educacióñ puede



cumpl¡ on papel importanle e¡ inilL¡i¡, á cada nivel de ¡greso en uná mayor

áprecación por e lesado fisico delpasado. En esle escenario ias heramenlas de

polltica públlca apunian obvlamenle, a oto¡gar u¡ mayorénfasis a la informac¡ó¡ y a

La ap¡eciación delpátrimonio en los programas educacionaes

e) Ejeñplos son las medidas utilzadas en e ámbto inlemac¡ona ¡,,luy de la mano de

la educación formalestá a ap¡eciacón soca por a donaóón vounlária de recursós

iinancle¡os y de llempo a ia prolecció¡ de pafimo¡lo. En sociedades que valoran

posiiivamente elvolunla¡iado y el mecenazgo, como las anglosajonas, la donacón

de tiempo y ecLrsos fna¡cieros indlviduaes a causas públlcas i¡cuyendo a

protección de patrimonio constituye una práctica generalizada que, quizás, sea

mucho más ¡mporlanle que e esiabecm¡enio de lncentivos materlaies a dichas

donacio¡es (Véase Klamer 1997 paÉ arqunenios en esta linea)

¿bsolutas como relat¡vas en comparación a as formas alte¡nai¡vas de inieruenció¡

púb¡ca Care@mos de espaco sufcente para rc¿lizar úna evaluacón critica y

.ompa¡aiivá de elas. pero señalaremos c¡.co de sus punios más criticos.

Primero, exlste una lendencia de os deÍensores de sasio en culiura a exaqera¡ ¡as

imperfeccones en los mercados privados de la cullura por ejeñpló a sób€stimar e

compó¡enie de bien púbico del palrimonio fisico y a sob¡est¡mar as enernal¡dades

posiiivás de la cultura en general y del palrimonio lísico en pancubr. l¿ educ¿c6h, La

Fonnás preponde¡a¡tes de inleryencón de las politicas en a protecc¡ón del

parimon¡o cullurar Cada una de estas iormas p¡esent¿ tanto venlajásy desvenlajas



(,0
y la p¡oducc¡ó¡ Estos sessos son muy cosiosos pqqre esimv
os proponenles del gasto en cullura e¡ sus discus¡o¡es sobre la
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evaiuacón cuanl¡lai¡va de os costos y beneficios de los proyecios de

patrimonió, ütilzando las melodolooias resumidas e ¡dent¡fcadas

Segundo. iente a as €sirico¡ones presupueslarias de gasto pLjblcó y dé gasto privádo,

los prog¡amas de tinancañleñto de la prolecc¡ó¡ deberían p v¡eg¡ar el f¡nanciam¡enio

de la proleccló¡ de ejempos epresenlaiivos de disii¡tos periodos hlstóricos y

culturaes. a partir dé !¡ anáisis gobál de disponibl¡dades y pr¡o¡idades (Peacock

1997, incolpora esle punlo en su propuesta modesta para una politca de proteccón).

Tercero las veniaj¿s irlbuianas olorgadas a las aclivdades culturales deberian

considé¡ar ianto as posiblés erternalidádes dé d chas actividades coño los p¡incipios

económ¡cos deef¡c¡enc¡a y equidad lr¡buiaria Esia co¡s¡deracló¡ pr¡v¡legiaria eluso del

gasto púbico por sobre lás Éducciónes o erencones lribúta¡i¿s. a fn de miniñizar las

Cuarto. pa€ reducr los problemas de agente pr¡nc¡pal que se obseruan enlre los

responsables públicos del gasto en prótecció¡ de palrmonio y l¿s coñu.idades

beneficladas. Problemas de agenie princpa surgen cuando no ex¡ste¡ los ¡ncenilvos

adecuadós qúe aseguren qúé el representanle actúe de ácuerdo con os inleréses o

preierencias del rep¡ese¡iado o agenle princ¡pa En el conlexto de ia p¡otección del
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pairmono cLll!r¿1. estos problemas son d scutdos por

Es co¡venierte hace¡ ranspare¡le as prordades y

¡ncorporar a as comú.idades l¡te¡esadas en elproceso

Bénhanou (1996) y FEy (1997)

decsones de gásto púb co e

Qu¡io a f¡n de minmizar lá poóa eicencia en la gest¡ón estatalde parmo¡ o cut!¡al

y el sufg¡m enio de una burocrác¡á estála con l¡lereses propios, es mpo¡tante o

necesaÍo avanzar en ¿ desceolralizac ó¡ y e¡ l¿ prvaización de la gest¡ón de

g) Experie¡cias lnie¡naclo¡ales exitosás e¡ ¿ pró1eccón del patrimon¡o: En esta

seccón revsaremos expere¡cias inlernaconaes exitosas de protéccón de

pat¡imonio cultural La prmeE en e ámb¡to múndia es la declarac¡ón y poslerior

proieccó¡ de b¡e¡es y silós naconales muy desiacados en la Lista del Patrmo¡o

l¡ln¡jiáldela Organzac¡ón de as Náciones Uñidás para la Educacón, aCenciay

Culiua (Unesco) Las sguenres tres expe¡encas que rerteja¡ a padcipacón det

sector p vado en la proieccó¡ a gran escála de patr¡mon¡os naconaes. so¡ el

Nationa Trusl de l¡g ate¡ra los nuseos de Hoanda y tos múseos de EE UU

Estos ires úliinos casos €íela¡ la enome gananciá e¡ eícle¡cia en /a p¡otecc¡óñ de

palrimon¡o s¡se perm te una esirecha coaboracón enire e seclorpúblcoyelprivado y

s¡selr¿¡sfeÉlagest¡onyelfinancamentode pat.mo¡oculturala sectorpr¡vado

h) Patrmonio cullural munda segú¡ la Unesco E. e ámbito munda exisie lna

conve¡cón eíéci va pá.a la p¡eseruación seieci¡va de mo¡umentos grupos de edlicos

