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UN.. lOAD DE ASESO I .:!;::"'~I-(:SISHora: - '- ,.,.'-.. , 

Firma --...._.~..'-Estimada Licenciado: 

Con especial aprecio y consideraci6n me permito dirigirme a usted, en mi calidad de 
Asesor de la Unidad deAsesoria de Tesis segun nombramiento de fecha veintiuno de meizo 
de dos mil siete, procedi a asesorar como colaboraci6n gratuita, a la estudiante: REINA 
LETICIA GARZA ASENCIO carne No. 9917144, en su trabajo de investigaci6n de tesis, 
intitulado: "INCONSTlTUCIONALlDAD DEL DECRETO 20-96 DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA" previa a optar al grade eceiiemico de Licenciada en 
Ciencias Juridicas y Sociales y de los Tftulos profesionales deAbogada y Notaria. 

En ese orden de ideas, de acuerdo al Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de 
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y sociales y del Examen General Publico, 
desgloso por incisos cada aspecto delpresente dictamen en el orden siguiente: 

EI contenido cientffico y iecnico del trabajo de investigaci6n de tesis es trascendental porque 
persigue determinar la inconstitucionalidad del Decreto 20-96 del Congreso de la Republica el 
cual contraviene el Articulo 19 de a constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, al 
vedarle a la persona condenada a purgar la pena de cincuenta afios de prisi6n la posibilidad 
de buscar atenuar la pena en los delitos deplagio 0 secuestro, asesinato entre otros. 

La metodologia y iecnices de investigaci6n que fueron utilizadas, al respecto la estudiante 
aplic6 los meiooos: Metodo Analftico, Metodo Sintetico, Metodo Hist6rico y Metodo Inductivo 
y utiliz6: La Tecnice de ficha y Tecnce de campo, entrevistando y encuestas entre 
operadores dejusticia, abogados y los directamente afectados en el relacionado tema. 

Opini6n sobre la redacci6n: EI desarrollo de cada capitulo fue redactado en lenguaje 
cientffico con especial atenci6n en la ortografia y marcos adecuados de acuerdo al Normativo 
para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y sociales 

Comentario sobre los cuadros estadisticos reflej6 el resultado de las encuestas realizadas 
puntualizando el problema a investigar en cada interrogante. 

La contribuci6n cientffica del tema presentado, como se indic6 lineas arriba demostr6 la 
hip6tesis en cuanto a que el Articulo 19 Constitucional es vulnerado por el Decreto 20-96 del 
Congreso de la Republica de Guatemala en virtud de que prohibe rebajas de pena 
neutralizando la rehabilitaci6n penal como uno de sus objetivos centrales. 

Opino acerca de las conclusiones y recomendaciones a las quese ha lIegado en el trabajo en 
el sentido que en cuanto a las primeras efectivamente se han impuesto penas de cincuenta 

--_._---~ 
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anos de prisi6n en base al Decreto 20-96 aprobado por el Congreso de la Republit~.:dl,. 
Guatemala, contraviniendo a 10 que establece el Articulo 19 de la Constituci6n Politica de'la,-
Republica de Guatemala, pues la ley suprema establece que debera reeducarse y 
readaptarse a la sociedad al condenado, pero el mencionado Decreto viola 10 establecido en 
la Constituci6n, en la cual se determina que la finalidad de la pena es la rehabilitaci6n del 
condenado, perc esa rehabilitaci6n no la obtienen una persona condenada a la pena maxima 
que establece el Decreto aludido. Derivado de las penas privativas de libertad excesivas que 
actualmente se imponen a los condenados por los delitos de asesinato, plagio 0 secuestro, 
violaci6n con agravaci6n de la pena, parricidio, especialmente en cuanto a que se ha 
impuesto penas de cincuenta aries de prisi6n, acreditando circunstancias agravantes que no 
fueron descritas en la acusaci6n, auto de apertura del juicio 0 ampliaci6n de la acusaci6n, 
cuando podrian imponer la pena de veinticinco anos de prisi6n, que el mismo Decreto 
determina como pena minima, esto sin considerar que el Decreto viola las leyes nacionales e 
internacionales. En relaci6n a las recomendaciones, comparto las sugeridas por la 
investigadora, en cuanto a que el Organismo Legislativo derogue el Decreto 20-96 aprobado 
por el Congreso de la Republica de Guatemala el nueve de abril de mil novecientos noventa 
y seis, quedando la pena de prisi6n de un mes hasta treinta anos: es necesario crear 
programas que ayuden a la rehabilitaci6n de todos los condenados que se encuentran 
recluidos dentro de los diferentes centros de cumplimientos que existen en el pais, para una 
posterior resocializaci6n de los mismos, esto en cumplimiento de 10 establecido en el Articulo 
19 de la Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala, porque el Estado a traves del 
Sistema Penitenciario esta obligado a reeducar al condenado tanto flsica, psicol6gica como 
profesionalmente para que pueda resocializarse y con base a los conocimiento adquiridos 
dentro de los centros de cumplimiento de la pena pueda coadyuvar al desarrollo econ6mico 
de Guatemala. Finalizando en que es ineludible que el Estado cum pia con 10 que establece 
el Articulo cuatro de la Constituc16n Politica de la Republica de Guatemala, en 10 queestipula 
que: "...todos los seres humanos son Iibres e iguales en dignidad y derechos", por 10 que 
todos los condenados tienen derecho a optar por un beneficia en el cumplimiento de las 
penas, tal y como 10 establecen las leyes que regulan la misma y en forma crucial que se 
capacite a los operadores de justicia para la correcta aplicaci6n de las leyes nacionales, 
especfficamente en cuanto a la lmposicion de las pena de prisi6n, tomando en consideraci6n 
tarnbien 10 relacionado a la legislaci6n internacional sobre Derechos Humanos, 10 cual evitara 
cometer violaciones a los Derechos Humanos de los condenados. 

En atenci6n a la bibliograffa utilizada, considero que fue la necesaria y pertinente entre otros 
ALONSO PEREZ, Francisco en su obra Introducci6n al estudio de la Criminologia, ARMENTA 
GONZALEZ PALANZUELA, Francisco Javier en su Reglamento Penitenciario comentado: 
Analisis sistematico y recopilaci6n de legislaci6n; BURILLO ALBACETE, Fernando J. EI 
nacimiento de la pena privativa de libertad; CORDOBA RODA, J., «La pena y sus fines en la 
Constituci6n», en La reforma del Derecho penal; ROXIN, C., Derecho Penal, Parte general, 
tomo I, Fundamentos. La estructura de la teorfa del delito y Elias Neuman, "Prisi6n abierta y 
Las victimas del sistema penal". 

En ese orden de ideas, Ie manifiesto que la Tesis desarrollada por la bachiller: GARZA 
ASENCIO a criterio del suscrito lIena todos los requisitos para su respectiva aprobaci6n, toda 
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vez que la sustentante hizo un plausible esfuerzo para no desmayar en las eXigenCi8<S{~~ ,...jJ (;) 
marque como asesor; ello con el objeto de que se desenvolviera dentro de un~Nflrco-

aceptable para el tema tratad arliendo prolongadas sesiones en las cuales deii'tOStt:6 ;. 
especial inquietud y respons bi/idad e el trabajo que Ie fuera asignado. En sint'e-sis"" 
considero que la presente monografia ebe presentarse como Tesis de Graduaci6n 
Profesional para que en su debida opo nidad se exponga y se discuta ante el Tribunal 
examinador. 

lie. Em" oquin 
Oficina: 4a. calle 3 zona 9, Of 608, Nivel 6°. 
Edificio torre ul Guatemala. Tel. 23611190 .EN:. £";/60 eu: Bt.oJ 

Co giado No. 2952 ~BOGADO y ""OTARIO 
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UNIDAD ASESOIUA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
JURiDICAS Y SOCIALES. Guatemala, dieciseis de junio de dos mil once. 

Atentamente, pase al (a la ) LICENCIADO ( A ): EDGARDO ENRIQUE 
ENRIQUEZ CABRERA, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) 
estudiante: REINA LETICIA GARZA ASENCIO, Intitulado: 
"INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 20-96 DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA". 

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 
dice: "Tanto cl asesor como el revisor de tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes, su 
opinion respecto del contenido cientifico y tecnico de la tesis, la metodologia y las tecnicas de 
investigacion utilizadas, la redaccion, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucion 
cientifica de la rnisma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografla utilizada, si aprueban 0 

desaprueban el trabajo de investigacion y otras consideraciones que estime pertinentes". 

cc.Unidad de Tesis 
CMCMI Cpt. 
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Guatemala, Julio 15 de 2011. 
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Licenciado 
Carlos Manuel Castro Monroy 
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC
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Licenciado Castro: 

Con el objeto de darle cumplimiento a 10 dispuesto por esa Unidad, procedi a 

revisar el trabajo de tesis de la Bachiller Reina Leticia Garza Asencio, del tema 

intitulado "INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 20-96 DEL CONGRESO DE 

LA REPUBLICA DE GUATEMALA", raz6n por la que a traves del presente me permito 

manifestar: 

1.	 EI trabajo de tesis revisado contiene aportes de caracter cientffico y tecnico dentro 

del marco legal guatemalteco, utilizando la sustentante un lenguaje altamente 

tecnico-jurldico en cuanto al area de derecho relacionado al tema de la 

Inconstitucionalidad del Decreto 20-96 del Congreso de la Republica de Guatemala. 

2.	 La metodologia y tecnica de investigaci6n utilizada en el presente trabajo evidencia 

la puesta en practica de rnetodos y tecnicas de investigaci6n que ayudaron a la 

busqueda de soluciones al problema planteado, de los cuales resaltan los rnetodos 

analitico-sintetico e Inductivo y deductive. En virtud de que se partie de 

consideraciones particulares a generales. 

3.	 Con relaci6n a la redacci6n del contenido de la tesis, es correcta y adecuada, 

habiendo utilizado la sustentante un lenguaje tecnico juridico, aceptable. 
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4.	 La presente investigaci6n, es un tema de mucha importancia cientffica, puesto que 

trata de aspectos que afectan a toda la poblaci6n guatemalteca, asi como garantizar 

el derecho establecido en la Constituci6n Politica de Guatemala de que toda 

persona condenada por un delito debe ser reeducado y reinsertado a la sociedad. 

5.	 Es importante resaltar que las conclusiones a las que arrib6 la sustentante, son 

validas, en virtud de que entre otras, menciona la necesidad de derogar el Decreto 

en menci6n, por los beneficios que esto conllevarfa no solo a las personas 

condenadas, sino tambien al Estado y a la poblaci6n en general. 

6.	 La bibliograffa utilizada es adecuada para cada uno de los temas abordados, que 

incluye fundamentaci6n en autores nacionales y extranjeros. 

Tomando en cuenta 10 anteriormente expuesto, considero que el presente trabajo 

cumple con los requisitos exigidos por el Articulo 32 del Normativo para la 

Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Cien.cias Juridicas y Sociales y del Examen 

General Publico, raz6n por la cual emito C AMEN FAVORABLE a efecto de que 

se autorice su impresi6n para ser discutido en Examen General 

Publico. 
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 

Guatemala, siete de septiembre del aiio dos mil once. 

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresi6n del trabajo de Tesis del 

(de la) estudiante REINA LETICIA GARZA ASENCIO, Titulado 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 20-96 DEL CONGRESO DE LA 

REPlJBLICA DE GUATEMALA. Articulos 31, 33 y 34 del Normativo para la 

elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen 

General Publico> 

CMCM/sllh. 
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INTRODUCCION
 

En el presente trabajo se tiene como objetivo general determinar la inconstitucionalidad del 

Decreto 20-96 del Congreso de la Republica de Guatemala, contraviniendo el Articulo 19 

de la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, porque es el Estado de 

Guatemala a traves del sistema penitenciario el obligado de reeducar y readaptar a la 

sociedad a la persona condenada por cualquier delito, perc al haber entrado en vigencia 10 

regulado en el Decreto mencionado, perdi6 su naturaleza el derecho constitucional; debido 

a que si el procesado es condenado por el delito de asesinato, secuestro, violaci6n 

calificada u otro delito que amerite la pena maxima, de cincuenta aries de prisi6n, no podra 

concedersele rebaja de pena por ninguna causa, como otro procesado que sea 

condenado por un delito cuya pena no sea la mencionada anteriormente y por 

consiguiente se esta violando la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala. 

Aunque sequn la Carta Magna contempla la readaptaci6n social como objetivo de la 

condena, adernas orienta un tratamiento para la reeducaci6n del condenado el Estado no 

Ie puede vedar el derecho de rehabilitarse y readaptarse a la sociedad, porque la Ley 

suprema, es clara al indicar que todo ciudadano goza de los mismos derechos y 

obligaciones. Si un condenado por un delito curnple su pena y tiene derecho a ser 

reinsertado a la sociedad, el mismo derecho 10 tiene cualquier otro condenado, no 

importando el delito por el que fue sancionado, porque tanto uno como el otro pagan su 

deuda con la sociedad al haber side condenados y cumplir la pena impuesta. 

La presente investigaci6n consta de cinco capitulos: en el primer capitulo, incluye los 

aspectos generales de los fines de la pena, es decir, el principio de resocializaci6n, ya que 

el Estado debe imponer sanciones penales equitativas y nunca con el fin de causarle un 

mal al delincuente; en el segundo capitulo, se trata la rehabilitaci6n, reeducaci6n y 

resocializaci6n del condenado, a que no hay pena sin resocializaci6n, 10 cual se divide en 

concepto, definici6n y clases; en el tercer capitulo, se analizan las consecuencias de las 

penas de prisi6n de por vida, tanto para el condenado, la sociedad y el Estado, con 

relaci6n a los efectos que tienen las mismas en aspectos sociales como econ6micos, al 

mismo condenado como a la poblaci6n guatemalteca a traves del Estado. Y en el ultimo 

( )
 



capitulo, se considera la necesidad que existe de derogar el Decreto 

Congreso de la Republica de Guatemala. 

Los rnetodos y tecnicas utilizados fueron: el metoda analitico, sintetico, hist6rico e 

inductivo; las tecnicas fueron de ficha y de campo, entrevistando y encuestando a 

operadores de justicia, abogados y los directamente afectados en el relacionado tema. 

( ii ) 



CAPITULO I
 

1. Aspectos generales de los fines de la pena 

La Penologia es una rama de las Ciencias Penales que estudia los sistemas de castigo y 

redenci6n de los criminales, asf como de los rnetodos y procedimientos legales destinados 

a prevenir el delito. 

EI doctor Eduardo L6pez Betancourt, hace una diferencia entre las Ciencias del Derecho 

Penal y la Teorla de la Norma Penal y refiere en su apartado de Ciencias Auxiliares "a la 

Psicologfa Judicial, Psiquiatrfa Forense 0 Medico Legal, Criminalfstica, Policia Cientffica y 

Estadfstica Criminal. ,,1 

No se puede considerar valido 10 definido por el doctor L6pez Betancourt, toda vez que de 

ninguna manera se puede dividir el orden de la doqrnatica jurfdico-penal en relaci6n a las 

ciencias penales, toda vez que a mi criteria forman una; si bien es cierto la funci6n 

fundamental del derecho penal es el castigo, tambien 10 es el reconocimiento de la verdad 

hist6rica, en los cuales se establecen las ciencias penales y sequn la legislaci6n de 

Guatemala, el fin es la rehabilitaci6n y posterior resocializaci6n de la persona condenada 

penalmente. 

1 Lopez Betancourt, Eduardo. Teoria del delito y de la ley penal. Pagina 76. 
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Infortunadamente muchos tratadistas aun no han manejado un verdadero m~~t··ete-. ',~;f; 

definicion del las Ciencias Penales, por su parte uno de los principales expon~~~y.".'.; ';,~j 

defensores de la Penologfa es el doctor Luis Rodrfguez Manzanera, quien define a la 

Penologfa "Como el estudio de la reacci6n social contra las personas 0 conductas 

captadas por la colectividad (0 por una parte de elias) como dariinas, peligrosas, 

sociales." 

De 10 indicado por el doctor Rodrfguez Manzanera, se puede lIegar a la idea de que la 

Penologfa no solamente va a estudiar la pena 0 punibilidad correctamente dicha del sujeto 

que transgredi6 la norma jurfdica penal, asimismo se puede entender a la Penologfa ya no 

como el Tratado de las Penas, que la definici6n clasica puede decir, sino tratandola como 

una Ciencia causal-explicativa de tipo naturalfstico con contenido social, toda vez que va a 

estudiar la reacci6n que la sociedad tendra hacia el individuo, en esta excelsa obra, 

explica el mismo autor, las teorfas sociol6gicas de la desviaci6n social que son vitales para 

el objeto de estudio, toda vez que se puede esbozar la tesis de que la penologfa puede ser 

una ciencia, mas no forma parte de las ciencias penales, toda vez que 10 que investiga y 

determina reacciones sociales. 

Para Jose Orellana Wiarco, "La penologfa es la rehabilitaci6n del celincuente".' 

