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REALIDAD PENITENCIARIA NACIONAL." 

2)	 En cuanto a los Capitulos IV, V y VI, del Plan de Invesngaelen, eensidere 
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Actualidad, la Reeoleeelen de Informacion realizada por el Bachiller VICTOR, " 0 ..(:-~ ~ 
JIMENEZ TEXAJ, fue de gran apoyo en su investigacion ya que el material".~", ~ ._~~,~ 
considerablemente actual 

La estructura formal de la tesis fue realizada en una seeueneia ideal para un 
buen entendimiento de la misma, asi como la utilizacion de los metodes deductivo e 
inductivo, analitico, smtetiee y la utilizacion de la tecniea de la investigacion 
blbliograflea que comprueba que se efeetue la recoleeeien de la bibliografia 
actualizada. 

Las Conclusiones y Recomendaciones fueron redactadas en forma clara y 
sencilla para esclareeer el fondo de la tesis en congruencia con el tema investigado. En 
virtud de 10 anterior emito DICTAMEN FAVORABLE, a la Investigacion realizada 
por el Bachiller VICTOR HUGO JIMENEZ TEXAJ y en consecuencia APRUEBO el 
presente Trabajo de Investigaeien, 

Al respecto informo que el Trabajo de Tesis reune los Requisitos 
Reglamentarios que exige la Legislaeien Universitaria y 10 contenido en el Articulo 32 
del Normativo para los Examenes Teeniee Profesional y Publico de Tesis de la 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, por 10 
que es procedente su discusion en el Examen Publico. 

AI agradecerle la ateneien que se sirva prestar al presente DICTAMEN 
FAVORABLE DE ASESOR, me es grato suserfbi <, e de usted, atentamente: 

LIC. CA CHAVARRiA 
YNOTARIO 

--"'~J!,.,ORDE TESIS 
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Atentarnente, pase al (a la) L1CENCIADO (A) CESAR AUGUSTO PEREZ 
LORENZO, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante 
VICTOR HUGO JIMENEZ TEXAJ, Intitulado: "EL DERECHO PENITENCIARIO 
GUATEMALTECO Y LA REALIDAD PENITENCIARIA NACIONAL". 

Me permito hacer de su conocuruento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigaci6n, 
asirnisrno, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el contenido del Articulo 32 del Normative para la Elaboraci6n de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y Sociales y del Exarnen General Publico, el cual 
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rnisma, las conclusiones. las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aprueban 0 desaprueban el 

trabajo de investigaci6n y otras consideraciones que estimen pertinentes". 

cc.Unidad de Tesis 
CMCM/sllh. 
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Respetable Licenciado: 

Respetuosamente tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de darle 
cumplimiento a la resoluci6n emanada de esa Unidad de fecha once de Enero de dos mil 
once, en la cual se me nombra como Revisor de tesis del estudiante: viCTOR HUGO 
JIMENEZ TEXA], quien elaboro el trabajo de tesis denominado: "EL DERECHO 
PENITENCIARIO GUATEMALTECO Y LA REALIDAD PENITENCIARIA 
NACIONAL". 

En cumplimiento a 10 comisionado, procedi a revisar el trabajo de tesis del Bachiller: 
VICTOR HUGO JIMENEZ TEXAJ, habiendo establecido que se trata de tema de caracter 
juridico-social de mucha importancia en la actualidad, ya que no puede escapar a nadie los 
problemas, las corruptelas y un sistema penitenciario a punto de colapsar, mas bien dicho 
colapsado, no obstante a venir a mejorar grandemente el decreto numero 33-2,006, se 
necesitan reformas y trabajos penitenciarios, que vengan a contribuir 0 mejor el sistema 
penitenciario, por 10 que el trabajo de tesis del referido estudiante, cuenta con el contenido 
cientifico en esta clase de trabajos, en virtud de ser de caracter juridico, antropo16gico y 
social, el mismo se realiz6 con las tecnicas de investigaci6n bibliograficas que requiere una 
investigaci6n de esta naturaleza, en la cual el sustentante establece la realidad de la crisis que 
existe en el sistema penitenciario guatemalteco, tanto desde 10 normativo como desde los 
aspectos sociales antropo16gicos, por otra parte realiza un trabajo de comparaci6n con otros 
sistemas penitenciarios en diferentes tiempos y espacios que han sido utilizados, y propone 
adecuadamente soluciones al problema estudiado. 

En virtud de 10 manifestado, me permito opinar que el presente trabajo de 
investigaci6n, reune los requisitos establecidos en el articulo 32 del Normativo para la 
Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la 
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Universidad de San Carlos de Guatemala y del Examen General Publico, toda vez que su 
contenido se adecua a los requisitos tecnicos y cientificos de trabajo de tesis de grado, as! 
como la metodologia y tecnicas de investigaci6n utilizadas, la redacci6n, las conclusiones y 
recomendaciones a que arriba el autor, son congruentes con el contenido de la investigaci6n 
de merito, por 10 cual que es procedente que el presente trabajo de tesis sea aprobado y par 
10 que puede ser sometido a su discusion y aprobaci6n y sirva al examen publico respectivo. 

Sin otro particular, me suscribo de us ted, como su atento y respetuoso servidor. 
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INTRODUCCI6N
 

EI significado de la pena como una consecuencia 16gica de las acciones valoradas 

como delictivas por los 6rganos jurisdiccionales, aunado a los cambios de paradigma, 

de la retribuci6n a la readaptaci6n social, ha generado un cambio conceptual en cuanto 

al concepto de Derecho Penitenciario, buscando la objetividad que habia perdido al 

considerar a la pena como una penitencia, que dentro de la dicotomia cristiana de 

cuerpo y alma, no importaba el castigo al cuerpo debido a su temporalidad, mientras 

que la busqueda de la Iiberaci6n del alma era 10 mas importante, se crearon castigo 

inhumanos para los sentenciados, posteriormente la utilizaci6n de la pena de privaci6n 

de libertad, que en terminos de uso es relativamente nueva, ha creado infinidad de 

controversias sobre su funcionabilidad. 

La readaptaci6n del delincuente, no es una tarea perdida 0 imposible, sino que debe de 

ser una constante busqueda de mecanismos, que utilizando los conceptos y principios 

filos6ficos que inspiran al Derecho, adernas de la utilizaci6n interdisciplinar de otras 

ciencias y de la tecnologia, se pueda contar con sistemas que de verdad cumplan con 

readaptar y reinsertar al delincuente a la sociedad y hacer de el un elemento productivo 

de la sociedad. 

En Guatemala, luego de la promulgaci6n de la Ley del Regimen Penitenciario Decreto 

numero 33-2,006, con la implementaci6n de la misma, es necesario realizar la 

( i ) 
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aplicaci6n del sistema progresivo que inspira el espiritu de dicha ley. No ObS~tr. a.-fa- ~ 
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de las crisis mas severas de su historia, por sus multiples problemas, la seguridad 

interna de los diferentes centros de detenci6n, el crimen organizado. 

Sea pues esta investigaci6n, acerca del sistema penitenciario nacional, su crisis y su 

realidad nacional, un pequeno aporte, tratando de aportar conocimientos generales, 

desde 10 que es definiciones, antecedentes hist6ricos, diferentes sistemas 

penitenciarios, y el regimen penitenciario nacional Guatemalteco, que pueda servir de 

guia para todas aquellas personas que tengan que ver con el sistema penitenciario 

nacional, y que tengan la inquietud 0 suenen al igual que yo; Que todos los seres 

humanos merecemos una segunda oportunidad, y si esa segunda oportunidad se da 

desde un centro de rehabilitaci6n, no cabria la menor duda, que se estaria cumpliendo 

con el precepto biblico rehabilitador; Que aun el mismo pecador, tiene derecho a la 

salvaci6n divina, si se arrepiente de sus pecados. Por otra parte se aportan 

recomendaciones y conclusiones, que puedan servir para abordar la problernatlca 

actual guatemalteca del derecho penitenciario y sus posibles soluciones. 

No obstante que la realizaci6n del trabajo de investigaci6n tuvo problemas debido a la 

poca publicaci6n de autores guatemaltecos sobre el tema, reciba usted, esta pequena 

investigaci6n, esperando de coraz6n, que Ie sea util. 

(ii) 



CAPiTULO I 

1. Derecho penitenciario 

EI derecho como fenorneno social, ha sido parte de todas las civilizaciones, en unas se 

ha desarrollado mas que en otras, en la mayorla de las civilizaciones su creacion ha 

sido una forma de control desde la elite dominante a la debil, desde influencias 

religiosas y economicas, pero un punto importante del derecho como parte de control 

ha sido el castigo al que infringe 10 aceptado por la c1ase dominante 0 el grupo 

dominante; la trasqreslon del tabu esto conlleva un castigo, por 10 que se infiere que el 

derecho de penas es tan antiguo como el derecho mismo, ahora bien el derecho 

penitenciario es una nueva rama debido a que el usa de la carcel como castigo si bien 

es antiguo; sistematizado como castigo universal, su estudio sistematico tiene un par 

de siglos. 

La privacion de Iibertad como castigo es una concepcion relativamente reciente en el 

Derecho Penal, durante la Edad Media imperan los castigos corporales y la pena de 

muerte. Las prisiones son concebidas como lugares de contencion donde detener al 

reo a la espera de juicio 0 de ejecucion. Asl pues, la pena privativa de libertad fue el 

gran "invento social" que perrnitio asociar varias funciones: la de corregir al culpable, la 

de garantizar la seguridad, la de aislar al delincuente y la de escarmiento. 

EI derecho penitenciario surge como disciplina autonoma a principios de siglo. Asl 

pues, durante muchos aries sereservo el calificativo de Ciencia Penitenciaria a la 
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doctrina que e ocupa de la ejecuci6n de las penas y medidas de seguridad P~i~;~~. 
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de libertad. Sin embargo existen varias definiciones de diferentes autore~t.tk..""~~. j~f 
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presentan a continuaci6n. '-.~~~~~~ 

1.1 Definici6n 

EI terrnino derecho penitenciario, ha sido mal utilizado debido a que su nombre 

encierra el concepto religioso de penitencia que a esta altura del desarrollo intelectual 

del derecho, es un tanto arcaico y no se puede asociar con la idea moderna de 

readaptaci6n social, incluso su uso lIega al lugar donde el reo cumple su pena, por 10 

que se Ie llama penitenciarfa, son numerosas las definiciones entre elias la de Juan 

Novelli a quien se Ie debe el nombre de derecho penitenciario quien defini6 asl: "el 

conjunto de normas juridicas que regulan la ejecuci6n de las penas y de las medidas 

de seguridad, desde el momenta en que es ejecutivo el titulo que legitima su 

ejecuci6n. ,,1 

Mientras que Julio Altamann Smythe 10 define asl: "el que establece la doctrina y las 

normas jurfdicas aplicables despues de la sentencia"." Otros autores Ie dan el 

concepto de Derecho Ejecutivo, en Francia se Ie conoce como Ciencia Penitenciaria, 

en Alemania se Ie conoce como Ciencia de los Prisioneros. Mario I. Chichizola citado 

por Marco del Pont /0 define asl: "el regimen penitenciario esta constituido por el 

conjunto de normas jurldicas, legales y reglamentarias que regulan la ejecuci6n de las 

1 Marco Del Pont, Luis. Derecho penitenciario. paq, 10. 
2 Ibid. 
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sanciones penales en un pals determlnado"." Es interesante que ChiChiZ~,"',. ·~~~i, 
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sanciones penales con 10 que arnplia demasiado la definicion que nos int~s~,J:'~s.I~~':' 
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pena de privativa de Iibertad por 10 que genera una ambigOedad. ·-J'4+;1~~" ..·,;.v 

De las definiciones abarcan a las instituciones carcelarias y el cumplimiento de la 

privacion de libertad en las mismas, incluso hay otros autores que van mas alia del 

tiempo de privacion de libertad aun a la asistencia post-prision. 

Aunque un buen numero de autores se inclinen mas al concepto de Ciencia 

Penitenciaria como 10 define ltalo A. Lauder es: "La Ciencia Penitenciaria es el 

conjunto de principios de la ejecuci6n de la pena privativa de Iibertad, de las doctrinas, 

sistemas y resultados de la aplicacion''." La ciencia penitenciaria tiene un componente 

mas interdisciplinario puesto que abarca mas alia de los preceptos meramente legales 

y conlleva una investigaci6n cientffica que tiene como apoyo pa la sociologfa, la 

psicologfa, psiquiatrfa, estadfstica, antropologfa y todas las disciplinas del conocimiento 

humane que tengan que ver con el proceso de la ejecuci6n de la pena de privaci6n de 

libertad, por ejemplo el conocirniento de la arquitectura en cuanto al diseno de carceles 

mas seguras pero a la vez funcionales. 

La ciencia penitenciaria es reconocida a partir del ano de 1828 con la publicaci6n de 

las obras de N.H. Julios en Alemania y Carlos Luca en Francia. EI primero siendo 

profesor de la Universidad de de Heidelber, escribi6 sus Lecciones Previas sobre 

3 lbfd.
 
4 Lauder, halo A. La politica penitenciaria. pag. 24
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Si bien se han desarrollado muchos trabajos de importancia relacionados con el 

derecho penal, derecho procesal penal, es de suma importancia tarnbien el desarrollo 

de la ciencia Penitenciaria, debido a que es la culminaci6n del proceso penal que se 

basa en los dos antes mencionados y que tiene una relaci6n simbi6tica. Se realizaron 

los primeros Congresos Penitenciarios como el de Franfort 1845, Londres 1872, 

Estocolmo 1878, San Petersburgo 1900 la principal ponencia era que las 

Universidades dictaran cursos especiales sobre Ciencia Penitenciaria independiente de 

la Derecho Penal, con 10 que se estaba creando una divisi6n de esta rama. 