9t
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y lós pasájes ñás óónmovedores de la naiuraeza: es la Co¡vencló¡ concerilente a la

protecc¡ón mund¡al y naiu¡al, adoplada po¡ la Conierenca Genera de la Unesco e¡

1972 a la cua se han ádhérido 144 paises hasta enero de 1996

La lábór de esra convencó¡ esdef¡ire Parr¡mo.¡o l/undla e cla estáedtadoen

una hsta de monumentos y lugares sliuados en esos palses. óuyo iñterés se có¡sdere

coñó excepcional y su vaor como !¡versa de ma¡era que s! proieccló¡ sea de

int€rés d€ loda a humanidad (U¡esco 1996)

Cuando fman la Convenc ón, los paises se compróhelen a presetoar l¡del¡ damenie

os benes ncudos e¡ a lsta Dlchos benes se lncorporan por petición de los Estadós

miembros lá solctúd es a¡alzada por e Consejo .ternaconal de Siios y

[4o¡umenlos (lCO¡,,lOS) y lá Alianza l¡lndiá para la Naluraeza (UICN) La protécció.

de estos bieñes se be¡eícia de aportes li¡ancieros inlernacionaes adminisirados por e

Comié de Par¡mon¡o N¡undia¡ de a Convenció¡ Los aportes se obtienen de

conlribúcónes ob gatorias de los paises miembros (uno po¡ c¡enlo de su parl¡c¡pacón

al presupueslo ordna¡o de Unesco) de contriblcones vólu¡taias de los Esiados

miemb¡os. de donacoñes de nstiluciones yde part¡cuares, de campañas naconales e

inlemacionales y de as venias de p¡oductos

La ¡ncorporac¡bn de u¡ ben a d¡cha lrsta es. ádemás !n búéñ ánlécede¡te pa.a

solicitar recúrsós de ot@s flenles Hasia e¡ero de 1997seha¡ incoDorado a alsta



506 beñes (a ú¡. tasá ñediá dé u¡ pó.ó ñás dé 20 por año), de los cuales 380

b enes cu lura es. 107 son stios natural.s y l9 son mixios (Ljn.scó. 1997)

Chié se adhirió a ésla Cónvención én 1980 En 1995 se incorporó e Parq!é Náóónál

de Rapa Nu de la lsa de Pascua a la lsta Actualmente Chile está reuni:¡do os

aniecedenles pa¡a prés:nta. á c.nsdéra.ón del Comté de Pat¡mo¡o Mundiá|.

agunas ¡glesias y zonas iiDcas de a sa gra.de d€l Archipélago Chioé y est¿

estldrando ¿ posibildad de présentar dos cercs de Vaparaiso con sus ed¡iic¡os

m radores y asce¡sores. Naiiona¡ Trlsi de nglatera clenta con un valiosó patimonio

.ultura que administÉ a havés de ú¡ depáitámento gubernamen'¿l con ra¡go de

ministero (Departm€n1 of Nat¡ona He¡1ageJ, y que opera a t¡avés de mú1pes

instañciás púbicasy pr¡v¿dás Ene ámb10 públicó f.anc¡a as aclvidades de E¡gish

Hertage Drincpa organizac¡bn a iaves de la cuale Estado implementa sus poliicas

de preservación. y lá Roy¿ Cóñissón ón Hstórica lüó¡uñénls ent dád ded cad¿ a la

documentació. d.l patrrnonD ¡m!ebl..

A a acfvdad púbica se suman dversas organzac¡ones y soc¡edades de seótór

pnvado que prómdeven. poseen y/o adm n stra¡ bie¡es de¡palrimon¡o c!1ura Lamás

iapol"1r-o--1".-,-'\'lo-cl .sl .edoo é oq ré e. o-plél¿aó- ó

ndependenie dei gob¡erno y cónslitlye é máyor propetarlo de ti.ras e¡ ngatena

adq! eÉ edifclos hisióricos a t¡avés de donac¡ones egados y compras Cábe desiácar

como hecho muy notablé qüe é Est¿dó bitáñico lra¡siere e¡ algunas ocasio¡es a

propiedad de ediicos {q!e e Estado ha adqu rdo en ugar de pagos.ie mpuestos ¿ á

hé¡éñ..1á N.ri.ñ. Tr Ét



E Nailona Trusl posee 240 mi hectáreas de t¡eras y sob¡e 300 edifcios hlstóricos

(que ncuyen casi¡los, párques e ¡staacio¡es industrlales) Sts iñgresos de operacór

provenen de las entradas reóaudadas por visiiás los mpoftantes apones de sus

miembros y las doñacones Esta otganzac¡ón ¡o sólo ha Posib¡itado a salvág!árda de

os inmuebles y eldesarolo de u¡a ¡mportánte abor de edlcación y enreiencÓn dé lá

póblacón, sno que ha logrado Lnvolucrar a un número notable de cildadanos comunes

en a pÉsetoac¡ón de pálr¡mon¡o, lanlo a favés de apones pecu¡ arios a la

orgá¡¡zacón como de a ¡ncoPoración de un númem eno¡me de vÓlÚntar¡os en sus

labores Para su operacón. e Naiio¡alTtusl at¡ae a un nÚmero de volu¡tarios muv

súper or a¡ número de empleados Eó térmlnos de reclrsos y de número de emp eados.