De 10 expuesto por estes autores, se sostiene el criterio apegado al objetivo de la presente 

tesis, que determina que no existe aun ninqun punto de uni6n entre las diversas teorfas 

generales de la Penologfa, mientras algunos autores refieren a la Penologfa como los 

2 Rodriguez Manzanera, Luis. Criminologia, paqina 121. 
3 Orellana Wiarco, Jose. Teoria del Delito. Paqina 5. 
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diversos medios de lucha contra el delito, tambien algunos 10 refieren como el t~l:id~. -~~\~. ~E~ 
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las penas que tiene como objetivo la readaptaci6n y la ejecuci6n de la pena, sin e~~,\~~~.~J 

hay opiniones que toda penologfa es Sociologfa, por 10 que concluye en efecto que la 

definici6n sostenida por Rodrfguez Manzanera parece ser la mas correcta, toda vez que 

indica, que la Penologfa estudia la reacci6n de manera objetiva y subjetiva que el Estado, 

en nombre de la sociedad , va a tener sobre un individuo que transgredi6 el orden social, 

la Penologfa tiene un fin mediato, el cual se podrla delimitar como el estudio de la 

punibilidad con un enfoque social y con tendencias naturalisticas: y como un fin inmediato, 

la coadyuvancia con el Derecho Administrativo en materia Legislativa 0 Derecho Politico y 

Constitucional, a efecto de proponer medidas alternativas que ayuden a la reintegraci6n 

del sujeto que fue reprimido por una actividad antijurfdica. 

"Sequn la historia, la evoluci6n del derecho penal camino de la mana con las imposiciones 

de las penas, entre las etapas mas importantes, esta la epoca de la venganza privada, en 

donde el hombre reacciona a la ofensa con la defensa puramente animal en un juego de 

fuerzas naturales donde no puede hablarse de justicia. Luego los vfnculos de sangre y la 

convivencia social, transportan la reacci6n de 10 individual a 10 colectivo, y la venganza se 

convierte en un derecho que la gens Ie debe a cada uno de sus miembros, y cuando la 

reacci6n de la venganza intragrupal se convierte en un riesgo, surgen lirnites en el tali6n 

se cobra con la rnisma ofensa- y en la composici6n -rescate del derecho de venganza por 

medio del pago hecho por el ofensor con animales, armas 0 dinero-. En esta misma epoca 

existi6 la venganza individual, consiste en que el ofendido realiza su venganza por mana 

propia, de manera desproporcional. Tarnbien la venganza familiar; aparece la Ley del 

Tali6n, donde el grupo familiar del afectado realiza el acto de justicia causando igual dana 
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al ofensor. Posteriormente se dio la epoca de la venganza publica, que consisti6 ~~~~:~ 

acto de venganza, pero ejercida a traves de un representante del poder publico. Aqul 

simplemente se traslada la ejecuci6n justiciera a alguien que represente los intereses de la 

comunidad, inicialmente en su manifestaci6n mas primitiva al organizarse el Estado se 

traspas6 a 6rganos especiales (jueces y tribunales) el arreglo imparcial de las penas 

arrancandolo a los ofendidos y Iimitando su derecho a la venganza. Se organiz6 todo un 

sistema probatorio y la pena se fue objetivando e independizando del sujeto que la 

senalaba (Iegislador), e incluso del que la ejecutaba (autoridades administrativas). ,,4 

Durante la etapa de venganza privada se enfrentaron las penas mas crueles, su intensidad 

variaba sequn la fuerza que tuviera la victirna 0 sus familiares contra el delincuente. En el 

caso de la venqanza grupal, si bien comienzan a aparecer regulaciones para las penas, 

estas no disminuyen la crueldad, en estas epocas los delitos graves y no tan graves, la 

pena que se imponia era la capital; con respecto a delitos menores se establecian penas 

que consistfan en la mutilaci6n del cuerpo de la persona que se considera culpable de 

cometer un delito, entre otros castigos tales como arrojar la victima al rio, cortarle una 

mano, etc., a simple vista se concluye como las penas carecen de humanidad y tienen un 

sentido puramente intimidatorio. 

Cesar Bonesana Marchese di Beccaria conocido principalmente como Cesare Beccaria 

fue el autor de los delitos y las penas en 1764. En este libro, plantea una serie de 

4 Rossi Masella, Bias. Historia del Derecho Torno III. Pagina 42. 
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principios que SOil la base del actual derecho penal, perc que para su 

revolucionarios. 

En el capitulo III de su libro el autor seriala el primer principio basico: "s610 las leyes 

pueden decretar las penas sobre los delitos" y seriala tarnbien que la funci6n de imponer 

sanciones a cada uno de los delitos que se pudieren cometer dentro del nucleo social, 

debian ser establecidas solo por el legislador. Esto es un motivo de seguridad para los 

infractores, de que ninqur: juez, en un arranque de c61era 0 venganza, pueda imponer una 

sanci6n desmedida. 

Sequn el principio de proporcionalidad penal, "En general, de la proporcionalidad se 

predica el adecuado equilibrio entre la reacci6n penal y sus presupuestos, tanto en el 

momenta de la individualizaci6n legal de la pena (proporcionalidad abstracta) como en el 

de su aplicaci6n judicial (proporcionalidad concrete)"." 

Es procedente resaltar que el principio de proporcionalidad considero que se establece 

como un elemento definidor de c6mo debe ser la intervencion penal, desde el momenta en 

que trata de traducir el interes de la sociedad en imponer una medida de caracter penal, 

necesaria y suficiente, para la represi6n y prevenci6n de los comportamientos delictivos, y 

por el otro, el interes del individuo en la eficacia de una garantfa consistente en que no 

sufrira un castigo que exceda ellimite del mal causado. 

5 Quintero Olivares, Gonzalo. Acto, resultado y proporcionalidad. Paqina 381. 
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Considero que las diferenles elapas que componen la hisloria del derecho pen~nar:+:~: 
'~ .. ~;:J 

recopilaci6n de las importantes y por supuesto considerarlas para no retrotraer la epoca 

actual en que vivimos a una de las etapas mas inhumanas en cuanto se trata de imponer 

penas. 

A pesar de la institucionalizaci6n de las penas, las c1ases dominantes: nobleza y clero, las 

emplearon para someter a los dominados en una cruel represi6n y la maxima inhumanidad 

de las penas, como: la decapitaci6n, ahorcamiento, hoguera, y torturas como: azotes, 

garrote, desmembramiento, otros, que en gran parte esta escritos en el "Malleus 

Maleficarum" (el martillo de los brujos). Esta es la etapa mas sangrienta, donde cualquier 

persona podia ser denunciada de manera an6nima de una conducta considerada como 

ilicita 0 sacrilega. 

Posteriormente esta la etapa humanitaria; surge como reacci6n a la venganza 

intimidatoria; teol6gica y politica, pugnando por una rebaja de las penas. Grandes 

pensadores, fil6sofos y humanistas con sus obras e ideas, han influido para limitar el 

ejercicio del poder, en el Derecho Penal y desarrollar ciencias afines. Sus principales 

exponentes son: Cesar Beccaria y John Howard, con su valiente y enerqica manifestaci6n 

de principios humanistas, porque trataron de devolver al hombre el respeto a su dignidad, 

John Howard, notorio reformista inqles fue quien se preocup6 de las penas y de las 

carceles, de la higiene de las mismas, de la diferenciaci6n de la disciplina para los 

procesados y condenados. Asi, propicia en el siglo XVlllla reforma penitenciaria en donde 

Cesar Beccaria destaca diversos aspectos, tales como procedimientos arbitrarios e 
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inhumanos para obtener confesiones; se refiere a la tortura y rornpe con an, ,,~~Ies~., 

creencias relacionadas con la eficacia de la pena, estas ideas se encuentran en~u 0 ~ ~ 
De los delitos y las penas. 

Estas ideas de los principales exponentes humanistas, se encuentran vigentes, al igual 

que los principios emanados de la revoluci6n francesa, producto de la i1ustraci6n, con 10 

cual surge la contemplaci6n y tutela de los derechos del hombre. 

La forma de castigo del crimen mas antigua que se conoce es la ejecuci6n del delincuente, 

una practica que ha ido siendo abolida de forma progresiva en los ultimos tiempos, en 

Guatemala aun se conserva en la legislaci6n la pena capital, aunque su aplicaci6n es en 

casos de extrema gravedad, perc desde hace varios aries no se ha ejecutado a ninqun 

condenado a dicha pena, 8StO se debe a varios motivos, entre los cuales resalta las 

violaciones a derechos y garantias fundamentales que se vulneran al momenta de ser 

enjuiciados, como ejemplo de la misma, "el caso del senor Fermin Ramirez Ordonez, 

quien fue condenado a muerte por el delito de Asesinato en el ario de mil novecientos 

noventa y seis, se agotaron todos los recursos que la legislaci6n guatemalteca establece, 

de los cuales nrnqun 6rgano jurisdiccional resolvi6 con lugar, sino que fue la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, quien conoci6 del caso, resolviendo con lugar la 

demanda interpuesta en contra del Estado de Guatemala". En la misma sentencia se 

estableci6 que se habian vulnerado los derechos del condenado. y por ende se debla 

repetir el debate sin los vicios senalados, Guatemala dandole cumplimiento a la sentencia 

6 Sentencia 15-6-2005, CIDH, caso Fermfn Ramirez versus Guatemala 
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de fecha quince de enero de dos mil cinco, volvi6 a enjuiciar al procesado, en e'~t~l! 

debate se Ie conden6 a la pena de cuarenta aries de prisi6n, aunque la pena es severa, no 

se puede comparar con la pena impuesta en el primer debate; por 10 que tiene la 

oportunidad de reeducarse y resocializarse, derecho que el Estado de Guatemala 

establece en la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala. 

Una f6rmula posterior consisti6 en el confinamiento de los delincuentes en penales de 

colonias aisladas, en casos de otros paises como es en la isla del Diablo en la Guayana 

Francesa. En Guatemala ese confinamiento si se practica actualmente, aunque no en 

lugares aislados, si existen varios centros, como por ejemplo las Granjas Modelos de 

Rehabilitaci6n Penal Canada en el Departamento de Escuintla, Cantel en el Departamento 

de Quetzaltenango, y Pav6n en el Municipio de Fraijanes Departamento de Guatemala, 

que son centros de cumplimiento de penas. 

"EI desarrollo de las teorias modernas sobre las penas, conciben estas como instrumentos 

cuya principal finalidad es la reforma 0 reinserci6n del delincuente y que encuentran su 

reflejo en las legislaciones penales contemporaneas, arranca de la obra del jurista italiano 

del siglo XVIII Marques Cesare Bonesana Beccaria. Este autor se mostraba contrario a la 

imposici6n de penas crueles e injustas, y afirmaba que la pena a asignar a cada delito 

debia ser 10 bastante dura como para que la persona la valorara en relaci6n con las 

ventajas que el delito Ie pudiera reportar, perc no mas. Otros tratadistas entendieron que 

la imposici6n del castigo debia evaluar las circunstancias atenuantes, los diferentes 

grados de participaci6n -autoria, complicidad, encubrimiento- y las circunstancias 

eximentes, por ejemplo, cuando el criminal es una persona que padece trastornos 
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mentales 0 es un menor de edad'". 

En la actualidad, la rehabilitaci6n de los condenados se plantea mediante diferentes 

metodos correctives, desde los experimentos consistentes en el aprendizaje vigilado de un 

oficio hasta las practicas de asistencia a necesidades sociales en los periodos de libertad 

condicional. 

1.1 Definicion de pena 

Desde el punto de vista doctrinario varia sequn las diferentes doctrinas filos6ficas, "los 

clasicos, la consideran como un mal a traves del cual se realizaba la tutela juridica; los 

positivistas, la consideraban como un medio de defensa social para proveer la seguridad 

juridica de la sociedad"." 

Sequn el Diccionario de la Real Academia Espanola: 

1. Castigo impuesto conforme a la ley por los jueces	 0 tribunales a los responsables de un 

delito 0 falta. 

2.	 f. Cuidado, aflicci6n 0 sentimiento interior grande. 

3.	 f. Dolor, tormento 0 sentimiento corporal. 

7 Beccaria, Cesar Bonesana. De los delitos y las penas. Paqina 123. 
8 Cuello Calon, Eugenio. Derecho Penal I. Paqlna 711 
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4. "Castigo 0 privaci6n para el culpable de una infracci6n de la ley positiva 0 de',,' ~ -~~ 
,,~.,.'y 

natural. Se explica 0 justifica como restablecimiento del orden exigido por la justicia,
 

como expiaci6n necesaria al reo, como defensa de la sociedad".
 

La pella como una instituci6n importante del derecho penal es definida por algunos 

autores de la siguiente manera: 

1.	 Federico Puig Peria: "Como un mal impuesto por el Estado al culpable de una 

infracci6n criminal, como consecuencia de la misma y en virtud de una sentencia 

condenatoria." 

2.	 Sebastian Soler, indica que la "Pena es un mal, amenazado primero y luego impuesto 

al violador de un precepto legal, como retribuci6n, consistente en la disminuci6n de 

un bien juridico, y cuyo fin es evitar los celitos"." 

3.	 Hector Anfbal de Le6n Velasco y Jose Francisco de Mata Vela: "una consecuencia 

eminentemente juridlca y debidamente establecida en la ley, que consiste en la 

privacion 0 retribuci6n de bienes juridicos que impone un 6rgano jurisdiccional 

competente en nombre del Estado, al responsable de un illcito penal"." 

9 Puig Peria, Federico. Oerecho Penal. Pagina 536
 
10 Soler, Sebastian. Derecho Penal Argentino. Paqina 342.
 
11 De Leon Velasco y de Mata Vela. Curso de Derecho Penal Guatemalteco, parte general. Paqina 240,
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4. Eugenio Raul Zaffaroni: seriala que "La pena es la privaci6n de bienes jUridiSo~el AI;
~ ...!;:; 

Estado impone al autor de un delito en la medida tolerada por sentimiento social medio de 

seguridad juridica y que tiene por objeto resocializarle, para evitar nuevos ataques a 

bienes juridicos penalmente tutelados."!". 

La legislaci6n guatemalteca no define la pena, sin embargo considero que el concepto 

mas acertado y el que mas se ajusta a los principios acogido por la ley es la del trataditas 

Eugenio Raul Zaffaroni, debido a que el C6digo Penal efectivamente seiiala que la pena 

es la privaci6n de derechos, mientras que la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala, preceptua que es un deber del Estado proveer seguridad juridica a sus 

habitantes, que el sistema penitenciario debe tender a la readaptaci6n social y a la 

reeducaci6n de los reclusos. 

Concluyo diciendo que la pena es la privaci6n 0 restricciones de bienes juridicos impuesta 

conforme a la ley, por los 6rganos jurisdiccionales, al culpable de una infracci6n penal, la 

pena es siempre un mal para el delincuente, pues consiste siempre en la privaci6n total 0 

parcial de sus bienes juridicos 0 derechos. La pena unicamente puede ser impuesta de 

acuerdo con 10 que regula la ley, respetando el principio de legalidad establecido en el 

Articulo uno del C6digo Penal. 

12 Zafaroni, Eugenio Raul. Tratamiento de Derecho Penal, parte general. Paqina 77. 
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1.2. Fines de la Pena: 

"Si se quiere conseguir claridad en este asunto, deberfa distinguirse desde el principio tres 

aspectos de la pena: La justificaci6n, su sentido y su fin. Mientras que con respecto al 

primer aspecto puede decirse que existe unanirnidad, no ocurre 10 mismo con respecto a 

los otros dos; la pena se justifica por su necesidad como medio de represi6n indispensable 

para mantener las condiciones de vida fundamentales para la convivencia de personas en 

una comunidad. Sin la pena la convivencia humana en la sociedad actual serla imposible. 

Su justificaci6n no es, por consiguiente, una cuesti6n religiosa ni filos6fica, sino una 

amarga necesidad."" 

"Mas discutidos son los problemas sobre el sentido y fin de la pena. Estos han constituido 

el objeto de la Ilamada "Iucha de Escuelas", que durante muchos aries ha ocupado el 

centro de gravedad de las discusiones y polemicas en la Ciencia del Derecho Penal. ,,14 

"En cuanto al sentido de las penas, para vivir en sociedad son necesarias las leyes. Si 

existen leyes, por necesidad 16gica, existen castigos para quienes las violen. EI estudio de 

las penas legales es conveniente y util para mejorar a la sociedad. Y si ese analisis de las 

penas se hace con sentido cornun, habra aun mayores beneficios para los ciudadanos. 

Los tiempos de Beccaria, el economista italiano mas famoso como jurista, eran sin duda 

tumultuosos. Eran los momentos de Smith, de Condorcet, de la lIustraci6n, de un choque 

entre visiones diferentes del mundo. Yes en esos momentos en los que se publica la obra 

13 Hurtado pozo, Jose. Manual de Derecho Penal. Parte General. Paqina 345. 
14 Ibid. Pagina 357 
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de Cesare Beccaria (1738-1794) Sobre los delitos y las penas, convirtiendose .,~~.:'~~ 
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inmediato. Para esos tiempos, sin duda, la aportaci6n del autor es una inmediata en el 

suavizar los terribles castiqos dados a los delincuentes. Para nuestra epoca, la 

contribuci6n del italiano es la de proveernos con sentido comun en la elaboraci6n de 

nuestras leyes.,,15 

Los fines y fundamento de la pena se han enfocado por tres principales teorias que son 

las siguientes: 

1.2.1. Teoria de la retribuci6n: 

"Esta teoria seriala que la culpabilidad del autor debe compensarse mediante la imposici6n 

de un mal penal, con el objeto de alcanzar la justicia. Desde este punto de vista la pena 

es un sufrimiento impuesto al delincuente por el mal causado a la sociedad. De acuerdo 

con la moderna teorfa de la retribuci6n, en la aplicaci6n de la pena no cabe ver otra cosa 

que una reafirmaci6n del ordenamiento juridico, por 10 que la pena debe ser proporcionada 

a la gravedad del delito, a la gravedad de los injusto y a la culpabilidad del autor.?" 

La critica a esta teoria, es que no proporciona soluciones para alejar en el futuro al 

delincuente de la comisi6n de un nuevo hecho delictivo, por 10 que la contradice las 

tendencias modernas sobre la funci6n resocializadora de la pena. 

