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Estimado Licenciado: 

De conformidad con los lineamientos establecidos en resolucion dictada par esa 
unidad, me dirijo a usted y hago de su conocimiento que asesore el trabajo de tesis de 
la estudiante RUTH NOEMi CAMEY EQUITE, intitulado: "ANALISIS JURiDICO DEL 
ARTicULO 14 DE lA lEY CONTRA lA NARCOACTIVIDAD DECRETO NUMERO 
48-92", por 10 que respetuosamente Ie informo 10 siguiente: 

a. 	 Contenido cientifico y tecnico de la tesis:el aporte de la sustentante en la 
presente investigacion consiste en una alternativa para poder aplicar el 
beneficio de la suspension condicional de la pena de multa contenida en la Ley 
Contra la Narcoactividad a los condenados por otros delitos, es de acotar que 
el contenido cientifico es de caracter juridico-social, ya que se analiza desde la 
perspectiva doctrinaria, real y legal. Para el desarrollo de la presente 
investigacion se utilizaron estudios juridicos, doctrinarios, bibliograficos y 
documentales propios del tema. 

b. 	Metodologia y tecnicas de investjgacion utilizadas: la estudiante utilizo los 
metodos de investigacion deductiv~, inductivo y analitico. Dentro de las 
tecnicas a las que se recurrio fueron la bibliografica, documental, observacion y 
comparacion, manejadas al recopilar y seleccionar adecuadamente el material 
de referencia. 

c. 	 Opinion sobre la redaccion: durante el desarrollo del presente trabajo, se 
cumple con los requisitos exigidos en razon de redaccion y las reglas 
fl.lndamentales de ortografia. 
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d. Contribuci6n cientifica del tema presentado: la estudiante en el curso de la 
presente investigacion aporto sus criterios y opiniones bajo los cuales sustenta 
y fundamenta su criterio en cuanto a la violacion al principio de igualdad en 
relacion al tema tratado. 

e. 	 Conclusiones y recomendaciones: considero que las mismas se encuentran 
adecuadas con la realidad legal y social y fueron redactadas de manera sencilla 
y clara para establecer los aspectos mas importantes del presente trabajo. 

f. 	 Bibliografia: los textos utilizados y legislacion consultados son suficientes y 
congruentes a la investigacion que se realizo. 

Por 10 anterior, considero que el trabajo expuesto satisface los requisitos que 
establece el Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura de 
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico por 10 que emito 
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misma, las conclusiones, las recomcndaciones y la bibliografia utilizada, si apmeban 0 desapmeban el 
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Estimado Licenciado: 

En cumplimiento a la resolucion emitida por la unidad de tesis a su digno cargo, en donde se me 
, # 

nombra como Revisor de tesis de la Baehiller ''RUTH NOEMI CAMEY EQlIITE", titulada 

"VIOLACION DB.. PRINOPIO DE IGUALDAD EN LA APLlCAOOO DEL BENEFICIO DE 
.' ,

SUSPENSION CONDIOONAL DE LA PENA. DE MULTA, CONTENIDA EN EL ARTICULO 14 DE LA 

LEY CONTRA LA NA.RCOACl1V1DAD DECRETO NUMERO 48-92" DEL CONGRESO DE LA 
I 

REPUBLICA, procedi a revisarta y al respecto manifiesto 10 siguiente: 

AI revisar el contenido estricto del trabajo de tesis va indicado, pude establecer en forma clara 

que dicha tesis su contenido es cientifico y teenico 10 cual se refleja en cada tIlO de sus capitulos, 

10 cual genera una imporbnte aporbcion no solo 411 estudio del tema que trata, sino que, a la 

misma problem3tica nacional. En esa virtud y del contenido de la misma se mce imperativo 

cambiarte eI titulo a la presente tesis, de cOmo fue aprobado dicho punto y con suficiente 

ftlldamentacion se pmcedio a cambiar dcho titulo para que sea acorde a su contenido y a la 

razon de ser del presente trabajo de investigaci00, pues el mismo es un tema de suma 

import3l1ci:a, no solo por eI tema que aborda, sino por eI contenido tan enriquecedor que posee, 

pues es un problema que aque,ia a muchos ciudadanos, va que a diano ingresan casos de 141 

comisioo de diferentes delitos, 10 cual obIigadamente 105 organos jurisdiccionales deben de 

resolver. La metodologia y las teenicas de investigacion que se liilizaron para la elaboracion de 

la presente tesis, fuemn metodos cientificos. como el 3I1alitico y 141 utilizacion de la tecnica de 

investigacioo bibliografica y documental que comprueba que se hizo la recoleccion de 

int: acion con bibliografia actualizada; la Il!daccion de 141 presente tesis considero que es 141 
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correcta acorde 3 un trabajo de esb natuJaleza En cU3rto a 13 cortribucion cientifica que aporta 

el pres-ente trabajo de tesis, es de suma valia y de mucha importancia por 10 real de las 

situaciones que se viven a diario en los juzgados de eiecucion penal yel presente trabajo aporta 

no solo el anal isis de 13 problematica Que se afronta, sino tambiim soluciones a la misma; 

Mi opinion en relacion a las conclusiones y recomendaciones 3 las que lIega la tesisia, me 

parecen que son las adecuadas, por la realidad de su contenido y en cuanto a las 

~omendaciones si las mismas se tomen en cuenta, serfa un aporte significitivo para la solucion 

de los conflictos en 13 apJicaciro de los beneficios penitenciarios en la ultima fase del proceso 

penal, que es la de ejecuciro.

En esa virtud, opino Que la bibliografla utilizada para la elaboracion del presente traba,io, es 

enriquecedora, de actualidad y de un buen fundamento juridico, par 10 Que. cada uno de los 

capitulos con los que cuenb el presente f:r:abajo de tesis. tiene su ramn de ser y su 

fundament:acion que hacen de la preserte tesis un buen trabajo de investigacion. La ponente 

durante la elaboracion de la investig:acion, se apego a 10 que instruye el Articulo 32 del Nonnativo 

para la Elaooracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen 

General Publico; 

Como cornlario de 10 anteriormente expuesto, por 10 tanto considero que el f:r:abajo en referencia, 

lIena los requisitos de forma y de fondo exigidos en el Articulo 32 del NORnativo para la 

Elaboracion de Tesis de UcenciatuJa en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen Genel1ll 

PUblico, por 10 que estoy seguro y estimo Que el mismo debe ser aprobado, por 10 Que emito eI 

presente DICTAMEN FAVORABLE. 

Respetuosamente, 
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INTRODUCCION 


En Guatemala la suspensi6n condicional de la pena de multa, contemplada en la Ley 

Contra la Narcoactividad, es un derecho que beneficia a cierta cantidad de personas 

sentenciadas por delitos tipificados en dicha normativa, pero al mismo tiempo vulnera el 

principio de igualdad por no ser este aplicado a las demas poblaci6n reclusa que se 

encuentra cumpliendo una condena por otros ilfcitos. 

En la actualidad en los juzgados de ejecuci6n, existen pocos incidentes tramitados 

solicitando la aplicaci6n de dicho beneficio; con la presente investigaci6n se pretende 

establecer porque dicha norma beneficia unicamente a los condenados por delitos de 

narcotri3fico, cuando deberla de beneficiar a todos los reclusos condenados con pena de 

prisi6n y pena de multa, por diferentes delitos, tomando en consideraci6n el principio de 

igualdad consagrado en la Carta Magna. 

EI objetivo primordial del presente trabajo fue el establecer mediante el anal isis y la 

investigaci6n jurldica, doctrinaria, real y legal la necesidad de la aplicaci6n del beneficia 

de la suspensi6n condicional de la pena de multa, siendo necesario que se legisle para 

que dicho beneficia sea aplicado a los condenados por otros delitos, ya que esta atenta 

contra el principio de igualdad; y que los juzgadores al momenta de emitir la condena 

tomen en consideraci6n que la pena de multa en el supuesto que el recluso no la pueda 

hacer efectiva, tampoco sea mas grave que la pena de prisi6n. 

(i) 



primero, se describe el derecho a la igualdad, sus antecedentes hist6ricos y 

constitucionales, asi como la Convenci6n Internacional de Derechos Humanos; en el 

capitulo segundo, se establece un estudio sobre la narcoactividad, concepto y definici6n 

de narcotrafico y la narcoactividad en Guatemala; en el capitulo tercero, analizo la pena, 

aspectos generales de la pena, naturaleza juridica de la pena y clasificaci6n de las 

penas segun el C6digo Penal; y en el capitulo cuarto se realiz6 un analisis juridico del 

Articulo 14 de la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto 48-92. 

Las tecnicas utilizadas en la realizaci6n de la indagaci6n fueron la bibliogratica y 

documental, que permitieron la recopilaci6n y selecci6n adecuada del material de 

referencia, asi tambien se utiliz6 el metodo analitico para estudiar y analizar la doctrina 

aplicable al caso, el metodo sintetico que permiti6 seleccionar 10 mas importante para la 

redacci6n final de este trabajo. 

Oebido a la utilizaci6n de los diferentes metodos y tecnicas anteriormente planteadas, se 

cumple con el objetivo de establecer que existe un problema legal en la Ley Contra la 

Narcoactividad, que afecta la situaci6n de las personas que han sido condenadas con 

pena de privaci6n de libertad y con multas por i!icitos contemplados en otras leyes del 

ordenamiento juridico guatemalteco. 

(ii) 



CAPITULO I 

1. Derecho de igualdad 

EI principio de igualdad 0 equidad se configura como uno de los valores superiores del 

orden juridico, 10 que significa que ha de servir de criterio basico para la produccion 

normativa y su posterior interpretacion y aplicacion, de manera que opera para que los 

poderes publicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentran en igual 

situacion, de hecho deben ser tratados de la misma forma, sin privilegio alguno. Es 

decir, a traves de la equidad se busca colocar a los particulares en condiciones de poder 

acceder a derechos superiores, protegidos constitucionalmente, 10 que implica eliminar 

situaciones de desigualdad manifiesta, aunque ello no significa que todos los individuos 

se encuentren siempre y en todo momenta y ante cualquier circunstancia, en 

condiciones de absoluta igualdad, pues dicho principio se refiere a la igualdad juridica 

que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio 0 privarse de 

un beneficia desigual 0 injustificado. 

1.1 Antecedentes historicos 

Hablar de la historia del principio de igualdad, resulta sumamente dificil, ya que nos 

tenemos que remontar al origen mismo del hombre, donde en sus inicios se practico de 

buena forma este principio, puesto que, no habla diferencia entre individuos. 

1 




A partir del surgimiento de la propiedad privada y de las clases sociales, 

resquebrajamiento de la sociedad y, esto empezo la division de los individuos y la no 

observancia del referido principio, dando origen a la esclavitud, epoca mas cruel, donde 

se considera que no existio, ni la minima observancia de este principio. 

As! podriamos ir enumerando todas las etapa evolutivas de la sociedad y establecer que 

no se cumplio el mismo, como en epocas de Roma con su jus pentium y el jus civile, 

donde se hacia la discriminacion de unos individuos a otros, situaciones de las que no 

se puede hablar de igualdad, hasta que la sociedad empezo a sentir el deseo de 

libertad, ocasion en que nace la epoca del lIuminismo y aparece con ello la revolucion 

francesa, la que marca el sentir de la sociedad de vivir en libertad, es asi como nacen 

los postulados de libertad, igualdad y fraternidad, desde entonces podemos hablar de 

que empezo a sentirse la necesidad de acabar con la discriminacion y a luchar porque la 

sociedad fuera mas humana con sensibilidad social y se lucho incansablemente por el 

derecho de igualdad. 

Tambien cabe destacar que su aplicacion lIego con la declaracion de derechos del 

hombre y, promovio que se legislara en la mayoria de paises del mundo, para que se 

velara por los derechos de las personas a traves de lograr la igualdad en cierta forma 

para todos, lucha constante en nuestros dias, para que se cum pia de alguna forma, 

aunque en la practica no se de totalmente, situacion que entrafia efectos negativos en 

toda sociedad y en este caso la de Guatemala, donde a causa del subdesarrollo aun no 

2 



se cumple can este objetivo y 10 cual trae consigo un alto fndice de violaciones de los 

derechos elementales de cada individuo y dentro de la colectividad. 

1.1.1 Antecedentes constitucionales 

Podemos mencionar desde la Constituci6n de 8ayona de 1812, no se menciona de 

ninguna forma el principia de igualdad y desde sus primeros artfculos, se lesion6 dicho 

principia, cuando se indica: La corona de las Espafias de las Indias sera hereditaria en 

nuestro descendencia directa, natural y legitima de var6n, par orden de primogenitura, y 

can exclusi6n perpetua de las hembras. 

Se debe destacar que, fue hasta la Constituci6n Federal de 1823 cuando principia a 

tratarse el principia de igualdad y, desde entonces en las Constituciones subsiguientes 

se fue desarrollando hasta nuestros dias; pero no en su plenitud, ya que persisten los 

atropellos a los derechos fundamentales que, incluyen la no existencia de la igualdad de 

todos los que constituimos esta sociedad. 

1.2 Definicion 

Segun el diccionario juridica, la palabra igualdad, "deriva del latin aequalitas, atis 

significa conformidad de alga can otra cosa en naturaleza, forma, calidad, a cantidad; 

asi omo significa correspondencia y proporci6n que resulta de muchas partes que 
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uniformemente componen un tOdO."1 Ahora bien, el propio diccionario citado alude a I 'Y ~v./ern~/I 
igualdad ante la ley, y sefiala que es el "principio que reconoce a todos los ciudadanos 

la capacidad para los mismos derechos".2 En efecto, el tema de las garantias 

individuales implica necesariamente relacionar a la igualdad con la ley. 

Por otro lado el tratadista Rodriguez menciona: "el termino igualdad procede del latin 

aequalitas y significa conformidad de una cosa con otra en naturaleza, forma, calidad 0 

cantidad. Cuando se dice que la igualdad es conformidad debe establecer cuales son 

los elementos entre los que se contempla, porque la igualdad es la identidad de una 

cosa, persona 0 comportamiento en relaci6n con otra. Por eso se dice que este 

concepto es valorativo, porque s610 consta una realidad, sin emitir ningun juicio de valor 

sobre ella.,,3 

Pero en sf es una relaci6n de comparaci6n que se da al menos entre dos personas, 

objetos 0 situaciones. Este concepto es el resultado de un juicio que recae sobre una 

pluralidad de elementos, los cuales se denominan terminos de comparaci6n. Es decir un 

concepto relacional y no cualitativo. 

Las caracteristicas se distinguen a la cosa, al individuo, no es dada exactamente por la 

realidad, sino determinada por el sujeto que relaciona y encontradas de acuerdo al 

punto de vista desde el cual lIeva a cabo el juicio de igualdad. A partir de la libertad del 

1 Fundaci6n Tomas Mora. Diccionario juridico, pag. 310. 

2 Ibid. 

3 Rodriguez, Cesar A. Derecho de igualdad, pag. 196. 
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individuo para determinar el punta de referencia a punta de comparaci6n, se pued~ 
explicar el juicio de igualdad y descartar cualquier arbitrariedad en el concepto. 

Por 10 cual resulta muy dificil establecer un unico significado para el termino igualdad, 

tanto en 10 que su contenido como a su proteccion se refiere. 

Asimismo se debe tener en cuenta la desigualdad que existe y debe ser adrnitida, 

ignorarla es absurdo, ya que los hombres no son iguales porque ni han nacido iguales ni 

se han desarrollado de igual manera, en cuanto a sus caracteristicas fisicas se refiere; 

ya que cada ser humano tiene un rostro, forma, tamatio, color de ojos 0 de piel, salud, 

distintos, pero esto no afecta de algun modo la dignidad humana que se atribuye por la 

condicion de persona. Por eso se tiende hacia la igualdad teniendo en cuenta las 

diferencias que hay entre las personas las cuales deben ser superadas y corregidas en 

10 que impida la dignidad de la vida de todos los seres humanos. En base a 10 anterior 

se puede establecer que la igualdad es un valor reconocido como superior y muy 

fundamental, por 10 cual cualquier ser humano debe luchar por la efectividad de este. 

En el plano juridico la igualdad esta definida como el principio que reconoce a todos los 

ciudadanos la capacidad de los mismos derechos; mientras derecho se entiende como 

imparcialidad, esto se refiere desde el punto de vista del poder legislativo como creador 

de normas. 
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Con las definiciones anteriores se puede decir que el derecho a la igualdad, es aqu 

que hace alusion al derecho inherente que tienen todos los seres humanos a ser 

reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar y gozar de todos los derechos que se 

Ie otorgan, sin importar su origen nacional, su raza, sus creencias religiosas 0 su 

orientacion sexual. 

EI derecho a la igualdad hace referencia al derecho que tenemos todos los seres 

humanos a no ser segregados por nuestras condiciones 0 creencias, este derecho nace 

como consecuencia de los terribles rechazos que han tenido que enfrentar las minorfas 

alrededor del mundo. Sin Embargo como 10 exponen "los autores Kenji Yoshino citados 

por Cesar A. Rodriguez de el libro Derecho de igualdad, indican en el articulo the 

pressure to cover y Ariel Dulitzky en su lectura, a region in deniel, racial discrimination 

and racism in latin America, las minorias siguen siendo victimas de rechazos. Por esta 

razon las minorias se ven obligadas a cubrir aquellos simbolos que los caracterizan, ya 

que si no 10 hacen son rechazados por estas demostraciones individuales de su 

condicion. Por otro lado Ariel Dulitzky muestra como el racismo ha sido ignorado en 

Latinoamerica que ha existido una constante negacion ya sea, literal (no existe racismo), 

interpretativo (no es racismo sino otros facto res) 0 justificado (justificando que no existe 

o que las victimas no son victimas del racismo)".4 

rodo esto con el objetivo central de cambiar las estructuras sociales, que a traves de 

practicas cotidianas violan el derecho a la igualdad, por medio de la opresion. 