esta orga¡izac¡ón es mayórque las entidades eslátales de prolecc¡ó¡ de pat¡monio

La Ofcna Naclona de Audllorla de os Paises Bálos publicó. e¡ 1988 u¡ ¡nfome

devasiador acerca de la siluacó¡ dé os 17 museos ¡ac¡onaes hola¡déses y su

s stema de admnstración El nio¡me hacia hncapé e¡ a falta de documentacón

trásica d€ as coleccones en as dráñát¡cas condcio¡es de almacenamienio de ós

blenes patr¡moniales y e¡ la carenc¡a de prográmás de preseNació¡ (Mllner. 1988) se

deiectaron grandes falenc¡as d€ gesión. pues gran parte de lá ¿dmi¡iskac¡ón v la loma

de decsiones estabá fuera de a compete¡óia de los diecioes de los museos

Emprcnder cuálquier aciivdad comercia éra lmpos¡ble debidó a la eslÍcla separac¡on

que habia eni¡e os saslos de los museos consignados en un presupLesto de goberno

.¡ebdamente áprobado v los insresos óblen dos. iodos os recuBos generados po¡ los

rnuseos i¡gesaba¡ a as á¡cas de leso@ EstÓs problemas fuero¡ sacados a la luz

púb¡ca y pasaron á formarparte de la ágenda po iilca (Engélsman 1996)
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docume¡tar amacena¡y resia!ra¡ os benes sob¡e a base de !ná categorizac¡ó¡ de a

ca dád dé l¿s có¡eccones Y por otro lado se decldló mpemenia. una relo¡ma

estruciura radicalde os museos a trávés de a privalrzac¡ó¡ de su gesilón.

E programa de privanzac¡ón lardó seis años e¡ poneFe e. p¡áct¡ca, porque fue

necesafo deliñitár las ¡esponsáb¡ ldades de los d¡stinios actóres compromeldos

buscar u¡ marco egal que diese gara¡ti¿s á os gesto¡es pr¡vados y preparar a los

museos pará entregarlos a la adm¡sfacón p¡vada. De hecho la gestió. de los

mlseos fue iraspasada a secto. prlvádo después de log¡ar un saneam¡ento de los

loóaés.l¿s @leccones y las fina¡zas Elobjeivo delgoberno no era redLcn bs gastos

ni suprmú el fnancamento estatal. sno asgnar los reclrsos según un concepto

d¡ferente ¡o como presupuesto sno como remuneracón pactada por os resutados

p¡evistos y los seru c os p¡eslados

Desde e p!¡to de vista lega s€ eslab ec ó que los edifc os y Las colecció.es. inólus ve

las nlevas colecciones que i¡Oresaran. se mantenian como prop¡edad del Estado La

gestión se lÉsp¿só pór 30 áñós ¿ eñpres¿s museistc¿s cuy¿ fórña eg¿l es óomo

fu¡daclo¡es Se crearon ju¡tas de supetosores q!enes v¡gian a ábor de los

dnédores y un cúerpo de l¡spectores indepe¡d eñtes que co.troa peródicamenie a

consetuacón de las coeccio¡es. Los empleados pasaron a ser empleados de as

empfesas museistcas pfvadas. perc el Ministerió estábleóó as ¡ofmas. que

garantzaron as remLnerac¡ones nelas as que iueron aprobadas por e Parlamento
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Reforñá del árticllo 332 C dél Códioo

4,1 ¿Aquésé le l¡áma ley?

Según Mánle Osoro ha ley es: toda norma jurldica reguladora dé los áctos y de las

relac¡ones humanas, apli€b¡e e. deteñl¡ado tiempo y lugar.'6'g

Partiendo de ese orden de déas e¡to¡€s se eniende por ey ar la declarac¡ón de

volunlád soberana dictada por e Congrcso de a República por medio de ¿ cúal

ordena. pemile o prohibe uña cosa Esta debe ser sa¡cionada por e Pres¡denle de

Pa¡a e lice¡ciado Alberto Pereira Orozco u¡a ey esr 'Es e producto del proceso

legislaiivo. la cual puede ser general, po.que afecia a toda la sociedad; puede ser

espec¡á|. porq ue afecla a ún deteminado ámbito pe¡sonal. materiaL, espac a o lemporal

de validez Tahbié¡ ¡a msma ley puede Emiiir a la costwb¡e para que resuelva

delerm¡nada sliuacón. en cuyo caso estamos á¡te la costlmbre delegada iambién



remiti¡os para la resoluc¡ón de casos ald€.om nado

geñeraes del derecho'tr

derc.ho.omún y ¿ os pr¡cpio

a) Jerarquia de as nomas lurid¡cas Según Alberio Pereia Orozco: Es é grádo de

impodancla qúe éñ reláción de ñayor a me¡or o de menor a mayo¡ les aslg¡a e

Estado para reqllaria vda socetana.'7:

El ordén Jerárq! co ¡ormaiivc de 6ada sstema de derechó se compone de los

Normas cónstiiucionales Cabe menc¡o¡ar desde esta jerarqui¿ dicho aná ss en

v nld que nuestro lema de ies¡s emp¡eza a se¡ ¡egulado desde ésté tpo dé ¡ormas

son de áplicación genéra créádas por ¿ Asamblea Naclo¡a Co¡situyenie a cua

es un ó¡gano de t¡po e\.traord nario y i.mpora La Co¡stilució¡ Polilca de la

Répirblóa dé GualemáLa poseé preemine¡c€ y prmaciá sobre las eyes

const¡luc¡ona es esto es qle e hecho de que ia¡to la Constiiuc¡ón como las leyes

óonstitLcionales sea¡ creádas pó. ú¡¿ Asañbeá Náconá Constituye¡te no ihplca

que se encueniren en el mismo ¡ve tal como lo estabece e ariículo 175 de la

Const¡tución Política de la Repúblcá N¡ngú¡á ley podrá co¡trariár las dispósiciones

de la Const¡tución. Las eyes que vioen o ierg versen os mandatos consiitlcDnaes

son nulas ipso júe Las Leyes cállicádás cóúo constitucioñáes Éqúeren paÉ s!