15 Ibid.
 
16 Von List, Franz. La ideal del fin en el Derecho Penal. Pagina 134.
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1.2.2. Teoria de la prevenci6n general: 

"Esta teoria sostiene que la pena debe ser una ejemplarizaci6n frente al resto de la 

poblaci6n, en tal forma que refuerce los valores eticos de los habitantes, en este concepto 

la pena tendra como principales destinatarios a los que son los autores del delito. EI autor 

del delito no sera mas que el medio de que se vale el Estado para obtener el control 

social, el fin de la pena sequn esta teoria radica en sus efectos intimidatorios previniendo 

que otros sujetos cometan actos illcitos sernejantes"." 

Esta teoria no es la mas adecuada, de acuerdo a mi criterio, ya que tiende en 

determinados casos la magnitud yen otros la severidad de las penas, tal como ocurre con 

el aumento de las penas que trajo el Decreto 20-96 del Congreso de la Republica de 

Guatemala, afectando a todos por igual, cuando el tratamiento resocializante debe 

lIevarse a cabo tomando en cuenta las caracteristicas personales de cada delincuente; la 

aplicaci6n de la pena presupone que se castigue ante todo con justicia, 10 que s610 puede 

suceder cuando no hay pena sin culpabilidad ni por encima de la medida de culpabilidad 

del autor, cuando la pena se aplica es proporcional a la gravedad del delito cometido, 

puede decirse que cumple una funci6n de ejemplaridad. 

Por 10 que esta teoria refleja a la pena como intimidatoria, no s610 de tipo personal sino de 

tipo general a todos los ciudadanos, actuando como advertencia de 10 que les puede 

17 Ibid. Paqina 135. 
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suceder si se atreven a corneter un delito, su base radica en los efectos intimidat~~~!' 

todos los hombres, sobre las consecuencias que conlleva su conducta antijuridica. 

1.2.3. Teoria de la prevenci6n especial: 

"La pena tendra como principal destinatario al mismo autor del hecho, es decir que la pena 

consiste en una intimidaci6n individual que recae unicarnente sobre el delincuente con el 

objeto de que no vuelva a delinquir; la pena busca prevenir la comisi6n de nuevos delitos, 

el fin de esta teoria es que con la pena se pueda obtener la reintegraci6n social del 

delincuente; modernamente se pretends que la pena constituya una eficaz prevenci6n 

para despues del dento"." 

Considero que con esta teoria tiende a prevenir la delincuencia a traves de la reeducaci6n 

y resocializaci6n del que ha cometido un hecho ihcito, de cualquier manera la pena 

unicarnente se justiflcara par la necesidad que tiene la sociedad de prevenir la conducta 

delictiva; creyendo que si se aplicara esta teoria podria alcanzar el fin la pena, debido a 

que con la imposici6n de la misma ha de producir un efecto de advertencia e intimidaci6n 

en el sujeto individual, la pena tarnbien servira para la correcci6n 0 enmienda del 

delincuente; y finalmente, la pena debe organizar al delincuente, sirviendo para la 

prevenci6n de delitos futuros del sujeto al que se Ie impone. 

18 Ibid. Paqina 137. 
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1.3. Caracteristicas de la pena 

Entre las caracterfsticas de la pena estan las siguientes: 

1.	 "Es un castigo; por tanto que se concibe como un sufrimiento que se impone al 

declarado culpable par un delito, que puede consistir en la privaci6n 0 restricci6n de 

bienes jurldicos, entre ellos la vida, la libertad 0 la propiedad. 

2.	 Es de naturaleza publica; porque la facultad de establecerla, imponerla y ejecutarla 

corresponde al Estado. 

3.	 Es consecuencia jurfdica; toda pena impuesta debe estar expresamente determinada 

en la ley, asimismo su imposici6n se debe hacer respetando el debido proceso y solo 

a las personas que han side declaradas de una infracci6n penal. 

4.	 Debe ser proporcional; debiendo atender a la naturaleza y gravedad del delito, 

tomando en consideraci6n el juzgador los aspectos personales del sindicado y 

circunstancias del hecho. 

5.	 Debe ser flexible, 0 sea, establecer un mfnimo y un maximo al momenta de juzgar e 

imponer la sanci6n el 6rgano jurisdiccional cornpetente debe fijarla de acuerdo a los 

parametres que la misma ley establece. 

6.	 Etica y moral; buscando la reeducaci6n, rehabilitaci6n y resocializaci6n del 

delincuente'r". 

19 Beccaria, Cesar Bonesana. Db. Citada. Paqina 59. 
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1.4. Clasificaci6n de la pena 

En la doctrina existe una serie de c1asificaciones con respecto al apena, entre las mas 

importantes puedo mencionar: 

1.4.1. Par el fin que alcanza: 

Las penas pueden ser: 

1.	 "Intimidatorias: Son aquellas que producen en el sujeto al cual se impone, una 

intimidaci6n en virtud de aplicarse a sus bienes jurldicos, como 10 son la libertad, su 

patrimonio e inclusive la vida, estas penas influyen directamente sobre el animo del 

delincuente con el fin de que no vuelva a delinquir'f", 

2.	 "Correccionales: concluyendo que sequn la doctrina moderna toda pena debe ir 

dirigida a obtener la rehabilitaci6n y reeducando al reo, para que pueda ser devuelvo 

a la sociedad como un ser util a la mlsrna.?" 

3. "Eliminatorias: son las que tiene por objeto la eliminaci6n del delincuente 

20 Ibid.
 
21 Cuello Calon, Eugenio. Db. cit. Paqina 701
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considerados incorregibles y pellqrosos.v". 

Haciendo un analisis de la citada clasificaci6n, considero que en Guatemala no ha tenido 

el repercusi6n buscada al tratar de intimidar a las personas para que no infrinjan la ley, ya 

que si fuera suficiente la intimidaci6n en cuanto a las consecuencias que conlievarfan los 

actos violando las leyes, no existiera el fndice de violencia que actualmente vivimos; en 

cuanto a las correccionales, estimo que es la mas id6nea, debido a que no s610 se castiga 

al delincuente sino tam bien se busca que sea rehabilitado para que tenga la oportunidad 

de reincorporarse a la sociedad y tarnbien resarcirle el dario que de una u otra forma Ie ha 

ocasionado con su actuar delictivo; y por ultimo, en las eliminatorias, podria considerase 

como tales la pena de muerte y la maxima de prisi6n que son cincuenta arios, las cuales 

estan establecidas en las leyes guatemaltecas. 

1.4.2. Por el bien juridico que restringe 

1.	 "Pena capital, que es la eliminaci6n fisica del delincuente atendiendo a la gravedad 

del delito cometido y a la peligrosidad criminal del delincuente. 

2.	 La pena privativa de libertad, siendo la Iimitaci6n del derecho de locomoci6n, al 

ubicar al condenado en un centro penitenciario, una carcel 0 centro de detenci6n por 

22 Ibid. 
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un tiempo determinado; esta privaci6n busca que al 

individuo sea devuelto a la sociedad ya reeducado. 

3.	 La pena restrictiva de derecho, al condenado se Ie restringe en sus derechos civiles 0 

politicos, tambien puede restringfrsele ambos. 

4.	 La pena restrictiva de Iibertad, en el sentido de lmponersele un lugar especifico para 

su residencia. 

5.	 Pena pecuniaria, se dirige en contra del patrimonio del condenado, ya sea porque se 

Ie imponga una multa, el comiso 0 confiscaci6n de bienes.,,23 

La legislaci6n de Guatemala contempla este tipo de clasificaci6n, el de la pena capital la 

contienen delitos como por ejemplo: asesinato, plagio 0 secuestro, ejecuci6n extrajudicial 

y parricidio, atendiendo la peligrosidad del delincuente; la privativa de libertad es la pena 

mas cornun que aplica a las personas penalmente responsables de haber cometido un 

delito, pena que tiene parametres desde seis meses hasta 50 anos de prisi6n; en cuanto a 

la pena restrictiva de derecho, generalmente a quien se Ie condena a una pena privativa 

de libertad se Ie restrinqen sus derechos civiles y politicos mientras dure la pena 

impuesta. La pena restrictiva de libertad en Guatemala es el caso de arresto domiciliario 

que contempla el Articulo 264 del C6digo Penal y por ultimo la pena pecuniaria, es 

23 Ibid. Pagina 68. 
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accesoria que tarnbien se impone en Guatemala, ejemplo de ello son los d~~: 
contempla la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto 48-92 del Congreso de la Republica 

de Guatemala, estipulando pena de prisi6n y una multa, siendo una c1asificaci6n 

doctrinaria que concuerda con la legal. 

1.4.3. Por su importancia: 

1.	 Penas principales: son aquellas que tienen independencia propia, es decir que 

pueden imponerse en forma individual sin que dependa de otra pena. Esta 

c1asificaci6n es aceptada por la legislaci6n guatemalteca que establece como penas 

principales la de muerte, de prisi6n, de arresto y de multa. 

2.	 Penas accesorias: son aquellas que siempre deben acompaiiar a una pena principal. 

2.1.	 Inhabilitaci6n absoluta: comprende la perdida 0 suspensi6n de los derechos 

politicos, la perdida del empleo 0 cargo publico que el penado ejercfa aunque 

proviniere de elecci6n popular, la incapacidad para obtener comisiones, cargos, 

empleos publicos, la privaci6n del derecho de elegir y ser electo, la incapacidad 

de ejercer la patria potestad y pro-tutor. 

2.2.	 Inhabilitaci6n especial: se impone con la pena principal cuando el hecho delictivo 

se cometiere con abuso del ejercicio 0 con infracci6n de los deberes inherentes a 
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una profesi6n 0 actividad. 

2.3.	 Corniso; es la perdida a favor del Estado de los objetos que provengan de un 

delito 0 falta y los instrumentos con que se hubieren cometido a no ser que 

pertenezcan a un tercero no responsable del hecho, se venderan y el producto de 

la venta incrementara los fondos del Organismo Judicial. 

2.4.	 Publicaci6n de sentencia: es una pella accesoria, que se irnpone por delitos 

contra el honor, tales como la calumnia, la injuria, la difamaci6n y la publicaci6n 

de ofensas. 

2.5.	 expulsi6n de extranjero del territorio nacional: establecera al momenta de dictarse 

la sentencia y se ejecutara una vez el extranjero haya cumplido con la pena 

principal. 

2.6.	 Pago de costas y gastos procesales: comprenden los gastos originados en la 

tramitaci6n del proceso, al pago de honorarios regulados conforme al arancel de 

los abogados y dernas profesiones se hubieran intervenido en el proceso. 

21
 



1.5. La pena y el sistema penitenciario 

Teniendo presente que el derecho penal moderno se inspira en la idea de la 

resocializaci6n del delincuente, es decir que vuelva a la sociedad como un ser que ha 

reflexionado sobre su conducta anterior y que al regresar a la misma 10 hace con la 

finalidad de ser utiles, pues e ha dado cuenta que en virtud del tratamiento que ha 

recibido, es un ser especial y que puede aportarle mucho a la sociedad a la cual 

pertenece. 

EI Articulo 19 de la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala establece que: "EI 

sistema penitenciario debe tender a la readaptaci6n social y a la reeducaci6n de los 

recluses y cumplir en el tratamiento de los mismos, con las siguientes normas minimas: 

a)	 Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados por motivo 

alguno no podran infringirseles tratos crueles, tortura fisicas, morales, psiquicas, 

coacciones 0 molestias, trabajos incompatibles con su estado fisico, acciones 

denigrantes a su dignidad 0 hacerles victimas de exacciones, ni ser sometidos a 

experimentos cientificos; 

b)	 Deben cumplir las penas en los lugares designados para el efecto. Los centros 

penales son de caracter civil con personal personalizado; y 
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c)	 Tienen derecho a comunicarse, cuando 10 soliciten, con sus familiares, ~cf~~' 

defensor, asistente religioso 0 medico y en su caso, con el representante diplornatico 

o consular de su nacionalidad. 

La infracci6n de cualquiera de las normas establecidas en el Articulo, da derecho al 

detenido a reclamar del Estado la indemnizaci6n por los darios ocasionados y la Corte 

Suprema de Justicia ordenar su protecci6n inmediata. 

Las penas de prisi6n son aflictivas s610 por el hecho que despojan a una persona de un 

bien juridico tan importante como 10 es la libertad, por 10 que el Sistema Penitenciario 110 

debe agravar el sufrimiento inherente a tal situaci6n. EI fin de las penas es proteger a la 

sociedad contra el crimen y rehabilitar al delincuente, fin que s610 se logra si se aprovecha 

el tiempo de privaci6n de libertad para lograr en 10 posible que el delincuente, una vez 

liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino tambien 

que sea capaz de hacerlo, ya que no se puede concebir la readaptaci6n social sin los 

medios materiales eficientes para aclararla, para poder lograr este fin el regimen 

penitenciario debe aplicarse en forma individualizada con los medios curativos, educativos, 

morales, espirituales y de otra naturaleza existente que disponga. 

Conforme 10 anterior, debe tratarse de reducir al minima las diferencias que puedan existir 

entre la vida en prisi6n y la vida en libertad para no debilitar el sentido de responsabilidad 

del recluso 0 el respeto a la dignidad de su persona. Debe darsele al delincuente la 

23
 



oportunidad de retornar a la sociedad, encarqandose de esta funci6n a esta 

especializada en la materia. 

1.6. Ejecuci6n de la pena 

La ejecuci6n de la pena debe estar a cargo de las instituciones que la ley ha designado, 

siendo la base para lograr la rehabilitacion y resocializaci6n del condenado como fin de la 

pena. 

1.6.1. Juez de Ejecuci6n Penal 

Sequn la doctrina entre las distintas definiciones que connotados autores Ie han dado a 

dicha institucion, se consideran entre las mas sobresalientes las siguientes: 

"Es el Juez de vigilancia encargado de salvaguardar las garantfas de los penados?". 

"El Juez de ejecucion de penas es un organa judicial unipersonal con funciones de 

vigilancia, decisorias y consultivas, siendo el encargado del mantenimiento de la legalidad 

ejecutiva al convertirse en salvaguardia de los derechos de los internos frente a los 

posibles abusos de la administracion'r". 

24 Cuello Calon, Eugenio. Ob. cit. Paqlna 724
 
25 Escamilla Avelina Alonso. EI Juez de vigilancia penitenciaria. Paqina 21.
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"EI derecho de ejecuci6n penal se ha identificado como parte medular del proces': hP.1I" ..Ji-~,~,~r;~· 
de ahf de que nada servirfa el hecho de desarrollar todo un proceso penal, sino existen 

lineamientos a seguir para la ejecuci6n de la sentencia." 

EI Decreto 51-92 del Congreso de la Republica de Guatemala establece una estructura en 

donde se contemplan las funciones de los Jueces de ejecuci6n penal, determinando que 

su funci6n especffica es dar cumplimiento a la sentencia emitida en cada caso concreto: la 

legislaci6n guatemalteca es clara al exponer que es el Juez de ejecuci6n quien debe 

promover la ejecuci6n de la sentencia condenatoria, pudiendo ejercer todos los derechos y 

facultades que Ie otorgan las leyes naciones e internacionales. 

EI Decreto aludido distribuye la competencia penal de los diferentes 6rganos 

jurisdiccionales que conocen de esa materia, en el Articulo 51 establece: "Jueces de 

Ejecuci6n. Los jueces de ejecuci6n tendran a su cargo la ejecuci6n de las penas y todo 10 

que a ella se relaciones, conforme 10 establece este C6digo". Actualmente funcionan dos 

juzgados de ejecuci6n penal, quienes conocen de todas las sentencias que se imponen a 

nivel nacional. 

1.6.2. Atribuciones de los juzgados de ejecucion penal 

Los juzgados intervienen en la ejecuci6n y control de las penas serialadas en las 

sentencias firmes, revisando la sentencia impuesta con abono del tiempo que lIeva dentro 

26 Binder, Alberto. EI proceso Penal. Pagina 108. 
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de la prisi6n desde que se detuvo al condenado para determinar la fecha en que f~C~·' 

la condena considerando los distintos sustitutivos penales que las !eyes establecen para 

que pueda requerir su libertad. Otra de las funciones de estos juzgados, es resolver las 

diferentes solicitudes presentadas por las partes, teniendo tambien la potestad de 

controlar el cumplimiento del regimen penitenciario, realizando las inspecciones en los 

diferentes centros carcelarios. 

Asimismo llevara el control sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas, 

de modo que siempre se respeten los derechos que las leyes nacionales e internacionales 

Ie confieren al condenado. 

AI ser impuesta la pena de prisi6n debe ser ejecutada por el Juez de ejecuci6n 

correspondiente, debiendo ser conducido el condenado a un centro penitenciario en 

busca de que se cumpla el fin de la pena, como 10 es la rehabilitaci6n y posterior 

resocializaci6n de este, incorporando una vida utll y productiva a la sociedad 

guatemalteca, por 10 que el Juez de ejecuci6n penal tiene una funci6n importante para 

lograr el cumplimiento de 10 que establece el Articulo 19 de la Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala, velando porque se respeten los derechos consagrados en la 

misma. 
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CAPITULO II
 

2. Rehabilitacion y reeducacion del condenado 

Toda persona que ha cometido un delito debe ser sancionada penalmente, no olvidando 

que aun siendo condenada tiene derechos que la Constituci6n Polltica de la Republica de 

Guatemala Ie ha conferido, entre ellos, ser rehabilitado y posteriormente reinsertado a la 

sociedad, debiendo permanecer juntos la pena impuesta y la rehabilitaci6n del condenado. 

2.1 Definicion 

"La rehabilitaci6n en sentido general, es un acto por el cual se coloca a una persona en la 

rnisrna situaci6n legal en la que se encontraba antes de ser condenado de la cual habra 

side desoojado?". 