Juan Jose Bustamante citado por Marco del Pont indica este hecho hist6rico "EI primer 

precedente en cetedres se encuentra en el plan de estudios de la Escuela de 

perfeccionamiento en Derecho Penal, organizada y dirigida por Alfredo Rocco, su titular 

Juan Novelli, que entonces era Director General de los Institutos de Prevenci6n y de 

Pena de Italia. Esa cetedre se cre6 por decreta real el 1°. De Octubre de 1931".6 

Mientras que en America tenemos que en "Argentina rue creada la ceteore de Derecho 

Ejecutivo Penal en el ana de 1951, en el Curso de Especializaci6n para Graduados de 

Instituto de Derecho Penal y Criminologia, de la Facultad de Ciencias Juridicas y 

5 Marco Del Pont, Ob. Cit. pag 12. 

6 Ibid. pag. 13 
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Sociales de la Plata, siendo su profesor titular el Dr. lteto A Lutter".' En ~;... ~..r.~il~ 
nombre de "Ejecuci6n de la pena privativa de libertad, se ensefia la materi~!!E!rirnt!:~ 

"'''':i~!'~&.~·~'' '".
vez en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y can el de Ejecuci6n de Sanciones, 

en la maestria de la Universidad Veracruzana. En el resto de America Latina cuentan 

can cetedres de Derecho Penitenciario las Universidades de Lima (Peru), Bogota, Cali 

y otras (Colombia) y San Jose (Costa Rica). ,,8 

Autores de la ilustraci6n como Padovani hicieron una defensa de la superioridad de la 

pena privativa de libertad sobre otras penas atendiendo a que serla esta pena la que 

mejor podrla cumplir con cuatro principios fuertemente vinculados a la filosoffa penal 

liberal: la igualdad, la humanidad, la efectividad y la proporcionalidad. 

La igualdad de las penas, es un principio muy importante para el liberalismo pues de 10 

que se trata es que la amenaza de una pena pueda servir como contra estimulo para la 

realizaci6n de las conductas punibles frente a cualquier persona, con independencia de 

su condici6n persona 0 social. La pena de prisi6n permite satisfacer este principio 

porque priva de un bien, que es la libertad arnbulatoria del individuo, y que todas las 

personas tienen interes en conservar y porque el mal que produce en los ciudadanos 

no depende, al menos baslcamente, de su mayor 0 menor riqueza, 0 de su mayor 0 

menor fortaleza flsica, dichos autores, haclan esta idealizaci6n de la pena de prisi6n 

frente a otras penas de esos tiempos como 10 eran las penas corporales 0 la pena de 

llbid. 
8 Ibid. 
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La humanidad de las penas fue el caballo de batalla de los autores ilustrados, 

principalmente de Becaria, frente al Derecho Penal del antiguo regimen, al que 

acusaban de prever penas que causaban un sufrimiento innecesario, como 10 era la 

pena de muerte 0 a las penas corporales, desde este punta de vista la pena de prisi6n 

era mas humana debido a que el individuo al recobrar su Iibertad salla aparentemente 

indernne, no asl de las penas corporales de mutilaci6n 0 el peor de los casos la 

muerte. 

La efectividad consiste en que las pena previstas por un sistema penol6gico deben 

tener capacidad de conseguir basicarnente dos funciones: La prevenci6n general, esto 

es la capacidad de operar como un desestimulo a la realizaci6n de delitos y la 

prevenci6n especial esto es la capacidad que el delincuente no vuelva a realizar 

cornportamientos delictivos. Por medio del cumplimiento en determinada medida, de 

tales funciones se lograria un determinado grade de protecci6n de los derechos y 

bienes de las personas. Los autores ilustrados consideraban que la pena de prisi6n 

tenia capacidad de cumplir con ambas funciones, pues podria graduarse de tal manera 

que supiera un perjuicio mayor que el beneficio producido por el delito y por otra parte, 

durante la estancia en la prisi6n se podrian corregir los factores que habian IIevado a la 

persona a delinquir. "Pese a que normalmente suele atribuirse a la Escuela Positiva el 

enfasis en la consecuci6n de la prevenci6n especial, no puede negarse que tambien 

6
 



los autores ilustrados habfan defendido la capacidad rehabilitadora 

prisi6n entre ellos Becaria y Bentham." 9. 

La proporcionalidad consiste en que existe una correspondencia entre la gravedad de 

los delitos y de la penas. Pese a que esta es una cuesti6n muy discutida, parece que 

la defensa de los autores ilustrados de la proporcionalidad toma como uno de sus 

argumentos principales el hecho de que a traves de penas proporcionales se puede 

lograr una prevenci6n general diferenciada, esto es conseguir canalizar la conducta de 

las personas no s610 a no realizar delitos sino tarnbien, en caso de que la persona no 

se haya sentido en general desestimulada a realizar las conductas de menor gravedad, 

la pena de prisi6n permite satisfacer este principio por cuanto resulta ser una pena 

perfectamente graduable, virtud cuya faIta, en cambio adolecen otras penas, como la 

pena de muerte 0 tarnbien las penas corporales. 

1,2 Ubicaci6n del derecho penitenciario: Partiendo de las dos grandes divisiones del 

Derecho, en Publico y Privado, la ubicaci6n del Derecho Penitenciario se encuentra en 

el Derecho Publico, en primer lugar por ser de interes social, adernas que regula 

relaciones entre el Estado y los internos, sea a traves de instituciones administrativas 0 

judicial. 

Otra caracterfstica es que es un derecho aut6nomo, por cuanto no depende de ninqun 

otro como suele ocurrir confusamente con el Derecho Penal 0 el Procesal Penal; 

9 Cid Moline, Jose. EI sistema de penas desde una perspectiva reduccionista: alternativas a la 
pena de prisi6n. paq. 2 
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aunque existen autores que 10 consideran un derecho accesorio e interno, accesoriO'~~~ ~~.,,"$.I 

relacion al Derecho Penal, debido a que en esta rarna del Derecho se establecen los 

delitos y las penas, concatenado con el Derecho Procesal Penal, que establece el 

procedimiento que utiliza la funcion jurisdiccional hasta Ilegar a la sentencia. 

1.3. Autonomfa del derecho penitenciario: Como 10 indica Marco del Pont lila 

autonomfa es cientffica y legislativa. la primera se funda en el desarrollo que los 

estudiosos de la materia Ie han brindado y la segunda, en la extensa legislacion 

especial que existe al respecto'"? Aunque en nuestro medio esta autonomfa no es tan 

marcada como en el caso de Argentina y Mexico como 10 indica el autor citado, en 

cuanto al aspecto cientffico si se encuadra una autonomfa lato senso, debido a que el 

derecho penitenciario mas bien debe ser holfstico con varias ciencias afines como 10 es 

la antropologfa, la psiquiatrla, psicologfa, sociologfa, arquitectura, informatica y otras 

que puedan ayudar a mejorar la utilizacion de penas privativas de libertad u otras. 

1.4. EI derecho penitenciario, como otras ramas del saber jurldico tiene relacion con 

otras ramas del mismo saber asl como con ordenamientos jurfdicos en caso concreto 

de cada pals, estas relaciones nos ayudan a delimitar, siendo estos el derecho 

constitucional, criminologfa, penologfa, derecho penal, derecho procesal penal, 

derecho administrativo, derecho laboral. 

10 Ibid. pag. 11. 
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constitucionales orientadores 0 generales sobre el cumplimiento de las pe~a~~.,:':t~1 

ejemplo en el caso de Mexico el Articulo 18 de la Constituci6n senala: "S610 por delitos 

que merezcan pena corporal habra lugar a prisi6n preventiva. EI sitio de este sera 

distinto al que se destinare para la extinci6n de las penas y estaran completamente 

separados". 

"la separaci6n tanto de procesados como sentenciados, es establecida por la 

Constituci6n de Cuba Articulo 27, el tratamiento por medio de la educaci6n y trabajo de 

la Constituci6n de EI Salvador Articulo 168, y mas modernamente la Republica 

Democratica Alemana que introduce el trabajo lIevado a cabo en la colectividad 

Articulo 136.,,11 

En el caso de Ecuador su constituci6n politica, prohibe las mutilaciones, flagelaciones 

y otro tipo de torturas en su Articulo 187. los Estados Unidos de Norteamerica, 

expresa que los castigos crueles e innecesarios son prohibidos, en su enmienda VIII, 

mientras que Bolivia en su Articulo 12 y Chile en su articulo, establecen 10 mismo en 

cuanto a los castigos, tratos crueles, el caso de Argentina merece una detenida 

atenci6n y citando textualmente "las carceles seran sanas y limpias para seguridad y 

no para castigo de los reos detenidos en elias. Toda medida que a pretexto de 

precauci6n conduzca a mortificar al condenado mas alia de 10 que la seguridad exija, 

11 Ibid. paq, 22. 
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que en casi todos los paises latinoamericanos, hay un marco jurldico constitucional q .~~~. 

regula la ciencia penitenciaria, se queda en letras muertas, puesto que la realidad es 

otra. 

En el caso de Europa Suiza contempla el derecho de la confederaci6n a conocer 

subvenciones a los Cantones para construir carceles, casas de trabajo y correcci6n, 

asl como las reformas a realizar en la ejecuci6n de las penas. La constituci6n italiana 

del 47 establece que las penas deben tender a la reeducaci6n del condenado. La 

constituci6n de espanola del 78 consagra que las penas privativas de libertad y las 

medidas de seguridad estaran orientadas hacia la reeducaci6n y reinserci6n social y no 

podran constituirse en trabajos forzados. 

Luego de las anotaciones hechas tanto de constituciones americanas y europeas, se 

establece claramente que la ciencia penitenciaria tiene una gran relaci6n de 

dependencia del derecho constitucional, debido a que este mencionado establece el 

pararnetro en el cual se deben de desarrollar y amoldar los principios rectores de la 

ciencia penitenciaria sobre la base del conocimiento constitucional establecido. 

1.6. Relaci6n con la criminologia: Existe una estrecha relaci6n entre el Derecho 

Penitenciario y la criminologia, debido a que sin la criminologia seria imposible realizar 

12 Ibid. 
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fundamentalmente /0 referente ala rehabilitaci6n social, sobre su funcionalidad.-~f,.~ 

Aunque son campos del conocirniento diferentes, debido a que la criminologfa es una 

ciencia descriptiva y el Derecho Penitenciario es normativa. La criminologfa describe 

los fen6menos delictivos, con sus propios principios rectores, el Derecho Penitenciario 

establece normas. 

Grandes exponentes de la criminologfa como Lombroso, Ferri, por citar algunos, asl 

como ingenieros, arquitectos, antropoloqos, se ha interesado en el fen6meno de la 

prisi6n, se han hecho estudios desde 10 biol6gico hasta la psicologfa, la busqueda del 

conocimiento no solamente del individuo sino como afecta a la sociedad, su 

interrelaci6n descubre una dinarnica cambiante que por medio de la criminologfa se 

puede establecer, es por eso la gran importancia de la relaci6n de la misma con el 

Derecho Penitenciario, debido a los aportes cientfficos que se pueden descubrir para 

luego legislar en el Derecho Penitenciario y tener normas actuales y reales a los 

problemas sociales que se desarrollan en las prisiones y la sociedad. 

1.7. Relaci6n con la penologfa: La penologfa como ciencia es el estudio cientffico y 

crftico de las penas y medidas de seguridad. Partiendo de esta definici6n se puede 

desligar a la penologfa como err6neamente se Ie ha incluido en el Derecho 

Penitenciario 0 como parte de la Criminologfa. 
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medidas de seguridad, sin desbordar mas alia de ello, en ese contexte la impO~~;~~ia~·",;·.,> 

de la relaci6n entre la penologfa y el Derecho Penitenciario es basica debido a que la 

pena da inicio a todo la estructura jurfdica del derecho penitenciario, y la penologfa 

como ciencia que estudia a la pena complementa con estudios crfticos de la pena 

como objeto de investigaci6n determinando que tan efectiva es la pena como medio de 

reeducaci6n y reinserci6n social. 

1.8 :Relaci6n con el derecho penal: EI Derecho Penal, establece normativamente las 

penas y medidas de seguridad; ofrece una descripci6n te6rica en su parte general yen 

la parte especial seriala en particular la que corresponde a cada figura penal. EI 

derecho penal es el que determina sus fines y las formas de aplicaci6n concreta, ya 

sea a traves de Leyes Especiales, Reglamentos 0 C6digos, como bien se ha dicho 

Gustavo Malo Camacho, "Donde termina una comienza la otra.n13 Mientras que otros 

autores sostienen que las normas de ejecuci6n forman parte del Derecho Penal, como 

una prolongaci6n, pero destacando que es con el que tiene mas conexi6n, pero sobre 

la base de la argumentaci6n de la autonornla de la ciencia penitenciara esta claro que 

son ramas distintas del saber jurfdico y efectivamente tienen una intima relaci6n como 

10 expresa Malo Camacho, la una empieza en donde termina la otra, debido a que el 

proceso penal finaliza con la sentencia, mientras que la ejecuci6n de la misma se 

establece por medio del Derecho Penitenciario. 

13 Ibid. pag. 26. 
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camino a seguir por eljuzgador hasta el momento de dictar sentencia, que cierra el 

proceso 0 el conjunto de normas de las que se vale el juzgador para aplicar la ley 

sustantiva. Muchos tratadistas incluyen la ejecuci6n penal dentro del derecho procesal 

penal, como Calamandrei, Carnelutti, Mezger y Marsich; mientras que otros consideran 

que solamente algunos actos corresponde al derecho procesal, mientras que los que 

se refieren a la actividad ejecutiva propia, entran en el derecho administrativo. 
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CAPiTULO II 

2. Antecedentes histoncos 

AI estudiar el derecho penitenciario, es importante remitirse al origen historico del 

mismo para poder apreciar nuestra actualidad a la luz de la experiencias pasadas, 

incluso con el uso de terminos la historia nos ayuda a cornprender su evolucion 

historica y teorica, por ejemplo existe el usa indistinto de la palabra carcel 0 prisi6n, 

debido que la prision es ellugar donde los ciudadanos que delinquen son considerados 

culpables de un delito y obligados al curnplimiento de una sancion penal luego de un 

proceso penal y finalizado con una sentencia, la carcel precede al presidio y a las 

penitenciarias, que son las que designan el modo de cumplimiento y el lugar de 

ejecucion de las sanciones privativas de libertad. "EI termino careel conforme al 

diccionario significa cosa publica, destinada por la custodia y seguridad de los reos. 