Perer¿ Orozcó. A be¡io rnlroducc¡ónarderacholPag r00



de las dós tercerás pánes de

diclámen lavorable de la Codé

ioial de d¡pulados que integran

Nonas Odina.ias:Son ñomas de aplicación ge¡e¡al, creadas, pr¡ncpalmenie por

e Coro-eso oe a Reptblca. o¡qdro pem¿lenre ! o'di.á'io

Normas Reglámeniarias: fienen por objeto tundamental esiab ecer los mecanismos

pa¡a la aplcación de as leyes ordinaras que geneÉ menle corespondé emil rLás

álolga¡ smo Ejecuiivo

Normas lnd¡vidual¡adas: Se objetivizan e¡ uná o r¡ás personas, pero cLaramente

identificadas, sóbÉ l¿s cuales constituyen coúelaclones dede¡echos y obllgaciones

Proceso legislalvo: Pará Leonel Pe¡ezn¡elo Caslrc esl

encam¡nados a la creació¡ de a Ley.'73

Para ¡\4áynez Garcia, lesislac ón es: Elproceso porelcua uñoovarosóryanos de

Estado forñúan y promllgan delerminadás regas jr¡id cas de obsetuá¡cia generaL

a las que se les da el¡omb¡e especificode leyes.'7¿

La Conslitució¡ Poliiica de la República en el articulo 157 esiabece:"La poteslad

egisaliva corespo¡de a Co¡greso de la Repúbllca. 'y e ariiculo 171 lite€lme¡te



l¡dicar coresponde lambién al Congre6o: "a) Decretar Efomar y de¡ogar leyes." El

pro@so egislalivo comprende un conjunto de fases o etapas que debe¡ sér ágóiadas

para que una leysetome 6mó vigente. s endo eslas:

a) lniciafva: Esia es una faculiad exclusiva y con@dida a deierminadas pe6onas,

oqa¡lsnros de Estado e insiituciones para que puedan pesentar al Congreso de la

República de Guaiemala, para su discusló¡ y aprobaclón, proyecios de eyes de

l\¡ienlras tanto én nuestra Consl¡lución Poliiica de la Repúbli€ de Guatemala, en su

a¡iiculo 174 ¡o regula como ln clativa de ley "Para la iomac¡ón de eyes tienen

iniciativá los dipurados al congreso el Organismo Ejecutivo, la corte sLprema de

Jusiicia, la Unve¡sidad de San Carlos de Guatemala y e Tribunal supÉmo ElecioEl."

La i¡terpreración qoe la m¡sma core de consiitucionalidad le da a dicho arlicu¡o es el

sigu¡e¡te: e articulo 174 de la Consltucló¡ ésiablece qLe los dipuiados al congÉso

Debe eniendeBe que esia iniciativa si bién corÉsponde a los diputados en forma

sngulár lo qúesigiifca que uno sóo de elos posee derecho de iniciátivá de ley anie

el Congreso, no ¡mplca que el mismo quede limitádo a su ptanieamiento

lnd¡viduaiizado, pues lás iormas pa¡1ameñiarias ¡econocen a io¡mación de grupos

blóques, copatocnaos o com¡s¡ones @ng¡esales qúe le puedan dar mayor fueza y

cons¡slenca a iás iniciaivas 76
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b) Presenlac¡ón: Se encuen¡ra regulado en elarticulo 176 de a Co¡sttúció¡ Po iucadé
\i

¿ Rep.brc¿ / q r" ¿ <, v-z _or ¡Frró ¿ pro(éo mÉr.o qLe e¡ldblece c LeV oel

Organisño LégisLativó (Decreto número 63-94 del Congreso de lá Repúb¡ca).

especifcame¡te e articulo 109 que en s! parie coñdLcente eslabece: "Toda

iniciátva cúyo propóslo sea la presenlació¡ de u¡ proyecio de ley. deberá

presentarse redaciada en forma de decreló separándosé la pane conslderai¡va de

la disposiiva i.óllyendo una cudadosa y completa exposcón de motvos. asi

como los esrud¡os ¡écn¡cos y document¿cón qüe jlstifquen la ncráilva La

prese¡t¿cón se har¿ por escrlo, ante la Dúecc¡ón Legislaiiva del Coigreso dé La

Una vez leída la ¡n¡ciaiiva El Dputado po¡ente o él represe¡ia¡te deL orga.ismo o

inslitlcón qoe iá presenió. tie¡e elde¡echo de exponer ante elpeno de Congreso, os

molvos de la in cativa sin que.ingún ot¡o diputado pued¿ ntedenr Actó ségú dó. el

peno de Conqreso t¡ene la iacutad de e¡viaro a la comsón que coresponda para

qle em¡ta d¡clamen o ble¡ obv¡a¡ esle ¡eqlisiio, ta como o establece elarticuo 112 de

la Ley Orgá¡ca de Organsmo Legsativo Los i¡tegra¡tes de as com¡s¡o¡es, a

momehlo de estldar un p¡oyecto de decreto, podrén proponer enmiendas a su

conien¡do parcalo loiame¡te en cuyo caso lendé que co¡c€der audrencia a ponente

de la iñiciálvá de ley ó aldipltado que represente a varios po¡enles . 'E diciamen de

a Comis¡ón sólo podÉ obv¡arse med anle e voto iavorable de as dos te¡cerás pártes

dé ¡únerototalde dipulados que ¡learar e Conseso



c) Admisión: Cúándo ha regresado al pleno de Congreso dé la RepLlblica eldictamen

favoEbe y el proyecto de léy se somele¡á¡ ambos a su conside€ción, si se

hubiese obv ado elrequ¡sito de dictamer favorable de la @mis¡ón, elsometimienio

alpleno delpróyecto de ley impl¡ca su admElón

d) Discuslón: Cons ste en que el p eno del Congreso de lá República del¡bera sobre la

consijiucional¡dad, importancia, convenienca y opodunidad de los proyectos de Las

iniciaiivas de ley. Admiiido el proyecto de ley se pondrá a d scuslón del pleno del

congeso de la República en lres debáies ceebrados en distintos dias No podÉ

votarse hasta que se lenga por sufc eniemente discltido e¡ eltercer debate.