Para Cuello Cal6n, "Ia rehabilitaci6n tiende a devolver al que fue penado la capacidad 

para el ejercicio de los cargos, derechos, honores, dignidades 0 profesiones de que fue 

privado como consecuencia de la condena irnpuesta.v'" 

Cesar Camargo Hernandez indica: "es el derecho que adquiere el condenado despues de 

haber observado buena conducta durante cierto tiempo una vez extinguida su 

27 Pinantel, Jean. Criminologia. Pagina 121. 
28 Cuello Calon, Eugenio. Db. cit. Pagina 711 
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responsabilidad penal y satisfechas en 10 posible las civiles, a que cesen todos 16~~1.tr 
efectos de la condena mediante la oportuna decisi6n judicial".29 

Cuando describe las diferentes definiciones de la rehabilitaci6n, la mayorfa de 

jurisconsultos convergen en IJn restablecimiento, una devoluci6n, un regreso, una 

recuperaci6n de una situaci6n que existia antes de su condena. 

Considero que siernpre existira una finalidad esencial, elirninar las consecuencias de la 

pena una vez se haya cumplido la condena, respetando todos los aspectos de la misma 

como 10 tarnbien 10 es la rehabilitaci6n moral y su posterior reinserci6n a la sociedad como 

un ente sujeto de derecho y obligaciones al igual que la dernas poblaci6n, tomando en 

consideraci6n los distintos factores que se presentan al recluso en particular durante la 

restricci6n de su libertad y par ello necesitan de una gran ayuda para solver los problemas 

que se Ie presentan 

EI Articulo 19 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, el cual establece: 

<lEI sistema penitenciario debe tender a la readaptaci6n social y a la reeducacion de los 

reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos. Y la reinserci6n social del penado 

constituye el objetivo fundamental del periodo de cumplimiento de la pena." 

29 Camargo Hernandez, Cesar. Derecho Penal, tomo I. Parte General. Paqina 224. 
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Agrego 10 anterior, que la Ley del Regimen Penitenciario, Decreto numer~~~! 

aprobada por el Congreso de la Republica de Guatemala, establece en el segundo 

Considerando: "Que son fines del Sistema Penitenciario la readaptaci6n social y la 

reeducaci6n de las personas reclusas; asi como cumplir con las normas minimas para la 

custodia y tratamiento de las mismas."; asimismo en el Articulo dos de la misma Ley 

manifiesta: " EI Sistema Penitenciario debe tender a la readaptaci6n social y reeducaci6n 

de las personas privadas de libertad y cumplir con las normas que Ie asigna la 

Constituci6n de la Republica, los Convenios y Tratados Internacionales en materia de 

derechos humanos de los que Guatemala sea parte asl como en las dernas leyes 

ordinarias." 

En su Articulo tres, indica: "EI Sistema Penitenciario tiene como fines: a)... b) Proporcionar 

a las personas reclusas las condiciones favorables para su educaci6n y readaptaci6n a la 

sociedad, que les permita alcanzar un desarrollo personal durante el cumplimiento de la 

pena y posteriormente reintegrarse a la sociedad." 

En concordancia con ello, al revisar las funciones de la pena consagradas en los Pactos 

Internacionales, encuentro que el Articulo 10, ordinal tres del Pacto de Derechos Civiles y 

Politicos establece: "el regimen penitenciario consistira en un tratamiento cuya finalidad 

esencial sera la reforma y la readaptaci6n social de los penados" y la Convenci6n 

Americana Articulo cinco, ordinal seis: "la pena privativa de libertad tendra como finalidad 

esencialla reforma y la readaptaci6n social de los condenados". 
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Desde el punto de vista del derecho comparado, esta norma de la Co': hi6n.Jlt.: 
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guatemalteca, guarda cierta similitud con otras constituciones latinoamericanas como por 

ejemplo, la de Argentina, Venezuela, Peru, Brasil, Nicaragua y Panama, y de otras 

latitudes, como la italiana y la espanola de 1978 que en forma analoqa senalan que la 

pena privativa de libertad y las medidas de seguridad estaran orientadas hacia la 

reeducaci6n y reinserci6n social. 

La orientaci6n constitucional de las penas hacia la rehabilitaci6n del interne es de vital 

importancia para la ejecuci6n de determinadas sanciones penales, quedando de ese 

modo eliminada la posibilidad de decisiones arbitrarias en cuanto a su funci6n, ya que la 

norma constitucional resulta obviamente superior al resto del ordenamiento juridico penal 

guatemalteco. 

Sin embargo, esta directriz constitucional encuentra en su definici6n y en su consecuci6n 

varios obstaculos que es precise serialar: en primer lugar, desde el punto de vista te6rico, 

en las ultirnas decadas se ha desarrollado una matriz de pensamiento que se opone a la 

resocializaci6n poniendo en tela de juicio la funcion reeducativa y socialmente 

readaptadora de la pena privativa de libertad. 

El mayor problema de la resocializaci6n se encuentra en la instituci6n misma en la cual se 

cumple el tratamiento, que es precisamente, la prisi6n. Se considera que esta presenta 

tres aspectos fundamentales que la hacen contradictoria: por un lado, al individuo se Ie 

alista para ser resocializado, aun cuando no se puede educar para la libertad estando en 
30 
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prisi6n. Por otro lado, es al interior del penal donde aumentan los grados de ViO:~~r 
que las prisiones son los germenes de procesos crimin6genos y la tercera y mas 

importante es que el mismo Estado con la disposici6n de aumentar las penas de 30 a 50 

aries de prisi6n, esta violando el derecho a resocializarse, pues ninqun ser humane esta 

cientificamente probado que pueda soportar una pena de prisi6n tan grande, como es la 

pena de cincuenta anos, ya que el nivel de vida es malo dentro de cualquier prisi6n, y 

ademas que los centros de detenci6n ejercen efectos contrarios a la reeducaci6n y a la 

reinserci6n del condenado, y desfavorables a un cambio integral en la poblaci6n interna. 

De alguna manera todas las investigaciones coinciden en que resulta imposible educar 

para la libertad, quitando la libertad; y demuestran a su vez los efectos negativos de la 

vida en prisi6n, de los procesos de estigmatizaci6n y prisionizaci6n y del desarrollo de las 

culturas criminales, que tienen un efecto remarginalizante en los sujetos que dificulta aun 

mas sus condiciones de reinserci6n social. 

Pese a ese cuestionamiento y a los resultados empiricos sobre la disfuncionalidad y poca 

efectividad de la funci6n resocializadora de la pena en Guatemala, y aunque se construy6 

una legislaci6n que tiene como base la pena privativa de libertad como instrumento id6neo 

para controlar, es decir, toda una legislaci6n que encauz6 mecanismos rigurosos para 

imponer la forma de prisi6n, influenciada por el desarrollo del pensamiento criminol6gico 

positivista, el cual se caracteriza por la introducci6n de los fines utilitarios de prevenci6n 

especial mediante la funci6n resocializadora de la pena que seria alcanzada a traves del 

tratamiento. 
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Cabe pensar que las fundadas criticas sobre los efectos perjudiciales y los cost~~~1' 

y econ6micos consiguientes a la pena privativa de libertad, asl como el analisis critico al 

que las ideas de resocializaci6n, rehabilitaci6n 0 reinserci6n social han sido sometidas, 

Ileven a incrementar el rigor 16gico a la hora de indagar sobre la pertinencia de haber 

incluido esta funci6n de la pena en la Constituci6n Polftica de Guatemala. Es indudable 

que esta norma constitucional obedece a los aportes de la doctrina penal que ha estado 

decisivamente influenciada por la consideraci6n de la pena con fines reeducativos en 

detrimento de SIJ aspecto aflictivo basado en las teorfas retribucionistas, 

complernentandose con consideraciones humanitarias en torno a la prisi6n y con el 

respeto a los derechos de los reclusos. 

La funci6n resocializadora asignada a la pena que implfcitamente se alcanzarfa bajo un 

tratamiento en el regimen penitenciario, en Guatemala 110 siempre es realizable en la 

practica, por una parte, por la realidad coyuntural y/o por los medics materiales 

disponibles, ya que la carcel latinoarnericana se caracteriza por albergar una poblaci6n en 

condiciones de extrema pobreza, 10 cual sucede en Guatemala; a esto se agrega, que 

esta poblaci6n queda a merced del ocio y la violencia interna, sin posibilidad de acceder a 

programas laborales y educacionales brindada per el Estado, 10 que trae como 

consecuencia que una vez cumplida la pena, no disponga de condiciones rninimas para 

reinsertarse en el mundo exterior del penal. Tal caracterizaci6n es valida igualmente en el 

caso especifico guatemalteco, donde todo el sistema penitenciario atraves6 por una 

descomunal crisis a la que contribuyeron entre otros factores, la duraci6n del proceso 

penal y la deshumanizaci6n en las carceles del pais, pero el obstaculo principal es la 

imposibilidad de lIegar a curnplir con penas tan grandes, 10 que se vuelve una 
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desmotivaci6n para el mismo preso, por otra parte, se encuentran otras dificulta' ~.'-ntr~~~ ,~t.~;? 
del propio sistema penitenciario que son practicarnente insalvables, porque en muchos 

casos la reeducaci6n y reinserci6n social, quedan necesariamente supeditados a 

finalidades puramente de custodia 0 de seguridad, no siendo exclusivo la culpa del 

sistema penitenciario, pues el Estado es el principal responsable que en nuestro pais no 

se alcance la rehabilitaci6n de un condenado, considerando que al condenado por un 

delito se Ie imponga la pena de 50 arios de prisi6n, no tiene anhelo alguno por reeducarse, 

sabiendo que no tendra la oportunidad de salir nunca de prisi6n, pues el mismo estado Ie 

esta vedando el derecho de reinsertarse a la sociedad. 

2.2. Tratamiento como medio para alcanzar la reinserci6n social 

2.2.1. Concepto de tratamiento 

Sequn Jean Pinantel lies la forma 0 manera en que los reclusos son tratados 0 dirigidos 

con el objeto de lograr su readaptaci6n social"." 

Desde el punto de vista general, entiendo que es la evoluci6n mas importante de la pena, 

pues es este el principio y el final de la rehabilitaci6n que pueda lograr el condenado, 

debiendose fijar desde el inicio los mecanismos adecuados a utilizar para el tratamiento a 

aplicarse para lograr la resocializaci6n de la persona rehabilitada. 

30 Pinantel, Jean, Db. Citada. Pagfna 448 
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2.2.2. Fines del tratamiento 

Los fines del tratamiento penitenciario es lograr del intemo una persona util a la 

sociedad, con la capacidad de vivir y respetar la ley penal, asi como de satisfacer sus 

propias necesidades, procurando en 10 posible desarrollar en ellos una actitud positiva, 

respetandose a si mismos, para que puedan respetar al resto de las personas que 10 

rodean, adquiriendo los derechos inherentes que Constituci6n Politica de la Republica 

de Guatemala otorga a todas las personas, asi como las obligaciones y 

responsabilidades emanadas de la misma. 

2.3. Tratamientos aplicables 

Se podran organizar programas basados en los distintos grupos de internes que se 

encuentran recluidos en los centros de cumplimientos de penas que existen en 

Guatemala, aplicando una especial atenci6n a la organizaci6n de cada uno de ellos, 

distribuyendo a los condenados en grupos sequn el delito por el que fueron 

condenados, y de esta forma programar y aplicar el tratamiento adecuado. 

2.3.1. Tratamiento psicol6gico 

A traves del tratamiento psicol6gico se encamina basicarnente al mundo interior del 

condenado, buscando a traves de medios y personal capacitado que lIegue a 

comprender su realidad y el grado del dane que ha causado no s610 a la victima del 
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delito cometido, sino a su familia, a la sociedad e inclusive a si mismo, 10grand~tiw 

interne para que se vea reflejado en su exterior. EI Estado a traves del Sistema 

Penitenciario debe de contratar a personal especializado para que se les de seguirniento a 

cada recluso, determinando si efectivamente existe un cambio, no s610 para descubrir su 

origen criminal, sino para que este descargue toda la tensi6n acumulada tanto antes como 

durante su cautiverio. 

2.3.2. Tratamiento social 

EI tratamiento social, pienso que es uno de los mas importantes que el condenado debe 

de recibir, siendo el medio para que se orientar sobre la actitud y comportamiento social 

que ha tenido antes de infringir la ley, as! como la actitud asumida en prisi6n, las 

consecuencias que ha conllevado su reclusion tanto econ6mica como social, haciendo 

enfasis en los beneficios que obtendrfan si su comportamiento se refleja en su actitud para 

deterrninar que procede la resocializaci6n no solo para su beneficio sino para toda la 

sociedad en general. Asimismo en el area de asistencia social tiene que desarrollar 

acciones necesarias que permiten mantener las relaciones del interno con su familia. 

2.3.3. Tratamiento educativo 

La educaci6n se impartida a todos los reclusos en general, teniendo el caracter formativo, 

contemplando los renglones academicos, eticos, clvicos, morales, sociales y fisicos, 

impartiendo desde la primarfa hasta universitario, cursos de capacitaci6n empleando 
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~~~ '1'metodos apropiados a las condiciones de cada recluso, y que dicho tratarnientc __ i~~' 

de las bases para que se Ie otorgue los beneficios que establece la ley, como 10 es la 

libertad condicional y redenci6n de penas. 

2.3.4. Tratamiento moral 

Primeramente, se deben obtener datos relativos a la condici6n moral de la persona 

condenada, su historial familiar para determinar cual sera el punto de partida de cada uno 

de ellos, as! como el proyecto de que tienen para el futuro, los valores inculcados por su 

nucleo familiar y tarnbien considero que influye mucho en este tratamiento la religi6n que 

profesa cada recluso. 

Los principios morales y espirituales del interne forman parte del proceso de readaptaci6n 

que les puede beneficiar eventualmente al momenta de solicitar una rebaja de pena, cabe 

destacar que en las granjas penales existe libertad de culto. 

2.3.5. Tratamiento medico 

Es necesario lograr que se aplique un tratamiento preventivo como curativo, con la 

finalidad de conservar la salud de los reclusos, pues esto influirfa en los dernas 

tratamientos. 
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En el tratamiento de la poblaci6n penal, de acuerdo a la misma Constituci6n q~~£' 

tratando, especfficamente el Articulo 93 que dice: "EI goce de la salud es derecho 

fundamental del ser humano, sin discriminaci6n alguna", Con gran amplitud latc ••• 

Constituci6n reconoce el derecho a la salud y a la protecci6n de la salud, por el que todo 

ser humane pueda disfrutar de un equilibrio biol6gico y social que constituya un estado de 

bienestar en relaci6n con el medio que 10 rodea; implica el poder tener acceso a los 

servicios que permitan el mantenimiento 0 la restituci6n del bienestar fisico, mental y 

social. Este derecho, como otros reconocidos en el texto, pertenece a todos los 

habitantes, a los que se garantiza la igualdad en las condiciones basica para el ejercicio 

de los mismos. Constituye la prerrogativa de las personas de disfrutar de oportunidades y 

facilidades para lograr su bienestar flsico, mental y social; y corresponde al Estado la 

responsabilidad de garantizar su pleno ejercicio con las modalidades propias de cada pais, 

10 que implica que el Estado debe tomar medidas adecuadas para la protecci6n de la 

salud individual y colectiva, y que se pongan al alcance de todos, los servicios necesarios 

para satisfacer las necesidades basicas. Implica, tambien, que se adopten las 

providencias adecuadas para que los habitantes puedan ejercer este derecho y colaborar 

en la soluci6n de los problemas de la salud general. .. ,,31. 

Par 10 tanto el interne tiene derecho a alcanzar, mantener 0 recuperar el bienestar fisico y 

mental. Por 10 que la direcci6n del sistema penitenciario debera proveer 10 necesario para 

el desarrollo de las acciones de prevenci6n, promoci6n y recuperaci6n de la salud de la 

poblaci6n penal. 

31 Gaceta No. 28, paqinas Nos. 19 y 20, expediente acumulados Nos. 355-92 y 359-92, sentencia 12-055-93. 
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2.3.6. Tratamiento laboral 

Este tratamiento el objetivo es lograr paulatinamente que el recluso adquiera habitos de 

trabajo, que desarrolle actividad laboral diaria, que se dediquen a una actividad licita 

dentro del centro penal, debiendose capacitar a los que no tengan un oficio, y que el 

mismo les sirva al momenta de reincorporarse a la sociedad. EI trabajo asignado debe 

encaminarse a las aptitudes y habilidades de cada uno de ellos, contando el centro de 

reclusi6n con diferentes fuentes de trabajo para que puedan elegir libremente 

adecuandose a sus necesidades que Ie permitan satisfacer sus propias necesidades y la 

de sus familias. 

EI trabajo es un derecho y deber del interno, sus condiciones son en 10 posible similares al 

trabajo en Iibertad. No tiene caracter aflictivo ni es aplicado como medida disciplinaria, ni 

atenta contra la dignidad del interno. 

EI trabajo Penitenciario esta considerado como uno de los elementos fundamentales de 

Tratamiento del interno, constituye decisivamente en su proceso de resocializaci6n. 

EI trabajo que realizan los internos procesados tienen caracter voluntario. 

Las normas y directivas emitidas por el sistema penitenciario deben regular la 

planificaci6n, organizaci6n, rnetodos, horarios, medidas preventivas de ingreso y 

seguridad del trabajo penitenciario. Las modalidades de trabajo penitenciario se deben 

desarrollar a traves de actividades profesionales, tecnico, artesanal, productivo, artistico y 
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de servicios auxiliares. EI trabajo penitenciario tiene que ser Proporciona~C' 
Adrninistracion Penitenciaria, a traves de la lmplernentaclon de los talleres laborales con 

proyectos de inversion. 