4 Ibid. 

6 



Algunos ejemplos de desigualdad cuya fuente es la opresion 

marginacion, carencia de poder para participar y tener voz en las decisiones que afectan 

la vida publica y privada, estereotipos hacia grupos desaventajados, violencia frsica 

contra estos grupos etc. Todo esto creando desigualdad a nivel economico y social. 

1.3 Encuadramiento Constitucional 

Partiendo de que en el preambulo de la Constitucion guatemalteca se hace mencion del 

principio de igualdad, al expresar que el Estado es el responsable de la promocion del 

bien comun, de la consolidacion del regimen de legalidad, seguridad, justicia e igualdad. 

Nos damos cuenta de la importancia del fomento de este, que es inconmensurable 

debido a que por medio de dicho principio podemos garantizar de tal manera la 

permanente defensa de los mas elementales derechos que nos pertenecen; en el 

Articulo 4 de la Constitucion de la Republica de Guatemala, se establece la libertad e 

igualdad e indica: "En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en 

dignidad y derechos. EI hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen 

iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a 

servidumbre ni a otra condicion que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben 

guardar conducta fraternal entre sr." Podemos observar que el respetar este derecho de 

igualdad sin importar el estatus social, religion, raza 0 sexo nos lIeva a una convivencia 

pacifica, a una nacion grande y apegada a una verdadera democracia. 
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Por la importancia de tal precepto cabe mencionar que la inobservancia del 

produce serias consecuencias, como las que senalo a continuaci6n: 

La injusticia social: Esta deviene por causas ex6genas y end6genas, debido a la forma 

en que este pais se producen las cosas, como la distribuci6n de la riqueza, la impunidad 

con que actUan ciertos personajes privilegiados de la sociedad, donde la justicia no 

puede entrar, gracias a las personas que se encargan de su aplicaci6n, estas son 

causas externas y ademas otras como la insatisfacci6n que siente la mayoria de 

personas, cuando de alguna forma 10 que mas se busca es justicia; la injusticia existe en 

todas las formas posibles, como la econ6mica, social y la que depende de los 6rganos 

jurisdiccionales, todo ello produce frustraci6n y conduce a muchos individuos a odiar a la 

sociedad que no Ie brinda la oportunidad de ejercer sus elementales derechos 

plenamente, sin saber que no todos somos culpables de su desastre y esto produce 

intranquilidad individual y esta a su vez trae la intranquilidad colectiva. 

La violencia: Esta deviene de alguna forma por las causas de la anterior y que son 

descritas, mismas que no se pueden evitar cuando la seguridad ciudadana se debilita y 

la incertidumbre nos invade por la arbitrariedad y el abuso suplanta la legalidad, por esa 

raz6n las distancias sociales aumentan, el odio y el rencor se imponen por sobre todas 

las cosas y la libertad degeneran en libertinaje, c6mo se puede evitar la violencia 

entonces?, si se violan los derechos de un hombre de la sociedad guatemalteca; 

especial mente si el que viola sus derechos es una entidad del Estado, entonces a quien 

puede acudir? 0 cuando no se sanciona a los responsables de tales arbitrariedades, por 
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10 cual vemos con raz6n que la violencia hace decrecer la seguridad y la dignidad de 

Guatemala. 

Cuando haya respeto y reconocimiento de los derechos esenciales del ser humane y 

comprendamos que la libertad de cada uno terrnina donde principia la de los demas y se 

logre que todos luchemos sin egoismos y de acuerdo a la ley, allf entonces habra 

igualdad. 

Falta de Paz Social: Podemos resumir que esta se da como resultado de las dos 

mencionadas, causas fundamentales, ya que el irrespeto y aun mas la violencia, son las 

que provocan la falta de paz en nuestro pais; cuando se cumplan los principios y 

prop6sitos constitucionales, se Ie de validez a las leyes, se cumplan nuestros derechos y 

respetemos a los demas habra una verdadera paz, pues educando a una sociedad en el 

correcto apego al respeto a los demas y a las leyes se lograra una paz social. 

1.4Convenio Internacional de Derechos Humanos 

Es cierto que todo ser humano tiene derecho a la igualdad, pero no es cierto que todos 

los humanos tenemos la igualdad de los derechos. 

La Declaraci6n de los Derechos Universales del Hombre anuncia que: Todos Los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como estan de raz6n 

y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros; y la ley debe ser 
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la misma para todos sea que proteja, sea que castigue, siendo todos los ciudadanos ~ 


iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos 


publicos, segun su capacidad y sin otra distinci6n que la de sus virtudes y talentos. 


Es evidente que la declaraci6n de los derechos universales del hombre se concreta al 

contexto politico de las relaciones y derechos del ciudadano ante fa ley, ante el Estado y 

su participaci6n en las actividades publicas, sea como funcionario 0 como empleado, 

pero estos derechos no preestablecen su imperio en aquellas actividades privadas que 

como individuo el ser humano ejercita en sus diversas actividades personales distintas a 

las que Ie corresponden como ciudadano. En este otro contexto el derecho de igualdad 

de consideraciones dependera exclusivamente de su capacidad de sus virtudes y de sus 

talentos. 

Los derechos universales del hombre, es una declaraci6n polftica que posee gran 

concisi6n y concreci6n de los derechos, pero carece de la claridad indispensable para 

ser entendida con simplicidad por los profanos de la jurisprudencia; y est a ambiguedad 

de su contexto ocasion6 las mas acomodaticias interpretaciones del derecho a la 

igualdad de todos los contextos de la vida humana, generando los conflictos 

socioecon6micos que hoy agobian a la humanidad. 

La obsesi6n por la igualdad ensombrece la inteligencia de aquellos magnlncos 

libertadores de la opresi6n y la explotaci6n del ser humano. Yen su porfia por consagrar 

la legitimidad de las atribuciones del ser humano ante los Estados gobernantes, 
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instituyeron sus derechos como privilegios sin acordarse de los 

correspondientes. 

Las leyes de la causalidad y de las correspondencias nos demuestran que no puede 

darse en la naturaleza alguna consecuencia sin que previamente no se hubiera 

producido un hecho causal. Y nuestro actuar humano no se excluye de las leyes 

naturales. No pueden darse los derechos si no es como consecuencia del cumplimiento 

de los deberes que nos corresponden. 

EI cumplimiento de los deberes dignifica nuestras virtu des y talentos y genera 

espontaneamente la existencia de los derechos. Los derechos son hijos del deber 

cumplido. 

EI derecho a la igualdad, a que las leyes sean las mismas para todos, sea que proteja 0 

que castigue, siendo todos los ciudadanos iguales a sus ojos e igualmente admisibles a 

todas las dignidades (entiemdase como ser elegido y nombrado en los cargos de mando) 

puestos y empleos publicos, segun sus capacidades y sin otra distinci6n que la de sus 

virtudes y talentos, es una realidad que ningun ser humano en su sano juicio puede 

poner en duda; pero, ese derecho a la igualdad de posibilidades ante la ley no nos dio 

jamas la igualdad de los derechos, pues implicitamente depende de nuestras 

capacidades, virtudes y talentos. 

11 



Capacidades, virtudes y talentos que son los que diferenciaran a unos humanos co 

respeeto a aquellos otros que eareeen de las mismas capacidades (que son negligentes, 

irresponsables, delineuentes y que no eumplen con la ley ni el orden) y obviamente que 

eareeen de virtudes y talentos. Efeetivamente, el eontexto de todo 10 que impliea las 

eapaeidades, virtudes y talentos, determinara la desigualdad de los dereehos. 

Ningun ser humano tiene las mismas eapaeidades, virtudes y talentos de sus 

semejantes; eada individuo es unieo en sus earaeteres, piensa, se expresa y aetUa de 

manera diferente a los demas, sus eapacidades dependen del grado de instrueeion que 

reeibio, de los reeursos eeonomieos que posee, sus virtudes dependen de la edueaeion 

etiea y moral en que 10 formaron, sus talentos solo se pod ran apreeiar en la ereatividad 

efieieneia y perfeeeion de sus obras y de sus aetos. 

Del entendimiento de estas realidades, eomprenderemos que nos difereneiamos unos 

de otros, precisamente, por nuestras eapaeidades, virtudes y talentos. 

No somos iguales, nunea fueron ni nunea seran iguales nuestros dereehos, por eso 

nunea tendremos igualdad de dereehos; sin que esto suponga 0 niegue nuestro 

inalienable dereeho a la igualdad , ante la ley, ante el Estado y los poderes publieos, 

ante las posibilidades de trabajo, de evolucion soeio-eeonomiea y de nuestras 

aspiraeiones espirituales. 
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EI olvido y la inexplicable exclusion del codigo de los deberes en la Declaracion de 1~~7 
derechos universales del hombre ha sido un lamentable error que la humanidad esta 

pagando cruelmente. 

Este error ha propiciado el desborde de las pasiones vindicativas de los menos 

favorecidos, de los obnubilados y of usc ados que en nombre de los Derechos Humanos 

agreden con violencia, con terrorismo, con secuestros y con asesinatos, que cruel e 

impunemente atentan contra todos aquellos que respetan la ley, sin que esta ley, tan 

consagrada en los derechos del hombre pueda hoy garantizar ni la proteccion de los 

buenos ni el castigo de los malos. 

Corresponde a los juristas, dirigentes politicos y religiosos del mundo, reflexionar sobre 

las catastroficas consecuencias que han ocasionado la irresponsable y mal intencionada 

interpretacion y divulgacion que se ha hecho del derecho a la igualdad confundiendola 

con la igualdad del derecho. 
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CAPiTULO II 

2. la narcoactividad 

La narcoactividad es un flagelo que ataca severamente a nuestro pais, a tal grado que 

en 1992 entro en vigencia el Decreto 48-92, Ley Contra La Narcoactividad la cual tiene 

como objetivo primordial segun el Articulo 1 del mismo cuerpo legal "Ia protecci6n de la 

salud, declarando de interes publico la adopci6n por parte del Estado de las medidas 

necesarias para prevenir controlar, investigar, evitar y sancionar toda actividad 

relacionada con la producci6n, fabricaci6n, usa, tenencia, trafico y comercializaci6n de 

los estupefacientes psicotr6picos y las demas drogas y farmacos susceptibles de 

producir alteraciones 0 transformaciones del sistema nervioso central y cuyo uso es 

capaz de provocar dependencia fisica 0 pSiquica, incluidos en los convenios y tratados 

internacionales al respecto, ratificados por Guatemala y en cualquier otro instrumento 

juridico internacional que sobre esta materia se apruebe." 

Narc6ticos, es el termino que se aplic6 originalmente a todos los compuestos que 

producen insensibilidad a los estimulos extern os mediante la depresi6n del sistema 

nervioso central, pero que en la actualidad se aplica principalmente a los farmacos 

conocidos como opiaceos, compuestos que se extraen de la amapola, del opio y sus 

derivados quimicos. Tambien se c/asifican como narc6ticos los opioides, compuestos 

quimicos totalmente sinteticos pero que se parecen a los opiaceos en sus efectos. 
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La caraclerislica mas importanle de los narcolicos es su capacidad para disminuir ~ 
dolor, no solo reduciendo su percepcion, sino alterando tambiem la forma de reaccionar 

ante el. Aunque cuando se emplean a grandes dosis tienen propiedades sedantes, su 

uso primordial no es este. 

EI componente principal del opio y prototipo de todos los analgesicos narcoticos es la 

mortina, que fue aislada y analizada qUimicamente por el farmaceutico aleman F. W. A. 

Setorner entre 1805 y 1817. Otros narcoticos utilizados son la peptidina, la codeina, el 

propoxifeno (nombre comercial Darvon) y la heroina, que se sintetiza a partir de la 

morfina. 

Ademas de sus propiedades para reducir el dolor, los analgesicos narcoticos producen 

una sensacion intensa de bienestar (euforia). Este sentimiento es en parte responsable 

de la conducta psicologica que exhiben algunas personas para obtener y 

autoadministrarse estos farmacos. 

Cuando los narcoticos se consumen en grandes dosis de forma cronica tienen la 

capacidad de inducir tolerancia (el organismo requiere una dosis cada vez mayor para 

alcanzar el mismo efecto), y al final producir dependencia fisica y pSicologica, 0 

adiccion. 

EI mecanismo de accion de los analgesicos narcoticos no se conoce completamente. 

Investigaciones recientes han selialado que en el cerebro y en la medula espinal existen 
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regiones especfficas que presentan afinidad por los opiaceos, y estos 

cerebrales se localizan en las mismas areas generales donde se piensa que estan los 

centros para el dolor. 

Estas investigaciones tambiem han conseguido aislar compuestos, Ilamados encefalinas, 

que el propio organismo produce para reducir el dolor, y que estan formados por cinco 

aminoacidos. Parece que pueden deprimir las neuronas de todo el sistema nervioso 

central. La administraci6n de endorfinas, incluyendo encefalinas, produce efectos 

similares a los originados por los opiaceos. 

Existe la esperanza de que estos medicamentos produzcan analgesia sin euforia, 

reduciendo su potencial para crear dependencia. 

Los tres farmacos aprobados de esta clase, pentazocina, butorfanol y nalbulpina, tienen 

propiedades analgesicas sirnilares a las de la morfina en muchas indicaciones, e 

inducen poca 0 ninguna euforia. Parece que su poder para crear dependencia es mucho 

menor que el de la morfina 0 el propoxifeno.,,5 

Ahora bien en el Decreto 48-92 Ley Contra la Narcoactividad en el Articulo 2 define que 

se entiende por: "Drogas": Toda sustancia 0 agente farmacol6gico que, introducido al 

organismo de una persona viva modifique sus funciones fisiol6gicas y transforma los 

estados de conciencia. Tarnbien se consideran drogas las semillas, florescencias, 

plantas 0 parte de elias y cualquier otra sustancia de donde puedan ser extraidas 

5 Narc6ticos. Microsoft Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. (Guatemala, 18 de marzo 2011) 
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aquellas. A las bebidas alcoh6licas y el tabaco, no Ie son aplicables las disposicione "'''a/smala, C ~./ 

de esta ley; 

En farmacologia, una droga es toda materia prima de origen biol6gico que directa 0 

indirectamente sirve para la elaboraci6n de medicamentos, y se llama principio activo a 

la sustancia responsable de la actividad farmacol6gica de la droga. 

En sentido generico, se entiende p~r droga, toda sustancia mineral, vegetal 0 animal 

que se utiliza en la industria 0 en la medicina y que posee efectos estimulantes, 

depresores 0 narc6ticos. 

La drogadicci6n 0 farmacodependencia 0 consumo excesivo 0 drogodependencia es un 

padecimiento que consiste en la dependencia de sustancias quimicas que afectan el 

sistema nervioso central y las funciones cerebrales, que producen alteraciones en el 

comportamiento, en la percepci6n, en el juicio y en las emociones. 

Los efectos de las drogas son diversos, dependen del tipo de droga y de la cantidad 0 

de la frecuencia con la que se consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar 0 

entorpecer los sentidos 0 provocar sensaciones de euforia 0 de desesperaci6n. 

EI consumidor necesita consumir cierta sustancia para alcanzar ciertas sensaciones 

placenteras 0 bien para eliminar sensaciones desagradables derivadas de la privaci6n 

de la sustancia (eillamado sfndrome de abstinencia). 
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La dependencia producida por las drogas puede ser de dos tipos: 

Dependencia Ffsica: el organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es asf que 

cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos fisiol6gicos, 10 que se 

conoce como sfndrome de abstinencia, por ejemplo, algunos medicamentos para la 

presi6n sangufnea. 

Dependencia Psfquica: es el estado de euforia que se siente cuando se consume droga, 

y que Ileva a buscar nuevamente el consumo para evitar el malestar u obtener placer. EI 

individuo siente una imperiosa necesidad de consumir droga, y experimenta un 

desplome emocional cuando no la consigue. Por ejemplo, la abstinencia de la cocafna 

no trae sfntomas como v6mitos ni escalofrfos; en cambio se caracteriza principalmente 

porque produce la depresi6n. 

Las drogas han sido clasificadas segun multiples sistemas de categorizaci6n, 

predominando, en la actualidad, las clasificaciones en funci6n de sus efectos 

farmacol6gicos. Entre los diferentes tipos de clasificaci6n empleados a 10 largo del 

tiempo, destacan los siguientes: 

Segun los efectos producidos en el sistema nervioso central: constituye el sistema de 

clasificaci6n mas aceptado en la actuaJidad (frente a la distinci6n entre drogas duras y 

blandas 0 legales e ilegales). 
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Segun este las distintas sustancias podrlan c1asificarse en una 0 varias (drogas mixta;r~:/ 
de las siguientes categorias: 

Depresores del sistema nervioso central 0 Psicolepticos: inhiben el funcionamiento del 

sistema nervioso central, enlenteciendo la actividad nerviosa yel ritmo de las funciones 

corporales. Entre los efectos que producen se encuentran relajaci6n, sedaci6n, 

somnolencia, suetio, analgesia e incluso coma. 