Se excephlan deLprocedmienlo esiablec do, aqriellos en qle elCo¡geso declae un

proyecio de urgencia nacioñal óon e voio favoráble de las dos ierceras partes o más

de núméro lotalde diputados que lo inieq€n.

e) Aprobác¡ón: Agotáda la dscus¡ón de proyecio de ley y este es suflcentemente

dlscuiido, es aprobado por el pleño del congreso de a Repúb¡lca, y, la Jun¿a

Direct¡va de consreso, lo enviaé al Ejecutivo en un plazo no mayor de diez d ias

Sanción: Para Ga¡cíá [4áyñez es] 'La aceptac¡ón de una iniciallva por el Poder

Ejecutvo. La Sa¡ción debe ser posle¡ior a la ¿probación de proyeclo por las

7'c¿r.'¿ Máyne: Ob ClPag 55
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Ei árrlcu o 178 de la consi¡lución Politica de ia Repúbli@ esiablece qle el Pesidenté,!,-fi
v.,.".,"1

de a República previo Acledo iomado en Consejo de l¡in¡slros, puede devolver al _

Conqreso, con as obsetoaciones que esiine periinernes, en ejercicio de su derecho

de vetó. las leyes que reciba para s! sa¡ción, pDmulgacón y publicación. Las

obsetoacio¡es que f!¡damentan el veto debeñ conslar en el Acuerdo que se tomé e¡

Consejo de l¡inistros el cual debe ser frmado por todos los qle ]o iniegran, pero La

¡ota de slmple envio al congreso de a República no debe ir nnnada por ningÚr

h) Publicacló¡: Es e acto por elcua La ley ya aprobada y sa¡conada se da a co¡ocer

a quienes deben cumplirla.7'g

En el caso coniemplado en el artículo 178, la no¡ma constituciona ho dce qué¡

deberá ordena¡ a publicación pues se lim¡ia a delemiñarqüe sieldecreto noes velado

en deiem¡nado lapso, dimana la co¡secuencia de ienedo po¡ sancionado y debe ser

promulgádo. Lá obligación de mandarlo a publcar sigue siendo de Elecui¡vo porque

pa.a ese fn e es enviada la ley y, además poque es una de las funciones que la



propia Consttúción otorgá a P¡esidente de á Repúb ca conforme a lo d spuesio en

ln.Lso él deiArticuló 133 ¿o

Vige¡cia: Según ló regll¿do por a Const¡luc¡ó¡ Poíilca de ¡a Repúb¡ca, en el

aÍiculo 180 La ley emp eza a reg r en lodo elteriiorio nacio¡a ocho días después

de s! publcación íhtegÉ en e Dia¡o Onc¡a a menos que a misma ley amplie o

restrinladcho plazoosu ámbtotertora d€ apicacón

E lránco ¡íc¡io de os objetos que consltúyen pát¡lmónio cútural es !n ienóme¡o en

cré.mientó debldo a la demanda e¡ e me¡cado de esie i¡po de benes Es evidenie e¡

gran interés qle exisie ene ámbtomunda pór lás piezas árqueoóo cas e hslór¡cas

procedéntes de Guatemaa este fenóm€no ha contribu do a saqueo de s¡ios

arqueoóg cos y e posterio¡ tráfico iiciio d€ ¿s pezs súsráid¿s 1á¡tó á nivelnáóóñá

.ómó á nivel i¡1érná. ónál

4,2 Neces¡dad de reformar e¡A.t'cu¡o 332 C dol Códiqo Penal

Hoy iá po ¡cla nternacio¡a (INTERPOL) y otÉs age¡c as que ve an por el cump ¡miénto

dé la ley estimán qúe el cohercio licilo de propiedad cult!Él es de un valor que va de

losUSS2a os6 b¡lones por año y casifcan al mercado ileqal debrenes

cultu¡ales como lna de as i.es más grandes áreas de aclvidad dmi.a inierñacona

junto co. el hálióó ¡eoa dedrooasyamas s a¡alzaÉe ariiculo 59 de la Const¡iuc¡ón
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Politicá de la República de Guaiemala ¡eglla la oblgació¡ primordiaL del Estadqr:--¡?\....''.,',
proteger lome¡tar y d vugár a cúhu.a nacionali emti las leyes y dispos¡c¡ones que

i¡endan a su restau¡ación, p¡eseryacóñ y recuPeración de dicho patr¡monio

compÉnderemos una rea¡dad qle també¡ eng oba dicho cuerpo lea que dispoñe en

el aliculo 60 que se ha pasado de úna lrtela ind recta de PatrimonD CuftuÉL a iravés

de los iñteresés de os propetar¡os a un sislema de tltela pena d récta que gara¡tiza

los ¡niereses soc¡ales y supone úna resi¡¡ccón a la d¡spon¡bil¡dad y llbre crcu ación de

los bienes óultlráles qLe coníoman ¡uesiro pair¡monio cultúral

Cómo desarro¡lo de este mandaio consi¡tlcional la ley pe¡a sa¡ciónará os ate¡tados

coniÉ este iipo de pat¡imo¡io En coherenc¡a @¡ este mandaio e Código Penal

dedica el Capltulo lV a a i¡p¡ilcac¡ón de os delios refe.enles á a depredáción de¡

Patrmo¡o Nacohal, y én lórmá especial la Ley Para la Protecc¡ó¡ de Pa¡r¡mon¡o

Cullural de la Naclón, e¡ su Capltulo X, esiab e.€ ur ¡égime¡ Sancionatorlo cóho ey