Otros encuentran su origen en el vocablo latino coercendo que significa restringir, 

coartar yen la palabra carcar, tetmino hebreo que significa meter una cosa." 14 

Despues aparece el concepto de penitenciaria que evoluciona hacia el de la pena 

privativa de Iibertad como penitencia, es decir lugar para lograr arrepentirniento de 

quien violo la norma penal. Las primeras penitenciarias habrian operado al introducirse 

el sistema filadelfico 0 celular, luego en forma mas moderna, se les llama centro de 

rehabilitacion social, por cuanto el fin de la pena no es solo de seguridad sino un justa 

14 Marco Del Pont, paq. 37. 
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equilibrio entre este y la rehabilitaci6n del condenado. 

llama carceles de cumplimiento efectivo de penas y 

detenci6n preventiva, en Argentina se les denomina unidades, asl como qranjas de 

rehabilitaci6n, como es el caso de Guatemala que ha usado el termino carcel, granja y 

centro de detenci6n, perc detras de cada termino !leva impllcito un marco te6rico de 

cambio en el uso de dichos terminos en el Derecho Penitenciario, de ahl la importancia 

de la historia en el Derecho Penitenciario. 

Por 10 que harernos un viaje por la historia rastreando los primeros antecedentes de la 

pena privativa de libertad. 

En la antigCledad existlan penas privativas de Iibertad que forzosamente deblan 

cumplirse en establecimiento que se denominaba carcel, pero es de hacer notar que 

esta pena de privaci6n de libertad no era la regia sino que existlan penas con mayor 

uso como el de pena de muerte, mutilaci6n, tortura y suicidio obligado, la pena 

privativa de libertad se usaba en contra de deudores, personas que no pagaban 0 no 

cumplian con sus obligaciones por ejemplo impuestos y habia un interes en asegurar 

dicho curnplimientc." 

Las descripciones de los lugares donde se alojaban eran tremendas y as! se cuenta 

que en una carcel de Birmania un obrero, Henry Gouger, fue arrojado a un calabozo 

poblado de leprosos, enfermos de viruela y gusanos hambrientos. Sin embargo pudo 

15 Ibid. pag. 38. 
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en un temor constante de acabar entre sus garras, siendo esta una forma de terror 

psicoloqico." 

Cuello Calon, indica que la prision como pena, fue casi desconocida en el Antiguo 

Derecho. Mientras que Marco del Pont, manifiesta que los pueblos que tenian lugares 

destinados a carceles, en el antiguo y medio oriente, fueron los chinos, babilonicos, 

hindues, persas, egipcios, japoneses y los hebreos. 

Los chinos tenian ya en el siglo dieciocho, en epocas del Emperador Sum, 

posteriormente se impuso alqun reglamento carcelario y los condenados por lesiones, 

debian realizar trabajo forzados y publicos. En Babilonia a las carceles se les lIamaba 

Lago de Leones, y eran verdaderas cisternas. Mientras que los egipcios tertian lugares 

destinados a carceles, ciudades y casas privadas, donde debian realizar trabajos. Los 

japoneses dividian al pais en carcel del norte y del sur para alojar en esta ultima a 

quienes eran condenados por delitos menores. 

2.1) Derecho penitenciario en la cultura hebrea: En el sistema de Derecho hebreo, la 

prislon tenia primordialmente dos funciones, la primera consistia en evitar la fuga del 

sindicado y la segunda era la de servir como sancion propiamente, que podria 

compararse con la actual instltucion de la prislon perpetua, pero hay que tener en 

16 J, Bernhardt. La tortura a traves de los siglos. pags, 30 y 31. 
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cuenta que el Derecho Hebreo, estaba grandemente influenciado por la religi~~~~ 
«"it:;'. ~' ~ :~~I\\~ i:~: r 

10 que hacla que existiera en este derecho una significativa dosis de irracionali~: ~E1-" liiJl 
'~, f""~:':' ',7;', . .~ ", ~. 

marques de Pastoret, aporta que al autor de un delito se 10 encerraba un calabozo.lque ",' 

no tenia mas de seis pies de elevacion y eran tan estrechos a tal grade que no podia 

extenderse en dicho recinto el delincuente a quien se Ie mantenia solamente a pan y 

agua, hasta que su proxima debilidad y f1aqueza anunciaban una muerte proxima. 

Pues entonces se Ie anadla un poco de cebada'"" 

En el libra mas importante de la cultura [udla, la Tora, 10 que en nuestro medio es 

conocido como el antiguo testamento, encontramos antecedentes de la prlsion, como 

10 es en el libra de Levitico cuando trata la prision del blasfemo, asl mismo en el libra 

del profeta Jeremias y en el Iibro de los Reyes, se hace referencia a la prision de 

Jeremias y de Miqueas. Existe tambien el caso bien conocido en la cultura occidental 

y es el de Sanson, quien no solamente fue objeto de prision, sino ademas de trabajo 

forzado y mutllacion de la vista. EI castigo de la prision no era aplicada de inicio al que 

infringia la ley, sino que mas bien era usado para los delincuentes reincidentes, debido 

a que existian ciudades refugio que no eran precisamente prisiones, sino que eran 

lugares para quien habia cometido alqun tipo de delito incluso hasta el homicidio 

culposo, y con esta ciudades refugio 10 que se buscaba era la proteccion de que se 

aplicara la justicia por prapia mana de los familiares del occiso. 

17 Marc6 Del Pont. Db. Cit. pag. 40. 
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La prisi6n como se indica en un principia lIenaba dos funciones, la de casttJ!o~: 
. . . )~.;;~,? ~~~I\\~ ;Et

actualmente se Ie conoce en nuestro rnedio, como la de evitar la fuga del Indl~o, per ..It:.l 
.\.....-~ "'.. oi:. -c 

ejemplo en el caso del deudor al no hacer efectiva el pago, el acreedor podlasolicitar 

la prision indefinida del deudor hasta que loqrara el pago de la deuda 0 la apropiacion 

de sus bienes, hasta a su propia familia, e incluso la figura de la esclavitud se Ie 

aplicaba al deudor, con la excepcion del perdon que se aplicaba a las deudas y la 

esclavitud cada cincuenta anos, al celebrar el jubileo, con 10 que se redimian las 

deudas y la persona que voluntariamente se habia hecho esclavo para pagar la deuda 

010 habian obligado, quedaba en libertad, 10 mismo sucedia con la propiedad que tenia 

que regresar a los descendientes de los ancestros propietarios de la misma. 

2.2) Derecho penitenciario en la cultura griega: En el derecho griego, existia una 

influencia religiosa menor, por ejemplo las ideas de Platen en cuanto a la prisi6n eran 

que cada tribunal debia tener su propia carcel, y concebia que debian de existir al 

menos tres tipos: una en la plaza del mercado, para una mera custodia, siendo esta 

una prision abierta; debia existir otra con fines de correcci6n y una ultima para el 

suplicio. 

Existia la instttuclon de las casas custodia, que servian a manera de deposito general 

para seguridad simplemente, y la carcel, para evitar directamente la fuga del acusado. 

Por ejemplo las Leyes de Atica Ie atribuian otra funci6n que era que los ladrones 

debian previamente pagar la indemnizacion y luego debian cumplir cinco dias y cinco 

noches encerrados en la carcel con cadenas, 10 que denota que consideraban que 
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solamente con el resarcimiento se curnplia la justicia, sino que la prisi6n tenia;l;¢,uM ilM~\~. ~i:.J.~' 
,.~ -- ~I;".y. . 

primordial de infligir castigo. :,~~5:~J 
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AI igual que la cultura hebrea, existia la prisi6n por deudas, pero enfocada 

principalmente al incumplimiento del pago de impuestos, a los que perjudicaban a un 

comerciante 0 al propietario del buque, a los que no abonaban las deudas, y quedaban 

en prisi6n hasta que no existiera el pago. Existi6 la prisi6n a bordo de un buque, 

tarnbien existi6 el sistema cauci6n para evitar el encarcelamiento. Por ejemplo en la 

regi6n de Esparta existieron varias prisiones, habia un tipo de prisiones en donde se 

vivia lujosamente, habia al contrario otro tipo de calabozos lIamado rayada, en donde 

se ahogaban a los sentenciados a muerte. De igual manera que en el derecho hebreo, 

la prisi6n diferla de la actual que unicarnente se buscaba evitar la fuga para la 

aplicaci6n de la verdadera pena, y unicarnente en el caso del hurto y de los deudores 

que no podla pagar que se usaba como sanci6n. 

2.3) Derecho penitenciario en la cultura romana: Los romanos en un principio 

establecieron las prisiones con la finalidad de dar seguridad a los acusados. La 

ubicaci6n de algunas de elias, era el Foro, que fue ampliado despues por medio de un 

subterraneo de mas de cuatro metros de largo. "EI emperador Constantino hizo 

construir un sistema de cercetes y Ulpiano senal6 en el Digesto que la cercet debe 

servir no para castigo de los hombres, sino para su guarda. Luego sostuvo que 

durante el Imperio Romano, estes eran para la detenci6n y no para el castigo. En 

dichas cerceles, a los esclavos se les obligaba al trabajo forzado, como el Opus 

PiJblicum que consistia en la limpieza de la alcantarilla, el arreglo de carreteras, 

trabajos de banos oobucos y en las minas, pena ad metalla y opus metalli. Los 
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primeros IIevaban cadenas mas pesadas que los otros, laboraban en cantatas .:ee- ~ir 
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mermol, como las muy celebres de Carrara a en minas de azufre. Selling .Jf!1:S~'~~~? 
,"', ~'i .~ .' of .... .rw:. . <.,.~ 

despues de diez enos, el esclavo penal esfaba can vida, podia ser enfregadd:!a~s 

familiares. ,,18 Como se puede observar la privacion de libertad en si no era un castigo 

sino que un media para obtener un fin, es decir que el media era el aseguramiento del 

acusado y el fin era la esclavitud que este era el castigo en sf. Una de las primera 

carceles fue fundada par Tulia Hostillo que reino entre los anos seiscientos setenta y 

seiscientos veinte despues de Cristo, a esta se Ie llarno Latomia, mientras que Apio 

Claudio construyo la segunda lIamada Claudiana, mientras que Anco Marcio ordeno la 

construccion de la tercera lIamada Marnertina." 

En la constituclon de Constantino del ana 320, hay avances extraordinarios en cuanto 

al derecho penitenciario, como por ejemplo la separaclon de sexos, prohiblcion de 

rigores inutiles, la obliqacion del Estado de costear la manutencion de los presos 

pobres y la necesidad de un patio asoleado para los internos, estos avances son de 

mas de mil aries y aun a la fecha no se cumplen en la actualidad. 

2.4) EI derecho penitenciario en la Edad Media: Cuello Caton, sostiene que la carcel, 

tiene SIJ caracter de pena recien en la Edad Media, perc luego de revisar a diferentes 

autores, puede modestamente afirmarse 10 contrario, debido a que la oscuridad en casi 

todos los campos del saber humane en esta epoca son c1aras pruebas de la ignorancia 

y atraso que trajo consigo este periodo, mas bien la pena de carcel fue usada mas 

18 Ibid. pag. 41. 
19 Ibid. 
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como una medio que un fin, debido a que la pena principal eran los tor~_tos:i :/A S'#t 
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torturas que se utilizaron en esta epoca, EI esplendor de la tortura se enOO64t~@;· . 

durante la Santa Inquisici6n, siendo variadas las formas de torturas, desde el azote, 

arrancar el cuero cabelludo, marcar a quienes cometian homicidios y hurtos, mutilar 

ojos, lengua, orejas, pies, dedos y otras torturas flsicas. Por ejemplo en el caso de los 

testigos falsos su pena era que se les arrancara los dientes, en el caso de los adulteros 

debfan de pasear desnudos, a los autores de blasfemia su pena era la de taladrarle la 

lengua. 

"Hoy en dia, aunque parezcan increible, el nuevo C6digo Penal de un pais atrasado 

como Pakistan, establece en base a la legislaci6n, que el delito de atentado al pudor de 

una mujer, sera castigado con penas de 30 latigazos a 10 enos de prisi6n. Por delito 

de vandalismo y pillaje, se aplica la pena de amputaci6n de la mana "Por un cirujano 

calificado y con anestesia local". En ciertos casos graves preve la aplicaci6n de la pena 

de muerte. Como se puede observar, la tortura, aunque mas sofisticada, sigue siendo 

preferida a la prisi6n. ,120 

En norte de Europa, Alemania e Italia, la prisi6n tomaba forma de pozo, de los viciosos, 

carcel de ladrones, durante este tiempo se encuentran la Torre de Londres, la Bastilla y 

otros castillos utilizados como establecimiento de reclusi6n. 

2.5) Otros tipos de castigos: 

20 Ibid. pag 43. 
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2.5.1) La galera: Este sistema de cumplimiento de penas, fue creadda@O~1 !!;~R1A ~~': 

empresario lIamado Jacques Coer, y autorizado por Carlos VII, y consistla en t~~p~; ~..~~~~ 
,~~ '~"~.,.,." .,,' 

la fuerza a vagabundos, ociosos y mendigos, despues se arnplio el sistema, en 

especial en Francia, para aquellos delincuentes que podrian haber merecido la pena 

de muerte, extendiendose luego a Espana, su forma de cumplimiento consistia en 10 

que Selling llama prisiones-depositos, en donde cada individuo cargaba con anillos y 

cadenas en sus piernas, se les castiga de forma fisica, con latigo y se explotaba su 

fuerza fisica, por medio de su usa como motores humanos de los remos de la 

embarcaciones del Estado, siendo este el poderio economlco y militar un gran 

generador de demanda de fuerza fisica, dependiendo grandemente de este elemento 

humano. 