Estimulantes 0 Psicoanalepticos: producen una activaci6n general del sistema nervioso 

central, dando lugar a un incremento de las funciones corporales. 

Alucin6genos 0 Psicodislepticos: tambien conocidos como perturbadores. Producen un 

estado de conciencia alterado, deforman la percepci6n y evocan imagenes sensoriales 

sin entrada sensorial. 

- Estupefacientes y Sustancias PSicotr6picas: Cualquier droga natural 0 sintetica, as! 

considerada en tratados 0 convenios Internacionales de observancia obligatoria en la 

Republica de Guatemala, el C6digo de Salud y demas disposiciones que se emitan para 

determinar las drogas de uso prohibido a que se refiere la siguiente ley; 

- Trafico llicito: Cualquier acto de producci6n, fabricaci6n, extracci6n preparaci6n, oferta, 

distribuci6n, dep6sito, almacenamiento, transporte, venta, suministro, transito, posesi6n, 
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adquisici6n 0 tenencia de cualquier droga, estupefaciente 0 sustancia psicotr6pica sin ~ 

autorizaci6n legal. 

La legislaci6n contemportmea, en el contexto de una guerra contra la droga considera 

ilicito el uso y el comercio extraterapeutico de psicofarmacos que alteren la conciencia. 

Las drogas estan siendo un problema muy grave en los ultimos arios y numerosos son 

los pa[ses que tratan de afrontarlo mediante diferentes vias (camparias y operativos 

antidrogas y su tratico, etc.). 

Cada pais establece algunas excepciones a esta regia. Por ejemplo, es habitual en 

Occidente que el uso y comercio del alcohol, el tabaco y los estimulantes cafeinicos 

sean legales fuera del ambito de la medicina. En otros parses, como Holanda, se 

permite el uso recreacional de la marihuana, los derivados del cariamo y los hongos 

psicotr6picos. 

Cuando las sustancias son fabricadas y distribuidas dentro del ambito farmaceutico, 

pero son empleadas sin prescripci6n facultativa y con fines recreacionales, la ley 

considera que existe abuso. Para otros colectivos, en cambio, el abuso se produce 

cuando el consumidor daria su salud y su relaci6n con su entorno. 

En amplios sectores de la sociedad existe la idea de que el uso extramedicinal de 

psicofarmacos es dariino. Sin embargo, en otros entornos se defiende que ha de ser el 
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su salud. Ambas posiciones son las que han venido enfrentandose, tradicionalmente, en 

el debate acerca de la legalizacion de las drogas. 

Constantemente los sectores psicofarmacofilos de la sociedad descubren que ciertos 

principios activ~s presentes sobre todo en plantas y medicamentos de farmacia son 

susceptibles de uso recreacional; este descubrimiento y la consiguiente extension de su 

uso conducen a una respuesta legislativa, aumentando el catalogo de sustancias 

prohibidas 0 sujetas a mecanismos estatales de control. 

2.1. Concepto y definici6n de Narcotrcifico 

Narcotrafico: "Es el delito consistente en facilitar 0 promocionar el consumo ilicito ajeno 

de determinadas sustancias, estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud 

publica con fines lucrativos, aunque esta definicion puede variar segun las distintas 

legislaciones penales de cada Estado. 

Par trafico de drogas se entiende no solo cualquier acto aislado de transmision del 

producto estupefaciente, sino tambiem el transporte, e incluso toda tenencia que, aun no 

irnplicando transrnision, suponga una cantidad que exceda de forma considerable las 

necesidades del propio consumo, ya que entonces se entiende que la tenencia tiene 

como finalidad promover, favorecer 0 facilitar el consumo ilfcito (entendiemdose como 

ilicito todo consumo excesivo de un estupefaciente). 
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En algunas legislaciones se considera delito solamente el trafico, pero no la tenencia ~:~nala. c Y 
-~ 

drogas en cantidades reducidas a las necesidades personales del consumidor, mientras 

que otras tipifican como conductas delictivas tanto el trMico como la tenencia. Unas y 

otras legislaciones han de integrarse en los convenios internacionales y, en concreto, en 

la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el trafico ilfcito de estupefacientes y 

sustancias psicotr6picas, suscrito el 20 de diciembre de 1988 en Viena."e 

EI narcotrafico es una forma de crimen organizado que comparte los rasgos generales 

de este fen6meno. 

EI crimen organizado tiene las siguientes caracteristicas: 

a) No es ideol6gico y, por 10 tanto, no tiene metas politicas (su meta es ellucro); 

b) Tiene una estructura jerarquica; 

c) Tiene una membresfa limitada (basada muchas veces en lazos etnicos 0 de 

parentesco); 

d) Es una actividad continuada a traves del tiempo; 

e) Usa fa violencia, 0 la amenaza de la violencia, y el soborno; 

6 Trafico de drogas. Microsoft® Encartall> 2009 [DVDJ. Microsoft Corporation, 2008. (Guatemala 18 de abril 2011). 
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f) Muestra una division especffica del trabajo; 

g) Es monopolico; 

h) Esta gobernado por reglas explicitas. 

A estas caracteristicas clasicas, habra que anadir las siguientes: 

i) Es un fenomeno que se ha vuelto crecientemente trasnacional; 

j) EI dinero del crimen organizado suele infiltrar las economias Jegitimas e incluso I/ega 

a tener negocios y socios Jegitimos; 

k) Con frecuencia su liderazgo no se involucra en actividades ilicitas; 

I) Uti/iza la violencia en su relacion con otras organizaciones criminales aunque en 

ocasiones existe cooperacion y, tinalmente, 

m) Suele penetrar al Estado en diversa medida. 

EI narcotratico presenta estas caracteristicas perc suele, ademas, tener algunas 

especificidades, tales como las siguientes: 
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a) Es un fen6meno global que, sin embargo, no afecta de manera igual todos 

Estados; 

b) Es un delito consensual en el cual tanto la victima como el victimario estan de 

acuerdo; 

c) No existe un criterio claro de ex ito en su combate; 

d) Las cifras sobre la producci6n y las ganancias son poco confiables; 

e) Es un delito creado hace aproximadamente un siglo p~r una decisi6n de la comunidad 

de Estados, en el sentido de declarar i1egales algunas drogas; 

f) Es diffcil establecer una linea que separe la falta de voluntad de la falta de capacidad 

de un Estado en su combate; y 

g) Tiene una capacidad de acumulaci6n sin precedente en la historia, por las grandes 

cantidades de dinero que genera en cortisimos periodos de tiempo.,,7 

7Chabat, Jorge. Narcotrilfico y Estado: el discreto encanto de la corrupci6n. pag. 14. 
http://letraslibres.com/pdf/8033.pdf. (Guatemala 05 de abri12011) 
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2.2. Definicion de narcoactividad 

"La narcoactividad es un conjunto de actividades delictivas artificialmente creadas. La 

prohibici6n de las drogas gener6 un mercado furtivo donde se dieron cita productores, 

distribuidores y consumidores, algo que se pudo preyer de haber aprendido la lecci6n 

tras la prohibici6n de la distribuci6n y del consumo de alcohol en los Estados Unidos al 

inicio del pasado siglo. Aquella norma, producto del puritanismo mas ortodoxo, provoc6, 

ademas de un mercado clandestino, toda una estructura delictiva que se manifest6 

violentamente a traves de luchas entre bandas y grupos mafiosos surgidos a ra[z de su 

implementaci6n, exactamente como ocurre hoy. EI ser humano, haciendo gala de su 

terquedad, falta de aprendizaje y contumacia, co mete el mismo error, del cual siempre 

hay alguien que se aprovecha.,,8 

2.3. La narcoactividad en Guatemala 

Guatemala esta teniendo una creciente oleada de problemas con el narcotrafico, que 

ciertamente esta haciendo que se esten tomando medidas extras para paliar y controlar 

este flagelo que tanto dario hace a la sociedad. En los ultimos dras hemos tenido 

muchas noticias al respecto y se han podido encontrar diferentes cargamentos de 

drogas, que por suerte ya no se encuentran en circulaci6n. EI tema del narcotratico 

desde hace varios arios es un grave dolor de cabeza para las autoridades de 

8 Trujillo, Pedro. Narcoactividad. http://miradorprensa.blogspot.com/2009/05/narcoactividad.html. 
(Guatemala, 20 de abril 2011) 
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Guatemala, que estan preocupados con este tema, ya que hasta el momento ningu 

autoridad ha logrado al menos controlar dicho problema. 

De 10 anterior, importante resulta tener en cuenta que en esta epoca de crisis hay 

muchas personas que quieren ganarse la vida, de una manera poco honesta y poco 

legal, vendiendo drogas, porque se gana mucho dinero a costa de danar la vida de las 

personas y hacer cosas ilegales. EI narcotrafico no es cuesti6n de un pais, sino que en 

la actualidad se da en muchos paises, sobre todo donde hay desempleo y existe 

necesidad de generar dinero, tal es el caso de Guatemala, en donde hay personas que 

arriesgan hasta la vida porque transportan droga por todo el pais, 10 cual ocurre en la 

actualidad. 

En esa virtud, no se debe dejar que este flagelo sea mas grande, porque en poco tiempo 

puede ser un problema que escape en forma total del control de las autoridades, ya que 

el narcotrafico se ha expandido en el pais de una manera muy rapida y siempre en estas 

ocasiones en las que se suelen dar cas os de narcotrafico en diferentes zonas del pais, 

hay que saber actuar de manera efectiva, para disminuir en 10 posible toda la actividad 

delictiva. Guatemala parece estar iniciando a actuar de manera contundente hasta 

ahora."g 

Dos son los sintomas mas crudos de la narcoactividad en un pais y son los siguientes: 

9 Grave problema del narcotrafico en Guatemala. http://guatemala.pordescubrir.com/grave-problema
del-narcotrafico-en-guatemala.html. (Guatemala, 12 de enero 2011) 
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a) el debilitamiento institucional que desemboca en anarquia e impunidad, y b) 

violencia generalizada. 

Otro tema crucial para nuestro pais es el aumento del consumo de drogas por parte de 

la poblacion guatemalteca. Dos son las explicaciones que se dan a este incremento: la 

primera, es el pago en especie que se esta haciendo a los colaboradores locales, y la 

segunda, es que no se esta haciendo practicamente nada en materia de reprimir la 

demanda de incremento en Guatemala. 

La percepcion que se tiene en cuanto a este tema se refiere, es que nuestra sociedad 

esta a punto de rendirse ante el narcotrafico, ya que el Estado de Guatemala hasta 

ahora es practicamente impotente frente a esta maldicion, 10 cual resulta ser una peste 

que nos esta destruyendo como sociedad. Nos carcome las entranas y devora nuestro 

futuro, con el riesgo de dejarnos sin esperanza y sin ideales. 

No sirve de nada el solo legislar y que nos sigamos "enando de leyes de papel. Mas 

bien, se necesita una estrategia definida y acciones concretas que, efectivamente, 

tiendan a desbaratar los planes de los narcodelincuentes. Tambien hace falta una 

estrategia de combate al consumo de drogas.,,10 

10 EI azote del narcotratico. http://elperiodico.com.gtles/201 00213/opinion/137652. (Guatemala, 04 de 
febrero 2011) 
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En Guatemala solamente se puede establecer el uso legal de estupefacientes 

acuerdo con el Articulo 3 de la Ley Contra la Narcoactivldad segun como a continuaci6n 

se presenta: 

- Uso legal: "Solamente podra autorizarse la importaci6n, producci6n, fabricaci6n, 

extracci6n, posesi6n y uso de las drogas en las cantidades estrictamente necesarias, 

exclusivamente por personas legalmente facultadas y bajo su estricta responsabilidad, 

para et tratamiento medico, los analisis toxicol6gicos y farmacol6gicos, la investigaci6n 

cientifica y la elaboraci6n de medicamentos. En los centros de comercializaci6n para 

particulares, su venta requerira receta medica. 

Los jueces penales de Primera Instancia y Tribunales de Sentencia competentes para 

conocer de los delitos de narcoactividad, podran autorizar al Director de la Escuela 

Centroamericana de Entrenamiento Canino, y a la Policla Nacional Civil, la posesi6n y 

uso de drogas y estupefacientes con fines de entrenamiento canino. Para esos fines, el 

Director de la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino y Director de la 

Policia Nacional Civil presentaran solicitud escrita al Juez competente, la cual 

contendra: 

a) Datos de identificaci6n del solicitante y los del jefe del departamento de operaciones 

antinarc6ticas de la Polida Nacional Civil, acompanando copia certificada de sus 

respectivos nombramientos. 
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b) Numero de personas y canes participantes en el curso, 

mismo. 

c) Tipo de droga 0 estupefaciente que se solicita. 

d) Cantidad exacta de la droga 0 estupefaciente que se solicita para el entrenamiento y 

localizaci6n de la misma. 

e) Justificaci6n de la cantidad solicitada. 

f) Fechas y cantidades solicitadas con seis (6) meses de antelaci6n, si fuera el caso, y 

juez ante quien fue solicitado. 

g) Firma del solicitante y visto bueno del Jefe del Departamento de Operaciones 

Antinarc6ticas de la Policia Nacional Civil. 

La copia de la solicitud debera ser cursada a la Secretaria Ejecutiva de la Comisi6n 

Contra las Adicciones y el Trafico lIicito de Drogas -SECCATID- y a la Fiscalia de 

Delitos de Narcoactividad, quienes podran oponerse exponiendo las razones y 

fundamentos de su oposici6n. 
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La autorizacion sera emitida por el Juez 0 Tribunal competente, 


laboratorio de toxicologia designado, quien verificara el grado de pureza y el peso 


exacto de las cantidades autorizadas. 


La droga 0 estupefaciente podra ser sustraida de las incautaciones realizadas por las 

fuerzas de seguridad del pais, antes de la destruccion prevista en el Articulo 19 de esta 

ley 0 de los comisos almacenados y sujetos a investigacion cuando no hay sindicado. 

Para el acto de sustraccion se aplicara el procedimiento de comprobacion estipulado en 

el ultimo parrafo del Articulo 19 de la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto 48-92, en 10 

que sea pertinente. EI director de la escuela centroamericana de entrenamiento canino 

conservara la droga 0 sustancia autorizada en custodia bajo su estricta responsabilidad 

y bajo condiciones de maxima seguridad, lIevando para el efecto un registro de control, 

autorizado por la SECCATID, el cual debera contener todos los datos de peso, pureza, 

usa, porcentajes de perdida por el uso de las sustancias, personas, y todos los demas 

que contribuyen a dar transparencia al manejo de las mismas. 

Finalizado el curso, el Director informara al Juez que autorizo, detallando la informacion 

contenida en el registro de control de las sustancias, y el juez ordenara la destruccion de 

los sobrantes, previo analisis dellaboratorio de toxicologia sobre el peso y pureza de la 

droga 0 estupefaciente devueltos. Las perdidas deberan ser plenamente Justificadas 

ante el juez por el director de la escuela. Del informe rendido al Juez debera remitirse 

copia a SECCATID 
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Ahora bien, es importante tener en cuenta que las acciones que son consideradas co G'&aIG'!,alo, s:/ 
delitos dentro de la Ley Contra la Narcoactividad son las siguientes: 

* Transito Internacional. (Articulo 35) Quien sin estar autorizado, participe en cualquier 

forma en el transito internacional de drogas, estupefacientes y sustancias psicotropicas, 

asi como de precursores y sustancias esenciales destinadas a la fabricacion 0 

disolucion de las referidas drogas, sera sancionado con prision de doce a veinte arios y 

multa de cincuenta mil quetzales a un millon de quetzales. 

* Siembra y cultivo. (Articulo 36) EI que sin estar autorizado legalmente siembre, cultive 

o coseche semilla, florescencias, plantas 0 parte de las mismas, de las cuales 

naturalmente 0 por cualquier medio, se pueda obtener drogas que produzcan 

dependencia fisica 0 psiquica, seran sancionados con prision de cinco a veinte arios de 

prision y multa de Q.10,000.00 a Q.100,000.00. 

* Fabricacion 0 Transformacion. (Articulo 37) EI que sin autorizacion legal, elabore 

fabricare, transformare, extrajere u obtuviere drogas, sera sancionado con prision de 

ocho a veinte arios, y multa de Q.50, 000.00 a Q.1, 000,000.00. 

* Comercio, Tratico y Almacenamiento lIicito. (Articulo 38) EI que sin autorizacion Legal 

adquiera, enajene a cualquier titulo, importe, exporte, almacene, transporte, distribuya, 

suministre, venda, expenda 0 realice cualquier otra actividad de trafico de semi lias, 

hOjas, plantas, florescencias 0 sustancias 0 productos clasificados como drogas, 
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estupefacientes, psicotropicos 0 precursores, sera sancionado con prision de doce ~~.I 

veinte anos y multa de Q. 50, 000,00 a Q. 1,000.000.00, igual pena se aplicara a quien 

proporcione los medios, facilite 0 permita el aterrizaje de naves aereas utilizadas para el 

tratico ilicito. 