En Guatemala los recursos no son suficientes por 10 que tarnbien debe de aceptarse el 

trabajo que debe generarse por los propios medios del interne 0 de sus familiares, as! 

como por entidades publicas y/o privadas a traves de la adrninistracion penitenciaria. 

Los trabajos que hasta el momento se realizan en algunos centros penitenciarios en 

Guatemala son: la carpinteria, zapateria, tejido a rnaquina, electronica, mecanlca 

automotriz, soldadura y forja, sastreria, confecciones, cerarnica y telares, de los cuales 

ninguno es por parte del Estado. 

La educacion penitenciaria es otra c1ase de rehabiutacion, en los establecimientos 

penitenciarios a nivel nacional se promueve la educaclon del interno para la formacion 

profesional 0 capacitacion ocupacional. EI interne analfabeto deberia de participar 

obligato riamente en los programas de alfabetizacion y educacion primaria de adultos. 

Tarnbien se deberia de mantener el derecho del interne de disponer de libros, periodicos y 

revistas permitiendo vinculacion con el exterior, y para esto es necesario que el propio 

sistema penitenciario cuente con una biblioteca en cada centro carcelario del pais. 

EI servicio educativo 10 presta el sistema a traves de centros de educacion ocupacional, 
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primaria y secundaria de adultos, programas de alfabetizaci6n y educaci6n a .' ~ia ~.I' 
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concordancia con los dispositivos vigentes en la materia de educaci6n, el interne que no 

tenga profesi6n puede optar a adquirir este servicio con sus propios recursos, ya que 110 

hay ninguna instituci6n educativa que preste este servicio de manera gratuita, cuando el 

interne analfabeto deberfa estar obligado al aprendizaje tecnico, de acuerdo a la aptitud, 

interes y vocaci6n. 

La Administraci6n Penitenciaria podria promover la educaci6n artlstica, la formaci6n moral 

civica y las practicas deportivas. 

EI propio Estado a traves de la Direcci6n Penitenciaria sequn la misma Constituci6n tiene 

que facilitar al interne de medios para que estudie par correspondencia, radio y/o 

televisi6n. La redenci6n de la pena por la educaci6n, es un beneficia penitenciario que 

permite reducir el tiempo de pena al interne que desemperia una actividad educativa, bajo 

el control de la Administraci6n Penitenciaria, esto sequn 10 que establece la Ley del 

Regimen Penitenciario, este beneficia fomenta el interes del interno par la educaci6n, en 

consecuencia la educaci6n cumple un rol despenalizador dentro de la ejecuci6n penal, 

siempre y cuando el Estado garantice este derecho al momenta de imponer una pena de 

prisi6n que permita lIegar a cumplir este beneficio y las penas reguladas actualmente en 

las leyes guatemaltecas. 

2.4. Medios para lograr la reinserci6n social de los condenados 

Uno de los medios mas importantes para lograr la rehabilitaci6n y reinserci6n de los 
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condenados es el recurso humano, pues a mi criterio no basta con estar recluid~f•. -·~~1, " ~'4' _. e,..!',
un centro penal, siendo necesario que los funcionarios tengan mas que una formaci6n 

general, necesitan una especializada, poseer un nivel intelectual suficiente, capacitaci6n 

constante y una supervisi6n para el correcto desemperio de sus funciones. EI guardia 

penitenciario es la persona mas cercana con que cuenta el recluso, influyendo 

directamente en su comportamiento siendo el agente mas eficaz para conseguir la reforma 

del recluso, debido a que ni los programas de tratamiento mas sofisticados, ni los 

establecimientos mas perfectos pueden ayudar al mejoramiento del recluso sin que exista 

el personal id6neo para lograr tal fin. 

Tarnbien puedo mencionar el apoyo tecnico para lograr el cambio sustancial en la 

conducta del condenado, para lograr este cambio aplicando los tratamientos descritos con 

antelaci6n, es necesario contar con los medios necesarios, como por ejemplo instituciones 

que se encarguen de elaborar programas para impartir dentro de las granjas penales, con 

el personal adecuado para lograr el fin trazado. 
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CAPiTULO III 

3. Consecuencias de las penas de prisi6n de por vida 

La imposici6n de penas de prisi6n de 50 aries deben considerarse como penas de por 

vida, siendo la misma inhumana para quien la padece e injusta para quien se encuentra a 

su alrededor, sufriendo las consecuencias el propio condenado, el Estado y la sociedad 

guatemalteca. 

3.1 Para el condenado 

EI inqreso y posterior condena de una persona en prisi6n supone su aislamiento afectivo y 

social, conlleva la perdida de sus roles sexuales, familiares y sociales, y produce un 

deterioro de su propia identidad y de su autoestima. Su comportamiento es supervisado 

continuamente por los funcionarios de la prisi6n y corregido dominantemente por un 

sistema de normas formales que Ie exigen una subordinaci6n que Ilega a 10 servil y que 

invaden su intimidad. 

En el sistema social de los internos hay pocos roles y status y una vez asignados, son 

mantenidos con una gran presi6n grupal. En la posici6n de lider se encuentran los internos 

con larga experiencia delincuencial y penitenciaria que cumplen largas condenas, en los 

mas bajos, se encuentran los internos fisicos y psiquicamente debiles 0 perturbados, estos 

lideres se sienten expulsados por la sociedad, optando por la delincuencia como forma de 

vida conscientemente elegida, y mas aun con la circunstancia extra que sabe que el resto 
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de 10 que les queda de vida pasaran en prision. Con respecto a los funci'~.~ 

vigilancia presentan una actitud de abierto rechazo en general, que con funcionarios 

concretos y conocidos podria darse un cierto resentimiento 0, por el contrario, una actitud 

abiertamente positiva. 

Los valores y actitudes de la subcultura carcelaria son bastante comunes y universales a 

todas elias, adoptando la forma de un c6digo del preso. Dicho codiqo esta integrado por 

normas que constituyen severos modelos de conducta para los internos, tal ejemplo eran 

los conocidos comites de orden, uno de los mas conocidos dentro de la Granja de 

Rehabilltacion Pavon, quienes tenian normas establecidas para defender los intereses de 

un pequerio grupo de reclusos y en oposicion a las reglas oficiales de la prision, pues 

como bien es conocido por todos era una fuente de todo 10 prohibido, como droga, alcohol, 

privilegios, etc. EI principio fundamental es que nada de 10 que sucede entre los internos 

debe saberse por los funcionarios; la norma clave, es la de no chivarse, como indican los 

mismos presos. Generalmente los presos con largas condenas pierden la virtud de la 

paciencia, no saben mantener la calma y la frialdad ante posibles discusiones y peleas, 

reaccionando violentamente ante cualquier circunstancia, estan concientes de que aunque 

los sancionen par cometer otros delitos dentro de prislon esto no podrla afectar ni 

beneficiar la pena a la que ya son acreedores, debido a que la misma ley establece que la 

pena de prision no puede extenderse a mas de cincuenta aries. Se debe mantener la 

integridad de la propia personalidad, siendo resistente, duro, soportando las frustraciones 

y peligros de la prision para poder vivir aunque sea en esas condiciones. 

Otra caracteristica importante en la vida en la prision, es la utilizacion del tiempo y el 

44
 



.. ,-, 
_~ • ", .. -'1o~ 

~ ~ ~ ''''u'''''' 
-",1 ...... _. -- ~; 

~'i J4RIA Qg.:t. C;~ ...f.~jt 
espacio, aspectos fundamentales en toda institucion total, l-que hacer?, l-cuando h '. _-r~.;'.1· 

l-donde hacerlo?; lamentablemente el sistema penitenciario guatemalteco a la fecha no 

cuenta con un programa que permita sacar provecho a la vida del ser humane dentro de la 

prision, en la carcel casi nunca hay nada que hacer, por 10 que la mente del condenado 

este libre y con tiempo para planificar nuevos hechos delictivos e inclusive piensan en 

fugarse del centro carcelario, como indique con antelacion no hay ninguna labor que haga 

que las actividades en la prision, tengan interes para el preso, al que no se intenta motivar 

a que participe en las escasas actividades. EI hecho de agrupar a determinados presos 

en un sector, 0 prision, sin que los mismos tengan una actividad determinada para que 

realicen durante el dla, el gobierno 10 unico que hace es otorgarles todas las herramientas 

necesarias para que sigan delinquiendo, inclusive, les da una oficina para que planeen 

hechos al margen de la ley. Las razones por las que puede darse tal sltuacion son: 

•	 Existe poco personal capacitado, motivado y encargado de realizarlas, debido a que la 

gran mayorfa de los funcionarios de la prision estan dedicados a tareas exclusivamente 

administrativas, de seguridad y vigilancia, no se Ie forma en actividades de 

intervencion, y se encuentra en un ambiente laboral sumamente desmotivador. 

•	 EI excesivo nurnero de recluses, hacinamiento que constantemente satura las carceles 

y especialmente la Granja de Rehabilitacion Pavon. 

•	 La escasez de espacios dedicados a actividades, como el dificil acceso a ellos, dificulta 

la realizacion de casi todo tipo de actividades. 
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cabo por parte de personas ajenas a la prisi6n, perteneciente a diversos grupos 

(instituciones religiosas, ciudadanas y tambien por los mismos condenados), pero 

cuando la situaci6n de la prisi6n es especialmente precaria, siendo criticada por los 

diferentes sectores, la instituci6n penitenciara reacciona cerrando sus puertas, 

intentado evitar las crlticas ocultando la situaci6n, y obstaculizando que los 

condenados puedan agenciarse del material y medios necesarios para lograr una 

ocupaci6n beneficiosa para el rnismo. 

"En cuanto a las consecuencias sicol6gicas para el condenado, principalmente es la 

prisionizaci6n, que es el conjunto de efectos de la prisi6n sobre la comunidad del preso. 

Pierre Gramal, defini6 la prisionizaci6n como el proceso de adopci6n de los usos, 

costumbres, valores, normas y cultura general de la prisi6n, es decir, la asimilaci6n 0 

interiorizaci6n de la subcultura carcelarta.F 

Entiendo que este proceso comienza con el ingreso en prisi6n, asumiendo el rol inferior 

del grupo al que pertenece 0 sea los internos, se desarrollan nuevas formas de comer, 

vestir, dormir, trabajar, comunicarse, ocurren cambios en el consumo de drogas, se 

aprende a practicar juegos de azar, a realizar actividades homosexuales, a desconfiar, 

incluso odiar a los funcionarios y a aceptar las costumbres y valores de la comunidad de 

presos. 

32 Grimal, Pierre. Los extravios de la Iibertad. Paqina 211. 
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aceptan los valores de la comunidad de presos par conveniencia 0 por miedo. 

Con el objeto de atenuar en 10 posible estos factores negativos que inciden sobre la vida 

del condenado y de sus familiares, la ciencia penitenciaria aconseja reforzar los lazos que 

10 unen a su familia y amistades creando una serie de relaciones para que no se produzca 

ese aislamiento y apoyarlo para que este en condiciones de reincorporarse plenamente a 

la sociedad para el cumplimiento de esta labor se tiene el apoyo de las Juntas Post 

Penitenciarias que funcionan en las regiones penitenciarias y estaran integradas por un 

equipo interdisciplinario con participaci6n de diversos representantes de las instituciones 

sociales. 

Se ha considerado que la pena tomada como castigo, tiende a reprimir la conducta 

antisocial, sin embargo, para la doctrina, la justificaci6n de la pena presenta dos hip6tesis: 

"Por un lade la pena tiene un fin especffico, se aplica quia peccatum est; (a quien esta 

pecando); y por el otro lade se considera en forma casuistica, como medio para la 

consecuci6n de fines determinados, se aplica en peccetur (para que nadie peque).,,33 

Las penas de prisi6n de por vida, dejan confundidos y traumatizados a los hijos e hijas de 

los condenados y a todos sus familiares, algunos terminan al borde de la insana mental. 

33 Galvan, Rosso. Los antecedentes penal, la rehabilitaci6n y el control social. Pagina 146 
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EI dolor de un grupo de victimas no deberia ser reparado causando dolor a otr ,.~. 

victimas. La sociedad necesita abordar el dario emocional y fisico que sobreviene en esos 

casos. Se debe dejar de crear mas victimas, irnponiendo penas humanas, para que el 

condenado tenga la oportunidad de volver a convivir con la familia. Las familias de los 

condenados sequn encuesta que realice tanto a los condenados a prision con penas 

rnaxirnas, asi como a sus respectivas familias, lIegue a establecer que sufren vergOenza, 

un aislamiento cada vez mayor y sentimientos de fracaso personal, ellos sienten cierto 

grade de responsabilidad por los delitos de los condenados 0 por no haber logrado que en 

sus respectivos casos les impusieran una pena menor. La victima 0 familia de esta puede 

creer que la violencia termina con la irnposicion de una pena de prision de cincuenta anos, 

o sea de por vida, pero no es asi, toda vez que queda otra familia destruida. En uno de 

los casos en que se entrevisto a un condenado a la pena de cincuenta arios, indico: "que 

su madre era maestra de educaci6n prirnaria, perc esta fue interrumpida por la depresion, 

ya que sabia que su hijo no iba a salir nunca de prision y en cada visita realizada a la 

Granja de Rehabilitacion Pavon, Fraijanes, salta cada vez mas devastada de saber que su 

hijo vivia dentro de un espacio limitado, su hermano fallecio por causas relacionadas con 

el alcoholismo, pues el era su ejemplo a seguir y al verlo detras de unas rejas en prision 

no 10 pudo soportar y opto por el camino del vicio. Todo contacto con sus hijos yesposa 

del se rornpio para siempre." Sic. 

En la entrevista realizada a Oscar Gabriel Morales Ortiz, interne de la Granja de 

Rehabilitacion Pavon, Fraijanes, con fecha tres de marzo de dos mil diez, manifest6: "Es 

imposible encontrar apoyo. No hay nadie con quien hablar, nadie que comprenda. A las 

familias de las victim as de un crimen se les ofrece ayuda y asistencia psicoloqica despues 
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de un delito. Pero para las familias del condenado no hay nada". Sic. 

EI trauma puede ser transmitido de una generaci6n a otra, y no hay organizaci6n que se 

dedique a darle atenci6n a la familia del victimario, pues todas estan dirigidas a la familia 

de la victima, siendo pocas par no decir ninguna las familias afortunadas que pueden 

pagarse una terapia psicol6gica para afrontar su situaci6n. 

Jorge Mario L6pez L6pez, tenia 12 arios cuando supo que su padre habia side acusado de 

asesinato. Ahora tiene 15, cuando qued6 firme la imposici6n de la pena, indico: "cerca del 

mes siguiente, sumido en una profunda depresi6n, intente suicidarme y fui hospitalizado. 

Senti que la pena de prisi6n que Ie pusieron a mi padre, era como que 10 estaban matando 

en vida y tarnbien ami, pues me quitaban toda oportunidad de convivir con el y mi intento 

de suicidio estaban conectados con ese sentimiento, recuerdo, no me importaba 10 que me 

ocurriera. Sentia que debia terminar con esa pesadilla". "l-Por que nadie nos ayud6 a 

sobrellevar esto? Cuando inqresabamos al Tribunal de Sentencia, los presentes nos 

dirigian miradas de desprecio, solamente porque erarnos familiares de nuestro padre. Uno 

se pregunta: l-que hicimos nosotros, como hijos, para merecer eso?", hay mucho que 

intentar comprender, y no ayuda tener a otras personas juzqandolo a uno. La gente 

considera que toda la familia debe ser mala. sic, explic6 Lopez Lopez. 

EI mismo sentir es de la familia y especialmente de los condenados a la pena de cincuenta 

aries de prisi6n en nuestro pais, asl como principalmente de las esposas e hijos, tomando 

en cuenta que la actividad que puede desarrollar un condenado que es padre con su hijo 

durante cinco a seis horas, una vez a la semana, es minima, esto cuando la familia cuenta 
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pasaje se gasta aproximadamente quince quetzales por persona, considerando que esten 

recluidos en la Granja de Rehabilitaci6n Pavon, Fraijanes, sin considerar los gastos en que 

se puede incurrir en comida 0 bien alqun producto de la canasta basics que generalmente 

Ie Ilevan al familiar condenado. 

Deberia el Estado comprender que todos aquellos que son condenados a la pena de 

cincuenta arios de prisi6n, tienen una madre y un padre, tal vez hermanos y hermanas, 

tias y tios, amigos, 0 dernas familia, y que cada una de esas personas fueron lastimadas y 

afectadas por la imposici6n de esa pena, uno de los problemas principales que el mismo 

Estado olvida, que la familia la base de la sociedad y por ende del Estado, siendo una 

derecho establecido en la Constituci6n Politica de Guatemala, Articulo 47, que establece: 

"EI estado garantiza la protecci6n social, econ6rnica y juridica de la familia. Prornovera s 

organizaci6n sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los c6nyuges, 

la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el nurnero y 

espaciamiento de sus hijos"; y al darse ese olvido por parte del ente que debe garantizar la 

uni6n familiar, es como la familia de los condenados a cincuenta aries de prisi6n se 

convierten en victimas, al igual que la familia de la persona que fueron victimas del delito. 

Por 10 tanto los farniliares del condenado merecen protecci6n, sequn la Declaraci6n de 

Principios Fundamentales de Justicia para las Victimas de Delitos y del Abuso de Poder, 

aprobada por la Asamblea General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) en 

1985. La Declaracion define como victimas a quienes han experimentado dartos fisicos 0 

mentales, sufrimiento emocional, perdida econ6mica 0 sustancial impacto sobre sus 
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derechos fundamentales. 