E¡ laLsenlido núestro ordenameñto pe.a vgente. estabece a havés de lá Ley Para a

Proleccló¡ de Palrmon o Cu iuralen e articu o 54 eldellto de Hurio, Robo y Tráfi@ de

Bienes Cllturaes y de Código Pena en e a¡licuo 332 C e del¡lo de Tráfco de

fesoros Nacionales. Pe¡o debjdo a la forma ¡napropada en que fueron regulados

dchos tipos pe.ales. en lá práctica a resultado dlfcultosá s! áplicacón a casós

concrelos, con elconsgu enle detr¡menio delpaf¡monlo culluE gualemalleco.



hurio de cierta ca.tidád de piezas de mlseo no es o msmo que el robo de lna

b¡c¡clera. pero aun asi e¡ hecho deplo.able es que la leg¡slacó¡ penal guaiemaliecá

pór su ¡ádecuádo trátam ento en relac¡ón a os conceptós dé bienes cuLtLrales y s!

iralamenio particular. no posibiilán u.a invesiqación y sanción adecuada de este lpó

Lo qLe escándaosame¡te comprueba es que e robo de teso¡os árqueoógcos por

descarado que sea e deilo y v¿liosós los oblelos hunados. es un crñen que en a

práótica nó se aplque a eV en lodo elsentido ya q!e. se hán dado casos e¡ os que a

¡terp¡eiar la noma juridic¿ no énmá¡cá de todo los casos especifcos de trático llicito

de pahmono cultLmii deb¡do a la Íoma inadeclada óomo ha sldo egisado eldelto

de l.áfico licto de bie¡és cultúrales se delerm¡¡a desde la inclusión de os de ios de

Huno y Robo de Tesoros Naconales y Tráfico de Tesorós Nációnaés en el Códgó

Penal cuando exlste úña ey especiíca que de¡om na alb en lurld¡co tlteado en estos

' ¿>o ¡omo b¡e.es rLn "le, ) 10 resorosld-oldles

Oira de as inco¡gruenc¡as exElenies es a ex siente €n la Ley especfica Ley para a

Protecc ó¡ del Palr¡monio Cullura de la Nacón. a i¡pificar el delito de lluno, Robo y

t¡áfico de b¡enes Culturaes. y rem¡iúnos a o que esiablece elCódigo Pena para la

sá¡ción de estetipo de lictos

Si bién es c¡eno bs ope¡ado€s de ¡usi¡cia, por slpu.sto. han teñidó bie¡ claro qúe

E. igla lorna en e arlicro 332 C del Código Pena condciona ¡a ¡¡cliud de a

cómerclalizac ón, expoftacón o iransferenc¡a de bienes cllluraes a a autorzáción



erérdl. (a1do aDro. de lo) b-Ts ¿Lllr'¿e. _i"rel po'b'ó1 e.oe>a de cu

comercializació¡ o transÍerencia. Además. dentro de a eshucturá ádñinistrativa de

Eslado no ei ste i¡stitlcón álgu¡a que autorce tal come¡cialización: a problemálca

que eslo conlleva es que. alno poderaplcár a ley por lá mane€ e¡ que se pla¡teo.

Por esla €zón, cualqu¡er ciudadaro qúe pancpá e¡ forma aciiva y propocllva con

ini.iaUvas de ey á los órganos competentes su actilud es éncomiabe. en virlud que se

hace conc¡enca de que los benes que conforman el pairlmonio culiu€ de nuestÉ

ñ¿cón son recursos no rencvabes. por lo cual urge Éformár d chá figura delciva co¡

penas más congruenles tomando en óúe.ta que estos bienes preservan la herencla

cultúral. med a¡te la proiecc ón y conseryaclón de os bieñes en cuestió¡ fomando en

conslderacón o a¡teformefte e&úestó. se presenta lá incai¡va de ey. slguentel

EXPOSTCTON DE MOfIVOS

D!¡ante los útimos años el puebo de Guaiemala ha sido objeto de hechos o¡lginados

por lá accló¡ de una perso¡a ó grlpo de persoñas dedic¿dás a üiiizar ñecañismos

sofisiicados reaconados con la acr¡m nac¡ón pena qle señaa en e ai(iculo 332 C de

Códgo Peña que se refeÉ a quien coñerciare exporláre ó de cúaqúiér modo

i¡ansfe€ ia propedad o la tenencia de aguno de los benes señaados en los afticulos

332 A y 332 B del Código Pénal Es de ¡elevanc¡¿ destácar que dent¡o del detalle de

estos bénes se encúent€ establecdo en elarUcllo 60 de La Co¡siliucón Polít¡ca de l¿

Repúb¡ca que d ce: Patrmono clllura. Foná¡ elpatrimónlo cúllura dé la Nación los



b¡enes y va o.es pa eontoóg cos. arqueoióglcós. h stór¡cos y anlsicos de pa¡s y está¡

bao la Dúteccón de Esiado Se prohibe sL e¡al.nacón. expórtacón o ateracón

salvo los casos qúe determ na a ey' Lesiona¡do con su aciua. ben.s iu.id cámente

proteqdos enfe os que se enc!.nlra é patrmon o cut!€l

En ún gra¡ porcentaj€. se detemna qúe en esle t¡po de actos iciios fguran como

sujeios activos perso¡as actuando de manera ndivdúa o en forma orga¡zada

qu énes lene¡ una esiruciura er sL ó€anizac¡ó¡ lend en¡e a lncreme¡tar sÚs ingresos

por medio de a venla o exporiacló¡ de dchós bie¡es logrando s! obietivo y

perjudicando nuestra dentidad cultura es de.i que no ienen co¡.enóia sóca

mlchos de elos de losdenommados de clelo bla¡co

Ahora bién la anterior p.obl€mática origna panlearLn básto prograna de prevencón

y aclos auiénlcos de cim¡aisti.a en a qre ¡teruenga¡ ¡esponsabemenie as

aul.rd¿des en.argádas de ¡a or€vención pers4ucón y,uzgaméñtó de os deitos:

pues se dce que la Polcia Nac onalc v l.ó coñsgna adecladamente a los sndrados.