* Posesion para el Consumo. (Articulo 39) Quien para su propio consumo adquiera 0 

posea cualquiera de las drogas a que se refiere esta ley, sera sancionado con prision de 

cuatro meses ados anos y multa de Q200.00 a 0 10,000.00. Se entiende que es para 

su propio consumo, cuando la droga incautada no exceda de la cantidad razonable para 

el consumo inmediato, siempre que de las demas circunstancias del hecho, surja la 

conviccion de que la droga es para uso personal. 

* Promocion y Fomento. (Articulo 40) EI que en alguna forma promueva el cultivo, el 

tratico ilicito, de semillas, hojas, f1orescencias, plantas 0 drogas, 0 la fabricacion, 

extraccion, procesamiento 0 elaboracion de estas, 0 fomente su usc indebido, sera 

sancionado con prision de seis a diez anos y multa de Q 10,000.00 a 0.100,000.00. 

* Facilitacion de Medios. (Articulo 41) EI que poseyere, fabricare, transportare 0 

distribuyere equipo, materiales 0 sustancias, a sabiendas de que van a ser utilizadas en 

cualquiera de las actividades a que se refiere los articulos anteriores, sera sancionado 

con prision de cinco a diez anos y multa de Q.10,OOO.00 a Q100,000.00, igual se 

impondra, al que p~r cualquier titulo facilite, proporcione, use 0 destine un inmueble local 

o establecimiento para la fabricacion, elaboracion, almacenamiento, extraccion, cultivo, 
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venta, suministro 0 consumo de drogas. Si se trata de un establecimiento comerci 

sera clausurado. 

* Alteraci6n. (Articulo 42) EI que alterare 0 falsificare, total 0 parcialmente, recetas 

medicas y que de esta forma obtenga para sl 0 para otro, drogas 0 medicamentos que 

las contenga, sera sancionado con pena de cuatra meses ados arios y multa de 0 

200.00 a 0 10,000.00. Igual pena se aplicara a quien sin fines terapeuticos 0 

prescripci6n medica a otra persona, con el consentimiento de esta, aplique cualquier tipo 

de drogas. Si a quien se administrare no prestare su consentimiento 0 fuere menor de 

dieciocho arios, la pena sera de tres a seis arios de prisi6n y multa de 0 5,000.00 a 0 

100,000.00. 

* Expendio IIfcito. (Articulo 43) EI que estando autorizado para el expendio de sustancias 

medicinales que contengan drogas, las expidiere en especie, calidad 0 cantidad distinta 

a la especificada en la receta medica 0 sin receta medica, sera sancionado con prisi6n 

de tres a cinco arios de prisi6n y multa de 0 2,000.00 a 010,000.00. 

* Receta 0 suministro. (Articulo 44) EI facultativo que recete 0 suministre drogas que 

necesiten receta para ser adquiridas cuando no son indicadas por la terapeutica con 

infracci6n de las leyes 0 reglamentos sobre la materia, sera sancionado con prisi6n de 

tres a cinco arios de prisi6n, multa de 0 200.00 a 010, 000.00 e inhabilitaci6n para 

ejercer su prafesi6n, pena accesoria esta ultima que no podra exceder el tiempo que 

du re la pena privativa de libertad. 
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* Transacciones e Inversiones llicitas. (Articulo 45) EI que por sl 0 

persona, natural 0 juridica, realizare con otras personas 0 establecimientos comerciales, 

bancarios, financieros, 0 de cualquier otra naturaleza, transacciones mercantiles con 

dinero productos provenientes de las actividades ilicitas previstas en esta ley, 

independientemente del lugar del territorio nacional 0 extranjero donde se haya 

cometido el delito 0 donde hayan producido dlchos recursos financieros, sera 

sancionado con prision de seis a veinte arios y multa de Q50,000.00 a Q 5,000,000.00. 

Con la misma pena sera sancionado: 

a) La interposita persona, el propietario, el administrador 0 representante legal 0 

encargado del establecimiento que autorizare, permitiere 0 realizare dichas 

transacciones, conociendo la procedencia ilicita del dinero 0 producto. 

b) Quien participe en actos 0 contratos reales 0 simulados, de adquisicion, posesion, 

transferencia y administracion de bienes 0 valores tendientes a ocultar, encubrir, simular 

o diluir los recursos financieros obtenidos como resultado de las actividades ilicitas a 

que se re'fiere esta ley. 

c) EI que sin ser de las personas mencionadas en el inciso anterior y conociendo la 

procedencia ilicita del dinero 0 producto, autorizare, permitiere 0 realizare las 

transacciones a que se refiere este articulo, aprovechandose de su funcion, empleo 0 

cargo, sera sancionado con prision de cinco a diez arios y de Q.10,000.00 a 

Q.1 ,000,000.00 de multa. No incurriran en esta Figura delictiva las personas juridicas 0 
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individuales que reportaran al lVIinisterio Publico, las transacciones mayores a cincuent "lerna/a. C ". 


mil quetzales que realizaren. Dichos reportes solo podran utilizarse para los efectos de 


esta ley. 


* Presuncion. (Articulo 46) Para los efectos de esta ley, se establece la presuncion de 

que el dinero 0 producto proviene de transacciones derivadas de los delitos a que se 

refiere esta ley, cuando se hayan adquirido 0 negociado en un plazo de tres anos 

anteriores al procesamiento respectivo. Dicho plazo, por razones de irretroactividad de 

la ley, comenzara a contarse desde la vigencia de la ley. 

* Asociaciones delictivas. (Articulo 47) Los que formen parte de bandas 0 asociaciones, 

integradas por dos 0 mas personas, destinadas a sembrar, cultivar, producir, refinar, 

comercializar, vender, traficar, transportar, retener, distribuir, almacenar, importar, 

exportar, recibir 0 entregar drogas, sustancias estupefacientes 0 psicotropicas, 0 

productos derivados de las mismas 0 destinados para su preparacion, as! como 

cualquier otra actividad ilicita relacionada con la misma, seran sancionados, por ese solo 

hecho, con pena de prision de seis a diez alios y multa de Q 1,500.00 a Q 3,000.00. 

Quien promueva, dirija, financie, 0 en cualquier forma real ice una conducta sin la cual no 

pod ria realizarse la organizacion ni las actividades de estas bandas 0 asociaciones, sera 

sancionado con pena de prision de diez a veinte anos y multa de Q 3,000.00 a Q 

6,000.00. Lo anterior sin perjuicio de los demas delitos en que hayan incurrido. 
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* Procuracion de impunidad 0 evasion. (Articulo 48) Quien siendo funcionario 

empleado publico encargado de investigar, juzgar 0 custodiar a personas vinculadas con 

los delitos tipificados en esta ley, contribuya en cualquier forma a la impunidad 0 evasion 

de tales personas, oculte, altere, sustraiga 0 hag a desaparecer las pruebas, los rastros 0 

los instrumentos del delito, 0 que asegure el provecho 0 producto de ese hecho, sera 

sancionado con prision de seis a quince alios e inhabilitacion definitiva para el ejercicio 

de funciones publicas, y multa de Q 50,000.00 a Q 1,300,000.00. Si los hechos 

mencionados se cometieron en forma culposa por el funcionario 0 empleado publico la 

pena sera de dos a seis alios con definitiva inhabilitacion de funciones. 

* Promocion 0 estimulo a la drogadiccion. (Articulo 49) Quien estimule, promueva 0 

induzca por cualquier medio el consumo no autorizado de drogas, sustancias 

estupefacientes, psicotropicas e inhalables, sera sancionado con prision de dos a cinco 

alios y multa de Q 5,000.00 a Q.1 00,000.00. 

* Encubrimiento real. (Articulo 50) EI que con el fin de conseguir para sf 0 para tercero 

algun provecho, despues de haberse cometido un delito de los contemplados en esta 

ley, sin concierto previo ocultare, adquiriere 0 recibiere dinero, valores u objetos, 

conociendo que son productos de dicho delito 0 han sido utilizados para cometerlo, sera 

sancionado con prision de tres a cinco alios y multa de Q 1,000.00 a Q1 00, 000.00. 

* Encubrimiento personal. (Articulo 51) EI que con conocimiento de haberse cometido un 

delito de los contemplados en esta ley y sin concierto previo ayudare al autor 0 complice 
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a eludir las investigaciones de la autoridad 0 a sustraerse a la accion de esta, 

sancionado con prision de dos a cinco anos, mas multa de Q 1,000.00 a Q.1 00, 000,00. 

Para los efectos de la aplicacion de este articulo y el anterior sera indiferente que el 

hecho delictivo se hubiere cometido en territorio nacional 0 extranjero. 

* Delitos calificados por el resultado. (Articulo 52) Si como consecuencia de los delitos 

tipificados en esta ley, resultare la muerte de una 0 mas personas, se aplicara la pena 

de muerte 0 treinta anos de prision, segun las circunstancias del hecho. Si el resultado 

fuere de lesiones graves 0 muy graves 0 perdida 0 disminucion de facultades mentales, 

la pena sera de doce a veinte anos de prision. 
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CAPITULO III 


3. La pena 

EI derecho penal es un medio de control social, y este ultimo puede ser cornprendido 

como un conjunto de modelos culturales y de simbolos sociales y tambien de actos, a 

traves de los cuales dichos simbolos y modelos son determinados y aplicados. Con 

ellos, se trata de superar las tensiones sociales: generales, de grupo y/o de individuos. 

Cualquiera que sea el sistema politico econ6mico de una sociedad, el Estado tratara de 

desmontar los elementos conflictivos potenciales y de aceitar la maquinaria de la 

circulaci6n social. 

EI derecho penal como parte del derecho en general, es utilizado para controlar, orientar 

y planear la vida en comun. 

Mediante 131, se determinan y definen ciertos comportamientos, los cuales no deben ser 

realizados 0, queridos 0 no, deben ser ejecutados. A fin de conseguir que los miembros 

de la comunidad omitan 0 ejecuten, segun el caso, con tales actos, se recurre a la 

amenaza de una sanci6n. EI Estado espera, en primer lugar, orientar los 

comportamientos de los individuos, motivandolos a realizarlos de cierta manera, para asi 

lograr la aplicaci6n de ciertos esquemas de vida social. 
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Solo cuando fracasa su tarea de evitar la realizacion de los actos no 

interviene el funcionario judicial para hacer efectiva la sancion penal. 

La actividad punitiva constituye uno de los dominios en que el Estado ejerce su poder, 

con el fin de establecer 0 conservar las condiciones necesarias para el normal y buen 

desenvolvimiento de la vida comunitaria. 

La orientacion que de a su actividad penal, esta determinada por las opciones 

sociopoliticas que haya adoptado en relacion a la organizacion de la comunidad, en 

general. 

Por ello, la poHtica criminal del Estado se haya encuadrada y condicionada por su 

polftica social general. 

EI ejercicio de la actividad punitiva por parte del Estado, comporta una grave afectacion 

de derechos fundamentales de la persona. En relacion con la pena, es la privacion y 

restriccion de derechos. 

Debido a la naturaleza de la intervencion penal, siempre ha existido la preocupacion de 

establecer Hmites al poder estatal. Este esfuerzo se ha orientado a la busqueda de la 

justificacion de la pena, y a la determinacion de un criterio suficientemente claro que 

permita discernir las acciones que deben ser prohibidas, para la fijacion de las 

condiciones cuya preexistencia permita la imposicion de la sancion; y la especificacion 
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de los casos en que la actividad punitiva es oportuna, necesaria y positiva. 

compleja problematica, que afecta los fundamentos mismos del derecho penal, ha 

tratado de ser resuelta mediante el estudio del fin y naturaleza de la pena.,,11 

3.1 Aspectos generales de la pena 

Considerando que el derecho penal, es un "conjunto de normas y disposiciones jurfdicas 

que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el 

concepto del delito como presupuesto de la acci6n estatal, as! como la responsabilidad 

del sujeto activo, y asociando a la infracci6n de la norma, una pena finalista 0 una 

medida aseguradora,,12 

EI delincuente: "Es una persona natural que reune las condiciones necesarias para 

responder ante el poder publico. La reacci6n social es el movimiento de la sociedad 

afectada por el delito que se traduce en una sanci6n.,,13 

La materia del tema de las consecuencias jurfdicas propias del derecho penal se puede 

caracterizar como la teorizaci6n en esta rama del derecho de los puntos de vista que 

consideran al derecho penal como un instrumento al servicio del valor justicia, frente a 

los que 10 entienden como un instrumento que debe servir prioritariamente al valor 

utilidad. 

11 Hurtado Pozo Jose. Manual de derecho penal. pag. 10. 

12 Jimenez de Azua, Luis, Principios Del Derecho Penal. La ley y el delito. pag. 18. 

13 Mariaca Margot. Derecho penal. pag. 3. 
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La primera concepci6n guarda una mayor relaci6n con la moral, mientras que la restant 9">l:~maia, C ~. 

se vincula mas con la polftica social. 

EI enfrentamiento radical de estos puntos de vista, dio lugar a partir del ultimo cuarto del 

siglo pasado, a la lIamada lucha de escuelas, que no es en verdad otra cosa que una 

disputa en torno a los principios legitimantes del derecho penal. 

Mientras la lIamada escuela clasica mantuvo el criterio legitimante de la justicia a traves 

de las teorias absolutas de la pena, la escuela positiva proponfa como unico criterio el 

de la utilidad expresandolo por medio de las teorias relativas modernas de la pena. 

Esta oposici6n de fundamentos legitimantes vincula la cuesti6n de la pena con la 

concepci6n del Estado y con los poderes penales de este. En general, se puede decir 

que la escuela clasica concebfa los poderes penales del Estado de una manera mas 

estrecha que la escuela positiva. La idea de defensa social permitia a esta ultima 

justificar la intervenci6n del Estado con el poder penal alii donde los clasicos carecian de 

la posibilidad de hacerlo. 

En la actualidad y en 10 que va del presente siglo la historia del derecho penal se 

expresa en el intento de sintetizar los dos puntos de vista opuestos. 

EI criterio utilitario es aceptado en 10 que mitiga el rigor del principio de la justicia (por 

ejemplo, en la condena condicional y en la libertad condicional), y s610 en parte en 10 
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que resulta ser mas riguroso que este (por ejemplo, mientras se admite con diferente 

intensidad, segun los ordenamientos juridicos, la agravacion de penas para el 

reincidente y habitual, no se da cabida, en general, ala sentencia indeterminada). 

Desde hace mas de dos mil anos se ha intentado responder a la pregunta por la 

naturaleza de la pena con un gran numero de puntos de vista, razon por la cual apenas 

resulta pensable que puedan existir nuevas respuestas. 

Sin embargo, cabe senalar que las teorfas de la pena solo son tales, en la medida en 

que la expresion teorfa se tome en sentido amplio. En realidad, no se trata de teorfas, 

sino de principios 0 axiomas legitimantes, cuya funcion en la ciencia del derecho penal 

es la de fundamentarlo en ultimo termino. 

Por tanto, las teorias de la pena no responden a la pregunta l,que es la pena?, dado que 

el ser de la pena depende de la naturaleza que se Ie atribuya, sino a otra pregunta: 

l,bajo que condiciones es legitima la aplicacion de una pena? 

a) Teorfas absolutas 

Una primera respuesta corresponde a las "amadas teorias absolutas. La pena sera 

legitima, segun elias, si es la retribucion de una lesion cometida culpablemente. La 

lesion del orden jurfdico cometida libremente importa un abuso de la libertad que es 

reprochable y, por 10 tanto, culpable. 
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EI fundamento de la pena sera exclusivamente la justicia 0 la 

teorias absolutas, en consecuencia, legitiman la pena si esta es justa. La pen a 

necesaria, para estas teorias, sera aquella que produzca al autor un mal (una 

disminucion de sus derechos) que compense el mal que el ha causado libremente. 

La utilidad de la pena queda total mente fuera del fundamento juridico de la misma. Solo 

es legitima la pen a justa, aunque- no sea util. Asi como una pena util, pero no justa, 

carecera de legitimidad. Los representantes mas caracterizados de esta concepcion son 

contra las teorias absolutas (0 de la retribucion) se argumenta basicamente que: 

- Carecen de un fundamento empirico y 

- Que la supresion del mal causado por el delito mediante la aplicacion de una pena es 

puramente ficticia porque, en realidad, el mal de la pena se suma al mal del delito. 

En favor de las teorias absolutas se puede sostener que impiden la utilizacion del 

condenado para fines preventivos generales, es decir, para intimidar a la generalidad 

mediante la aplicacion de penas al que ha cometido un delito (10 que no necesita 

guardar relacion con la gravedad del mismo) y que, p~r tanto, pueden estar 

condicionadas p~r la tendencia general a delinquir a la que el autor del delito es ajeno. 

En otras palabras, impide sacrificar al individuo en favor de la generalidad. 

44 




b) Teorias relativas 

Las teorias relativas procuran legitimar la pena mediante la obtencion de 0 la tendencia 

a obtener un determinado fin. Su criterio legitimante es la utilidad de la pena. Si este fin 

consiste en la intimidacion de la generalidad, es decir, en inhibir los impulsos delictivos 

de autores potenciales indeterminados, se tratara de una teoria preventivo-general de la 

pena. 

Si por el contrario, el fin consiste en obrar sobre el autor del delito cometido para que no 

reitere su hecho, estaremos ante una teorfa preventivo-especial 0 individual de la pena. 