Lo cual experimenta cada familiar de dichos condenados, pues primero es el dana mental, 

al saber que un ser querido va a vivir el resto de su vida dentro de una prisi6n sin 

posibilidad de salir y reconstruir la vida familiar que han truncado por el delito cometido y la 

posterior condena, el dane fisico 10 considero, como el dana que sufre el condenado en la 

prisi6n a traves del tiempo, pues si bien la construcci6n de la Granja Pav6n tiene 

establecido un area deportiva, esta no es suficiente para todos los internos, tarnbien 

considero que al momenta de enfermar, el dana fisico se refleja directamente en las 

consecuencias de esa enfermedad, pues como indique con antelaci6n, la mayoria de 

estes condenados con el pasar de los anos, la familia los abandona, por 10 que no cuentan 

con nadie que este fuera de prisi6n que les pueda proporcionar un medicamento que sea 

permitido el ingreso a la Granja, y esta no esta en condiciones de suministrarles el 

medicamento que conlleve a la sanaci6n de la enfermedad padecida, por 10 que razono, 

este tarnbien es un dana fisico. La carencia econ6mica podria derivarla en cuanto a los 

recursos econ6micos, pues en la mayoria de casos el condenado es la persona encargada 

de Ilevar el sustento diario de la familia, principalmente de los hijos, y al estar recluido 

dentro de una prisi6n no puede hacerse acreedor de los medios necesarios para 

proporcionarselos a su familia, por 10 que dicha ausencia de los recursos indispensables 

repercuten directamente en la perdida econ6mica; tarnbien en gran parte de casos la 

familia por la desesperaci6n de ver a su familiar preso venden los pocos bienes que 

puedan poseer para cubrir los gastos en que incurre el proceso y posterior sostenimiento 

de la relaci6n entre recluso y familia. 
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3.2. Para la sociedad: 

Las ciencias sociales, estudia el desarrollo, la estructura y la funci6n de la sociedad. Otras 

disciplinas de las ciencias sociales (economia, ciencias politicas, antropologfa y 

psicologfa) tarnbien estudian temas que caen dentro del ambito de la sociologia. Los 

socioloqos estudian las formas en que las estructuras sociales, las instituciones (clase 

social, familia, comunidad y poder) y los problemas sociales (delito) influyen en la 

sociedad. 

La Criminologfa, es la ciencia social que estudia la naturaleza, extensi6n y causas del 

crimen; caracteristicas de los criminales y de las organizaciones criminales; problemas de 

detenci6n y castigo de los delincuentes; operatividad de las prisiones y de otras 

instituciones carcelarias; rehabilitaci6n de los convictos tanto dentro como fuera de prisi6n 

y la prevenci6n del delito. 

"La ciencia de la Criminologfa tiene dos objetivos basicos: la determinaci6n de causas, 

tanto personales como sociales, del comportamiento delictivo y el desarrollo de principios 

validos para el control social del delito. Para la consecuci6n de estos objetivos, la 

Criminologfa investiga a partir de los descubrimientos de otras disciplinas 

interrelacionadas con ella, tales como la Biologia, Psicologfa, Psiquiatria, Sociologia, y 

Antropoloqla.:" 

34 Rodriguez Manzanera, Luis. Criminologia, paqina 258. 
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Varios crirnlnoloqos del siglo XIX, sobre todo los relacionados con los mo " tOS~y"! 
" . " - ~ 

socialistas, han considerado el delito como efecto derivado de las necesidades de la 

pobreza, estos autores han serialado que quienes no disponen de bienes suficientes para 

satisfacer sus necesidades y las de sus familias por las vias legales y pacificas, se ven 

empujados con frecuencia al robo, el hurto y otros muchos delitos. 

La sociedad es un sistema compuesto de muchas partes que lIamamos miembros y que 

son a su vez sistemas inteligentes 0 sociedades. Como el elemento basico que constituye 

las sociedades es el sistema inteligente, elias tienen todas las propiedades de un sistema 

inteligente. Como estan formadas por muchos sistemas inteligentes, pueden tener otras 

propiedades. Sus objetivos son los objetivos comunes de sus miembros. Los anos de vida 

de sus miembros es apreciablemente mas corta que la de la sociedad 0 subsociedad a la 

cual pertenecen. 

Se realiza un analisis general de la sociedad, para lIegar a la conclusi6n de las 

consecuencias para la sociedad guatemalteca de las condenas para un penado a prisi6n, 

pues si se efectua un analisis, de los impuestos que paga la sociedad guatemalteca, el 

Estado en el afio 2010, sequn el informe rendido por el Director del sistema penitenciario 

Eddy Morales con fecha siete de septiembre de 2010 al Presidente de la Comisi6n de 

Legislaci6n y Puntos Constitucionales, Oliverio Garcia, invirti6 Q. 249,000,000.00 del gasto 

publico en el sistema penitenciario, estableciendose que dicho presupuesto asignado es 

insuficiente, pues sequn 10 que indico dicho Director y las autoridades del Ministerio de 

Gobernaci6n, el presupuesto ideal para funcionamiento e inversi6n en el sistema 
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penitenciario es de Q500 millones, el doble de 10 que se Ie asiqno para 2009 y ~:~~j 
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para 2010. 

Es necesario replantear la actual polftica penitenciaria, estos centros no sirven para 

cumplir el mandato de reinserci6n que marca la Constituci6n, las carceles s610 sirven para 

aislar a los previamente excluidos, desviando dinero de politicas sociales que podrlan 

servir para luchar contra las causas de los problemas que tiene esta sociedad. La enorme 

inversi6n que se dedica a la polftica penitenciaria, podria dedicarse a mejorar la asistencia 

social e invertir en beneficios para la poblaci6n en general, creando fuentes de trabajo 10 

cual redundarian, a la larga, en una reducci6n de la delincuencia, al mejorar las 

oportunidades ofrecidas a todos. 

Cada persona en prisi6n cuesta al Estado, pero especificamente a la sociedad, siendo 

esta quien provee de los recursos econ6micos para el sostenimiento de los reclusos, 

indicando el director del sistema penitenciario en el referido informe, que hasta finales del 

mes de agosto del ana 2010, existe una saturaci6n de reos de ambos sexos en los centros 

de detenci6n de todo el pais, resguardando a 10,145 internos, entre ellos los recluidos en 

la Granja de Rehabilitaci6n Pav6n. Es evidente que con esta inversi6n sin resultados, 

muchas familias podrian salir de la situaci6n de pobreza y marginalidad que conduce a 

algunos de sus miembros a la delincuencia. 

Adernas, cada nueva plaza que se crea en el Ministerio de Gobernaci6n yespecificamente 
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para el sistema penitenciario, es un recurso proveniente de la sociedad. Hab~t'~. 
pensar sabre este asunto y decidir si se quiere, simplemente, aislar a las personas que 

molestan en la sociedad que estamos creando y castigar duramente par venganza, a se 

prefiere reducir los niveles de delincuencia, evitar la reincidencia y buscar una sociedad 

mas justa y, par tanto, segura. 

Mario Merida, ex ministro de gobernaci6n; en entrevista realizada en el diario la hora del 

16 de marzo de 2011, en la paqina 13, indica: "si una administraci6n no puede cumplir can 

su mandata can el presupuesto asignado, es mejor que 10 diga y no asuma un cargo como 

este". 

Sequn el experto en seguridad en la misma entrevista sigue diciendo: "los jueces prefieren 

imponer penas largas a cambia de no aprobar la pena de muerte, y para quienes 

cometieron un crimen la situaci6n provoca gracia". 

"Hoy los jueces par no imponer la pena de muerte estan dictando sentencias 

condenatorias de 150 de 200 arias, entonces para los guatemaltecos; pero especial mente 

para el resto de los sujetos que estan involucrados en la delincuencia, eso resulta siendo 

risible,,35, seriala el analista. 

"Las personas can condenas largas no tienen nada que perder si optan par tener una mala 

35 Diario La Hora, Miercoles, 16 de Marzo de 2011. Paqina 13. 
55 



~.... :,.~~~f.. 
~.~~ "Ut!~ 

".....,l--.,i ;, ;;7;;; :~:.,
~.~ r 

'-~ ~ 
conducta ya que no tienen el beneficia de redenci6n de penas, por 10 que es urgen~t,.~~'~ 

revisi6n al C6digo Penal.36 

Parece 16gico pensar que es mejor gastar esos millones de quetzales en viviendas 

sociales, hospitales publicos 0 incluso en una renta basica para todos los que quieren vivir 

en los pueblos, en los medios rurales, en lugar de estarlo invirtiendo en personas que se 

encuentran recluidas en una carcel de Guatemala, no reduciendose la delincuencia con el 

simple hecho que un condenado pase el resto de su vida en prisi6n, pues si esto sucede 

sin que se obtenga un beneficio, la consecuencia del delito cometido resultaria peor que el 

mismo delito, el Estado debe buscar la rehabilitaci6n del delincuente para que compense 

no solo el dario causado a la victima 0 su familia, sino tarnbien a la misma sociedad que 

ha cubierto los gastos de su rehabilitaci6n dentro de la prisi6n. 

La sociedad guatemalteca actual mente atraviesa par una ola de violencia desmedida, y 

como indique anteriarmente, en mi opini6n seria mucho mejar invertir en seguridad, 

bienestar ciudadana, educaci6n, vivienda, etc., y no en mantener par cincuenta arios a un 

condenado a prisi6n a una persona que resulta inuti: para la sociedad, si esos recursos, 

tanto econ6micos y humanos que se invierten para sostener condenadas excesivamente 

largas, servirian para evitar que mas gente siga delinquiendo, considerando que esta 

forma de actuar al margen de la ley no es mas que una consecuencia de la pobreza 

existente en nuestro pais. Es ahi, donde se concluye que las consecuencias de las penas 

de prisi6n contempladas en el C6digo Penal en los delitos que son castigados con 

3G Ibid 
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cincuenta anos de prisi6n repercuten directamente a la sociedad guatemalteca. 

3.3. Para el Estado: 

La Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala en el Articulo 19 establece como 

fines del sistema penitenciario la readaptaci6n social y la reeducaci6n de los reclusos, en 

un marco de respeto de los derechos humanos de los internos. 

La Direcci6n General del sistema penitenciario es el organismo publico encargado de la 

administraci6n de las carceles y de velar por la atenci6n y cuidado de los procesados y 

condenados. 

En el informe citado, rendido por el director del sistema penitenciario Eddy Morales, al 

Presidente de la Comisi6n de Legislaci6n y Puntos Constitucionales, Oliverio Garcia; "en 

Septiembre del ario 2010 la poblaci6n penal del pais era de 10,145 reclusos. Esto significa 

que en Guatemala hay 71 internos de cada 100.000 habitantes. 

La mayor parte de la poblaci6n privada de libertad son hombres, aproximadamente el 90% 

de la poblaci6n privada de libertad es de sexo masculino; en prisi6n preventiva, sin 

educaci6n primaria finalizada y con edad comprendida entre los 18 y 35 aries. 
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En la actualidad, sequn el citado informe, el nurnero de internos sin 

largamente el de sentenciados 0 condenados. Solamente el 39% de los internos, tiene 

sentencia firme, mientras que el 61% ostenta la calidad de procesado. EI porcentaje de 

internos en calidad de procesado ha variado en los ultirnos aries. Asl, en 1996, 

representaba el 74% de la poblaci6n penal; en 1999, 64%; en 2002, el 47%; y en abril de 

2010, 61%. EI sistema penitenciario cuenta con 20 centros penales en todo el pais, tanto 

de condena como preventivos, la capacidad de albergue a nivel nacional es de 8,824 

internos. Considerando que la poblaci6n penitenciaria es mas de 10,145 personas, esta 

informaci6n era registrada en el ario 2010." 

En el mismo informe indica Eddy Morales: "EI sistema penitenciario cuenta en el ario 2010 

con 2,149 guardias penitenciarios, mas el personal y funcionarios administrativos, eroga 

un total de 0322 mil 285 diariamente 10 cual equivale a 0149.97 por custodio. Mientras 

que en la preparaci6n para aspirantes para guardias de esa instituci6n que dura 5 meses 

invierte 014 mil 624 equivalente a un promedio mensual de 02 mil 924 para un total de 

097.50 diarios. Para asistir la salud de la poblaci6n, el sistema cuenta con 40 medicos, 

32 enfermeras y 8 odontoloqos, todos trabajando por dos horas diarias, 2 dias a la 

semana. EI sistema penitenciario recibi6 el ario 2010 un presupuesto de 249,000,000.00 

quetzales." 

Considero que las consecuencias de esas penas de prisi6n, para el mismo Estado resulta 

siendo una de las mayores cargas, mas que todo en 10 econ6mico, sequn el informe 

rendido el siete de septiembre de 2010 por Eddy Morales, se estima que s610 en 
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alimentaci6n se gasta en tres tiernpos de comida diarios para cada interno de to~~! 
centros de detenci6n, sin incluir a los guardias penitenciarios, com ida distribuida por 15 

empresas, de acuerdo con el sistema penitenciario, el ano pasado se erogaron 085 

millones -de los 0249 millones asignados a esa instituci6n-, para la alimentaci6n de 

privados de libertad y guardias de presidios. 

Rudy Esquivel, portavoz del sistema penitenciario, en entrevista realizada en diario prensa 

Iibre de fecha 10 de junio de 2010, explica que el precio diario de la comida para los 

privados de libertad es de 014.45 y 015.45 para los empleados penitenciarios. Este ultimo 

varia porque se incluye una fruta para los trabajadores. 

"Esto no esta estandarizado como un alimento de alta cantidad, pero lIena los requisites 

basicos alimenticios proporcionados, ademas, es obligaci6n del sistema penitenciario y 

creemos que es el mejor servicio a ese costo", indica Esquivel. Perc el portavoz del 

sistema penitenciario refiere, adernas, que existen "menus diferentes en los 22 centros 

carcelarios que operan en el pars y que el costa de inversi6n varla tambien dependiendo 

de la cantidad de reclusos que gl,lardan prisi6n. Par ejemplo: en pav6n el costa de la 

com ida diaria es de 014.95 para los internos y 015.95 para los guardias. En Ouiche es de 

034.50 para ambos grupos, esto se debe a que el primero maneja hasta 3 mil privados de 

Iibertad y el segundo unos 150 en promedio. Los centros de detenci6n de matamoros y 

mariscal zavala tienen un costo de 015.95 por comida, tanto para reos como para 

custodios." Indica en la entrevista citada. 

"A menor cantidad de reos mayor es el precio de la com ida, esto fue establecido mediante 

el procedimiento de oferta y demanda", indic6 Esquivel, y ariadio que las empresas que se 
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servlcio"." 

Por 10 que s610 en un reo condenado a cincuenta arios de prisi6n el Estado debe derogar 

aproximadamente ochocientos mil quetzales s610 en comida, a parte de este gasto 

tam bien se debe tomar en cuenta la atencion medica y odontol6gica, son algunas 

atenciones que el gobierno debe proporcionar a los reos en los diferentes centros 

carcelarios. Sequn un informe de esa dependencia, anualmente gastan mas de 0172 

millones, para que los presidiarios tengan todos los servicios basicos que incluyen 

alimentaci6n, pago de agua potable, energia electrica, entre otros. 

En el pais del uno de enero ~I treinta y uno de diciembre de dos mil diez hay mas de 

doscientas cincuentas personas condenadas a la pena de cincuenta aries de prisi6n, 10 

cual si el costo de vida no aurnentara se tendria que gastar del presupuesto nacional mas 

de doscientos sesenta millones de quetzales, en los pr6ximos cincuenta aries. 

Oswaldo Samayoa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de 

Guatemala (ICCPG), mencion6 que "en paises como Chile y Espana, cuentan con 

programas de reinserci6n social, que incluye que los presidiarios aprendan a realizar 

trabajos y participaci6n comunitaria." 

Por ejemplo, aprenden panaderia el cual es utilizado para consumo interne de los 

37 Prensa Libre. Guatemala 10 de junio de 2010. Pagina 7. 
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detenidos. Ellos s610 necesitan comprar la materia prima y esto se convierte en un r. ? ~~" .. '~ 
a la mana de obra. 

Samayoa indic6 que "Honduras reporta un costo aproximado de US$1.50 diario por reo, 

mientras que Chile va avanzado en sus programas, puesto que los reclusos que gozan de 

libertad condicional, son enviados a trabajar en instituciones cercanas al centro carcelario 

o donde el juez les haya dictado la orden, perc el pago salarial que reciban es para su 

manutenci6n personal, por 10 que esto disminuye los costos." 

EI analista senate que "en Guatemala existen programas muy cortos donde solo algunos 

internos pueden participar. Tal es el caso de las mujeres a quienes les dan el beneficio de 

trabajar para rnaquilas y en elaboracion de adornos entre otros, sin embargo, el pago Ilega 

de forma tardfa." 

En el caso de los hombres, otros confinados con poder econ6mico dentro de un reclusorio 

subcontratan a otros presos, pero el ingreso generado no es controlado y no Ilega ni al 

Estado ni al reo, por 10 que se convierte en una explotaci6n interna, por 10 que debe de 

controlarse dicha situaci6n, para que en centro de reclusi6n no sea una empresa que 

genere ganancias a un grupo de presidiarios y el resto no obtenga ninqun beneficio, ni 

econ6mico y mucho menos humano, 10 que se requiere es una atenci6n personalizada 

buscando el fin de la pena que es la rehabilitaci6n y posterior resocializaci6n de un 

condenado. 
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3.5. Casos concretos 

A continuaci6n se detallan ocho casos, en los cuales todos han side condenados a 50 0 

mas alios de prisi6n, calculando su promedio de vida de cada uno, determinando de esta 

forma cuales son los pro y contras de las reclusiones de por vida en cada caso concreto, 

entrevistando a los condenados en la Granja de Rehabilitaci6n Pav6n, Municipio de 

Fraijanes, Departamento de Guatemala. 