Todo esto vino a sucumbir al inventarse e incorporarse la tecnologia del vapor al 

sistema de naveqacion mundial, par 10 que los detenidos y confinados a galeras 

pasaron a formar parte de los diques de los arsenales, 10 que nos demuestra que la 

pen a era inspirada mas que para castigo 0 rehabilitacion, una forma de generar fuerza 

fisica y que la explotacion cambiaba sequn el interes econcmico del Estado. 

Existian tarnblen galeras especiales para mujeres de vida Iicenciosa 0 dedicadas a la 

vagancia 0 al proxenetismo, eran alojadas en eidificios lIamados "Casa de Galera", alii 

se les rapaba el cabello a navaja; las comidas eran insuflcientes y al igual que en las 

galeras de los hombres, se les ataba con cadenas y esposas 0 mordazas para 

atemorizarlas y estigmatizarlas pubticarnente. 
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soldados que se ponia en las plazas, castillo y fortalezas para su custodia ~i~sa',(~~~l 
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Siendo esta su acepci6n antigua, luego del uso de las galeras, se convirtierort en 

presidios de los arsenales, y luego a los presidios militares, 10 que evidencia el interes 

econ6mico del Estado en tener fuerza fisica, no en la irnposici6n del castigo 0 a 

rehabilitaci6n, surgiendo el presidio como un cambio econ6mico mas que 

penanol6gico, el presidio en obras publicas surge al variar el interes del Estado en la 

explotaci6n de los presos, se les hizo trabajar en obras publicas, engrilletados, 

custodiados por personal armado en el adoquinamiento de calles, en canteras de 

piedra y en los bosques para el talado de arboles, 

2.7) La deportaci6n: Este tipo de castigo, responde mas bien a intereses sociales, 

politicos y econ6micos que a los penanol6gicos, debido a que varios paises, como por 

ejemplo Inglaterra, Francia y Holanda, envian a sus colonia a delincuentes y presos 

politicos, para hacerlos trabajar considerandolos indeseables. De esta forma se fue 

poblando Australia, las Guayanas, las condiciones en las que vivian eran insalubres 

debido a que no existia mayor urbanizaci6n de dichos territorios y por 10 tanto eran 

usados como carceles abiertas, puesto que las mismas condiciones geograficas hacian 

imposible su escape, pero cuando los paises no contaban con colonias, como el caso 

de Rusia, 10 que hacian era buscar en su territorio lugares inh6spitos, como Siberia, de 

este tipo de castigo tenemos referencias Iiterarias como Yo Acuso (Emilio Zola), 

Guillotina Seca (Belbenoit), EI Infiemo (Belbenoit), Papill6n, la Casa de los muertos 
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(Dostoyevsky), la Resurrecci6n (Toistoi), en donde se narran las 

detenidos deportados. 

Este tipo de destierro obligado se aplic6 a politicos y pensadores que se ha querido 

mortificar con el afan no s610 de segregarlos sino tarnbien de infringirles un castigo 

mayor. Los lugares elegidos han sido por 10 general inh6spitos, tremendamente 

brutales en cuanto a c1ima, enfermedades, plaqas y dernas lacras. Este tipo de castigo 

se aplic6 en paises como Inglaterra, Francia y Mexico 

2.8) Precursores del derecho penitenciario: EI Derecho Penitenciario, no es un campo 

exclusivo de los juristas, tarnbien han participado diferentes sectores, como los 

arquitectos, socioloqos, fil6sofos, escritores, periodistas e incluso los mismos presos y 

hay que aprender de una forma holistica para poder mejorar la historia, la lista no es 

exhaustiva, sino refleja un grupo pequeno de estos pensadores. 

2.9) EI tipo correccional: Surgen como establecimientos destinados a mendigos, 

vagos, j6venes delincuentes y prostitutas. Lo descatable es el trabajo como medio 

educativo, aunque existian castigos. Se laboraba continua y duramente, la disciplina 

era muy severa. Habia azotes y latigazos, la celda de agua en donde el individuo debia 

sacar el lfquido que invadia su celda para salcar su vida. 

2.10 Cerdan de Tallada: Fiscal, juez y regente del Supremo Consejo de Arag6n, 

nacido en la mitad del siglo XVI, escribi6 Visita de la carcel y de los presos, en donde 

seriala los grandes problemas que ocurrian en esa epoca, debido a la mala distribuci6n 

de los presos, proponiendo principios de c1asificaci6n y divisi6n arquitect6nica, para la 
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separaci6n de los reclusos, debido a la diversidad de condiciones y estado~~~de-I~~ (';;:( 

prisioneros, no solamente se debe de dar la divisi6n por la calidad de las personas, 

sino adernas por su sexo, propugna por un trato humane para los presos, adecuada 

alimentaci6n y la correcci6n por medio de un buen sistema educativo y reformador. 

2.11 Crist6bal de Chavez: Escribi6 en el ana 1558 el Iibro "Relaci6n de la Carcel de 

Sevilla" en el mismo hace una denuncia de todos los abusos que en aquella epoca se 

cometian en contra de los reclusos, por ejemplo las torturas, vicios, todo alrededor de 

la figura del alcaide. "Senala que la carcel tenia tres puertas, que la gente denominada 

de oro, plata y cobre, sequn los rendimientos de cada cual dejaba a los porteros.r" 

Adernas hablan tabernas 0 bodegones, tarnbien en dicho Iibro trata acerca del personal 

al cuidado de la carcel, su trato con los reclusos y las ganancias que obtenla de ellos, 

tarnbien indica el problema de las enfermedades, los vicios y juegos que eran 

permitidos por el alcaide y su familia, de igual manera Howard en su libro menciona el 

parecido en su epoca y lugar geogratico. 

2.12 John Howard: Es un personaje de mucha importancia, debido al gran compromiso 

que tenia en la busqueda de mejoras a un sistema que generaba mas injusticias, era 

muy consciente de la realidad de las carceles. Naci6 en Enfield, Londres, el 2 de 

septiembre de 1726. Escribi6 el Iibro EI estado de las prisiones, en donde plasma sus 

experiencias al visitar prisiones, y encontrar que en las mismas no existia una 

c1asificaci6n de los delincuentes, desde borrachos, asesinos, deudores y locos, las 

21 lbld. pag. 57. 
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degradante y homosexualismo, los carceleros vivian por completo a expensas de los 

presos, eun cuando hombres y mujeres demostraran su inocencia en el curso del 

proceso y los jurados los declarar no culpables. ,.022 AI verse confrontado con esta 

degradante condici6n de los detenidos, hizo LIn voto de dedicar el resto de su vida a la 

reforma carcelaria, despreciando asl las comodidades de las que estuvo rodeado en su 

vida. 

Hizo otras visitas al resto de condados de Inglaterra y encontr6 las mismas condiciones 

que en su condado, conoci6 las prisiones de Irlanda y Escocia, luego estuvo en 

Espana, Portugal, Flandes, Holanda, Alemania y Suiza. Adernas visit6 Paris, aunque 

no Ie fue permitido visitar a la Bastilla. Para realizar su trabajo incluso se debi6 de 

disfrazar como hombre elegante de la alta sociedad que buscaba ayudar a los presos 

pobres, debido a que las autoridades de las prisiones y de los diferentes estados que 

visit6, no tenian la intenci6n que se divulgaran las realidades de sus prisiones, las 

condiciones de las mismas las describe asi: "EI contagio del vicio se esparce en las 

prisiones y se convierte en un lugar de maldad que se difunde bien pronto en el 

exterior. Los locos y los idiotas eran encerrados con los demes criminales, sin 

eeperecion alguna, pues no se sabia donde ubicarios, sirven de cruel diversion de los 

22 Ibid. pag 58. 
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presos y cuando se excitan espantan a los que esten con ellos, 

fiebre y la viruela hac/an estragos causando muenosr" 

Ellibro EI estado de las prisiones de Howard, es el resultado de viajes y observaciones 

copiladas, que reflejan la realidad del estado de las prisiones, la base fundamental 

como 10 expresa Marc6 del Pont, son las siguientes conclusiones: Aislamiento 

absoluto, ante el contrastante hacinamiento que habia visto en esas prisiones, para 

favorecer a la reflexi6n y el arrepentimiento, al mismo tiempo que evitar el contagio de 

la promiscuidad. EI trabajo, seriala que debia ser constante, obligatorio para 

condenados y voluntario para procesados. Instrucci6n Moral y religiosa. 

Higiene y alimentaci6n, sequn sus observaciones higiene no existia 10 que generaba 

grandes problemas de enfermedades y mortandad, en cuento a la alimentaci6n era 

deficiente. La Clasificaci6n, habia que tener parametres adecuados, por ejernplo por 

sexo, por tipo de delitos y por edades. Muere el 20 de enero de 1790 por haber 

contraido una enfermedad en la carcel de Kherson, Ucrania, lIamada fiebre carcelaria 0 

tifus exatematico. Su gran aporte al derecho penitenciario es la enorme reflexi6n sobre 

las carceles y sus condiciones, basando sus conclusiones sobre la base de una 

observaci6n y cornprobaci6n fisica del fen6meno carcelario y la aportaci6n de 

soluciones adelantadas a su tiempo. 

23 John Howard, p8g 60. 

28
 



...
 
, -.~--

" ... ~~" 
2.13 Jeremlas Bentham: Este celebre jurista in9les, escribi6 eI libra "T~. .de <t<;,'J., 
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legislaci6n Civil Penal" en 1802, haciendo referencia del delito, del delincue~~~~efa(~i~( 
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pena, es adernas creador del sistema Pan6ptico, que consistia en un edlficlo -~eti'tcrr ., 

con pequenas habitaciones en la circunferencia, ademas de tener varios niveles, 

cubierto por un techo de cristal, la vigilancia se efectuaba desde el centro, mientras que 

las celdas daban al exterior, por 10 que una sola persona por nivel podia custodiar 

todas las celdas. "Bentham no s610 tiene una importancia fundamental en materia de 

arquitectura penitenciaria, sino tembien en las ideas de reforma. Se ocup6 del trabajo 

y la educaci6n, que Ie permitieran al interno tener un oficio para cuando retornara a la 

Iibertad,i24 

EI concepto que desarrolla Bentham, era el de la vigilancia total, no solamente hay que 

condenar y luego dejar que el condenado siga una vida en una carcel sin ser vigilado, 

sino que tenia que haber un sistema con el cual se pudiera vigilar a los presos, sin que 

esto generara costos excesivos en la contrataci6n de guardias, par eso el diseno de 

Bentham contempla la caracterlstica de que un solo guardia podia controlar y vigilar un 

nivel de celdas al ser el centro de observaci6n en las mismas, esto agregaba mayor 

seguridad. 

La condici6n de las prisiones eran "una morada infecta y horrible escuela de todos los 

de/itos, y hacinamiento de todas las miserias '" ,125 Es por eso que su concepto de 

vigilancia va mas alia de la funcionalidad de que un hombre pueda vlqilar un gran 

24 Ibid. pag. 66.
 
25 Marc6 del Pont. pag. 66.
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sentirse todo el tiempo vigilados, la readaptaci6n del individuo que se '~~P0~~~~\~ ~~: 
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Bentham es en primer lugar por el aislamiento, 10 que evita que el preso ap~~rj'i!ta.a ,(. ..» 
•...~A..'." ~ .,.,..:::: .. --.:r-..... ,.....l .. 

delinquir, otros tipos de delitos el que fue detenido, por el hacinamiento a que estaba 

sometido, perc al estar confinado, no estaba solo sino que era vigilado por una casi 

presencia omnipresente, como 10 define Jeremias Bentham en su Iibro EI Pan6ptico: 

"como principio unico para establecer el orden y para conservarle, pera una inspecci6n 

de un nuevo genera, que obra mas sobre la imaginaci6n que sobre los sentidos, y que 

pone a centenares de hombres en la dependencia de uno solo, dando a este hombre 

solo una especie de presencia universal en el recinto de su dominio. ,.26 

Con este tipo de sistema carcelario Bentham no solamente estaba estableciendo 

conceptos dentro del derecho penitenciario, sino adernas en areas como la psicologia, 

psiquiatria, sociologia y la arquitectura, porque el concepto de vigilancia era adelantado 

a su tiempo, adernas no solamente la vigilancia era hacia los detenidos, sino tarnbien 

se aplicaba a los mismos guardias, debido a que el inspector, ejercia vigilancia y 

supervisi6n, sobre los sub inspectores y sobre todos los demas subalternos de toda 

clase. 

Propuso que en el area arquitect6nica el uso de materiales de construcci6n resistente 

al fuego, como el hierro, pisos de piedra 0 ladrillo, cubierto de yeso, perc en ninqun 

caso madera por el gran temor a los incendios; A diferencia de Howard proponia la 

utilizaci6n de ventanas, debido a que para Howard eran distractores de los trabajos 

26 Ibid. pag 67. 
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que realizaba el preso, mientras que Bentham consideraba que era un alivio, .. · medic ~~ 
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de sanidad y hasta practice debido a que ciertos trabajos que realizan los p~'>' 

necesaria la luz para su mejor ejecuci6n. Tarnbien en el area de salud, consideraba 

oportuno la condici6n climatica, por 10 que para su pensar, era necesario la utilizaci6n 

de algun tipo de calefacci6n por medio de tubos que entibiaran el ambiente, si bien se 

opone al hacinamiento, considerando oportuno la separaci6n de los presos por sexo, 

no era partidario del sistema celular que proponia Howard, de un preso por una celda, 

tanto por aspectos practicos en cuanto al costa de la construcci6n de tantas celdas, 

sino tarnbien por el aspecto psicol6gico por los dartos que genera la soledad a los 

presos, propone ampliar las celdas para tener a varios presos junto en nurnero 

reducido, para el, el trabajo es necesario como herramienta de readaptaci6n del preso, 

perc es contra rio al trabajo forzado, aunque propone que el mismo dure todo el dla, 

excepto el intervalo de las comidas. 