e¡ Minislero Fúb¡co e de no aponar bs eemenios de rnvestigacón necesa.ós que

lusiiquen not¡var un alto de pisión pr:veñtivá y losjueces de organismojud ca e ile

¡o tip¡fcár ádecuadamente los del¡tos y be¡efcar co¡ elo a los sindicados con a

aplcacio¡ de una medda sustitltivá y óoateralme¡te que el iM¡n¡slero de Cultura y

depories no da e sopone ¡e.esar¡o para.oadylvar e¡ a investigacón pena y por

último La Super¡te¡d:nca de AdmnstÉóó¡ Trbulár:a con su actuar pasvo perm¡¡e

que eslos biénes salgz¡ del leritor¡o ¡a.@na y ¿l no presentar as denuñóas

corcsDond enies pafa lleva¡a cabo a pérsécucón pe¡a
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Por lo qoe se hace necesario impleme¡tar un pan que l¡volucre á a Supernlendenca

de Adminisiració¡ T¡ibuiaria Polcia Nacioña Civi. Mnsterió Pirbllóo, organismo

sanción der¡vado a que en e articulo 332 C hace ¡eferencla a una pena de p¡s ón de

seis a quince años V mLltá de cinco a diez mi qoelz¿les

Jud¡cial, y ál ¡¡¡n¡sierlo de Cuiura y Depones, a efecio de que se leven a cabo un

baslo prógr¿ma qúe ñclúyá opéÉtivos en rulas en as empresas ¡averas maritmas y

aéreas. de transpone iereslre, de mensajeria o courer, asi como en los lóóales o

habitación de los deincue.tes para prevenir esios hechos ¡liclios que perludican

orandemente a la ¡deni¡dad ouaiemalteca

Elproblema nosoio rad¡ca e¡ e acluar de as nslltucones indicadas pues

¿úlss de l¿ p'ob-rá_ic¿ vÉ .ol peo.Jp¿.ór qLe

problema rad¡ca en lá debildad de ordenamenio jurld¡co penal, en

ácrúa mente la lgura tipo no contiene e poder coerctivo suficie¡te e¡

Alendle¡do ¿ lo reg! ado én el artículo siete del Cód gó Pen¿¡. por ¿nálogia os jueces

no podrán c¡ea¡figu¡as del¡cl vas ¡ aplicar sancones es necesario qle se ¡eforme e

ordenam¡enio lurid co penai ádjeivo y suslánlivó con el objeto de dolár a los señores

jueces del tipo pe¡a que reúna os elemenlos p.op os que es perm ia e¡cuad€r la

com¡s¡ón de los hechos lliclios analzados a¡ ñome¡to de emitir el aLlo de prisón y

p¡ocesamiento cofespond¡entes.

Las reformas a Código Penál y Códgo Procesal Peñál que aqui se peseitá van

encanrnadas a iorialece¡ elsislema iuridico pena oualemalieco aliniroducr reÍomas



que además de aumentar a pe¡a t¿mblé¡ lleva¡ consigo que éslos deitos ¡o sea

suseptibes en a aplicacón de medidas susiitutivas.

Con base a lo anlerior y alend endó a principo de legalidad e donedád régú ados en

los artículos u¡o y diez delCódigo Pena guatemalleco, y p¡incipamenie apegados al

pr¡cip o deldebido proceso consag¡ádo en el ariiculo l2 de La Constituc¡ón Politicá de

a Repúb¡ca med¡anie la presenie refo¡ma de ley sustantiva y adteliva penal, se busca

que a relormár e A¡liclo 332 C delCódigo Pe¡a indicando @mo pe¡a de pris¡ó¡ de

quince a velnte años y lna muila de CIEN ¡,¡lL OUETZALES (0100,00000) a

SEISCIENIOS l\4ll QUEÍZALES (0600.000.00). a í¡ que el sisteña de jLslic¿ le

permita ál Est¿do de Glatemala la ap¡icació¡ de tus prrténdi coño ui medio de

enfentar la implnidad e¡ qoe aciuame¡te aclúan estas pereo¡as o g¡upos

delincúé¡ciales y de esa forma daie cumplimiento a lo estab ecido en los articulos 58 y

60 de La Constitucó¡ Poliiica de la República de Guatemala

A ¡o anieror se agrega la reforma al Código Procesa Pe¡a pára que altipo pena que

se refórma se aplique la prohibición de otorgar medidas susllut¡vas, conlempladas en el

ariicuo 264 del Cód¡go Procesa Pe¡áL a in de evitar que los sujetos que seai

deie¡idos o pro@sádos por eslos hechos se les pueda benei¡c¡ar con lna ñedida

sustitd¡va se hace necesar¡o ad¡cio¡ar ál articúló 264 del Códgo Procesa Penal al

inalde su cúarlo pá¡ralo, incuyendo los delios que se cean denlro de los que no

gozaran delbeneiicio de ned¡da susliiuiiva

I t0



OECRETO NI,I/IERO

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO:

Oue porelaumenio en la activ¡dad deictiva ¡eaconada coñ lá coñpra y erporlación de

os blenés qúe coniorman el palr¡mon¡o cuiural. se hace necesario Élormar a

leo sacón penal, e¡ cuanio a a pena de prisió¡ y múlt¿ a apicar.