1. Samy Donaldo Miranda, penado a 120 alios de prisi6n, perc por disposici6n del 

Articulo 44 del C6digo Penal, se establece que la pena durara hasta cincuenta alios, dicho 

reo fue sancionado por el delito de Asesinato y violaci6n, proceso 47-2004 Oficial 3ro. Del 

Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. EI 

condenado Miranda tenia 22 alios de edad cuando fue sancionado, si el tiempo y las 

circunstancias Ie permiten cumplir la pena impuesta, saldria de 72 alios de la prisi6n, 

proporcionando s610 en comida mas de ochocientos mil quetzales, esto se refiere en 10 

econ6mico para el Estado y por ende a la Sociedad; ahora bien en cuanto al propio 

condenado, este pierde toda su vida social, indicando que: "antes de entrar a prisi6n 

estaba conviviendo maridablemente con una mujer y de dicha relaci6n habian procreado 

una nina, perc luego de seis meses de estar detenido tanto la esposa como su hija 

decidieron emigrar a otro pais, pues no contaban con recursos para sobrevivir y menos 

para estar al pendiente de las visitas que tenia derecho dentro del penal; su madre se 

encuentra actualmente enferma, por 10 que es imposible que puedan tener comunicaci6n 

directa con ella, trata de hablar con ella cada quince dias cuando consigue dinero para 
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utilizarlo en la compra de tarjetas de los telefonos publicos que hay dentro de la " . r;:> 
Pavon, su demas familia 10 abandono por completo desde el momenta que fue condenado 

a dicha pena." Sic. 

2. Walter Oswaldo Lopez, condenado a 50 arios de prision por el delito de Plagio 0 

Secuestro, proceso 95-2005, Oficial 1ro., Tribunal Segundo de Sentencia Penal, 

Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente. EI proceso cuenta con 45 arios de edad, por 

10 que es poco probable que pueda cumplir la totalidad de la pena, perc al igual que el 

caso anterior la carga del Estado es grande, debe de cubrir las necesidades basicas de 

este procesado, como 10 es agua, luz y sobre todo comida. Actualmente la unica persona 

que 10 visita es su conviviente, pues tiene dos hijos adolescentes quienes sequn palabras 

del mismo procesado, "Ies da vergOenza que sepan que su padre es un delincuente y que 

no va a salir jarnas de prision por la pena excesiva que Ie impusieron, por 10 que 

practicarnente su familia esta desintegrada." Sic. 

3. Oscar Gabriel Morales Ortiz, sancionado a cincuenta arios de prision por el delito de 

Asesinato, proceso 355-2004 Of. 3ro. Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad 

y delitos contra el Ambiente. EI condenado a la fecha en que fue condenado contaba con 

19 anos de edad, por 10 que saldria de prision cerca de cumplir los setenta, tal y como el 

expresa, "que si es probable que salga, perc para entonces sequira siendo una carga para 

la Sociedad y el Estado, siendo hijo unico, su padre fallecio cuando tenia siete aries y 10 

unico que tiene es su madre, quien ya cuenta con cincuenta y cinco aries de edad, por 10 

que es segura que si Ilega a salir de prision, su unico familiar ya habra fallecido por la 
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su futuro econ6mico, ya que actualmente trabaja dentro de la prisi6n, pero 10 poco que 

gana Ie sirve para vivir el presente." Sic. 

4. Edwin Fernando Carrera Medinilla, condenado a cincuenta aries de prisi6n por el 

delito de Asesinato, proceso 54-2004 Of. 1roo Del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, 

Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente. Tiene treinta y cinco aries de edad, mas 

cincuenta de la pena impuesta, tend ria derecho a salir de prisi6n en el ario 2054, tendrla 

para esa fecha 85 aries de edad, por 10 que ya no podria considerarse una persona activa 

laboralmente, su esposa e hijos 10 abandonaron y ella actualmente convive con otra 

persona, por 10 que el considera que no tend ria consuela ni con sus hijos, debido a que 

ahora que el necesita no 10 apoyan"; sic, al igual que los dernas condenados 

mencionados, el Estado tiene la obligaci6n de surninistrarle 10 basico para que en los 

cincuenta arios que el este detenido pueda sobrevivir dentro de la prisi6n, derogaciones 

econ6micas que salen de la sociedad en general. 

5. Marcelo Suruy Chamale y Edgar Baudilio Cotzajay Suruy, ambos procesados y 

condenados por asesinato a la pena de cincuenta arios de prisi6n, proceso 251-2005 Of. 

1roo Tribunal Decirno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente. EI 

primero tiene veinte aries de edad y el segundo veintid6s, ambos no lograron concluir la 

educaci6n primaria por falta de recursos econ6micos, indican que "la pena impuesta por 

el delito cometido es excesiva, pues saben que jarnas saldran de prisi6n, ambos estan de 

acuerdo que si ahora es dificil sobrevivir en las calles, dentro de la prisi6n es mucho peor, 
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no tanto por el ambiente de peligro constante en que viven, sino que por 10 sedeL~.,t" 
su diario vivir, pues ellos no cuentan con familia que los visite y puedan proporcionarles 

materia prima para trabajar, y por no tener ninguna ocupaci6n es casi irnposible que 

puedan sobrellevar su vida dentro de la prisi6n con un trabajo que los coadyuve a Ilevar 

esa pena tan grande, y ya que el Estado no cuenta con metodos apropiados para 

enseriarles alqun oficio y mucho menos proporcionarles un trabajo dentro de la prisi6n, 

saben que con 10 unico que cuentan es con la comida que se les da a diario, estando 

concientes que es la sociedad por medio de sus impuestos que contribuyen a que puedan 

recibir 10 basico en prisi6n." Sic. 

6. Edgar Pio Oren, Ruben Ajmac Santos y Francisco Miptun Reyes, condenados por el 

delito de Plagi6 0 Secuestro a la pena de cincuenta aries de prisi6n, proceso 06-2002 

Oficial 2do. Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el 

Ambiente. De veintiocho, treinta y cuarenta y tres aries de edad respectivamente, todos 

indican que "son inocentes y que por una falacia juridica les han destruido sus vidas, pues 

no pueden ni Ilevar una vida familiar normal, pues sus hijos se niegan a visitarlos por el 

lugar donde estan recluidos, a dos de ellos los abandonaron sus esposas, y el otro indica 

que antes su familia 10 Ilegaba aver cada semana, luego cada mes, ahora hace seis 

meses que via por ultima vez a su esposa e hijos, unicarnente trata de mantener contacto 

telef6nico cuando sus posibilidades se 10 permiten" sic. 

Solo en estos tres condenados el Estado tendria que derogar casi los tres millones de 

quetzales, sacando el calculo al precio que actualmente estan cobrando la porci6n de 
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comida, 10 cual constituiria mas del doble de esa cantidad en los proxirnos cuarenta ~ ••~,.! 

7. Abraham Tiniguar Guevara, sancionado a la pena de cincuenta anos por el delito de 

Asesinato, proceso 21-2005 Of. 3ro. Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos 

Contra el Ambiente de Amatitlan. Cuando fue condenado tenia diecinueve aries de edad, 

"salle de su casa a los doce anos, por 10 que tenia de vivir solo seis anos, no sabe donde 

esta su familia actualmente, pues cuando el salle de casa vivian en Coban, y antes de ser 

consiqnado trato de encontrarlos, indlcandole vecinos que hacia aries se habian ido a vivir 

a otro lado, indica que recibe sus tres tiempos de comida por parte del sistema 

penitenciario, trabaja para otro procesado ayudandole a hacer hamacas, de 10 cual percibe 

setenta y cinco quetzales quincenales, 10 poco que gana 10 utiliza para su alirnentacion, 

pues a pesar que el Estado Ie proporciona comida, indica que es insuficiente por 10 que 

tiene que cornprar para satisfacer sus necesidades" sic, al momenta de entrevistarlo no 

parecia que tuviera la edad que indico pues aparenta mas edad, indicando que pasa la 

mayor parte del dia en el sol, indicando que es ellugar que tiene asignado para trabajar. 

8. Sergio Gabriel Garcia Alvarez y Byron Ivan Gran Boron, los dos condenados a 

cincuenta aries por el delito de Plagio 0 Secuestro, Causa 06-2004 Oficial 2do. Tribunal 

Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente. Ambos 

penados son de 38, el primero indico "que cuando fue apresado estaba casado, no tenian 

hijos, perc que al ser condenado su esposa solicito el divorcio, invocando como causal la 

misma condena del esposo, que sabe que se caso nuevamente; tiene dos hermanos que 

nunca 10 han apoyado y menos ahora, en el tiempo que lIeva detenido en la Granja Pavon, 
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ha tenido tres trabajos, al momenta no esta trabajando, y s610 pasa 

proporciona el Estado" sic; ahara bien el segundo dice "que su esposa 10 visita cada 

quince dfas, perc que esta consciente que esto no durara los 50 aries de la condena, pues 

conforme pasen los arios la situaci6n va empeorando tanto por la situaci6n econ6mica 

como par la vejez, no se pone a pensar que nunca va a salir, pues entra en depresiones 

severas, ya que sabe que si Dios Ie permite salir, solo seria a morir fuera de la prisi6n, que 

la pena impuesta 10 ha matado en vida, pues no puede tener a su familia junto a el." Sic. 

En los ocho procesos identificados con antelaci6n, se establece que hay doce procesados, 

todos condenados a la pena de cincuenta arios, la consecuencia sobresaliente que sufre 

el Estado es de tipo econ6mico, luego de haber indicado que en uno de casos, 

actualmente, el Estado a traves del sistema penitenciario aproximadamente paga en 

concepto de cada porci6n de com ida la cantidad de quince quetzales, contando que dicha 

parci6n es tres veces al dia, pero la situaci6n econ6mica en general dia con dia va en 

aumento, podria preverse que dentro de veinticinco aries la parci6n de comida podrfa 

alcanzar el valor de sesenta quetzales, si la situaci6n no fuera tan cambiante como hace 

veinticinco aries: hoy en dia el Estado tendrfa que gastar s610 en com ida en estos 

procesados mas de diez millones de quetzales, si se toma en cuenta la inflaci6n, dicha 

cantidad se incrementarfa aproximadamente cinco veces, esto s610 al considerar a 12 

condenados, y no la totalidad de las condenas impuestas hasta el ano 2010. 
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CAPITULO IV
 

4. Necesidad de derogar el Decreto 20-96 del Congreso de la Republica de 

Guatemala. 

AI analizar algunas de las cuestiones que se han suscitado en la doctrina, sobre todo 

entre los penalistas y en la jurisprudencia constitucional y ordinaria, a la hora de 

interpretar el Decreto 20-96 del Congreso de la Republica de Guatemala, cuando se 

establece que las penas privativas de Iibertad seran aumentadas a una pena maxima de 

cincuenta aries de prisi6n, aun cuando la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala establece que las penas estaran orientadas hacia la reeducaci6n y reinserci6n 

social. En concreto, me he ocupado de dos cuestiones interpretativas: la primera si la 

reeducaci6n y reinserci6n social va a ser el unico y exclusivo fin de las penas privativas de 

libertad, y la segunda, si dicha finalidad constituye 0 no un derecho fundamental de los 

condenados, al hallarse regulada dentro del Titulo II, Capitulo I de la Constituci6n, por 10 

que el Decreto en menci6n representa una inconstitucionalidad. La finalidad de la pena 

es la expiaci6n 0 retribuci6n, es decir, el castigo que ha de imponerse necesariamente a 

la persona que haya cometido un delito como consecuencia del mal causado. Sin 

embargo, el fin de la pena radica en la prevenci6n del delito, esto es disuadir al 

condenado a perpetrar futuros delitos, resultado que puede lograrse por diferentes vias. 

La discusi6n acerca de la imposici6n de penas de prisi6n de larga duraci6n suele Iimitarse 
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reducci6n del delito, es decir, en cuanto a los supuestos efectos que produce en el 

infractor de la ley penal, apareciendo como una amenaza 10 suficientemente severa como 

para hacerlo abandonar su decisi6n de consumar un hecho ilicito. 

La mayoria de los autores rechaza esta pretensi6n, contrastandola no s610 con 

argumentos te6ricos, sino con numerosas estadisticas confiables que demuestran que la 

mayor amenaza penal no es la que provoca en los sujetos modificaci6n en sus conductas. 

EI caso paradiqrnatlco es que en Guatemala actualmente la legislaci6n establece que las 

autoridades judiciales pueden condenar a la pena de muerte, en los delitos que establece 

dicha pena, 10 cual no incide en una baja en el nivel de violencia, ni en la cantidad de 

delitos que se producen. Por 10 que es importante tener c1aros los efectos que provocan 

estas condenas en quienes las padecen y en quienes deben custodiarlos, no siendo 

unicarnente los unicos afectados las personas condenadas a prisi6n sino su nucleo 

familiar y toda la sociedad guatemalteca. 

Considero que la produccion de discursos que expresen efectivamente nuestra interioridad 

y el ser escuchados son, a la vez que derechos humanos fundamentales, valiosas 

experiencias de reflexi6n sobre las motivaciones que nos lIevan a actuar de determinada 

forma. La carcel, tal como es concebida actualmente, es una gran incubadora de la 

violencia y la comunidad carcelaria, constituida por presos y guardias penitenciarios, 

detenta una memoria y saberes especificos que pueden contribuir en mucho para que la 
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sociedad aprenda a detener y desactivar ese pernicioso circuito. Asimismo, la in' '\. .. n'f;;", I' 

de la voz de los presidiarios en el conjunto de los discursos circulantes, as! como la 

garantia de audibilidad del registro de sus experiencias, son derechos inalienables de 

todos los hombres y todos los pueblos. 

Por 10 dernas considero relevante dar cuenta de esta situaci6n porque no son muchos los 

textos e investigaciones que dan importancia a esta problernatica, y menos aun los que 

recogen la voz de los presos. Asi 10 afirma el experto en materia penitenciaria Andrew 

Coyle en entrevista realizada en el diario Peri6dico de Espana, el cuatro de abril de 2006: 

"Los convenios e instrumentos internacionales sabre derechos humanos dicen poco sobre 

el tema especifico del tratamiento de reclusos condenados a cadena perpetua u otras 

penas prolongadas. Sin embargo, entendernos que se trata de un problema que afecta 

seriamente los derechos de muchas personas, no solo de quienes cumplen este tipo de 

condenas, sino tarnbien los de sus familias". 

En este sentido, resulta contundente 10 que dij6 el Doctor Florentin Melendez, Relator para 

las Personas Privadas de Libertad de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, 

en la inauguraci6n del 12r del periodo ordinario de sesiones, de fecha 26 de febrero de 

2007: "En el derecho internacional de los derechos humanos se prohiben las penas 

perpetuas, ya que constituyen tipicos tratos 0 penas inhumanas, cuyos efectos 

trascienden incluso la afectacion de los derechos del condenado por delitos e invaden la 

esfera de protecci6n de derechos de terceras personas directamente vinculados con el, 

como los integrantes de su nucleo familiar primario." 
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~1j."Por ultimo yen relaci6n a 10 anterior, tengo una postura tomada en cuanto a consic "_ 

penas de prisi6n reguladas en el Decreto 20-96 del Congreso de la Republica como un 

trato inhumane que contradice principios constitucionales que garantizan a toda la 

poblaci6n guatemalteca que no se violen sus derechos minimos. 

Recordando 10 que regula el Articulo 19 de la Constituci6n Nacional: "EI sistema 

penitenciario debe tender a la readaptaci6n social y reeducaci6n de los reclusos y cumplir 

en el tratamiento de los mismos ... EI estado debera crear y fomentar las condiciones para 

el exacto cumplimiento de 10 preceptuado en este Articulo". Incluso si el Sistema 

penitenciario cumplieran con sus funciones constitucionales y fuesen 10 que los publicistas 

de derecha 0 los humanistas ingenuos dicen que deberian ser, incluso asi, las penas a 

prision rnaxirnas de cincuenta aries seguirian siendo de dudosa legitimidad ya que basta 

un minimo de sentido cornun para considerar que un periodo de encierro prolongado es 

contrario a cualquier resocializaci6n. Si a esto se suma las condiciones de detenci6n de 

las carceles guatemaltecas, en las que los golpes y amenazas, la tortura, los apremios, las 

condenas a prisi6n perpetuas, la falta de atenci6n sanitaria, la mala alimentaci6n, el 

hacinamiento y la superpoblaci6n son parte de la cotidianeidad, la situaci6n se vuelve 

doblemente grave y cualquier detenci6n adernas de anticonstitucional, se vuelve en una 

seria y flagrante violaci6n a los Derechos Humanos. 

Se sustenta el criterio de que el Estado al momenta de elevar las penas a medidas 

desproporcionadas, trato que la finalidad de la misma fuera de prevenci6n general que va 

dirigida a toda la sociedad con el objeto de intimidarla mediante el temor que infunde la 
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pena prevista para el delito, perc en Guatemala ese mecanisme no funciona,· ~ .10 'ff:.~1' 

unico que ha pasado con esa elevacion de penas de prisi6n, es que la persona condenada 

se convierta en un delincuente permanente, sin oportunidad de cambio, por 10 que es 

necesario derogar el Decreto 20-96 del Congreso de la Republica, quedando las penas de 

prisi6n anteriormente establecidas, siendo la maxima de treinta aries de prisi6n y que 

vayan orientadas a una prevenci6n especial, dirigida al autor individual de un delito, 

procurando mediante la pena su reforma, correcci6n y readaptaci6n social. 