En cuanto a la alimentaci6n, era partidario de que a los presos no se les proporcionara 

carne, debido a que los pobres no la comen y porque a un preso se Ie debe de dar un 

trato mejor que a un pobre. Tarnbien consideraba que deberia de haber un aspecto de 

humillaci6n en la estadia del preso. 

La higiene era otro aspecto importante, consideraba oportuno, el uso regular de banos, 

cambiarse de ropa y el ejercicio al aire Iibre aunque vigilado; En cuanto a la educaci6n, 

consideraba que debia de incluirse una escuela, la lectura, escritura y la aritrnetica; 

Tarnbien debian de cultivarse por medio del dibujo y la musica, asl como la enserianza 

moral y religiosa. 
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2.14 Cesar Becaria: Escribe su Iibro Dei delittie delle pene, en 1764, un peq . .0 Jjbfo· ~~.~ 
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pero valioso en las palabras de Giuseppe Aubert, su editor, es tanta la dema~~e ":.~' 

tiene que se agotaron seis ediciones en dos aries, ademas del fuerte impacto que tiene 

este libro en el pensamiento de su epoca, porque fue criticado por el monje benedictino 

Ferdinando Facchinei, acusando a Becaria de enemigo de la Religi6n, blasfemo y 

socialista, inc/uso incomoda a la misma iglesia cat6lica la incluye en la Iista de los libros 

prohibidos. 

Becaria aporta una brecha ancha del principio de legalidad, que describe con certeza y 

rnaestrla las formas en que se utiliza la tortura para lograr las confesiones, es LIn 

acerrlrno enemigo de la pena de muerte, ataca el rigor y la crueldad de las penas, fija 

los fines de las mismas. EI fin de las penas para el, es evitar la reincidencia y de que 

otros cometan delitos. 

2.15 Cesar Lombroso: Cesar Lombroso, creador de la Escuela Positiva, este maestro 

italiano escribi6 sobre arquitectura, personal, educaci6n, administraci6n etc., utiliz6 el 

rnetodo de la observaci6n, ya que personalmente visit6 varias carceles asl como a los 

presos, si en un principio defendi6 el sistema celular, despues Ie imputo ser el 

causante de suicidios y torturas, "hall6 que no se tenian los eonocimientos para c6mo 

se debia de construir una eelda 0 un taller, que respondiera a las exigeneias de la 

eeonomia no sea noeivo para la salud y permita al detenido ejereitarse en oeupaeiones 

utites, sin estar expuesto a la depravaei6n, que pudiera aearrearle el regimen comun de 

los otros presos. " 

32 



CAPiTULO III 

3. Sistemas penitenciarios 

Los sistemas penitenciarios, son la manifestaci6n de principios que organizan la pena 

privativa de Iibertad bajo ejes muy especificos, y que buscan maximizar elementos 

como la seguridad, salubridad, higiene y economia al Estado por propuestas tanto 

fisicas como intangibles, es decir la propuesta de un tipo especial de construcci6n 0 de 

un sistema de viqilancia asl como el tipo de disciplina a utilizar. Los presidios se 

conciben como lugares de transite hasta el juicio 0 la ejecuci6n de la pena. 

Posteriormente, ante el fracaso del cataloqo de penas descrito se confiquro la pena 

privativa de Iibertad al objeto de: Corregir al culpable y disuadir a la sociedad 

(prevenci6n especial y general) Aislar al delincuente, garantizar la seguridad, contribuir 

ala maltrecha economia de la epoca. 

Se han desarrollado muchos tipos de sistemas penitenciarios, perc los mas conocidos 

son los siguientes. 

a. Sistema celular 0 pensilvanlco. 

b. Sistema auburniano. 

c. Sistema progresivo. 

d. Sistema all'aperto. 

e. Otros sistemas. 
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a). Sistema Celular 0 pensilvanico: Este sistema es una idea aplicada en 7~~:0_~"~~\ 

~i~ ~' p:T~RIA ~~ ~ 
mundo, en las colonias inglesas en America, su creador es William Penn, qUi~~,nd6-' .~$$Ii 

'~"~" 

la colonia de Pennsylvania, ya se ha comprobado que la mejor manera de enteriJe~~1 ' 

problema del sistema penitenciario es la tecnica de la observaci6n y mejor aun el usa 

de la antropologfa con su tecnica de observaci6n participativa, que no solamente es la 

simple observaci6n sino ademas la vivencia misma, y como ha sucedido en otras 

ocasiones, en este caso en concreto, Penn, pudo entender el problema de la prisi6n, 

debido a que por sus creencias religiosas, en el antiguo mundo, fue perseguido por ser 

miembro de los cuaqueros, habla sido preso en Holanda, de ahf su visi6n reformista a 

la prisi6n, adernas que por su enfasis religioso y contrario a todo acto de violencia, se 

manifestarfa en la reforma que propuso. 

EI sistema no se dio de una forma concreta, sino por etapas. "Por su extrema 

religiosidad implantaron un sistema de aislamiento permanente en la celda, donde 

obligaban a leer la Sagrada Escritura y libros religiosos.,,27 Esto c1aramente por la 

influencia de su pensamiento religioso cuaquero, que en terrninos de sus principios, el 

castigo flsico no 10 era todo sino la esperanza de rescatar el alma de los presos, por 

eso era importante para el, confinar al detenido para que reflexionara, ademas de 

. brindar una esperanza con la iluminaci6n de la Sagrada Escritura, tambien dichos 

principios de la no violencia, irnpedla que se utilizaran castigos corporales y 

mutilaciones por penas privativas de Iibertad y trabajos forzados, asl como utilizar la 

pena de muerte unicarnente a los delitos de homicidio. 

27 Ibid. pag. 136. 
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La pnmera pnsron de este sistema, se construyo entre 1790 y 1792, en FII .t'a..s:e.~~~:i 
conto con el apoyo de personalidades como el Dr. Benjamfn Rusm, William B'~~~::;~"~' 

Benjamin Franklin; el sistema celular a diferencia del contexte en que las prisiones, 

eran habitaciones que albergaban a un promedio de veinticinco a treinta personas, en 

donde por la convivencia Iibre se originaban problemas como la homosexualidad, el 

uso c1andestino del Iicor, el abuso de los reos a otros reos, por 10 que el aislamiento 

debera de evitar estos males, por 10 que se abstendrfa el recluso al uso del alcohol, 

adernas al recluso se Ie obliga al trabajo forzado y al aislamiento. 

En el aspecto estructural los edificios, consistlan en celda pequefias con una ventana 

pequefia situada en la parte superior a una altura fuera de la posibilidad de que el 

recluso la alcanzara, ademas contaba con una protecci6n de doble reja de hierro, por 

10 que la (mica oportunidad de recibir algo del exterior era el alre, las paredes eran 

gruesas, 10 que irnpedla la comunicaci6n entre reclusos, no se Ie permitla el usa de 

mobiliario, el objeto era quebrantar la voluntad del recluso, en cuanto a la alimentaci6n 

esta se hacia una sola vez al dla, hay que notar que este aspecto es plenamente 

comprensible a la luz de la influencia religiosa cuaquera, que considera el ayuno como 

una forma espiritual de control que ayudarfa al recluso a reflexionar y cambiar de 

actitud en cuanto a delinquir, el asilamiento se extiende no solo al lugar donde 

pernoctaba el recluso sino incluso a la capilla, como indica Marco Del Pont: "EI 

aislamiento era tan extrema que en la capilla muy amplia, los presos estaban ubicados 

en reducidas celdas, como cubiculos can vista unicemenie al altar. A los fines de la 
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ensetienze se Ie colocaba en especies de boxes superpuestos donde el profelo;podfa- ~:~_ 
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observarlos, sin que ellos se comunicaran entre sf. ,.028 '. ~ .~~I 
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EI eje principal de este sistema era el asilamiento, debido a que se consideraba 

perniciosa la interacci6n social entre delincuentes y que la (mica forma de reeducaci6n 

y posterior reincorporaci6n a la sociedad era por la reflexi6n que daba el aislamiento, 

hay que entender que este sistema estaba fuertemente influenciado por la religi6n, por 

ejemplo en el sistema religioso cristiano no es algo extrano el aislamiento, en el caso 

de los monjes y monjas, se hacla incluso el voto de silencio, flagelaci6n para poder 

superar la tentaci6n de la carne por castiqo, no se habian hecho estudios cientrficos 

sobre la incidencia en la psique del recluso, que hacia el aislamiento en el, pero 

consideraban que era un castigo como la (mica forma de doblegar los malos 

pensamientos, pues el usc del trabajo forzado, ya que el ocio puede corromper a 

cualquiera. 

EI aislamiento era de veintitres horas aproximadas al dla, una mala alimentaci6n, nula 

atenci6n medica, se hacla con el celo de los principios cuaqueros, Este sistema fue 

estudiado por franceses como Gustave de Beaumont y Alexis de Tocqueville , asi como 

el ingles William Crawford y el aleman Heinrich Julius, quienes consideraron que el 

sistema era bueno. 

28 Ibid. pag. 138. 
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Varios palses consideraron en este sistema una panacea para todos sus pr~~~ 
..c;.:~ ~"iI'I¥i __ . ,.,. 

por 10 que fue adoptado. Este sistema aun en dla es utilizado, para cat~e~'_.(I~~R\~ 1~~ 
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maxima seguridad. EI sistema en si es un verdadero castigo debido a 'o\~;.!;L~·>'~ 
"'-.. 

aislamiento hace en el ser humano, adernas evita problemas relacionados con el abuso 

entre reos, la corrupci6n, los abusos sexuales entre reos, hay un mayor control sobre 

los reclusos debido a que no son una masa sino un individuo en cada celda, por 10 que 

es mas facil para los guardias el controlarlo y revisarlo, se reducen las evasiones y 

motines, es mas facil la aplicaci6n de la disciplina. 

Entre sus desventajas la principal es que el aislamiento, en ninqun momenta demostr6 

que mejore al recluso por la reflexi6n, 10 que si se ha estudiado es que el aislamiento 

continuo crea en la psique de los reclusos problemas de socializaci6n, genera odio a la 

sociedad. 

Hay un gran nurnero de problemas psicol6gicos que genera el asilamiento, pero 

tarnbien este sistema genera problemas fisicos al recluso por la inactividad de 

veintitres horas y un trabajo repetitivo, creando hombres deshumanizados y resentidos 

sociales. 

EI vivir fuera de la sociedad genera que el recluso no pueda socializar al regresar a la 

misma, se ha acostumbrado al recluso a vivir en asilamiento y no existia una etapa en 

donde se dispusiera de socializaci6n con otros reos previa a obtener su libertad 10 que 

generaba un grave problema al recluso y su entorno social una vez estuviera libre este. 
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Otro problema que tiene este sistema es que no puede haber una reeduc~~.·afLiL81~A ~gf 
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medio de oficios debido a que es imposible el disenar talleres industriale~~~.;J~i/ 

ensenanza de oficios a los reos si deben de estar completamente en aislamiento. Y por 

ultimo la gran carga econornica que genera la construccion de este sistema. 

b). Sistema auburniano: Se impuso en la carceI de Auburn en 1820, Estado de Nueva 

York, y despues en la de Sing-Ding. Introdujo el trabajo diurno en cornun sin hablar y 

aislamiento nocturno. Es Ilamado regimen de silencio, aunque durante el dfa hay 

relativa comunicacion con el jefe, lecturas sin comentarios durante la comida y en el 

resto mutismo y asilarniento. Se construyo con la mana de obra de los penados, y en 

28 celdas, cada una podia recibir dos reclusos. 

EI silencio idiotizaba a la gente y sequn algunos medicos resultaba peliqroso para los 

pulmones. Fue irnplantado en la carcel de Baltimore en Estados Unidos y luego en casi 

todos los Estados de ese pals, y en Europa (Cerdena, Suiza, Alemania e Inglaterra). 

EI sistema de Auburn se creo a ralz de las experiencias nefastas del celular y a los 

fines de encontrar uno menos costoso economicarnente, con grandes talleres donde se 

reclufa a todos los internos. 

EI mutismo era tal que una ley establecla: "/os presos esien obligados a guardar 

inquebrantab/e si/encio. No deben cambiar entre si, bajo ningun pretexto, pa/abra 

a/guna. No deben comunicarse por escrito. No deben mirarse unos a otros, ni guiflarse 

los ojos, ni sonreir 0 gesticu/ar. No este permitido cantar, si/bar, better, correr, sa/tar 0 

hacer a/go que de a/gun modo altere en los mas minimo e/ uniforme curso de las cosas 
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o pueda infringir las reglas 0 precepios de la prisi6n". Esto subsiste aun.1 ~~1iiA }!.: 
establecimientos como el de San Quintfn, donde se dice: "no vayas nunca ~;e(/sa.<.~ C;', 
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Tienes mucho tiempo. EI hombre de rifle pudiera interpretar mal un movimiento repiao". 

Y en otras prisiones todavla hoy esta prohibido leer en voz alta. 

Otra caracterlstica del sistema fue la rfgida disciplina. Las infracciones a los 

reglamentos eran sancionados con castigos corporales, como azotes y el gate de las 

"nueve colas" que era un celebre latiqo. A veces se pensaba a todo el grupo donde se 

habra producido la falta y no se salvaban ni los locos ni los que padecian ataques. Se 

les impedfa tener contacto exterior, ni recibir siquiera la visita de sus familiares. 

La enserianza era tan elemental y consistfa en aprender escritura, lectura y nociones 

de aritrnetica, privandoseles de conocer oficios nuevos. 

Este extremado aislamiento hace analizar que fue alii donde naci6 el lenguaje 

sobrentendido que tienen en la actualidad todos los reclusos del mundo. Como no 

podian comunicarse entre sf, 10 naclan por medio de golpes en paredes y tuberlas 0 

serias como los sordomudos. 