EI problema es diferente en el momenta de la individualizacion de la pena: Cuando debe 

fijarse la pena merecida por el autor dentro del maximo y del minimo; en este caso, las 

consideraciones preventivo-generales que conduzcan a una pena superior a la que 

corresponda por la gravedad del hecho carecen de legitimidad segun la opinion mas 

acorde con los principios constitucionales. 

Por otra parte, la existencia empirica de un efecto preventivo-general de las penas 

ejecutadas no ha sido hasta ahora comprobada convincentemente y, ademas, es dificil 

que pueda serlo en algun momento. La amenaza de la pen a tendria precisamente esta 

funcion de disuadir. 
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mas grave sea el mal amenazado, mas grave serra el efecto intimidante. Por este 

motivo, la prevencion general requiere, en todo caso, limites que no se pueden extraer 

de su propia logica y que deben ser, por decirlo asi, externos. 

La prevencion especial ha sido sostenida en diferentes momentos de la historia del 

derecho penal. Su fundamento es siempre el mismo: la comision de un delito contiene la 

amenaza de futuras lesiones del orden juridico; por 10 tanto, la pena debe servir para 

evitar esos futuros delitos, ya que el que se cometio no puede desaparecer del mundo. 

La fisonomia de esta teoria cambia cuando el positivismo hizo de ella su teoria de la 

pena. Con sus nuevas caracteristicas la teoria preventiva especial se convirtio en el 

siglo XX en el punto de partida de 10 que se puede lIamar el derecho penal moderno, 

pues sobre su base se orientaron las reformas legislativas de los codigos penales del 

siglo XIX. 

Si se parte de la base que la proteccion de bienes juridicos mediante la pena requiere 

de estas tres finalidades diversas: correccion, intimidacion e inocuizacion 

(incapacitacion, es decir regenerar al delincuente de tal forma que ya no tenga los 

deseos de delinquir). 

EI resultado de esta combinacion de los fines de la pena con la clasificacion de los 

delincuentes en diversas categorias empiricamente formuladas fue la sjguiente: 
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La pena debia servir para: 

a) correccion del delincuente capaz de corregirse y necesitado de correccion. 

b) intimidacion del delincuente que no requiere correccion; 

c) inocuizacion del delincuente que carece de capacidad de correccion. 

Y como ultima teoria tenemos las siguientes: 

c) Teorias de la union 

Un tercer grupo de teorias esta compuesto por las IIamadas teorias de la union. Estas 

tratan de combinar los principios legitimantes de las teorias absolutas y de las relativas 

en una teo ria unificadora. 

Por 10 tanto, se trata de teorias que procuran justificar la pen a en su capacidad para 

reprimir (retribucion) y prevenir (proteccion) al mismo tiempo. Dicho en otras palabras, la 

pena sera legitima para estas teorias, en la medida en que sea a la vez justa y util. 

Los valores justicia y utilidad que en las teorias absolutas resultan excluyentes y en las 

relativas son contempladas solo a traves de la preponderancia de la utilidad (social), 

resultan unidos en las teorias que estamos tratando. 
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Las teorfas de la union deben admitir que el fin represivo y el preventivo de la pe ~~ 1:S 
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pueden no coincidir e inclusive ser antinomicos. La pena justa con respecto al hecho 

cometido puede ser insuficiente con referencia al autor del mismo y las necesidades 

preventivas que este plantea a la sociedad. 

Este conflicto de fines y de criterios legitimantes debe resolverse, como es logico, 

optando por uno de ellos al que se otorga preponderancia sobre el otro. 

Esto permite configurar dos orientaciones diversas de las teorias de la union. La primera 

de elias da preponderancia a la justicia sobre la utilidad, es decir, a la represion sobre la 

prevencion. De acuerdo con esto, la utilidad de la pena puede contemplarse 

legitimamente siempre y cuando no se requiera ni exceder ni atenuar la pena justa. 

La segunda orientacion de las teorias de la union distribuye en momentos distintos la 

incidencia legitimante de la utilidad y la justicia. La utilidad es el fundamento de la pena 

y, por 10 tanto, solo es legitima la pena que opere preventivamente. Pero la utilidad esta 

sujeta a un limite: por consiguiente, solo es legitima mientras no supere el limite de la 

pena justa. 

En la practica esto significa que la pena legitima sera siempre la pen a necesaria segun 

un criterio de utilidad y que la utilidad dejara de ser legitimante cuando la pena necesaria 

para la prevencion supere el limite de la pena justa. 
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La segunda orientacion tiene mejores perspectivas desde el punto de vista de la politic 9f.tQ'/8rnall, C \'

social y, p~r tanto, es preferible. 

La forma de alcanzar esa sintesis consiste, en que en el momento de la amenaza, el fin 

de la pena es la prevencion general en el de la determinacion de la pena, los fines 

preventivos son limitados por la medida de la gravedad de la culpabilidad; y en el 

momento de la ejecucion, adquieren preponderancia los fines resocializadores 

(prevencion especial).14 

3.2. Definicion de pena 

Si bien no puede hablarse de una continuidad historica, puede reconocerse en la 

ley penal una lucha de la que va surgiendo arduamente. Este concepto no surge 

de una sola vez, ni tampoco en una forma progresiva, sino que se gesta de una 

sucesion de marchas y contramarchas, cuyo origen se pierde en el terreno de la 

antropologia cultural y cuyo desarrollo y alternativamente continua hasta nuestros 

dias, no sin dejar de estar amenazado en el futuro. 15 

Fontan Balestra expone: "Este concepto era ya conocido en la epoca de Ulpiano, 

para quien la pena es la venganza de un delito. Tal concepto, con ligeras 

variantes, sigue siendo compartido, entre otros, por Muyart de Vouglans, Rossi, 

Pessina, Garuad, y Von Liszt, este ultimo define la pena como el mal que el juez 

14Bacigalupo, Enrique. Manual de derecho penal. Pags. 11 ~17 

lS Zaffaroni Eugenio, Raul. Tratado de Derecho Penal. Parte General. pag. 318. 
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inflige al delincuente, a causa del delito, para expresar la reprobacion social ~a/a_ 

respecto al acto y al autor",16 

"Para la Escuela Clasica en general, la pena es un concepto moral, es la 

retribucion del Estado hacia el delincuente, del que no se ocupa, pues esta fuera 

de su concepcion del delito como ente juridico, por el mal que este ha ocasionado 

a la sociedad. La pena tiene que ser absolutamente determinada y existir una 

proporcionalidad cualitativa y cuantitativa entre esta y el mal causado, Es, 

ademas, un medio de tutela juridica. 

La Edad Positiva, partiendo del principio de que debe evitarse la comision del 

delito mas bien que reprimirlo, no ve en la pena una retribucion sino una medida 

de prevencion. No debe tener un contenido dolorffico, sino que ha de servir para 

la reeducacion y readaptacion del delincuente a la vida social, este principio se 

encuentra contenido en el Articulo 19 de la Constitucion Polftica de la Republica 

de Guatemala; no es un malo un sufrimiento que los hombres organizados en 

sociedad imponen a quien ha demostrado con sus actos, su condicion de 

inadaptabilidad, sino un medio del que aquellos se valen para defenderse del 

delilo. Se acostumbra distinguir dos grandes etapas 0 grupos: 

a) La de la pena fin, porque se realiza por su sola actuacion. 

b) La de la pena medio, su objeto es el intimidar 0 de colocar al sujeto peligroso 

16 Fontan Balestra, Carlos. Oerecho Penal. pags. 411_ 
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en 	condiciones de que no pueda dafiar. 

Puede decirse, como 10 hace Antolesei, que todas las teorias, no obstante la 

aparente gran variedad, se mueven alrededor de tres ideas fundamentales: La 

retribuci6n, la intimidaci6n y la enmienda". 17 

La 	pena es conceptualizada por algunos autores de la siguiente manera: 

1. 	 "La pena es un mal que recae sobre un sujeto que ha cometido un mal desde 

el punto de vista del derecho".18 

2. 	 "EI sufrimiento impuesto conforme a la ley, por los adecuados 6rganos 

jurisdiccionales, al culpable de la acci6n antijuridica. Este sufrimiento consiste 

en la restricci6n de la libertad, en la propiedad, 0 en la vida" .19 

3. 	 "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 delitos".2o 

4. 	 "La pena es la privaci6n de bienes juridicos que el Estado impone al autor de 

un delito, en la medida tolerada por sentimiento social, medio de seguridad 

17 lbid. Pags. 411, 412. 

18 Bustos Ramirez, Juan. Manual de derecho penal. Pag. 22. 

19 Cuello Calon, Eugenio. Derecho penal. Tomo I, Pag. 423. 

20 Soler Sebastian. Derecho penal argentino. Tomo II, Pag. 342. 
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jurfdica y que tiene por objeto resocializarle, para evitar nuevos 

bienes juridicos penalmente tutelados".21 

"La pena es una consecuencia eminentemente jurldica y debidamente establecida 

en la ley, que consiste en la privacion 0 retribucion de bienes juridicos, que 

impone un organa jurisdiccional competente en nombre del Estado, al responsable 

de un illcito penal. 22 

AI decir de Von Liszt, la pena consiste en el mal que el juez inflige al delincuente, 

a causa del dento, para expresar la reprobacion social con respecto al acto y al 

autor. Segun Florian, tratamiento al cual es sometido por el Estado, con fines de 

defensa social, quienquiera que haya cometido un delito 0 aparezca como 

social mente peligroso. 23 

Nuestra legislacion no define la pena, sin embargo el concepto que mas parece 

acercarse a los principios acogidos por nuestra ley es la definicion del tratadista 

Eugenio Raul Zaffaroni, debido a que el codigo penal guatemalteco efectivamente 

sef'iala que la pena es una privaci6n de derechos, mientras que la Constitucion 

Po/ltica 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 readaptacion social y a la reeducacion de los reclusos y que la funci6n 

jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia 

21 Zaffaroni, Eugenio Raul. Tratamiento de derecho penal. Tomo I, Peg. 77. 
22 De Leon Velasco y de Mata Vela, Derecho penal guatemalteco. Peg. 238. 
23 Caban elias, Guillermo. Diccionario enciclopedico de derecho usual, Peg. 182. 

52 

http:tutelados".21


y por los demas tribunales que la ley establece. 

3.2.1 Naturaleza juridica de la pena 

La naturaleza de la pena, se identifica en buena manera con la naturaleza juridica 

del derecho penal, es decir ambas son de naturaleza publica, porque solo el 

Estado puede crearla, imponerla y ejecutarla, debido al Ius Puniendi, concepcion 

que ha sido universalmente aceptada en el derecho penal moderno, pero este 

poder esta limitado por el principio de legalidad (nullum crimen, nulla pogna sine 

lege), ya que si no esta previamente determinado en la ley no puede imponerse 

pena, aparte de que ademas se necesita como presupuesto de su imposicion que 

exista la comision de un delito, que este sea imputable a un sujeto responsable 

sin que existan eximentes de punibilidad, y que se haya dictado una sentencia 

condenatoria despues de seguido un proceso penal con todas las garantfas de la 

sagrada defensa. Es este sentido, a pesar de que la pena es monopolio del 

Estado, existen limitaciones juridicas para su legal imposicion. 24 

3.2.2 Caracteristicas de la pen a 

Entre las caracteristicas de la pen a encontramos las siguientes. 

La pena es un castigo 

24 De Le6n Velasco y de Mata Vela. Ob. Cit. pags. 268-269 
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declarado culpable por el delito cometido, y consiste en la privacion a restriccion 

de bienes juridicos, entre ellos la vida, la libertad y la propiedad. Filosoficamente 

es un bien para el y para la sociedad. 

- Es de naturaleza publica 

Solo al Estado corresponde la facultad de establecer, imponer y ejecutar penas, y 

por 10 mismo nadie mas puede arrogarse ese derecho, producto de su soberania. 

- Es consecuencia juridica 

Las determinaciones legales de la ley penal, solo pueden ser impuestas por un 

organa jurisdiccional competente conforme a las normas del debido proceso y a 

los declarados culpables de una infraccion penal, a traves de un debido proceso. 

- Debe ser personal 

Porque solo en la persona que ha sido condenada debe recaer el castjgo 0 

sufrimiento, ya que nadie puede ser castigado por delitos que haya cometido otra 

persona, la responsabilidad penal no se hereda, es muy personal; a pesar de que 

el sufrimiento del condenado puede extenderse a su familia 0 a terceras personas. 

Esta caracteristica sintetiza el principio determinante en el derecho penal, 
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conocido como "Principio de la Personalidad de las Penas. 

Debe ser determinada 

Toda pena debe estar determinada en la ley penal, y la persona declarada 

culpable no debe sufrir mas de la pena impuesta que debe ser limitada, 

estableciendo un mlnimo y un maximo. 

Debe ser proporcionada 

Es decir que la proporcion debe ser de acuerdo a la naturaleza y gravedad del 

delito. AI momenta de imponerse una pena, el juzgador debe tomar en cuenta 

aspectos importantes que deben ser valorados objetiva y subjetivamente, como la 

personalidad del sindicado, las circunstancias en que el delito fue cometido. 

Debe ser flexible 

Al ser proporcionada, debe ser graduada entre un mlnimo y un maximo, como 10 

establece el Articulo 65 del Codigo Penal, la flexibilidad tambien debe alcanzar a 

reparar errores cometidos en su aplicacion, ya que la tarea de fijacion de la pena 

requiere capacidad cientifica de parte del juzgador. 
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La pena debe ser etica y moral 

La pena debe constituir un bien para el condenado, y estar encaminada a la 

reeducaci6n, reforma y rehabilitaci6n del delincuente; es decir que debe ser etica 

y moral, no debe constituirse en una venganza del Estado 0 la sociedad, ya que 

"racionalmente es incomprensible que el mal cometido (el delito) pueda borrarse 

con un segundo mal (Ia pena). 

3.2.3. Fines de la Pena 

La pena no puede perseguir otro objetivo que no sea el que persigue la ley penal y 

el derecho penal, en general: la seguridad jurfdica, pues su objetivo debe ser la 

prevenci6n de futuras conductas delictivas. 25 

Segun nuestra legislaci6n se puede concluir que los fines de la pena deben tender 

a la readaptaci6n social y a la reeducaci6n de los reclusos, principios que se 

encuentran regulados en el Articulo 19 de la Constituci6n Polftica de la Republica 

de Guatemala. 

Las teorias sobre los fines de la pena son las siguientes: 

25 Zaffaroni, Ob. Cit, Parte General, Tomo I, pag. 59 
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- Teorfa de la Retribuci6n 

Esta teorfa senala 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. 

La critica que se Ie hace 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 contradice las tendencias modernas sobre la funci6n resocializadora de la 

pena. 

- Teoria de la Prevenci6n General 

Para algunos la prevenci6n de conductas delictivas se puede lograr con la 

prevenci6n general, que es la que se dirige a todos los integrantes de la 

comunidad juridica. Sostienen que la pena debe ser una ejemplificaci6n 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 no 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 segun esta 

teoria, radica en sus efectos intimidatorios previniendo que otros sujetos cometan 

actos iHcitos semejantes. 
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- Teoria de la Prevenci6n Especial 

Para otros la prevenci6n debe ser especial, procurando accionar con la pena 

sobre el autor para que aprenda a convivir sin realizar acciones que perturben la 

existencia ajena; en esta concepci6n, la pena tendra como principal destinatario 

al mismo autor del hecho. EI fin de esta teorfa es que con la pena se puede 

obtener la reintegraci6n social del delincuente. Modernamente se pretende que la 

pena constituya una eficaz prevenci6n para despues del delito, es decir que tienda 

a prevenir la delincuencia a traves de la resocializaci6n y reeducaci6n, de 

cualquier manera la pena unicamente se justificara por la necesidad que tiene la 

sociedad de prevenir conductas delictivas. 

3.2.4 Clasificaci6n de las penas segun el C6digo Penal 

EI C6digo Penal vigente Decreto 17-73 del Congreso de la Republica clasifica las 

penas de la siguiente manera: 

- Pen as principales: 

Las penas principales tienen independencia propia y gozan de autonomia en su 

irnposici6n, esto significa que pueden imponerse en forma individual, no dependen 

de otra pena. Nuestra legislaci6n establece que son penas principales: La pena 
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de muerte, pena de prision, pena de arresto y pena de multa. 

- Pena de muerte 

Es la eliminacion ffsica 0 privacion de la vida para quien comete un delito 

expresamente serialado en la ley. Por su caracter extraordinario solo se aplicara 

en los casos expresamente consignados en la ley, y no se ejecutara, sino despues 

de agotarse todos los recursos legales, incluso el Recurso de Gracia, que aunque 

no es propiamente un recurso, ha side lIamado de esa forma. Sin embargo como 

10 establece el Articulo 43 del Codigo Penal, no podra imponerse por delitos 

politicos, cuando la condena se fundamente en presunciones, a las mujeres, a 

los varones mayores de sesenta arios, y a aquellas personas cuya extradicion se 

haya concedido bajo esa condicion. 