CONSIOERANDO:

QLe a.tualmenie e i¡po penal que encLadr¿ lá áccó¡ de una peBona o grupo de

personas que bajo proced¡mlenros soisticados es¡ona¡ el patr mon ó cu tú¡al de tódó

un país, lo que se hace necesaro doiar de os inshúmentos necesar¡os ál s¡siema de

luslca para que la apllcac¡ón de i¿s Purie¡dl como medio de e¡lrenlár a imp!ñdád

se haqa ¡urid camente posilva

POR TANTO

En uso de as lacultades que le cornere e! i¡ciso a) delArticúló 171 de Lá co¡sltúció¡

Politica de l¿ Repúbica de GlalemaLa

DECRETA:

se reíorma elARficULo 232 c del código Pe¡a Tráfco de fesoros

Naconales Se ¡mpondrá pr¡sión de qu¡nce a veinte años y muta de CIEN lvlL

OUETZALES (O100 000 00) a SEISCIENTOS M L QUETZALES (Q600 000 00) a q! en

cómércializare. expofta¡e o de claquer nodo fansfera la propedad o la te¡encia de

aguno de los b¡enes señaados en losArtic! os anleriores sin aulo¡izac¡óñ estata

Se impond¡á a misnra pena a quien comp¡are o de cuaiqu er modo adqunie.e benes

.!lnii. és hlrfádós . róbádós



Aniculo 2".- Se adlclona a cuario párafo de anióuo 264 del Códlgo Procesal Pe¡al.

Tampoco se podrá conceder ¡¡guna de las meddas sust¡tutivas pór los delitos d-é

Hurio y Robo de Tesorcs Nácóñálés. Hurto y Robo de Benes A¡queolbgicos y Tráfico

dé Tésórds N.. ónálés

Ariicuo 40. Vgencia E presente Decreio entrará en vigencia ocho dias después de sü

püblcáción en el D ar¡o Oic a

PASE AL ORGANISMO EJECUTTVO PARA SU SANCIóN, PROÍIIULGACIóN Y

PUAüCAC¡óN.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO. EN LA CIUDAD DE

CUATEMALA, A LOS VEINTICUAlRO DIAS OEL AÑO DOS MIL DOCE.

PRESIDENTE

PUBLiOUESE Y CÚMPLASE

1rl



OTTO PEREZ II¡IOL¡NA PRESIDENTE

GUA¡EMALA.

CONSTITUCIONAL DE IA REPI]BLICA DE

MINISIRO DE GOE¡ERNACIóN SECRETARIO

PRESIDENCIA DE

GENERAL

LA REPÚBLlcA

lt3



|1



CONCLUSIONES

1. En la Có¡s1iiúción Polil¡ca de a Repúbica de Guatéñáa, ex sie regut¿cón

especilic¿ ¡especlo a los benes y valores páeó¡1oóqicos, arqueotóg cos, hsióricos

y a.tísticos del pais es imponanle ndicar que d chos bienes se enclenlran bajo a

p.otección del Esl¿do: y es prohibda su éñajenación. exportacón o alteración,

excepción los cásos que delemine a leyespeciá

2 La rélo¡ma alArticuo 332 C del Dec¡eto 17-73 détCongreso de ta Repúbtica de

Gualeoaa encuentra su tustifcación en a neces¡dad de adaplación de la nórñá

penala ordenam ento júridico penalgualema teco. para regulár eñ forma rigurosa et

saqueo y rráilco iicito de tesoros naclonales

3 € Anicuo 332 C de Códgo Penal. condicioná la ticiiud de a comerciatzáción,

exportación o tánslerenca de bienes cultuÉés a ta aulorizáción éstal¿1. cu¿ndo

a gunos de os benes cúllurales lienen prchibclón éxpresa de su comerctatzacón o

lransferencia, quedandó eslabecido que dénlró de la eslruciura admintstÉ1iva de

Eslado no éxisle insltuc¡ón algu¡a que aulorice tat comerc ati2ación.

4 La lorh¿ inadecuada como há sido egisado et dello de tráf¡co iicito dé bienes

cullu¡ales. se delerminá desde a incusión de los deilos de h!no y robo de lesoros

nacónales y lrálco de lesoros n¿conalés en etCódigo Penat, cuando exisie una ey

especfca que denomn¿ a bien jLidico luiel¿do en estos casos, como Bienes

Cullurales y no leso¡os ¡aconalés.





RECOMENDACIONES

E M n sier¡o de Clllura y Deportes por medio de un programa de d¡vulgación haga

delcoñócm¡ento de la c¡udadanla. qLe elvaor ecónóm co de un objelo par¡moniál

és !n a¡tecéde¡te relevante Dara detem nar la imponáncia de s! pÉseruacón. v

que e prnc¡palmotivo para co¡sedár benes cÚturaes radcá en elvalor sociálo

c! turá que estos benes teneñ pa.a un¿ nacló¡ v, para ia humandád

El l¡slnrb GualemaLteco de fursmo. jortalezca e iñÓremento de tÚfsmo por med o

de programas especii¡cos co¡sderando qle eln smo p¡ovóc¿ u¡a mavorváloráció¡

de Dasado y la ursénle necesdad de proteger. lomeniar v divúgar la cÚllÚrá

nacio¡a para oorarsu uso ygoce en elpresenie vfuluro

3 Por med o dé nst¡tlto Guatemalleco de Turismo vrg la¡ pará qle cada enldad que

iie¡e á su cargo bienes que conforña¡ pane de pabmon¡o cuilura estabLezca en sL

personala través de programás de capaciiació¡ !na concencia prog¡esiva respecto

a lá ¡ecesldad de desárolar poitóas más ef¡cie.tes pár¿ proteger e par¡mon¡o

El Co¡greso de la Repúblca de Guatemaa es e enle encargado de aprobar e

presenle ployedo de ley y e órgan¡smo ejecutivo de sanoonar La propuesta d€

relorma de .le ¡lo Tráfico de Tesoros Nac o¡álés en a que se incluven elem€ntos

tomaes en sL iipifcacón. con elln de lograr elendürecmiento de ás sa¡c¡ones

penales e incluslve de no Pérmlt r ia ap icac ón de medrdas susttulvas
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