EI sistema Auburniano tuvo influencia en algunos parses de America Latina, como la 

Ley de 1937 de Venezuela; creaci6n del Dr. Tulio Chiossone, que tuvo 24 anos de 

vigencia. 

c). Sistema Progresivo: Consiste en obtener la rehabilitaci6n social mediante etapas 0 

grados. Es estrictamente cientffico, porque esta basado en el estudio del sujeto y en su 
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progresivo tratamiento, con una base tecnlca. Tambien incluye una et." ..... 
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clasificaci6n y diversificaci6n de establecimientos. Es el adoptado por la ~cfb"_~IA Jf: 
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Unidas en sus recomendaciones y por casi todos los palses del mundo en\~s1's de" ' 
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transformaci6n penitenciaria. Comienza en Europa a fines del siglo pasado y se 

extiende a America a mediados de siglo XX. 

Para implantar el sistema progresivo influyeron decisivamente el capitan Maconochie, 

el arzobispo de Dublin Whataly, Geroge Obermayer, el Coronel Montesinos y Walter 

Cofton. Se comenz6 midiendo la pena con la suma de trabajo y la buena conducta del 

interno. En consecuencia todo dependfa del propio sujeto. En casos de mala conducta 

se estableclan multas. 

La pena era indeterminada y basada en tres periodos: a) de prueba (aislamiento diurno 

y nocturno) y trabajo obligatorio; b) labor cornun durante el dla y aislamiento nocturne, 

y c) Iibertad condicional. 

En una primera etapa los internos deblan guardar silencio, pero vivfan en comun. En 

una segunda se les hacia un estudio de personalidad y eran seleccionados en nurnero 

de 25 0 30, siendo los grupos de caracter hornoqeneo. Por medio del trabajo y 

conducta los internos podian recuperar su Iibertad en forma condicional y reducir hasta 

una tercera parte de la condena. 

Entre los palses de America Latina, que 10 han aplicado con reconocido exlto, se 

encuentran Mexico, por medio de la ley de Normas Mfnimas del ario 1971, art. 7°., 

donde se establece que el regimen penitenciario tendra caracter progresivo y tecnico y 
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constara por 10 menos, de periodos de estudio y diagn6stico y de tratamiento, 

Argentina, por Juan Jose O'connor y actualmente previsto en el decreta ley 412/58, 

Peru (decreto 063/69), Venezuela y Costa Rica rnuy recientemente. 

Entre las desventajas de este sistema se encuentran la centralizaci6n en 10 

disciplinario, la rigidez que imposibilit6 un tratamiento individual las etapas en 

compartirnientos estancos. Por otro lado la falta de recursos materiales y carencia de 

personal. Esto ha motivado que algunos paises 10 hayan abandonado y costa Rica esta 

realizando una experiencia que modifica sustancialmente los criterios clasicos, donde 

los internos no deben seguir progresiva y estaticarnente las etapas, tendiendo a evitar 

la falta de la flexibilidad que ha sido la mayor de las criticas que se formulan al sistema. 

Es decir, el interne al ingresar no debe ser ubicado forzosamente en la primera etapa ni 

son determinantes los criterios de disciplina, ya que no indican una autentica 

rehabilitaci6n. Lo importante es tener en cuenta la adaptaci6n a la sociedad y no al 

sistema cerrado y vicioso de la prisi6n. 

d) Sistema de reformatorios: Creados en Estados Unidos de Norteamerica por Zebulon 

R. Brockway, utilizados para j6venes delincuentes. La edad de los penados era de mas 

de 16 aries y menors de 30; se basaba en la sentencia indeterminada, donde la 

persona tenia un minimo y un maximo, de acuerdo a la readaptaci6n podfan recuperar 

su libertad antes. En 10 positivo es el primer intento de reformar y rehabilitar a j6venes 

delincuentes, siendo significativo su aporte con la sentencia indeterminada y la Iibertad 

condiconal bajo palabra. 
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sistema clasico de la prisi6n cerrada. Surge en Europa a finales del siglo pas~~~~1~;! 

incorpora paulatinamente a todas las legislaciones de aquel continente y America del 

Sur, Su base es el trabajo agricola y en obras y servicios publicos, Por ello en los 

parses con numerosos campesinos recluidos, tuvo una aceptaci6n singular, tiene 

ventajas econ6micas y en el factor salud de los presos por brindarles trabajos al aire 

Iibre en tareas simples que no requieren especializacion. EI trabajo en obras y servicios 

publicos trae reminiscencia de la explotaci6n a que se someti6 a los presos y si bien 

se Ie modifica el ropaje sigue siendo una pena aplicada con espiritu retributivo y de 

venganza. 

f). Otros sistemas: 

f.1. Sistema de c1asificaci6n 0 belga: Fue considerado el "desideratum" porque incluy6 

la individualizaci6n del tratamiento, c1asificando a los internos, conforme a su 

precedencia urbana 0 rural, educaci6n, instrucci6n, delitos (si son primarios 0 

reincidentes). A peligrosos se los separ6 en establecimientos diversos. Tarnbien la 

c1asificaci6n obedecla al tiempo de duraci6n de la pena (largo 0 corta). A los peligrosos 

el trabajo era intensivo. 

f.2. Sistema de pre libertad: EI mismo no es estrictamente un sistema, sino una etapa 

del progresivo que se ensay6 en Argentina, durante la epoca de Roberto Petinatto, 

para romper el automatismo de levantarse, asearse, trabajar, dormir y comer a la 

misma hora. 
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En esta etapa de la pre liberaci6n se pretende acercar al interna a la saciedf~a~~ ~; 
progresiva. Para que esto se logre en forma clentlfica se debe contar con lai.~jQn d~~-(''},~r 
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Consejo Tecnico Interdisciplinario que aconsejara la selecci6n de las personas que 

pueden obtener esos beneficios. 

f.3. Prisi6n abierta: Porque no todos los sentenciados deben permanecer en prisiones 

de "maxima seguridad", se han ido imponiendo instituciones abiertas 0 semiabiertas. 

Claro esta que algunos ni siquiera deberlan estar en prisi6n, pero de todos modos 

existe la necesidad de ir acercandolos a la sociedad. Estas formas relativamente 

nuevas son lIamadas contradictoriamente como "prisiones abiertas". 

Lo fundamental de este sistema es la rehabilitaci6n social, el autogobierno, el 

acercamiento al medio social, el bajo costo, ya que por 10 general son autosuficientes, 

y la confianza que la sociedad va recuperando en quienes cometieron un delito. Se ha 

definido la prisi6n abierta como "un pequerio mundo activo, un centro donde la bondad, 

la tolerancia, la comprensi6n, la serena severidad, el freno amistoso, la ensenanza agil, 

el trabajo proficuo y el consejo inteligente son artifices capaces de sustituir el afiejo 

concepto del castigo par el de readaptaci6n social de los hombres que han delinquido, 

y esta informado de una filosofla punitiva esencialmente preventivista y re

socializadora. 

Este sistema que rompe con el viejo sisema de la pena, requiere de un riguroso criterio 

de selecci6n de los internos. Se auxilia con todas las disciplicas que estudian al 

delincuente y la pena como la Criminologia, el Derecho Penal, la Ciencia 

Penitenciaria, la Sociologia Criminal, la Psicologfa Criminal, entre otras. 
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La individualizaci6n sera para seleccionarlo y continuar en forma inteligen r;;;' sufll. ,$~' 
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observando agudamente el comportarniento de cada uno de los prisioneros. d~.;r(~)~L:;':J 
'- 

necesidad de que los grupos sean reducidos. EI interne que no sea capaz de 

adaptarse 0 cuya conducta perjudique al buen funcionamiento de la prisi6n 0 inlfuya 

desfavorablemente en la conducta de los demas reclusos, debera ser trasladado de 

inmediato a un establecirniento de otro tipo (semiabierto). Si los internos son 

seleccionados cuidadosamente, tambien debera hacerse con el personal. 
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CAPiTULO IV 

4. Regimen penitenciario guatemalteco. 

Hay que tener en cuenta que la actividad penitenciaria, se configura par dos grandes 

areas, la del regimen y la del tratamiento, entendiendo que la primera es la actividad 

encaminada a conseguir una convivencia ordenada en el desarrollo de la vida ordinaria 

de un establecimiento penitenciario, mientras que la segunda el tratamiento es la 

actividad encarninada a conseguir la finalidad principal de la pena privativa de Iibertad, 

la reeducaci6n y reinserci6n social. 

EI tema de regimen penitenciario es un muy amplio por 10 que se buscara hacer una 

sintesis adecuada del mismo, entre los aspectos que se analizan estan las 

comunicaciones, las visitas, traslados, regimen disciplinario, la seguridad y vigilancia, 

asl como las distintas c1ases de establecimientos penitenciarios. 

La finalidad de las instituciones penitenciarias, es la reeducaci6n y reinserci6n social de 

los presos asl como la retenci6n y custodia en el caso de no existir una sentencia firme 

sobre el preso. EI sistema penitenciario en el caso de los presos preventivos tiene 

como objeto la simple retenci6n y custodia para su puesta a disposici6n judicial, siendo 

estos detenidos inocentes hasta que el Estado por medio del Ministerio Publico 

demuestre su responsabilidad y un Juez los condene culpables de un delito. Mientras 

que en el caso de las personas que ya estan sentenciados el regimen penitenciario su 

fin es la reeducaci6n y reinserci6n como fin principal. 
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4.1.concepto:(ll ~I_ .p ;r~~l~ g~t 

"EI regimen penitencierio, el conjunto de nonnas que regulan la convivencie y e'.~.~ «~; 
dentro de los centros penitenciarios, determinando los derechos y las prestaciones que 

corresponden al recluso en general. ,129 

Del concepto anteriormente escrito, se entiende que la finalidad del regimen 

penitenciario es conseguir una convivencia ordenada en los mismos, que permita el 

cumplimiento de los fines previstos tanto en las leyes procesales como en la ley del 

regimen penitenciario, entendiendo que existen detenidos y presos bajo la 

responsabilidad del regimen penitenciario. Alarc6n Bravo de forma magistral en sus 

diferentes trabajos sobre el tratamiento de penitenciario ha indicado "EI regimen en 

sentido estricto (como ordenaci6n de la vida en normal de convivencia); y el 

tratamiento (como actividad directamente encaminada: a la consecuci6n de la 

reeducaci6n y reinserci6n social), ariadiendo otra area distinta a las anteriores, la 

prestaci6n penitenciaria, distintas a aquella, pero configurada por aquella prestaci6n 

que la administraci6n penitenciaria ha de proporcionar a los internos por su condici6n 

de personas, prestaciones que no son otras que las conocidas de la asistencia 

sanitaria, la educaci6n, la alimentaci6n, el vestido, etc.,,30 

EI regimen penitenciario en su sentido mas amplio es: 

29 Nistal Buran, Javier. EI regimen penitenciario. pag 2. 
30 Ibid. pag 3. 
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EI tratamiento de los presos: que consiste en el conjunto de actividades directamente ,...,' . 

If ~ 

dirigidas a la consecuci6n de la reeducaci6n y reinserci6n social de los penac ·._,_tien~~d' "<:"~~~~ 
~I# ,'n~,Rl~ ~m. 

como objetivo hacer del interno una persona con la intenci6n de vivir respeta' la.Ley $~~: 
, ... .:- '" (. 
, ~..'l::-:'1... s " A _ 

Penal, asl como de subvenir a sus necesidades."'· .~.;:j.,~ .'." 

La custodia de los internos, tanto detenidos como presos: que es la constante
 

vigilancia que se debe mantener a los internos.
 

La prestaci6n de la administraci6n penitenciaria: alimentaci6n, vestuario, asistencia
 

sanitaria, educaci6n, trabajo etc.
 

4.1 Principios que inspiran el regimen penitenciario. 

Los principios inspiradores del regimen penitenciario, son aquellas caracterfsticas 

basicas del mismo, que determinan su papel de marco, dentro del cual se desarrolla la 

ejecuci6n de la pena privativa de libertad. Estos son: 

a). Principio de legalidad. 

b). Principio de subordinaci6n. 

c). Principio de coordinaci6n. 

d). Principio diferencial. 

a). EI principio de legalidad: EI principio de legalidad del regimen penitenciario se 

encuentra establecido en el articulo cinco de Decreto 33-2006, el cual establece "Toda 

po/itica y actividad penitenciaria se desetrollere con las garantias y dentro de los 
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llmiies establecidos par te Constituci6n Politica de la Republica, los t~~1:1 

l'aA ~I i J~R\~ ~Jt 
convenios internacionales ratificados por Guatemala, la presente ley y los rewt~en#es'~~; 

""~f~ . ..(f.,l,;/ 
emitidos de conformidad con la misma y las sentencias judiciales. Nad~~'~!'/ 

ingresar a un centro penal, en calidad de detenido sin orden de juez competente. Los 

actos que quebranten estos limites, seren nulos y sus autores incurriren en 

responsabilidad de acuerdo con la legislacion vigente. Ningt1n funcionario podra 

restringir un derecho fundamental 0 imponer una medida disciplinaria, si tal restticcion 

o sancion no se encuentran previamente reguladas por la ley. ,.31 

EI principio de legalidad, que es una exigencia al maximo nivel normativo, establecido 

entre los principios informadores del ordenamiento juridico, toda actividad del regimen, 

debe de estar encuadrada dentro de los principios constitucionales y su leyespecifica. 

La necesidad de que la administraci6n penitenciaria actue dentro de las normas 

penitenciarias fijadas por la Constituci6n, Ley del Regimen Penitenciario y las 

sentencias judiciales, es la certeza juridica de la persona detenida 0 presa, Ie son 

respetados sus derechos humanos. 