En los casos en que la pena de muerte se convierta en prision se aplicara en su 

limite maximo, que es de cincuenta arios. Los delitos que tienen serialada la pena 

de muerte como sancion en el codigo Penal son: EI parricidio, el asesinato, la 

violacion calificada, el plagio 0 secuestro y el magnicidio contemplados en los 

Artfculos 131-132-175-201 y 383 de la referida ley, as! como el caso serialado en 

el Articulo 52 de la Ley Contra la Narcoactividad. 
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- Pena de prisi6n 

Esta pena consiste en la privaci6n de la libertad personal, para el sujeto que 

cometa un hecho delictivo, con duraci6n desde un mes hasta cincuenta anos, 

destinada para los delitos, siendo la mas importante y comun del sistema penal 

guatemalteco. En Guatemala, el cumplimiento de estas pen as debe darse en las 

Granjas Penales de Rehabilitaci6n, que son los centros establecidos para el 

cumplimiento de penas, en los cuales hasta la fecha no se ven cam bios para una 

efectiva reeducaci6n y reforma del delincuente. 

EI Articulo 59 del C6digo Penal establece que la pena de prisi6n lIeva consigo la 

suspensi6n de los derechos politicos durante el tiempo de la condena, aunque 

esta se conmute, salvo que obtenga su rehabilitaci6n. 

- Pena de arresto 

La pena de arresto consiste tambien en la privaci6n de la libertad personal hasta 

por sesenta dfas y se aplica a los responsables de faltas, la cual puede ser objeto 

de conmuta, que es la alteraci6n de la naturaleza de la pena a favor del reo y 

aunque el Articulo 45 del C6digo Penal dice que se ejecutara en lugares distintos 

a ios destinados al cumplimiento de la pena de prisi6n, en la realidad ante la falta 

de lugares adecuados y el alto numero de personas detenidas, los lugares vienen 

a ser los mismos. 
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- Pena de multa 

La pena de multa es una pena principal y monetaria de caracter personal que se 

determina de acuerdo a las caracteristicas personales del reo. EI C6digo Penal 

guatemalteco mantiene la multa como la pena pecuniaria clasica; y su tradicional 

forma de fijaci6n es mediante el establecimiento de una determinada cantidad de 

dinero que el juez debe fijar de acuerdo a los limites establecidos en la Ley del 

Organismo Judicial en su Articulo 186, dentro de un minimo de cinco quetzales 

(0.5.00) y un maximo de cien quetzales (0.100.00), tomando en cuenta los 

extremos contenidos en el Articulo 53 del C6digo Penal que refiere que la misma 

sera determinada de acuerdo con la capacidad del reo; su salario, su sueldo 0 

renta que perciba; su aptitud para el trabajo, 0 capacidad de producci6n; cargas 

familiares debidamente comprobadas y las demas circunstancias que indiquen su 

situaci6n econ6mica. 

- Penas accesorias 

Son aquellas que acompanan a una pena principal, no pueden imponerse con 

independencia, por 10 regular a estas van anexadas. EI Abogado Penalista 

Augusto Eleazar L6pez Rodriguez, en el libro Manual de Derecho Penal 

Guatemalteco, las clasifica como penas restrictivas de derechos, las cuales se 

aplican durante el termino de la principal, y las trata de la manera siguiente: 
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- Inhabilitaci6n Absoluta 

La pena de inhabilitaci6n absoluta produce los efectos referidos en el Articulo 56 


del C6digo Penal: 


1°. Perdida 0 suspensi6n de los derechos politicos, regLilados en el Articulo 136 


de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala. 


2°. Perdida del empleo 0 cargo publico que el penado ejercfa, aunque proviniere 


de elecci6n popular. 


3°. Incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones publicos. 


4°. Privaci6n del derecho de elegir y ser electo. 

5°. Incapacidad de ejercer la patria potestad y de ser tutor 0 protutor. 

En concreto, la inhabilitaci6n para el ejercicio de los derechos politicos priva al 

condenado de elegir y ser electo durante el tiempo de la condena, aunque esta se 

conmute, salvo que el condenado obtenga su rehabilitaci6n. 

EI C6digo Penal vigente vincula la inhabilitaci6n absoluta a una pena de prisi6n, 

sin importar el numero de anos de la condena ni senalar de manera expresa 

cuanto durara ni su limite maximo. 

- Inhabilitaci6n Especial 

EI C6digo Penal guatemalteco recoge tam bien la inhabilitaci6n especial, que 
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consiste en la imposici6n de alguna 0 algunas de las modalidades 

inhabilitaci6n absoluta, 0 bien en la prohibici6n de ejercer profesi6n 0 actividad 

cuyo ejercicio dependa de una autorizaci6n, licencia 0 l1abilitaci6n. Esta pena 

funciona como pena accesoria, segun el Articulo 58 del C6digo Penal cuando el 

delito se hubiere cometido abusando del ejercicio profesional 0 bien infringiendo 

deberes propios de las actividades a que se dedica el sujeto. 

Por regia la ley tampoco senala la duraci6n de la inhabilitaci6n especial, con la 

excepci6n de los delitos de cohecho pasivo y de soborno de arbitros, peritos u 

otra persona con funci6n publica, a que se refieren los Artfculos 439- 440 Y 441 

del C6digo Penal guatemalteco: En ellos aplica, como pena accesoria, la 

inhabilitaci6n especial por doble tiempo de la pena privativa de libertad. 

La inhabilitaci6n para profesi6n u oficio que dependa de una autorizaci6n, licencia 

o habilitaci6n privara al condenado de la facultad de su ejercicio durante el tiempo 

de la condena, pero hay excepciones contenidas en el ordenamiento sustantivo 

penal, como el aborto, prevaricato y responsabilidad de conductores. 

- Comiso 

Consiste en la perdida a favor del Estado, de los objetos que provengan de un 

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

pertenezcan a un tercero no responsable del hecho. Si los objetos retenidos son 
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de uso prohibido 0 de ilfcito comercio, se acordara el comiso aunque no Ilegue 

declararse la existencia del delito 0 la culpabilidad del imputado. Los objetos 

decomisados de Hcito comercio, se venderan y el producto de la venta, 

incrementara los fondos del Organismo Judicial. 

- Expulsi6n de Extranjeros 

En el caso que el condenado no fuere guatemalteco, despues del cumplimiento de 

la pena principal, accesoriamente deben salir del pais, debido a que no son gratos 

p~r haber transgredido la ley, siendo inherente al ejercicio de la soberania del 

Estado de Guatemala y esta prevista en el Articulo 42 del C6digo Penal como 

pena accesoria. En Guatemala la Ley de Migraci6n contiene varias prescripciones 

al respecto en sus Articulos 112 y 114, Y tambien se preve en la Constituci6n 

Politica de la Republica de Guatemala y otras leyes, como C6digo Penal, la Ley 

Contra la Narcoactividad, C6digo de Trabajo entre otras. 

- Pago de Costas y Gastos Procesales 

Las costas comprenden los gastos originados en la tramitaci6n del proceso, al 

pago de honorarios regulados conforme el arancel de los abogados y de los 

demas profesionales que hubieren intervenido en el proceso. 26 

26 Lopez Rodriguez, Augusto Eleazar, Manuel de Derecho Penal Guatemalteco. pags. 645-649 
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- Publicaci6n de la Sentencia 

Pena accesoria a la principal, que se impone por delitos contra el honor, tales 

como la calumnia, la injuria, la difamaci6n, y la publicaci6n de ofens as. Se 

publicara a petici6n del of en dido 0 de sus herederos, y el juez a su prudente 

arbitrio ordenara la publicaci6n en uno 0 dos peri6dicos de los de mayor 

circulaci6n en la Republica, a costa del condenado 0 de los solicitantes 

subsidiariamente, cuando estime que la publicidad pueda contribuir a reparar el 

dane moral causado por el delito. En ningun caso podra ordenarse la publicaci6n 

de la sentencia cuando afecte a menores 0 a terceros. 

liEs una sanci6n impuesta por la ley a quien, por haber cometido un delito 0 falta, ha sido 

condenado en senten cia firme por el 6rgano jurisdiccional competente".27 

liEs forzoso que la pena este establecida por la ley con anterioridad a la comisi6n del 

hecho delictivo (rige el denominado principio de legalidad), y obliga a su ejecuci6n una 

vez haya recafdo sentencia firme dictada por el tribunal competente. 

Son varios los criterios clasificatorios de las penas. EI que resulta admitido con mayor 

frecuencia por las legislaciones es el que distingue entre penas graves, que sancionan 

la comisi6n de delitos, y penas leves aplicables a las faltas. 

27 Pena. Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. (Guatemala, 18 de enero 2011) 
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Las penas pueden ser privativas de libertad, que suponen el internamiento del reo e ~Jn a: 

O~qJ ~. 

'emala. c· 
centro penitenciario, y pueden tener diversa duraci6n segun 10 que establezca la ley 

para cada delito. A menudo los sistemas dan a estas penas diferentes denominaciones, 

dada su distinta duraci6n. Se habla asi, por ejemplo, de reclusi6n, prisi6n y arresto. 

Tambiem es posible la privaci6n de libertad en el propio domicilio del reo, como sucede 

en el denominado arresto domiciliario. 

Asimismo, cabe la posibilidad de que la condena al reo no suponga privacion de libertad 

pero sf su reducci6n, 10 que sucede, por ejemplo, en la denominada pena de 

extranamiento, que supone la expulsi6n del condenado del territorio nacional por el 

tiempo que dure la condena; 0 la pena de destierro, que supone la prohibici6n del 

penado de entrar en puntos concretos del territorio nacional detallados en la sentencia. 

En ocasiones, la ley puede sancionar la comisi6n de un determinado delito 0 falta, 

restringiendo al reo el ejercicio de determinados derechos, como por ejemplo ocurre con 

la suspension de un cargo publico, la suspensi6n del derecho de sufragio 0 la privaci6n 

del permiso de conducci6n de vehfculos de motor. 

En no pocas legislaciones las penas pueden graduarse segun criterios legales, en 

atencion a las circunstancias concurrentes en el caso concreto que se juzga. La ley fija 

un tope maximo y otro minimo dentro de los cuales el juez tiene un margen para actuar. 

Por ejemplo, en un delito que tiene asignada una pena privativa de libertad, el juez 0 

bien el tribunal, atendiendo a la concurrencia de circunstancias atenuantes 0 

agravantes, al grado de participaci6n del autor (autor, c6mplice 0 encubridor), puede 
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r"mala, C,graduar la pena dentro de esos margenes que establece la ley (de 10 a 20 arios, po 

ejemplo). Con ello se trata de acomodar 10 maximo posible la sancion impuesta por la 

ley a las circunstancias del caso concreto que se juzga.,,28 

- Clasificacion Segun la Ley Contra la Narcoactividad 

La Ley Contra la Narcoactividad Decreto 48-92, clasifica las penas de la forma siguiente: 

a) penas principales para personas fisicas contenidas en el Articulo 12; no obstante a 

diferencia de la clasificacion de las penas establecidas en el Codigo Penal, en la 

presente ya no aparece la pena de arresto, asimismo clasifica todas las penas como 

principales, 

b) Penas para personas jurfdicas contenidas en el Articulo 13 de la norma citada y son 

las siguientes: 

1. Multa 

2. Cancelacion de la personalidad juridica 

3. Suspension total 0 parcial de actividades 

28 Ibid. 
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4. EI comiso, perdida 0 destruccion de los objetos provenientes del delito y de 

instrumentos utilizados para su comision. 

5. Pago de costas y gastos procesales. 

6. Publicacion de la sentencia 

La Ley Contra la Narcoactividad, incorporo dentro de las penas contenidas en la misma 

la publicacion de la sentencia condenatoria en una buena parte de los delitos senalados 

en tal ley. En concreto, los siguientes: Transito internacional, siembra y cultivo, 

fabricacion 0 transformacion, comercio, trafico y almacenamiento ilicito, posesion para el 

consumo, promocion y fomento, facilitacion de medios, alteracion, expendio ilicito, 

receta 0 suministro, transacciones e inversiones ilfcitas, asociaciones delictivas, 

procuracion de impunidad 0 evasion, promocion 0 estimulo a la drogadiccion, 

encubrimiento real, encubrimiento personal y delitos calificados por el resultado. 

La responsabilidad penal de las personas juridicas para los delitos previstos en la Ley 

Contra la Narcoactividad es una novedad en la legislacion penal Guatemalteca, segun el 

articulo 10 de est a ley, se Ie podra imputar a una persona juridica, independientemente 

de la responsabilidad de sus representantes la comision de un hecho delictivo cuando 

se trate de actos realizados por sus organos regulares, cuando se halle dentro del giro u 

objeto normal 0 aparente de sus negocios. Sin embargo est a responsabilidad penal 

necesariamente va siempre acompanada de la responsabilidad penal de las personas 
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fisicas que ejecuten el hecho, pues la persona juridica no puede actuar por si misma, e'7;ala, C 

sino siempre 10 va a hacer a traves de sus representantes legales 0 mandatarios, 

resultando ser en realidad a responsabilidad penal accesoria. 

EI C6digo Penal por su parte unicamente les otorga responsabilidad penal a sus 

representantes, directo res , gerentes, ejecutivos, administradores, funcionarios 0 

empleados que hubiesen participado en el hecho delictivo. 
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CAPiTULO IV 

4. Analisis juridico de la aplicacion del Articulo 14 de la Ley Contra la 

Narcoactividad, Decreto 48-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, en la 

practica tribunalicia. 

En este apartado se tratara de manera especial el Articulo 14 de la Ley contra la 

Narcoactividad, ya que dicha normativa plantea una opcion para las personas que han 

cometido algun tipo de ilicito penal contenidos en la ley citada y que fueron condenados 

con penas de prision y multa; en virtud que se establece que si al concluir la pena de 

prision el condenado hubiera observado buena conducta, el juez competente podra 

otorgar la suspension condicional de la pena de multa. 

Si bien es cierto existen beneficios para los reclusos, que les permiten obtener su 

libertad, cuando han lIegado a cumplir la mitad de la pena impuesta; de manera especial 

el beneficio de la suspension condicional de la pena de multa, a mi criterio se encuentra 

regulada en la Ley Contra la Narcoactividad, tomando en consideracion que en la 

referida ley se contemplan penas pecuniarias muy altas que al momenta de realizarse la 

conversion de la pena de multa, esta se convierte en una pena mas grave que la pena 

de prision misma. No obstante, para que el juez de ejecucion pueda otorgar este 

beneficio, se deben de cumplir muchos requisitos que se puntualizaran en el transcurso 

del presente trabajo. 

71 



~C\r>.S JURI/) 

¢'<: c.~N CAfllo Ie.., 


"" <:)«,~ lI'a is' 

Q $J ?"• .t.. 

(tl E! -q,;'~'="'~ \ g 
, _J :~" :'::AltTARIA !;2);; 
\5~, .. -- .~I;
\'!- .::; .. '" 
\.~ 

De ahi la importancia de la aplicacion del beneficio de la suspension condicional de "vlell1ala, C \" 

pena de multa, que aunque se encuentra plasmada en una ley vigente, beneficia 

unicamente a los condenados por delitos de Narcotratico, siendo necesario que dicho 

beneficio sea aplicado tambien a los condenados por otros delitos que contemplan 

penas de multa elevadas, ya que atenta contra el principio de igualdad, contenido en el 

Articulo 4 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, por el solo hecho 

de que beneficie a determinado grupo de reclusos 0 condenados. 

4.1 La multa 

La pena de multa se comenzo a aplicar en el mismo momenta en que se atribuyo valor 

al patrimonio individual, ya que en el imperio incaico no existieron estas penas, ni la 

confiscacion de bienes porque alii se estimaba que castigar en la hacienda y dejar vivos 

a los delincuentes, no era desear quitar los males del cuerpo social sino la hacienda de 

los malhechores. 

EI origen de esta pena es muy remoto, se encuentra en las legislaciones mas antiguas, 

en el derecho romano, en el germane y en el canonico. Durante largos siglos se 

constituyo como una de las bases principales de la penalidad, pero con la aparicion de 

nuevas condiciones de vida, especialmente economicas fueron perdiendo importancia 

hasta lIegar en el pasado siglo y a comienzos del presente, a desemperiar en las 

legislaciones una funcion relativamente modesta, sin embargo en los ultimos arios, la 

multa esta siendo acogida por numerosas legislaciones. 
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Segun los tratadistas de Mata Vela y de Leon Velasco, afirman en cuanto a este punto Ov"lemala. C \'-. 

se refiere, 10 siguiente: lila pena de multa tiene una importancia cada vez mayor en el 

derecho moderno, especial mente porque sigue ganando terreno, en cuanto a su disputa 

con las penas cortas de prision, senalandose en la doctrina que aunque causen afliccion 

(por su derogacion economica), no degrada, no deshonra, no segrega al penado de su 

nucleo social y constituye una fuente de ingreso para el Estado; sin embargo ha side 

constantemente criticada diciendo que para el rico representa la impunidad y para el 

pobre un cruento sacrificio,,29. 

En ese sentido. Rossi establece que la pena deberia estar reservada para las personas 

que gocen de cierto grado de fortuna; las distintas legislaciones penales en el mundo 

para contrarrestar 10 expuesto han establecido cuantfas proporcionales de aClJerdo a la 

capacidad economica del penado".30 

EI gran valor concedido en nuestros dfas al dinero, ha hecho de la multa una de las 

reacciones mas utiles de las que dispone el Derecho Penal. Sus ventajas, segun la 

doctrina son muchas: 

1. Apenas tiene efectos estigmatizantes, el penado no ve modificadas sus relaciones 

sociales, familiares 0 profesionales a causa de cumplir la sancion. 