Concluyendo que, la reeducaci6n y reinserci6n social que estipula el Articulo 19 

Constitucional se refiere tarnbien con la denominaci6n de resocializaci6n, formando parte 

integral de la finalidad de la prevenci6n general, pues si se castiga al trasgresor de la ley y 

se Ie da la oportunidad de reeducarse y 10 volvemos a reinsertar a la sociedad, este por 

medic de su experiencia vivida dentro de la prisi6n, no cornetera nuevos delitos, y 10 

mismo hara que la sociedad cercana a este considere tal situacion para no delinquir. 

Se considera que la unica f6rmula que la sentencia sea percibida y reconocida como una 

senten cia rigurosa, es que sea una cantidad de aries que permita a la persona cumplir su 

condena, tener la oportunidad de rehabilitaci6n y posterior reinserci6n a la sociedad. Y no 

puede pensarse que por el hecho de condenar a una persona a pasar 50 aries en prisi6n, 

esta va a cambiar para bien de el mismo asi como con la sociedad, pues ese periodo no 

puede rehabilitarlo sin que el Estado proporcione los mecanismos necesarios para lIegar a 

reeducar al delincuente y menos con ese tiempo jarnas se Ie dara la oportunidad de 

resocializarse. 
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Inicialmente deben de hacerse dos cosas importantes. La primera,
 

penal especial para el cumplimiento de condena de aquellos que sean sentenciados a
 

penas de prisi6n que pase de los quince aries condena efectiva. 

Eso significa tener un recinto donde va a ver una forma de vida rigurosa, trabajando con 

sicoloqos, asistentes sociales, teniendo alternativas de trabajo. Debe apreciarse que 

ninqun ser humane se considera que no es rehabilitable, porque todo ser humane tiene 

que tener esa oportunidad de rehabilitarse, por supuesto que para que se cumpla la 

rehabilitaci6n y los condenados puedan obtener un beneficia como la redenci6n de penas, 

deben de cumplir con los requisites que establecen las leyes, como por ejemplo, su 

comportamiento debe ser rendido por las autoridades del centro penal como buena, hecho 

contra rio no podria optar a un beneficia y no tendria derecho a salir en libertad, y como 

consecuencia tendrfan que cumplir toda la pena que Ie ha side impuesta; y si en casos 

particulares sucede esta situaci6n al derogar el Decreto en discusi6n, la pena maxima de 

prisi6n seria de treinta aries, y aun cumpliendo la totalidad de esa pena, tendria la 

oportunidad aun de salir con una vida util tanto para el como para la sociedad 

guatemalteca. 

Se sustenta el criterio que aunque una persona haya cometido un peor de los delitos sigue 

siendo un ser humano, por 10 que esa persona debe tener el derecho de ser rehabilitada y 

se debe realizar el esfuerzo para que asi sea, y el Estado como garantista de la vida, la 

Iibertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona no puede 

vedar ese derecho. 
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no encuentran motivaci6n para estar dentro de ellos, pues no tendria objetivo alguno 

hacerlo sino se les da la oportunidad de demostrarlo ante una sociedad que los ha 

condenado por un delito determinado. Hay un porcentaje de internos que no son objetos 

de rehabilitaci6n porque no quieten. y van a seguir en el circuito delictual. 

Si se hace una proyecci6n global, en terrninos generales, los presos en Guatemala 

cuestan alrededor de 10 d61ares diarios cada uno, considerandose la comida, agua, luz 

sistema de seguridad, personal administrativo, etc, Es un costa bastante menor de 10 que 

significa en otros parses, de acuerdo con un reporte publicado por la Contraloria General 

de Estados Unidos, GAO, por sus siglas en ingles, de fecha 22 de abril de 2011, Estados 

Unidos, invierte en cada recluso alrededor de 55 a 60 d6lares, pero la diferencia entre 

ambos parses es la solvencia econ6mica que pueda tener tanto la sociedad como el 

Estado, pero aun cuando el costa de vida de la sociedad penitenciaria sea un poco 

elevada el Gobierno de Guatemala, debe de considerar que el sistema penitenciario sea 

10 mas segura posible y cumpla con el objetivo de rehabilitar a los reclusos, porque en 

definitiva cualquiera que sea la condena, ese es el objetivo de la misma, la resociatlzacion. 

AI derogar el Decreto 20-96 del Congreso de la Republica, el Estado es uno de los 

principales beneficiados, derivado que las penas exageradamente altas quedarian nulas, y 

volveria a la pen a maxima de treinta aries de prisi6n, regresando asi las esperanzas de la 

rehabilitaci6n, reeducaci6n y sobre todo la resocializaci6n del condenado, y con ello 

protegeria a la familia dentro de la sociedad, pues la existencia de la familia u otro grupo 
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AI derogar el Decreto 20-96 del Congreso de la Republica, el Estado reeducarfa al 

penado, y de ese modo al momento de cumplir la pena que no pudiera ser mayor de 

treinta arios, el sujeto tendrfa la posibilidad de conseguir trabajo al momenta de volver a la 

sociedad, el sujeto se inserta laboralmente y quiza no se vea en la necesidad de delinquir. 

Tambien hemos de tener en cuenta que muchas veces, aunque se tiene empleo se vuelve 

a delinquir, pero no cabe duda que el riesgo disminuye si se tienen cubiertas las 

necesidades econornicas basicas: tarnbien se debe de considerar que al dejar las penas 

de treinta aries de prislon, aun cuando el condenado delinque entre las edades de 18 a 40 

artos, aun puede salir a determinada edad de vejez, pero la ventaja es que saldria, y el 

sujeto va madurando, envejeciendo, tarnbien disminuyen las probabilidades de delinquir; 

es normal, cuanto mayor se es, se asumen menos riesgos. 

EI tratamiento penitenciario puede influlr en gran medida en los dos primeros factores, el 

tercero es, logicamente, ley de vida. Mientras haya tratamiento hay esperanza de 

reeducacicn y reinsercion social, objetivos sin los que no tiene sentido la pena privativa de 

libertad y rnucho menos, la prision en el mundo actual. 

Si bien es cierto que la pena de prision establecida en las leyes dentro de una sociedad, 

son estrictamente necesarias, tam bien 10 es que el Estado debe de considerar los pro y los 

contras de las penas excesivamente altas, y no solo que repercuten gravemente en la vida 

e integridad de la persona condenada, sino que principalmente en la familia y por ende en 

la sociedad, redundando igualmente en el Estado, pues el pilar de toda sociedad es la 
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familia, y la sociedad del Estado, y si la estructura del mismo se 

irnperfectamente todos somos los perjudicados. 

Por 10 que es imperioso que el Congreso de la Republica de Guatemala determine que el 

Decreto 20-96 del Congreso de la Republica de Guatemala, conlleva consecuencias 

desfavorables no solo para los condenados, sino tambien para las dernas partes que se 

involucran en un proceso penal, considerando que al final el condenado va a estar dentro 

de una carcel, perc que toda la sociedad es que va a mantener la condena impuesta sin 

que se Ie retribuya de alguna forma el dinero invertido en el, porque no se Ie dara la 

oportunidad de reinsertarse a la sociedad, por 10 que unlcarnente estara recibiendo sin que 

pueda regresar 10 recibido por el Estado y sociedad. 

Siendo necesario se derogue el Decreto citado, cumpliendo con 10 que establece el 

Articulo 19 de nuestra carta magna, logrando la reeducacicn, readaptacion y posterior 

resoclalizacion del condenado a prision, saliendo beneficiados todos los integrantes de la 

sociedad guatemalteca, el condenado y el propio Estado. 

4.1 Encuesta sobre el Decreto 20-96 del Congreso de la Republica de Guatemala 

Se realize una encuesta a 25 personas, 15 de elias se realize ell la torre de tribunales, 

siendo ellos cinco Jueces, cinco Fiscales y cinco Defensores Publicos, que conocen del 

Decreto 20-96 del Congreso de la Republica de Guatemala, ya sea, porque solicitan su 

aplicacion, 0 porque rebaten 10 que establece el mismo; en cuanto al resto de 
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entrevistados, se realize en la Granja de Rehabilitacion Pavon, 

Departamento de Guatemala. Detallandose a continuacion: 

5 Jueces 

5 Fiscales 

5 Defensores Publicos 

5 Condenados 

5 Familiares de condenados 

Todas las personas entrevistadas tomaron una postura referente a 10 que establece el 

Decreto 20-96 del Congreso de la Republica de Guatemala, la misma siempre acorde al 

cargo que desemperiaban, concretamente los Jueces, Fiscales y Defensores Publicos, 

rnanifestandose a favor los Jueces y Fiscales, no asi los Defensores Publicos quienes 

estan en desacuerdo con el mismo; en cuanto a los condenados y sus respectivos 

familiares, no se pronunciaron a aspectos juridicos por desconocer de los mismos, perc si 

en cuanto a su situacion vivida; por ejemplo, los cinco Jueces, fueron cateqoricos en 

indicar que, los casos que conocen en donde se impone pena maxima de prision en los 

delitos que contempla la ley y que es de cincuenta arios, son estudiados minuciosamente 

para establecer si los argumentos de las partes en cuanto a violaciones a leyes 

efectivamente han existido; adernas, tambien 10 hacen de oficio aunque no sea requerido 

por alguna de las partes, pues en penas rnaxirnas no deben existir errores de ninguna 

naturaleza y, es por eso que cuando un caso en particular 10 requieren y se dan los 

elementos de juicio, 10 hacen, pues la misma pena se encuentra establecida dentro de la 
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Ley guatemalteca y ellos s610 cumplen con la misma. 

As! fue como tarnbien se manifestaron cinco Fiscales entrevistados; "que ellos en ninguna 

forma pretenden que las acusaciones y alegatos se hagan con anomalfas, pues cuando 

eso sucede, son corregidos no s610 por los mismos Fiscales superiores, sino por los 

jueces que conocen del asunto y a en cuanto a que las penas son excesivas, consideraron 

que por el tipo de delito debe imponerse la pena, pues tarnbien resultan perjudicadas 

muchas personas al ser victimas de los condenados, y por ende la pena se ajusta al delito 

cometido, indicando que ellos como representantes del ente acusador se fundamentan en 

la ley, y como la misma contiene la pena de cincuenta aries de prisi6n, si el caso 10 

amerita, ellos solicitan la imposici6n de dicha pena, que son ajenos y desconocer las 

consecuencias de imponer esas penas de prisi6n". Sic. 

Por su lado, los cinco Defensores Publicos consultados dijeron que en los procesos que 

conocen y el Ministerio Publico solicita la imposici6n de la pena maxima en los delitos que 

contemplan la pena de cincuenta arios, dentro de sus alegaciones se encuentran la 

inconstitucionalidad existente entre el Decreto que aumento desmedidamente las penas y 

la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, que regula el derecho de 

readaptaci6n social del condenado, perc a pesar de los argumentos apegados a la ley, los 

jueces sentenciadores imponen esas penas, por 10 que cuando eso sucede presentan las 

impugnaciones que las leyes regulan, como conocedores de derecho, saben 

perfectamente las violaciones cometidas, y la necesidad de derogar el Decreto 20-96 del 

Congreso de la Republica de Guatemala, as! como del sufrimiento tanto del condenado 
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como de la familia, pues por la relaci6n que Ilegar a tener con su patrocinado a~~.I~~ I' 
familia de este conocen de cerca muchas de las dificultades que ellos enfrentan cuando 

son condenados a esa pena de 50 arios, que a criterio de varios es inhumana. 

EI resto de entrevistados, que son los cinco condenados y cinco familiares de estes, 

manifestando que: "aunque desconocen por completo las leyes y el motivo por el que les 

impusieron la penas de cincuenta aries, si estan seguros que nunca saldran de prisi6n, e 

inclusive la mayoria de condenados al transcurrir un par de arios son abandonados por la 

mayorfa de sus familiares, en varios cases no s610 por el hecho de la condena 

interminable, sino tarnbien por la precaria situaci6n econ6mica, derivado que cuando es un 

hombre el condenado, este antes de ingresar a prisi6n era el que trabajaba para cubrir las 

necesidades basicas de su familia y en estos casos la mujer es que debe ocupar ese lugar 

y trabajar para ella como para sus hijos, por 10 que el tiempo es insuficiente para seguir 

visitando al condenado. Expllcandoles que antes de entrar en vigencia el Decreto 20-96 

del Congreso de la Republica de Guatemala, la pena maxima eran 30 anos de prisi6n, 

indican que desconocfan tal disposici6n, y que si ellos fueran condenados a esa pena, 

muchos tendrfan esperanza de salir con una vida util de la prisi6n, siendo una reducci6n 

de 20 arios de prisi6n, por 10 que estan a favor de la abolici6n del citado Decreto". Sic. 

80 



CONCLUSIONES
 

1.	 Se han impuesto penas de cincuenta arios de prisi6n en base al Decreto 20-96 

aprobado por el Congreso de la Republica de Guatemala, contraviniendo a 10 que 

establece el Articulo 19 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, 

debido a que la ley suprema establece que la reeducaci6n y readaptaci6n a la sociedad 

del condenado, perc el mencionado Decreto viola 10 establecido en la Constituci6n. 

2.	 La finalidad de la pena es la rehabilitaci6n del condenado, pero la misma no la obtiene 

una persona condenada a la pena maxima que establece el Decreto aludido, derivado 

de las penas privativas de libertad excesivas que actualmente se imponen a los 

condenados por los delitos de asesinato, plagio 0 secuestro, violaci6n con agravaci6n 

de la pena y parricidio. 

3.	 Tarnbien se imponen penas de cincuenta arios de prisi6n, acreditando circunstancias 

agravantes que no fueron descritas en la acusaci6n, auto de apertura del juicio 0 

ampliaci6n de la acusaci6n. 

4.	 Las consecuencias, especialmente las econ6micas que el Estado no visualiz6 antes de 

aprobar el Decreto 20-96 a traves del Congreso de la Republica de Guatemala, son 

extremadamente lesivas para toda la sociedad en general, invirtiendo valiosos 

recursos. 
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5.	 EI aumento de las penas de 30 a 50 anos de prisi6n incremento la delincuencia, 

derivado que desde la prisi6n muchos de los condenados delinquen, sabiendo que no 

saidran nunca de prisi6n y aunque los condenen por otros delitos no les afectarfa, 

debido a que la pena maxima son 50 aries de prisi6n. 
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RECOMENDACIONES
 

1.	 EI Organismo Legislativo debe derogar el Decreto 20-96, para que la pena maxima 

establecida en el Decreto 17-73 del Congreso de la Republica de Guatemala, quede 

en 30 anos de prisi6n como ya estaba establecida. 

2.	 EI Estado a traves del Ministerio de Gobernaci6n debe crear programas realizables y 

mas adecuados que ayuden a la rehabilitaci6n de todos los condenados que se 

encuentran recluidos, para una posterior resocializaci6n de los mismos, esto en 

cumplirniento de 10 que establece el articulo 19 de la Constituci6n Polltica de la 

Republica de Guatemala. 

3.	 La Corte Suprema de Justicia debe capacitar de forma permanente a los 

operadores de justicia, especialmente a los jueces, para la correcta aplicaci6n de las 

penas de prisi6n, en el sentido que cuando no han sido acusados de circunstancias 

agravantes, impongan las penas rnlnimas que contempla cada delito, con el objeto 

de procurar una pronta rehabilitaci6n y resocializaci6n del condenado. 

4.	 EI Estado a traves del Sistema Penitenciario esta obligado a reeducar al condenado 

tanto flslca, psicol6gica como profesionalmente; para que pueda resocializarse y con 

base a los conocimiento adquiridos dentro de los centros de cumplimiento de la 

pena pueda coadyuvar al desarrollo econ6mico de Guatemala. 
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5.	 Es ineludible que el Estado cumpla con 10 que establece el Articulo ~~~~, ~ 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, en el sentido que todos los 

seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos; por 10 que todos los 

condenados deben tener la posibilidad de contar con programas de rehabilitaci6n y 

resocializaci6n efectivas. 
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ANEXO A
 

GRAFICA 1 

ENCUESTA REALIZADA A 25 PERSONAS QUE SON PARTE EN PROCESOS EN DONDE SE HA IMPUESTO LA
 
PENA DE 50 ANOS DE PRISION
 

Familiares de los
 
condenados
 

20%
 

Condenados Fiscales 
20% 20% 

Abogados Defensores 
20% 

§ces [] Fiscales 0 Abogados Defensores 0 Condenados • Familiares de los condenados I 

Fuente: Entrevistas realizadas a 15 en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial y 10 

en la Granja de Rehabititacion Pavon, Municipio de Fraijanes, Departamento de 

Guatemala. 

Fecha: 15 Y 19 de noviembre de 2010, respectivamente. 
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GRAFICA 2
 

l,CUMPLEN SU OB~IETIVO LAS SETNENCIAS DE 50 ANOS DE PRISION? 

Fuente: Entrevistas realizadas a 15 en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial y 10 

en la Granja de Rehabilitacion Pavon, Municipio de Fraijanes, Departamento de 

Guatemala. 

Fecha: 15 Y 19 de noviembre de 2010, respectivamente. 
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GRAFICA 3 

l,ESTA DE ACUERDO CON LA ABOLICION DEL DECRETO 20-96 DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA? 

81 
60% 

\ 
I 

/ 

Fuente: Entrevistas realizadas a 15 en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial y 10 

en la Granja de Rehabilitacion Pavon, Municipio de Fraijanes, Departamento de 

Guatemala. 

Fecha: 15 Y 19 de noviembre de 2010, respectivamente. 
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