La necesidad de la individualizaci6n legal de la pena, afirmandose que las penas 

absolutamente indeterminadas son contrarias al principio de legalidad. Pues como 

indica Bustos Ramirez, citado por Donate Martin: "La ley es la unice fuente del 

Derecho Penal y por tanto, ni el juez ni el interpreie pueden crear ni injustos ni 

31 Ley del Regimen Penitenciario. Decreto 33-2006. Congreso de la Republica de Guatemala. Librerfa 
Jurfdica. Guatemala. 2007. pag 2. 
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 penas. ,,32 EI Codiqo Penal en su articulo uno establece "Nadie podra ser p~
-I>;.•~.;.. .~ ,,-~ 

hechos que no esten expresamente calificados, como delitos 0 faltas, por lei~nt.1l~!Rl~ Jg~ 

su perpetraci6n; ni se irnpondran otras penas que no sean las p~raI)1enw~ ""f 

~-~~.~ . 

establecidas en la ley." Ya que el Juez 0 Tribunal, deben de individualizar la pena, esto 

dentro del margen de arbitrio que permite el legislador, siendo este una forma de 

indeterminaci6n legal relativa, por 10 que se obliga a realizar una funci6n 

individualizadora de la pena, atendiendo no s610 al grade de ejecuci6n del delito y la 

concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal (Artlculos. 26 

Y 27 C6digo Penal), sino atendiendo a la mayor 0 menor gravedad del mal producido 

por el delito. Se dice que es una forma de indeterminaci6n legal relativa, debido a que 

se deben de valorar las circunstancias propias del delito, del imputado, las causas de 

inimputabilidad, causas de justificaci6n, causas de inculpabilidad, aSI como las 

circunstancias que modifican la responsabilidad penal, atenuantes y agravantes, 

participaci6n en el delito, la pena si es principal 0 accesoria, la aplicaci6n de la misma, 

el concurso de delitos si existe, y por ultimo el margen que deterrnina el tipo penal, 

para tener una plena individualizaci6n de la pena y cumplir con el principio de 

legalidad. 

La figura del Juez de Ejecuci6n tiene la funci6n de ejecutar las penas y todo 10 que a 

ella se relacione. (Articulo 51 C6digo Procesal Penal) Tiene la obligaci6n de verificar 

que el principio de legalidad se respete en cualquier momento del cumplimiento de la 

32 Donate Martin, Antonio.Jurisdicci6n de vigilancia penitenciaria. pag 2. 
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Tarnblen existe el problema en cuanto a la lndivldualizacion de la pena, con respecto 

de la garantfa de la duracion de la pena, que autores como Ferrajoli han rechazado la 

individualizacion penitenciaria ya sea realizada por los jueces 0 por la admlnistraclon y 

utiliza un argumento de Becaria "Uno de los mas grandes trenos de los deJitos, no es la 

crueldad de las penas, sino la intabiJidad de elias... La certidumbre del castigo, aunque 

moderado, hara siempre mayor irnpresion que el temor de otro mas terrible, unido a la 

esperanza de la impunidad. ,,33 Ferrajoli considera que "La determinacion de la pena 

(minima necesaria, en todo caso) debe realizarse en sede legislativa y jurisdiccional, 0 

10 que es 10 mismo, es precisa la indlviduallzacion legal y la judicial en sentido estricto, 

pero no la lndividualizacion penitenciaria sea administrativa 0 judicial. ,.\34 Siendo este 

planteamiento esencial para la existencia de un derecho penal minima como el 

propuqna Ferrajoli, aunque en la actualidad por delitos como el narcotrafico y el 

terrorismo, se busque por los legisladores distanciarse de esta corriente doctrinal y 

utilizar doctrinas mas retribucioncitas, que suprima la individualizacion penitenciaria. 

b), Principio de subordinacion: La relacion entre regimen y tratamiento, que fueron 

explicadas en el inicio de este capitulo, no han sido nunca claras. La diferencia entre 

regimen y tratamiento, no se determina en nuestro ordenarniento penitenciario, con la 

creacion del Decreto 33-2006, Ley del Regimen Penitenciario, no existe una plena 

33 Ibid. pag. 3. 
34 Ibid. 
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diferencia, y si bien existen disposiciones generales y principios generales, e$!l....so,n_.,~-:, 

,I - 0"'i ~I P:r'RI~ ~ !7'~ 
mas te6ricos que practicos, por 10 que no hay Ilmites nltldos a este respecto, . 'e-un--' .is: 
area y otra, aunque 10 ideal serla la configuraci6n de la actividad penitenciari~~~'~:;~ 
un todo conjunto, sin delimitaciones tajantes, entre 10 que es la actividad regimental y 10 

que es la actividad tratamental, entre subdirecci6n de rehabilitaci6n social a traves de 

equipos multidisciplinarios y el director del centro. 

Por 10 que es importante la participaci6n de los diferentes profesionales que integran 

las subdirecciones asl como de los directores y no dejar a estos ultirnos la totalidad de 

las dos areas, buscando con esto que se racionalice la distribuci6n de funciones entre 

los 6rganos del sistema penitenciario y que no sean solamente esquemas inocuos en 

la ley, sino que curnplan una funci6n activa y participativa, no quedando el exceso de 

poder en los directores de los centros que han demostrado abusos y corrupci6n. Por 

10 que se desprende obviamente, que el tratamiento dirigido a la consecuci6n de la 

reeducaci6n y reinserci6n social de los presos, se erige en principio fundamental de 

que las instituciones penitenciarias, que el regimen queda subordinado al tratamiento. 

Pero la realidad de nuestro sistema penitenciario, este principio de subordinaci6n no se 

cumple debido a que es bastante diferente de la regulaci6n normativa, la definici6n del 

concepto de tratamiento, su falta de aplicaci6n practica y la mayor preocupaci6n por el 

orden y la disciplina, hace que en la realidad, la actividad tratamental, quede 

subordinada a la regimental, 10 que genera corrupci6n, abusos y violaciones a los 

derechos humanos de los presos. 
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c). Principio de coordinaci6n: Seriala el Articulo 3 de la Ley del Regimen peniten/~-~ri~:.p·J~R'A ~~\~- -_. ~~. 
I .,' '>-of'< 
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"EI sistema penitenciario tiene como fines: a) Mantener la custodia y seguridad ~~~'!...c' :.~~~.~ 

personas reclusas en resguardo de la sociedad y, b) Proporcionar a las personas 

reclusas la condiciones favorables para su educaci6n y readaptaci6n a la sociedad, 

que les permita alcanzar un desarrollo personal durante el cumplimiento de la pena y 

posteriormente reintegrarse a la sociedad. " 

Estos fines que a la luz del principio de subordinaci6n antes indicado, tarnbien debe de 

existir una coordinaci6n entre el area de tratamiento y la de regimen, por 10 que no 

debe de existir una lucha irracional entre ambas areas, sino debe de prevalecer la 

pertinente ayuda para lograr los fines establecidos. 

Pero como hemos visto en la realidad, los centros de detenci6n son dirigidos par 

personas sin la capacidad de entender su funci6n y el cumplimiento de los fines de la 

Ley del Regimen Penitenciario, y 10 que han hecho es convertir las carceles en lugares 

de impunidad, otorgando privilegios a los reclusos que no ayudan a su reeducaci6n, 

sino que fomentan una cultura de tolerancia a su repetitiva conducta delictiva aun 

dentro de estos centros, por 10 tanto debe de haber una mayor coordinaci6n no 

solamente del director de cada centro sino la utilizaci6n de personal calificado, 

atendiendo en primer lugar al tratamiento y luego al regimen. 

No obstante la verdadera tarea coordinadora no este quizas, tanto en contenido 

normativo, sino mas bien en el funcionamiento practice de la actividad penitenciaria. 

La ocupaci6n de los reclusos en el establecimiento penitenciario, debe de abarcar las 

diversas areas que les pueden ser ofrecida por el sistema penitenciario: escolar, 
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formativa, ocupacional, deportiva, terapeutica, etc., y que adernas de esa oc~!~n--<~~.
 

'~~'~~ .,-,,/

integral este programada en funci6n del nurnero de internos, las carencias de estos, el' 

nurnero de profesionales existentes, los medios materiales y econ6micos disponibles. 

"Ye que tanto el area regimental como la de tratamiento, de una verdadera tarea 

coordinadora se benefician ambas, ya que al generar un clima social adecuado para la 

seguridad del centro, por cuanto permite IIenar el tiempo excesivo de ocio de los 

reclusos, que es sin duda peligroso para la restabilidad regimental, y al mismo tiempo 

facilitar los instrumentos adecuados para suplir la carencias de los internos, 

posibilitando con ello una oferta real, que dota de contenido la finalidad de la 

reeducaci6n y reinserci6n atribuida a la pena privativa de libertad. ,>35 

He ahl la importancia de mantener la visi6n de la correlaci6n entre el area de 

tratamiento con la de regimen, ya que existe una relaci6n simbi6tica de la que se 

benefician ambas areas, pero por sobre todo el recluso y posteriormente la sociedad. 

d). Principio diferencial: EI sistema penitenciario, se constituye como un medio para 

conseguir un fin, pero este medio tiene diferentes objetivos, especialmente diferentes 

en relaci6n con la situaci6n procesal de los reclusos, sequn que estes se hallen en la 

situaci6n de prisi6n preventiva 0 que se trate de presos con condena, siendo estos 

objetivos: 

Para los internos preventivos: La retenci6n y custodia. 

35 Op. Cit. Nistal Bur6n, Javier. pag 6. 
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Para los internos condenados: EI tratamiento penitenciario , adernas de la r~'~,: 
custodia. ~.~ ~l ~;r4RIA f.?E 

..... - --. ,;:~j 

." '~;!.,. ~t.l!J1A ...

Para ambos: Las prestaciones a la que el sistema penitenciario esta obligado. \':""::;.,,.:, .. ~ ~/J';7 
-:;;- " .. ",.~ ......' "'" 

La situaci6n de los internos preventivos. 

Bajo el principio de presunci6n de inocencia, los internos que guardan prisi6n 

preventiva, en ninqun momenta han sido deciarados por juez competente como 

culpables, ni mucho menos existe una sentencia condenatoria, sino que existen 

indicios que presumen su posible participaci6n en un hecho calificado como delito 0 

falta. 

4.2. Detenci6n preventiva: 

La detenci6n preventiva, en el sistema penitenciario tiene una (mica finalidad, retener 

al interno a disposici6n judicial, garantizando con ello la posible fuga del mismo 0 la 

obstaculizaci6n de la averiguaci6n de la verdad, garantizando adernas la presencia del 

irnputado durante el juicio y asimismo el cumplimiento de la eventual pena. 

Como 10 establece el Articulo 45 de la Ley del Regimen Penitenciario, el objeto de los 

centro de detenci6n que se regulan en la ley tienen por objeto la custodia y protecci6n 

de las personas procesadas y condenadas. Esta finalidad no puede quedar 

materializada en este sentido restrictivo, sino que el sistema penitenciario esta obligado 

a realizar al reciuso preventivo, una serie de actividades, que en general y salvo la 

ciasificaci6n que existe entre preventivo y condena, poco difieren de las actuaciones a 

las que esta obligado con un condenado. 
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prestaci6n de servicios del sistema penitenciario para los internos p~~';tivos ..~~~i , .~.. «: "'b 
-. ....... . )0 .7
 

''''--''':f~• •t~;f 
actividades de intervenci6n de los internos preventivos y actividades regimeniales 

especlficas de los internos preventivos. 

4.3 Prestaci6n de servicios del sistema penitenciario para los internos preventivos: 

Son aquellas prestaciones que el sistema penitenciario, ha de prestar a los reclusos
 

por su condici6n de personas, en este sentido, son por supuesto las mismas en todo
 

caso, sea cual sea, la situaci6n procesal de los internos destinatarios de las mismas.
 

Su regulaci6n esta recogida en el Titulo II, Derechos, Obligaciones y Prohibiciones de
 

las Personas Reclusas, Capitulo Primero, de la Ley del Regimen penitenciario que son:
 

a) EI regimen de higiene.
 

b) La asistencia medica.
 

c) EI regimen alimenticio.
 

d) EI trabajo penitenciario.
 

e) La asistencia religiosa.
 

f) La instrucci6n yeducaci6n.
 

g) EI vestuario, equipo y utensilios.
 

h) EI acceso a actividades deportivas.
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Todas las obligaciones antes indicadas, no existe diferencia alguna entre la fi~~. 
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del regimen en la detencion preventiva y el cumplimiento de la condena, salv~~ri'e;J :r;RIA ~g[ 
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caso de los condenados que tienen el beneficio de las salidas al exterior y el'de~lps 
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condenados a pena de muerte que tienen el beneficio de permanecer en espacios 

especialmente destinados para ellos. 

4.4 Actividades de intervencion de los internos preventivos: En virtud de que en 

reiteradas ocasiones, he indicado, que el tratamiento en el sistema penitenciario, es 

una actividad penitenciaria, exclusivamente dirigida a los internos condenados, la 

finalidad del tratamiento es conseguir la reeducacion y reinsercion social, que solo 

cabe en las personas que han sido condenadas, no para los que sufren de libertad en 

condicion preventiva. 

Sin embargo se puede dejar por un lado el concepto restringido de tratamiento 

penitenciario, y podemos dar cabida en el a un concepto mas amplio de intervencion, 

como actividad encaminada a suplir aquellas carencias con las que el interne ha 

entrado en prision, carencias del tipo educativo, formativo, cultural, deportivo, social, 

etc., que mediante varias actividades, proporcionadas por el sistema penitenciario se 

debe buscar suplir esas deficiencias, independiente de la condicion de ser recluso 

preventivo, aumentando al interno, su educacion, formacion, cultura, en fin 

mejorando sus aptitudes y actitudes, 10 que generara en el interno, un crecimiento 

como ser humane y 10 acerca mas al mundo Iibre, mejora el clima de interaccion social 

en los centros de detencion mediante la ocupacion positiva del tiempo libre, lucha 

contra los efectos negativos de la prision, 
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Por 10 tanto no deberfa de haber exclusion de los reclusos preventivos d~B~r~'apd$'A ~§\[ 
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tratamiento que se considera solo para los condenados, debido a que la mism~~:P.uede':-t--,r 

.J~~., . i' ~ ~----~ 

generar beneficios en la poblacion reclusa preventiva. 