2. Es facil de cuantificar y dosificar. 

29 De Mata Vela y De Le6n Velasco. Ob.cit. pag. 282. 
30 Ibid. 
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3. No constituye obstaculo para la rehabilitacion social. 

4. EI condenado no pierde su empleo 0 cargo. 

5. No ocasiona gasto alguno al Estado, antes bien, constituye una fuente de ingresos 

para este. 

6. Es reparable: En caso de condena injusta es posible de devolucion del dinero. 

Pero la multa tambien tiene inconvenientes como las siguientes: 

1. No es igualitaria, por mas que la legislacion contenga maximos y minimos; en efecto, 

incluso una infima multa repercute mas en la fortuna del desheredado que 10 que puede 

representar una pena alta en la de un potentado; con ello se compromete el principio de 

igualdad, por no tomar en cuenta la diferencia de patrimonios sobre los cuales se 

impone. 

2. No tiene caracter personal, no solo porque la puede pagar un tercero, sino porque es 

sufrida tambien por la familia. 

3. No hay certeza de su pago; esta probado que una gran mayorfa de personas no 

pagan la multa; ello con mas motivo en nuestra legislacion, que da un corto plazo de tres 

dfas para pagarla y en caso de insolvencia la convierte entonces en prision, 10 que 
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puede ser contrario a un Estado de Derecho ya que en la practica convierte deudas en ""Iernala, ,?;7 


prisi6n, algo que en todo momenta se queria evitar. 

De 10 anterior se concluye que el C6digo Penal vigente no suele utilizar la multa como 

alternativa a la pena privativa de libertad de corta duraci6n, sino mas bien como pena 

complementaria que sirve para agravar una gran cantidad de delitos, por ejemplo, 

alzamiento de bienes, apropiaci6n irregular, apropiaci6n y retenci6n indebidas, entre 

otros muchos, 

4.2 Concepto 

EI C6digo Penal Guatemalteco mantiene la multa como la pena pecuniaria clasica, y su 

tradicional forma de fijaci6n es mediante el establecimiento de una determinada cantidad 

de dinero, tal como arriba se apunt6, adem as se debe tener en cuenta que el C6digo 

Penal la tiene como pena principal. 

Las definiciones que sobre la multa han proporcionado los especialistas en derecho 

penal son numerosas, por 10 que me referire unicamente a las siguientes: 

Manuel Osorio, considera a la multa como: la "Pena pecuniaria que se impone por una 

falta, exceso 0 delito, 0 por contravenir a 10 que con esta condici6n se ha pactado. En 
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derecho penal constituye una de las sanciones mas benignas que se imponen por la I/qlelllal~, C 

comisi6n de determinados delitos".31 

EI Abogado Augusto Eleazar L6pez Rodriguez, expone: Hel c6digo penal vigente no 

suele utilizar la multa como alternativa a la pena privativa de libertad de corta duraci6n, 

sino mas bien, como pena complementaria que sirve para agravar una gran cantidad de 

delitos, por ejemplo, alzamiento de bienes, apropiaci6n irregular, apropiaci6n y retenci6n 

indebidas, entre otros muchos. La (lnica excepci6n la constituye el delito de revelaci6n 

de secreto profesional, que se sanciona con prisi6n de seis meses ados arios 0 multa 

de cien a un mil quetzales".32 

4.3 Caracteristicas: 

Entre las caracterlsticas de la multa encontramos las siguientes. 

Es personal: La pena de multa se impone unicamente al responsable de infringir una 


norma juridica, sin que se pueda transmitir a terceras personas, tal como 10 


establece el Articulo 53 del C6digo Penal. 


Debe ser legal: EI juzgador debe conducirse de manera tal que los bienes juridicos 


afectados por el acto y los perjudicados por el delito tengan afinidad, es decir, que 


31 Osorio, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas politicas y sociales, pag. 632. 
32 Lopez Rodriguez, Augusto Eleazar, Manuel de derecho penal guatemalteco, pags. 645. 
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arbitrariamente. 

Es una pena publica: Porque es impuesta por el Estado a traves de sus 6rganos 

jurisdiccionales, despues de comprobar la culpabilidad de un acusado a traves de un 

proceso penal. 

Es desigual: Para los sujetos con buena capacidad econ6mica puede ser pagada 

facilmente por la persona, mientras que para las personas de precarias condiciones 

econ6micas Ie afecta grandemente. 

Es divisible: Puede ser fraccionada su cancelaci6n de acuerdo a la capacidad 

econ6mica del condenado. 

La multa tiene naturaleza personal, no transmisible a terceros y se extingue con la 

muerte del condenado. 

4.4 Determinacion y formas de ejecucion de la multa 

EI tema objeto de estudio regulado en la Ley Contra La Narcoactividad, Decreto 48-92 

del Congreso de la Republica, no tiene regulaci6n al respecto, por 10 que 

supletoriamente se aplican las disposiciones del C6digo Penal, C6digo Procesal Penal y 

Ley del Organismo Judicial de conformidad con el Articulo 78 de la ley citada. 
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delito,,33. 

"La determinacion judicial de la pena no comprende como su nombre parece indicar, 

solamente la fijacion de la pena aplicable, sino tambiem su suspension condicional con 

imposicion de obligaciones e instrucciones. La amonestacion con reserva de pena, la 

dispensa de pena, la declaracion de impunidad, la imposicion de medidas de seguridad, 

la imposicion del comiso y de la confiscacion, asi como la de consecuencias 

accesorias,,34. 

Para fijar la multa el juez debe tomar en cuenta los extremos contenidos en el Articulo 

53: Capacidad economica del reo; el salario, sueldo 0 renta que perciba; su aptitud para 

el trabajo 0 capacidad de produccion; cargas familiares y demas circunstancias que 

indiquen su situacion economica; siendo los jueces de ejecucion quienes tienen a su 

cargo, ejecutar las penas contenidas en las sentencias firmes, no obstante en algunas 

ocasiones tambien podran presentarse inconvenientes 0 salir a relucir en esta etapa, en 

donde una de las labores principales del juez de ejecucion sera el de ejecutar la 

condena impuesta, y algunas veces subsanar deficiencias de la sentencia, como por 

ejemplo, cuando los jueces de sentencia no fjjan la conversion que ha de tener la pena 

de multa. 

33 Mir Puig, Santiago, Derecho penal. pag. 98. 
34 Ibid. pag. 87. 
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Otro caso se da, cuando los jueces de sentencia otorgan la suspension condicional de 

ejecucion de la pena, pero en la sentencia existen dos penas, pena de prisi6n y pena 

de multa, dejando la duda si tal suspensi6n abarca tambien la pena de multa, y por 

ultimo a veces aplican penas de caracter conmutable, pero no definen 0 determinan 

como queda regulado entre el mlnimo y maximo que preceptUa el Articulo 50 del Codigo 

Penal. Esta etapa se regula dentro del C6digo Procesal Penal en los Artlculos 

comprendidos del 492 al 525. 

Para ejecutarse la pena de multa, el Articulo 54 del Codigo Penal establece que se 

puede hacer efectiva de la siguiente forma: 

Pagandola en el termino legal 0 fijado por el juez: Consiste en el plazo previamente 

fijado por la ley en que se debe ejecutar la pena, 0 en su caso faculta al juzgador 

para fijarla prudencialmente. 

La Ley del Organismo Judicial en su Articulo 186 establece: que "La cuantia de las 

multas, las cuales deben fijarse dentro de un minima de cinco quetzales y un maximo de 

cien quetzales. Esta pena debe hacerse efectiva dentro del plazo de tres dias, a contar 

de la fecha en que qued6 ejecutoriada la sentencia". 

Pagandola por medio de amortizaciones periodicas: Esta forma de pago, consiste en 

la facultad que tiene el juzgador para que a su criterio y en base a la situacion 

econ6mica del penado, se autorice el pago de la multa por amortizaciones peri6dicas 
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,;-~cuyo monto y fechas las senalara el juzgador, en el plazo maximo de un ano, previo 


otorgamiento de caucion real 0 personal. 


Esta pena representa una fUente de ingresos para el Estado y mas especfficamente 

para el Organismo Judicial; pero ha side criticada porque es una pena que crea cierto 

grado de inconvenientes, no solo por su ineficacia en algunas ocasiones, sino por la 

desigualdad de su imposicion atendiendo las diferentes condiciones economicas, pues 

el acaudalado la puede pagar facilmente, el de clase media sufre algun quebranto, pero 

de alguna manera la paga, en cambio para el pobre diffcilmente 10 puede hacer efectivo. 

Por 10 que para contrarrestar este efecto las legislaciones penales han establecido 

cuantias proporcionales de acuerdo a la capacidad econ6mica del penado. 

- Pago por ejecucion forzosa: Esta modalidad se establece en algunas legislaciones 

cuando el condenado tiene bienes 0 capacidad economica y no quiere pagar la multa y 

consiste en el remate de los bienes del obligado. 

No obstante la legislacion procesal penal establece que cuando el condenado no paga 

la pena de multa que Ie hubiere side impuesta se trabara embargo sobre los bienes 

suficientes que alcancen a cubrirla, si no fuere posible el embargo, la multa se 

trasformara en prision, ordenandose la detenci6n del condenado. 

La conversion de la multa: En forma general, la conversion de la pen a de multa, es 

un medio de ejecucion que se aplica al momenta en que el penado no paga dentro 
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del plazo legalmente establecido la multa, 0 bien deja de realizar las amortizacion 

que Ie fueron autorizadas para abonarla y adem as sus bienes objeto de embargo no 

son suficientes para cubrir el total de 10 adeudado, p~r 10 que se procede a convertir 

la multa con privacion de libertad, regulandose el tiempo entre cinco quetzales (a. 

5.00) y cien quetzales (a. 100.00) por dia, segun la naturaleza del hecho, y el monte 

de la droga incautada. 

En un pais como Guatemala, lIamado eufemisticamente en vias de desarrollo, es en 

realidad dependiente y atrasado, con escasa capacidad economica en la gran mayo ria 

de la poblacion, es inapropiada la pena de multa al no estar ajustada a la realidad social 

del pais. "En especial, seria deseable que el impago no se tradujera en prision sino en 

otras medidas, como trabajo a favor de la victima, a favor de instituciones publicas 0 de 

asistencia social, 0 que cada dia de prision equivaliera a tres dlas de trabajo voluntario, 

10 que devendria congruente con un Derecho Penal orientado a la prevencion 

especial".35 

Lo que sl es evidente a todas luces, es que la insolvencia de la multa, da lugar a la 

conversion automatica y definitivamente produce un fenomeno de prision p~r deuda, 

conllevando con ello que la esencia de la pena de multa, sus caracteristicas y fines se 

pierden en el momento que se transforma a pena privativa de libertad, la cual es 

desfavorable al penado y menos aun signifique ello una forma de resocializacion 0 

rehabilitacion de conformidad con los fines de la pena, teniendo efectos negativos al 

35 Lopez Rodriguez, Augusto Eleazar. Manual de derecho penal guatemalteco, pags. 651. 
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aplicarse, tales como: la vulneraci6n del derecho a la libertad individual, <Ilemaia, C, 

desintegraci6n familiar, esto coadyuva a la corrupci6n del individuo, porque el Estado 

eroga dinero en lugar de percibirlo que era el objetivo inicial en la ejecuci6n de la pena 

de multa, por 10 que asi deja de ser etica y justa dicha pena. 

4.5 La Suspension Condicional de la Pena de Multa contenida en la Ley Contra la 

Narcoactividad. 

En nuestra legislaci6n penal los sustitutivos penales, son los medios que utiliza el 

Estado a traves de los 6rganos jurisdiccionales, con el objeto de sustituir el cumplimiento 

o ejecuci6n de la pena de prisi6n y/o multa atendiendo con la politica criminal con el fin 

de resocializar al delincuente. 

La mayorfa de sustitutivos penales que ha desarrollado la doctrina y la legislaci6n han 

sido para la pena de prisi6n, especialmente para las penas cortas privativas de libertad, 

las que actualmente son muy criticadas en virtud que no cumplen con su finalidad, pues 

los delincuentes primarios tienden a corromperse. 

La falta de sustitutivos de la pena de multa ha representado un obstaculo para el 

condenado con penas mixtas de prisi6n y multa, ya que pese a ser la segunda pena en 

importancia de aplicaci6n, luego de las privativas de libertad, no se Ie han creado 

suficientes medidas sustitutivas 0 alternativas de dinero, conllevando con esto, que una 

vez cumplida la pena de prisi6n no pueda salir en libertad, puesto que la falta de pago 
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para la pena de multa se convierta en prision nuevamente, que es 10 que generalmente ~{ernala, G· 

sucede por la situacion economica de la mayorla de ciudadanos, es decir, que ambas 

penas, mantienen una estrecha relacion, ya que al cumplirse la pena de prision 0 de no 

haberse hecho efectiva la pena de multa, se determina el momenta en que se puede 

aplicar el beneficio de la suspension condicional de la pena de multa, una vez el 

condenado haya observado buena conducta, entonces el juez competente podra 

suspender dicha pena de multa. 

A ese respecto, la Ley Contra la Narcoactividad en el Articulo 14 tambiem 10 preceptua 

de esa manera, estableciendo 10 siguiente: Los pen ados con multa que no la hicieren 

efectiva en el termino legal cumpi iran su condena con privacion de libertad regulada 

entre cinco quetzales (0. 5.00) Y cien quetzales (0. 100.00) por dla, segun la naturaleza 

del hecho, y el monto de la droga incautada. Cuando se hubiere impuesto tambien pena 

de prision, la conversion comenzara al cumplirse aquella, nadie podra, sin embargo, 

cumplir mas de treinta arios de prision. 

No obstante 10 regulado en el presente articulo en la mayorla de casos la pena de 

prision resulta ser mas favorable que la pena de multa, ya que es de hacer notar que en 

la ley que nos ocupa, se contemplan penas pecuniarias muy altas que alcanzan hasta 

los cinco millones de quetzales, que en el caso que no sean pagadas y sean traducidas 

a prision, se convierten en muchos arios de privacion de libertad; ya que por ejemplo: 

una persona se encuentra condenada a doce arios de prision y cincuenta mil quetzales 

de multa, a razon de diez quetzales por cada dla, en caso de insolvencia; al hacer la 
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operaci6n matematica de conversi6n de la multa, el condenado debera cumplir cinco m letnala, C ' 

dias de prisi6n, 0 sea trece alios, diez meses y veinte dras; excediendo la pena de 

prisi6n a todas luces, 0 sea que la pena de multa en la conversi6n viene a ser una pena 

mas grave que la pena de prisi6n. 

En muchos delitos se imponen multas altas que lIegan a cientos de miles de quetzales, 

que al traducirse a prisi6n lIegan a sobrepasar cincuenta alios 0 mas de prisi6n, 10 que 

contradice las normas penales que dicen que el maximo de las penas, en ningun caso 

podra ser superior 1°. A cincuenta alios de prisi6n; y 2°. A doscientos mil quetzales de 

multa; podemos citar entre ellos los siguientes: 

a) Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, Decreto 67-2001. Establece en el 

Articulo 4, como sanci6n para las personas individuales responsables: pena de prisi6n 

inconmutables de seis a veinte alios, mas una multa igual al valor de los bienes, 

instrumentos 0 productos objeto del delito. En el Articulo 5 se establece como sanci6n 

para las personas juridicas responsables, ademas de las sanciones aplicables a los 

responsables, multa de diez mil d61ares (EUA$10.000.00) a seiscientos veinticinco mil 

d61ares (EUA$625,000.00) de los Estados Unidos de America 0 su equivalente en 

moneda nacional. En ambos casos las multas lIegan a millones de quetzales. 

b) Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo. Decreto numero 58

2005 regula en el Articulo 2 como pena para el responsable del delito de terrorismo, 

prisi6n inconmutable de diez a treinta alios, mas multa de veinticinco mil d61ares (U$$ 
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25,000.00) a ochocientos mil d61ares (U$$ 800,000.00) de los Estados Unidos 

America, 0 su equivalente en moneda nacional. Asimismo para el responsable del delito 

de Financiamiento de Terrorismo en el Articulo 4 impone pena de prisi6n inconmutable 

de seis a veinticinco arios, mas una multa de diez mil d61ares (US$ 10,000.00) a 

seiscientos veinticinco mil d61ares (US$ 625, 000.00) de los Estados Unidos de America, 

o su equivalente en moneda nacional. 

c) Ley de Registro de Terminales Telef6nicas M6viles Robadas 0 Hurtadas. Establece 

en el Articulo 4 como sanci6n para el responsable del delito de alteraci6n fraudulenta la 

pena privativa de libertad de cuatro a seis arios y multa de veinticinco mil quetzales (Q. 

25,000.00) a cincuenta mil quetzales (50,000.00). 

d) C6digo Penal. En el Articulo 336 establece como sanci6n para el responsable del 

delito de Usurpaci6n de Calidad, pena de prisi6n de cinco a ocho arios y multa de 

cincuenta mil a doscientos mil quetzales. Articulo 342"8" al responsable del delito de 

Panico Financiero sera sancionado con prisi6n de uno a tres arios y con multa de cinco 

mil a cincuenta mil quetzales. 

Sin embargo en el ultimo parrafo del Articulo 14 de la Ley Contra la Narcoactividad 

encontramos la nueva figura objeto del presente trabajo regulado de la siguiente 

manera: Si al concluir la pena de prisi6n, el condenado hubiere observado buena 

conducta, el juez competente podra otorgar la suspensi6n condicional de la pena de 

multa. La solicitud se tramitara en la via de los incidentes. 
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Para el cumplimiento de 10 establecido en esta norma legal, se realizara un analisis de 

los presupuestos que se deben cumplir para su otorgamiento, asi como el tramite 

realizado en la practica tribunalicia y son los siguientes: 

a) Concluir la pena de prision: Para que se establezca este presupuesto, de 

conformidad con 10 que establece el Articulo 494 del Codigo Procesal Penal, el juez de 

ejecucion penal, debera revisar el computo practicado en la sentencia, con abono de la 

prision sufrida desde la detencion, y determinara con exactitud la fecha en que finaliza la 

condena, 10 que se conoce en la practica como cumplimiento de la pena corporal y, en 

su caso, la fecha a partir de la cual el condenado podra requerir su libertad condicional, 

libertad anticipada por buena conducta, 0 su rehabilitacion. 

b) Haber observado buena conducta: Para la aplicacion del beneficio de suspension 

condicional de la pena de multa, por parte del juez de ejecucion, es necesario que el 

condenado demuestre haber observado buena conducta, en todos los centr~s de 

detencion en que hubiere estado recluido durante el cumplimiento de la pena. Este 

tramite se realiza en los juzgados de ejecucion, a solicitud del condenado por medio del 

planteamiento del Incidente de Libertad Anticipada por Buena Conducta y se determina 

a traves de los informes requeridos y experiencia judicial. 

c) Declarar la insolvencia economica: AI respecto cabe destacar, que la Ley Contra la 

Narcoactividad y especificamente el articulo objeto de estudio, no regula este 

86 




presupuesto, sin embargo en la practica, los juzgados de ejecucion, 

incidental la insolvencia del condenado. 

Este requisito adoptado por los jueces de ejecucion, no tiene procedimiento selialado en 

ley, no obstante se plantea en forma aparejada dentro del planteamiento del Incidente 

de Libertad Anticipada por Buena Conducta, por constituir un antecedente para la 

aplicacion del beneficio de Suspension Condicional de la Multa. EI juez al otorgar el 

tramite respectiv~, confiere plazo al Ministerio Publico para que se pronuncie en cuanto 

a la solicitud, asimismo por tratarse de cuestiones de hecho y no de derecho, el juez 

ordenara la recepcion de pruebas ofrecidas por las partes al promover el incidente 

EI juez de Ejecucion de conformidad con la independencia judicial que Ie confiere la 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala en su Articulo 203, solicita los 

informes respectivos a la Sub Direccion de Rehabilitacion Social de la Direccion General 

del Sistema Penitenciario, equipo multidisciplinario del centro de cumplimiento de pena; 

que comprenden los informes laborales, pedagogicos, socioeconomicos, psicologicos, 

medicos, morales y conducta; a la Comision Nacional de Seguridad, Salud y Trabajo, 

Unidad de Antecedentes Penales del Organismo Judicial, esto con el objeto de 

establecer que no ha sido condenado por algun otro delito y comprobar la buena 

conducta del condenado; asimismo para establecer que el condenado es de escasos 

recursos economicos para hacer efectiva la multa impuesta, solicita informes de estados 

de cuentas bancarias a todas las instituciones bancarias que operan en el pais, asi 

como la Direccion de Catastro y Avaluo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas 
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Publicas, con el fin de establecer que el condenado no cuenta con bienes inmueble G' lern.la, C \'. 

Registro de vehiculos de la Superintendencia de Administraci6n Tributaria SAT. 

Una vez recabados los informes el juez resuelve, declarando con lugar 0 no, tanto el 

incidente de Libertad Anticipada por Buena Conducta, como la insolvencia econ6mica 

del condenado. Esto es con el fin de determinar si el reo se encuentra en situaci6n de 

insolvencia y as! el juez no incurra en impunidad al beneficiar a una persona que si 

tenga los medios econ6micos para hacer efectivo el pago de la multa. 

Cabe destacar, que la aprobaci6n del beneficio de Suspensi6n Condicional de la Pena 

de Multa, en los Juzgados de Ejecuci6n, ha sido minima, esto por su poca aplicabilidad 

y por ser facultativo del juez de ejecuci6n, al extremo que en el Juzgado Primero de 

Ejecuci6n Penal, unicamente se ha declarado con lugar un incidente; en el Juzgado 

Segundo de Ejecuci6n, en cuatro arios, un s610 incidente de esa naturaleza fue 

declarado con lugar; en el ario dos mil siete, tres incidentes de esa naturaleza se 

declararon con lugar, las cuales fueron confirmados por la Sala Segunda de la Corte de 

Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, al ser 

apeladas por el Ministerio Publico, habiendo obtenido su libertad los tres reclusos que 

tramitaron este beneficio, en el ario dos mil ocho, ningun incidente de esa naturaleza se 

ha declarado procedente. En los anos dos mil nueve y dos mil diez han sido varias las 

solicitudes incidentales, no obstante ha sido minima su aplicaci6n y en 10 que va del 

ano, IJnicamente se han realizado tres solicitudes de dicho beneficio los cuales se 

encuentran en tramite. 
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Tal como 10 mencione, en el tramite de este incidente, se deben cumplir 

requisitos, sin tomar en cuenta el tiempo que conlleva ya que en el Juzgado Primero de 

Ejecucion Penal es la defensa quien esta a cargo de procurar y recopilar los informes, a 

diferencia del Juzgado Segundo de Ejecucion Penal que ordena a la diversas entidades 

que rindan los informes requeridos. Aunado a ello existe cierta oposicion por parte de 

los fiscales de la Unidad de Ejecucion del Ministerio Publico, quienes tienen como 

principal argumento que al otorgar este beneficio, el Organismo Judicial, deja de percibir 

el dinero de la multa impuesta. 

AI respecto se debe tomar en cuenta que, al no aplicarse el beneficio de suspension 

condicional de la pena de multa y al realizarse la conversion de la multa, la prision se 

traduce en varios anos de privacion de libertad y en algunos casos la pena de multa se 

constituye mas grave que la pena de prision, conllevando con ello gastos de 

alimentacion y otras necesidades para los reclusos, que son soportados p~r el Estado a 

traves del Sistema Penitenciario, aunado a ello se vulnera el derecho a la libertad 

individual y conlleva efectos negativos como la desunion familiar y la corrupcion del 

individuo. 

Este sustitutivo de la pena de multa constituye una innovacion en la legislacion penal 

guatemalteca, dicha figura cobra vida con /a entrada en vigen cia del Decreto 48-92 del 

Congreso de la Republica Ley Contra la Narcoactividad, ley especial, emitida con el fin 

de combatir el narcotrafico y toda actividad relacionada con la produccion, fabricacion, 

usc, tenencia, trMico y comercializacion de estupefacientes, psicotropicos, de manera 
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que p~r ser una ley especial, unicamente es otorgable a las penas de multa establecida G'c,a:emala. C ",. 

en dicho ordenamiento juridico, aunque considero que es necesaria su incorporacion al 

Codigo Penal, pues a excepcion del perdon judicial, el Codigo Penal no contiene 

sustitutivos para la pena de multa diferentes de la pena de prision, 10 que perjudica a las 

clases mas pobres de nuestra sociedad. La suspension condicional de la pena de multa 

esta contenida en los Articulos 14 Y 16 de la Ley Contra La Narcoactividad. 

4.6 Necesidad de que el beneficio de Suspension Condicional de la pena de multa, 

se aplique en todos los delitos que conlleven pena de multa. 

La Constitucion de la Republica de Guatemala, en su Articulo 4 establece: Libertad e 

igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son Iibres e iguales en dignidad y 

derechos. EI hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales 

oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre 

ni a otra condicion que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar 

conducta fraternal entre sf. 

Del estudio analftico del presente trabajo de tesis, se concluye que al otorgarse el 

Beneficio de la Suspension Condicional de la Pena de Multa contenida en la Ley Contra 

la Narcoactividad, se viola el principio de igualdad, p~r el solo hecho de que beneficie a 

determinado grupo de reclusos 0 condenados. 
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Si bien es cierto ningOn ser humane tiene las mismas capacidades, virtudes y talento clta!gmala. C 1'';

de sus semejantes, cada individuo es unico en sus caracteres, piensa, se expresa y 

actua de manera diferente a los demas, sus capacidades dependen del grado de 

instrucci6n que recibi6, de los recursos econ6micos que posee, sus virtudes dependen 

de la educaci6n etica y moral en que 10 formaron; tam bien 10 es que ante la ley todos los 

seres humanos deben ser reconocidos como iguales y no se debe afectar de algun 

modo sus derechos inherentes. 

AI aplicar el beneficio de Suspensi6n Condicional de la Pena de Multa, exclusivamente a 

los condenados p~r delitos de narcotrafico, de alguna forma se afecta la igualdad de 

derechos de otros condenados p~r delitos distintos, ya que se les esta vedando su 

derecho a la libertad; en virtud que a los beneficiados se Ie da la oportunidad de 

reincorporarse a la sociedad, convivir con su familia, 0 evitar la conversi6n de la pena de 

multa, que como ya se anot6 en algunos casos la pena de multa se constituye mas 

grave que la pena de prisi6n. 

AI respecto, la interpretaci6n realizada por la Corte de Constitucionalidad. Gaceta 

numero 80. Expediente 2243-2005. Fecha de sentencia: uno de junio de dos mil seis. 

Establece: "Esta Corte ha analizado que el principio de igualdad, consagrado en la 

Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, en su Articulo 4°., hace imperativo 

que situaciones iguales sean tratados normativamente de la misma forma, 10 cual 

impone que todos los ciudadanos queden sujetos de la rnisma manera a las 

disposiciones legales, sin clasificarlos, ni distinguirlos, ya que tal extremo implicarfa un 
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tratamiento diverso, opuesto al sentido de igualdad preconizado por el texto suprem ·c.~<lle I c- \" ma a, 

sin embargo, para que el mismo rebase un significado puramente formal y sea 

realmente efectivo, se impone tambien que situaciones distintas sean tratadas 

desigualmente, conforme sus diferencias". 

Cabe destacar que la Ley Contra la Narcoactividad no hace distincion en cuanto a los 

requisitos que se deben cumplir para gozar de este beneficio, l.Jnicamente senala la 

conclusion de la pena de prision y haber observado buena conducta durante el 

cumplimiento de la misma; siendo evidente que los mismos no son exclusivos de dicho 

ordenamiento juridico, los cuales pueden ser aplicables a personas que se encuentren 

condenadas por delitos en los que se contemplen penas pecuniarias muy altas, ejemplo 

de ello puedo citar en este apartado la figura de Lavado de Dinero u otros activos 

contemplado en la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros activ~s, Decreto 67-2001, en 

virtud que en la mayoria de casos es imposible pagar la pena de multa, por ser 

excesivamente elevada, esto por la situacion economica de la mayoria de ciudadanos y 

no ajustarse a la realidad social economica, ya que es de resaltar que debido a la crisis 

de pobreza que atraviesa la poblacion, es precisamente por ello que muchas personas 

ven la posibilidad de adquirir una forma de ingreso, aunque de manera ilegal; otro 

aspecto que cabe destacar es que, en el caso que el condenado tenga solvencia 

economica, la misma proviene de la comision de delito, imponiendosele ademas el 

comiso, perdida 0 destruccion de los objetos 0 instrumentos utilizados para su comision. 
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Con 10 anterior queda establecido que los presupuestos establecidos en la Ley Contra~::~ c, ~ 
Narcoactividad, para que pueda ser aplicado el beneficio de suspensi6n condicional de 

multa no constituyen diferencias, como para que sean tratados desigualmente los 

condenados por delitos establecidos en leyes especiales que impongan penas de multa 

elevadas. 

"La pena de multa tambiem cumple fines de prevenci6n y retribuci6n al igual que las 

demas especies, con la particularidad de que opera privando al sujeto de parte de su 

patrimonio como instrumento de motivaci6n." 36 

AI no hacerse efectiva la pena de multa una vez cumplida la pena de prisi6n, el 

condenado no puede salir en libertad, puesto que la falta de pago para la pena de multa 

se convierta en prisi6n nuevamente, contrariando con ello las caracteristicas y fines de 

la pena de multa y dejando a un lado su resocializacion 0 rehabilitaci6n: 

EI C6digo Penal sustituye la pena de multa, por la pena subsidiaria de privaci6n de 

libertad, acumulando una cantidad de dinero p~r dia, 10 cual es objeto de violaci6n al 

derecho de libertad e igualdad, garantizado para todos los habitantes en la Constituci6n 

Politica de la Republica de Guatemala, porque el detrimento patrimonial que pueda sufrir 

una persona al hacer efectivo el pago de una multa no puede ser cuantificable con su 

derecho a la libertad. 

36 Righi, Esteban y Alberto Fernimdez A. La ley, el delilo, el proceso y la pena. pag. 481. 
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Aunado a 10 anterior conlleva efectos negativos para la poblacion en general, ya que por ~'emala_ / 

cada dfa que el condenado se encuentre privado de su libertad, el Estado a traves del 

Sistema Penitenciario debe realizar gastos de sostenimiento, en lugar de que esto 

constituya una fuente de ingreso, que es el principal objetivo de la pena de multa, y que 

constituye el principal argumento de oposicion para la aplicacion del beneficio de 

suspension condicional de la pena de multa, por parte de los fiscales del Ministerio 

Publico; asimismo los centros de cumplimento de penas, resultan insuficientes debido a 

la excesiva cantidad de internos que se encuentran cumpliendo condenas. 

Por 10 anteriormente descrito es evidente que este beneficio debe ria de aplicarse a 

todos los sentenciados por cualquier ilicito penal, tipificado en el Codigo Penal 0 leyes 

especiales, que sean sancionado con pena de privacion de libertad y multa ya que es un 

gran beneficio pero que solo se puede utilizar en una parte de los reclusos y que de 

reformarse las leyes, pod ria traer consigo ventajas tanto para los reos en el sentido que 

se evitaria que se duplicara el tiempo de prision al realizarse la conversion de la pena de 

multa y al Estado se Ie evitarfa gastos y la superpoblaci6n de internos, 
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CONCLUSIONES 


1. 	 En Guatemala muchas personas que han side sentenciadas por cometer delitos 

encuadrados en /a Ley Contra La Narcoactividad, no cuentan con el dinero para 

solventar la multa impuesta y desconocen el hecho de que la misma ley establece 

la suspensi6n condicional de la pena de multa. 

2. 	 AI existir solamente en la Ley Contra La Narcoactividad el beneficio de la 

suspensi6n condicional de la pena de multa, se vulnera el principio constitucional 

de igualdad, ya que la demas poblaci6n reclusa no puede aplicar a este beneficio 

por no enmarcarse dentrc del C6digo Procesal Penal. 

3. 	 La Ley Contra La Narcoactividad establece la suspensi6n condicional de la pena 

de multa en el Articulo 14, perc no establece las condiciones para poder aplicar 

este beneficio, existiendo en este precepto una laguna legal. 

4. 	 Los jueces de ejecuci6n, asi como todos los juzgadores en un momento 

determinado, necesitan capacitaci6n que se ajuste a los constantes cambios que 

se realizan a las diferentes normativas a efecto de no contradecirlas, al imponer 

penas pecuniarias elevadas. 

5. 	 La privaci6n de libertad como pena impuesta, tiene como objetivo la readaptaci6n 

y resocializaci6n del reo, pero el continuarse privando de libertad a alguien por no 
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contar con el recurso econ6mico, produce en el ser humane sentimientos 

resentimiento lejos de la reinserci6n ala sociedad. 
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RECOMENDACIONES 


1. 	 EI Estado de Guatemala a traves de sus organismos, deberia de divulgar el 

hecho de que la pena de multa puede ser suspend ida cuando se ha sancionado a 

una persona con pena de prision y multa. Y con ello evitar que personas que no 

tienen los medios economicos y ya han cumplido su pena de privacion de libertad 

sigan encerrados en una de las carceles del pais. 

2. 	 EI Congreso de la Republica por el ser el ente que legisla, debe reformar el 

Codigo Procesal Penal en virtud de que solo la Ley Contra la Narcoactividad 

contempla la suspension condicional de la pena de multa a personas 

sentenciadas con pena de multa y prision; 10 cual vulnera el principio de igualdad 

al no poder aplicar a otras personas que hayan cometido otro tipo de ilicitos. 

3. 	 EI Organismo legislativo debe modificar y ampliar el Articulo 14 de la Ley Contra 

La Narcoactividad, ya que es de suma importancia que de manera expresa se 

indiquen los presupuestos y el plazo para que el juez pueda aplicar el beneficio 

de suspension condicional de la pena de multa. 

4. 	 Le corresponde al Organismo judicialla constante capacitacion de los juzgadores 

de ejecucion, para que apliquen el beneficio de suspension condicional de la 

pena de multa a personas que han cumplido su pena de privacion de libertad y 

con ello evitar que la pena de multa, se constituya mas grave que la pena de 

prision. 
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5. 	 EI Estado debe procurar la rehabilitacion y readaptacion de los privados de 

libertad, pero se vulnera este principio al no permitir que personas que 

cometieron otro tipo de ilicitos a los enmarcados en la Ley Contra La 

Narcoactividad, apliquen la suspension condicional de la pena de multa. 
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