En la realidad guatemalteca, esto no ocurre, debido a que el tratamiento como area del 

sistema penitenciario, no es proporcionada ni a la poblacion condenada, mucho menos 

a la poblacion preventiva, por 10 que el principio diferencial no se aplica en ninqun area, 

ordinariamente conviven personas detenidas de forma preventiva y condenados, 10 que 

genera caos y abusos, asl mismo una educacion criminal que prospera por la 

exposicion de los delincuentes primarios con delincuentes reincidentes, tarnblen se 

aseguran nexos para que al salir de prision puedan conformar nuevas pandillas 0 

adherirse a las actuales. 

4.5 Actividades regimentales especlficas de los internos preventivos: Las actividades 

regimentales, que tienen lugar en los establecimientos de detencion preventiva, 

deberfan tener ciertas especificidades en relacion con la situacion procesal de estos 

reclusos, puesto que hay aspectos de la relacion regimental, que son propios de los 

reclusos en situacion de prision preventiva, a diferencia de la finalidad que el regimen 

cumple para los internos condenados. 

Sequn la Ley del Regimen Penitenciario, en su titulo III, capitulo IV, Clasificacion de los 

centres de detencion seriala el Artlculo 44: "EI sistema penitenciario contara con dos 

tipos de centros de detencion: Centros de detencion preventiva y centros de 
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preventiva y los reclusos condenados, y dichos centros tienen por objeto la cusf#J~ Y.- ~~.! 
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protecci6n de las personas procesadas y condenadas (Articulo. 45 LRPri~'J.a--· ," ,if;
, , -;. .',' ...;..,~ 

"-~~~">' .' 
clasificaci6n de los centres se hace sobre la base del Articulo 46 que indica: -"Los"" 
centres de detenci6n del Sistema Penitenciario, atendiendo al objeto de la detenci6n,
 

se dividen en las clases siguientes:
 

a) Centres de Detenci6n Preventiva.
 

1. Para hombres. 

2. Para mujeres. 

b). Centres de Cumplimiento de Condena. 

1. Para hombres. 

2. Para mujeres. 

c). Centres de Cumplimiento de Condena de Maxima Seguridad. 

1. Para hombres. 

2. Para mujeres. 

Los centres de detenci6n preventiva deberen contar, para su administraci6n, con 

sectores de minima seguridad, mediana seguridad y maxima seguridad. Los centres 

de cumplimiento de condena regulados en la literal b) del presente articulo deberen 

contar con sectores para el cumplimiento de arresto; asimismo, debere contar con 

clasificaci6n de reclusos estableciendo sector de minima seguridad y sector de 

mediana seguridad. " 
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Regimen Penitenciario, si bien en 10 normativo tiene la obliqacion de contar ~g~~rt~~~$.~· 

division de los reclusos, por la situacion procesal de los mismos, por la situacion de 

genero, por la peligrosidad, esto queda en 10 normativo, debido a que en la realidad no 

existe esa marcada division, 10 que ha generado mas criminalidad en los centros de 

detencion y abuso a los reclusos de prision preventiva, que por el tipo de i1icito penal 

no son delincuentes peligros, por ejemplo los delitos culposos, la neqacion de 

asistencia economica. 

"EI principio de presunci6n de inocencia, como una consecuencia del regimen 

penitenciario de los internos preventivos, deberia determinar un regimen penitenciario 

diferenciado, entre los internos preventivos y los condenados, pero esta dualidad 

parece viciada, desde el momento en el que la prisi6n preventiva, se basa 

precisamente en presunciones opuestas a la de la inocencia, que por otra parle son 

necesarias, para lograr una convivencia social adecuada. ,.36 

En cambio para los condenados el principio diferencial, esta configurado en la 

normativa penitenciaria con una finalidad principal, que es de lograr en los centros de 

cumplimiento de pena, un ambiente adecuado para el exito del tratamiento, ello 

determina que las funciones regimentales, deben de ser consideradas como medios y 

no como finalidades en sl mismas, la reeducacion y la reinsercion social, pero como se 

ha comprobado que si bien existen ciertas diferencias, las finalidades de retencion y 

36 Op. Cit. Nistal Bur6n, Javier. pag 11. 
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4.6 Regimen y Tratamiento de los condenados: 

Los reclusos 0 reclusas como los define la ley del regimen penitenciario (Articulo. 4), 

que se encuentran cumpliendo pena, tiene una doble relaci6n con el sistema 

penitenciario, tanto 10 relacionado con el regimen como con el tratamiento, y estan bajo 

principios que la misma ley establece. 

Se debe de respetar el principio de legalidad, que establece el Articulo. 5 de la Ley de 

Regimen Penitenciario, principio que ya fue explicado con anterioridad, que engloba a 

la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, Tratados, Convenios 

internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, la Ley de Regimen 

Penitenciario como ley especifica y adernas las Sentencias de los Jueces del 

Organismo Judicial. 

Deben de ser tratados con el principio de igualdad, es decir que todos los reclusos y 

reclusas no deben de ser discriminados de ninguna manera, y no se debe de entender 

como discriminaci6n las medidas que se usen con arreglo de la ley que tiendan a 

proteger a la mujer y sus derechos, en particular la mujer embarazada y la lactante, los 

enfermos y los que padezcan de impedimenta fisico, (Articulo. 6) 10 ir6nico es que al 

final de dicho articulo es que tampoco se pueden considerar discriminatorio el hecho 

de separar dentro de los centros de detenci6n 0 cumplimiento de condena, a las 
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deja sin raz6n de ser el principio de igualdad, debido a que el sistema penitenciario 

tiene la puerta abierta para disponer de cualquier manera a los reclusos al antojo de los 

mismo 0 al antojo de las autoridades, basandose en dicho articulo para esta violaci6n a 

la poblaci6n reclusa en general, debido a que no existe una verdadera clasificaci6n 

entre prisi6n preventiva y condena. 

Se debe de afectar 10 mlnlrno los derechos de los reclusos y reclusas (Articulo. 7), 10 

necesariamente que establezca la ley y en especial la sentencia firme, adernas el 

control se debe de realizar por medio del Juez de Ejecuci6n. 

Los derechos, obligaciones y prohibiciones de los reclusos y reclusas, se establece en 

el titulo II. Capitulo I y II. Entre los derechos tenemos que se debe de respetar los 

derechos fundamentales que otorga la Constituci6n Polftica de la Republica de 

Guatemala, convenios, tratados y pactos internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por el Estado y estos derechos se deben de hacer saber por escrito al 

recluso 0 la reclusa, yen su idioma, de ser necesario por el analfabetismo del recluso 0 

reclusa se debe de hacer en forma oral (Articulo. 12). Tienen derecho a que las 

condiciones de los centros de detenci6n sean higiemicas y brinden seguridad a la salud 

flsica y mental de los reclusos (Articulo. 13). Se debe de prestar la atenci6n medica, 

dichas instalaciones con su equipo y personal profesional debe de estar en los centros 

(Articulo. 14), solo en caso de emergencias deben ser remitidos a centros hospitalarios 

externos, aSI como, al usa de profesional particular de SIJ confianza, previa autorizaci6n 
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anadir cualquier sustancia que altere 0 disminuyan las capacidades pslquicas y.,~< ~':''f.Jf 

(Articulo. 16). Derecho al trabajo (Articulo. 17). Visita intima y visita general (Articulo. 

21), Libertad de religi6n. Entre las prohibiciones tienen la obligaci6n de cumplir y 

respetar a las autoridades, leyes y reglamentos penitenciarios, los derechos de los 

demas reclusos, la jerarqula del sistema penitenciario, la higiene y el orden, la 

seguridad y disciplina, asl como las buenas costumbres. (Articulo. 32) En las 

prohibiciones especlficas, los reclusos y reclusas no pueden mantener dentro del 

establecimiento penitenciario armas de cualquier tipo 0 clase, bebidas alcoh6licas, 

drogas 0 estupefacientes de cualquier c1ase, medicamentos prohibidos salvo en casos 

especiales de tratamiento, bajo control y supervisi6n de los facultativos del centro 

penitenciario, objetos de usa personal valiosos, dinero en cantidades que superen 

gastos personales y aparatos de radiocomunicaci6n 0 telefonos celulares. (Articulo. 

33). 

La organizaci6n administrativa del sistema penitenciario. 

En el sistema penitenciario de Guatemala, se organiza con cuatro 6rganos como 10
 

establece la Ley del Regimen Penitenciario en el titulo III:
 

La Direcci6n General del Sistema Penitenciario.
 

La Comisi6n Nacional del Sistema Penitenciario.
 

La Escuela de Estudios Penitenciarios.
 

La Comisi6n Nacional de Salud, Educaci6n y Trabajo.
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a). La Direcci6n General del Sistema Penitenciario: La Direcci6n General es ' .riqry~. IA ~~.if.,. 
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responsable de la planificaci6n, organizaci6n y ejecuci6n de las politicas penit':~s::'~"o/e 
esta direcci6n depende directamente del Ministerio de Gobernaci6n y estara a cargo de
 

un Director General, para cumplir con sus funciones contara con las siguientes
 

dependencias.
 

Subdirecci6n General.
 

Subdirecci6n Operativa.
 

Subdirecci6n Tecnico-Adrnlnistrativa.
 

Subdirecci6n de Rehabilitaci6n Social.
 

Inspectoria General del Regimen Penitenciario y
 

Direcciones y Subdirecciones de Centro de Detenci6n.
 

La Direcci6n General del Sistema Penitenciario, sera dirigida por una persona que
 

debe de lIenar ciertos requisitos exigido por la ley: Ser guatemalteco, mayor de treinta
 

alios de edad y poseer titulo universitario, en el grade de Iicenciatura y ser colegiado
 

activo. (Articulo. 36).
 

EI nombramiento del Director y Subdirector General del Regimen Penitenciario sera
 

realizado por el Ministro de Gobernaci6n, mientras que los dernas subdirectores, seran
 

nombrados siempre por el Ministro de Gobernaci6n pero a propuesta del Director
 

General, mientras que los demas funcionarios y ernpleados seran nombrados
 

directamente por el Director General. (Articulo. 37)
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b). Comislon Nacional del Sistema Penitenciario: Este orqano, tiene el caract;a;.de~r!~RIA. E;f 

.'~~- r" ... 

asesor y consultivo, entre sus atribuciones se encuentra, proponer las POIi~):;~~_ .. _:':~.;'I"
 

penitenciarias; participar en la neqociacion de la ayuda tanto nacional como
 

internacional con miras al incremento del presupuesto de la institucion y favorecer el
 

desarrollo y fortalecirniento de la Escuela de Estudios Penitenciarios. (Articulo. 38)
 

Se integra de las siguientes personas: EI primer Viceministro de Gobernacion: el
 

Director General del Sistema Penitenciario; un Fiscal nombrado por el Ministerio
 

Publico; el jefe de la unidad de ejecucion del Instituto de la Defensa Publica Penal y un
 

Juez de Ejecucion nombrado por la Corte Suprema de Justicia. (Articulo. 39)
 

c). Escuela de Estudios Penitenciarios: La escuela de estudios penitenciarios, como un
 

organa de naturaleza educativa, es responsable de orientar los programas de
 

formacion y capacitacion relacionados con las funciones que desernperia el personal.
 

Su objetivo esencial es garantizar una carrera penitenciaria eficiente, sobre la base de
 

meritos y excelencia profesional.
 

Adernas de su objetivo esencial, debera tarnbien recopilar, investigar y actualizar
 

informaciones relacionadas con el tema penitenciario, asl mismo mantener relaciones
 

en forma permanente con instituciones similares de caracter nacional e internacional
 

para el mejor cumplimiento de su funcion.
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Adernas estara encargada de apoyar el proceso de seleccion, 

profesionalizacion y evaluacion del personal al servicio del Sistema 

(Articulo. 41). 

d). Comision Nacional de Salud Integral, Educacion y Trabajo: Es el organa tecnico

asesor y consultor de la Direccion General del Sistema Penitenciario, propondra las 

polfticas para facilitar a los reclusos y reclusas estudios a distintos niveles, desarrollo 

de destrezas y habilidades de trabajo, para favorecer la implernentaclon de fuentes de 

trabajo y educacion a traves de programas penitenciarios y post penitenciarios con el 

fin de contribuir a su readaptacion social. 

Esta comision estara integrada por las siguientes instituciones por medio de un 

representante 0 delegado de alto nivel: La Direccion General del Sistema Penitenciario 

que la presida; el Ministerio de Educacion: el Ministerio de Trabajo y Prevision Social; 

el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social; el Sector Empresarial Organizado; el 

Sector Laboral Organizado; y el Instituto Tecnico de Capacitacion y Productividad. 

(Artlculos. 42 y 43) 

e). EI Sistema Penitenciario usado en Guatemala: Anteriormente se rnenciono, sobre 

los diferentes sistemas penitenciarios que han existido, entre ellos el sistema Celular 0 

Pensilvanico, Auburniano, Progresivo, All'aperto, Prision abierta, haciendo las 

consideraciones a cada uno de ellos, con sus beneficios y desventajas, como sucede 

en muchas ramas del Derecho y de otras areas del conocimiento humano, se 

extrapolan ideas de otras realidades, para incorporarlas a la realidad guatemalteca, en 
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Ley de Regimen Penitenciario, utiliza este medio de extrapolar el sistema progresivo a'~> '; .. t 

nuestra legislaci6n y realidad.
 

En el Articulo 56 de la referida ley se indica 10 siguiente: "EI Regimen progresivo, es el
 

coniunto de actividades dirigidas a la reeducaci6n y readaptaci6n social de los
 

condenados mediante fases, en donde se pone de manifiesto el progreso de su
 

readaptaci6n. "
 

Este sistema busca la readaptaci6n del condenado por medio de etapas 0 grados, y en
 

teorla es cientifico ya que esta basado en el estudio del sujeto y en su progresivo
 

tratamiento con una base tecnica. Paises que 10 han aplicado exitosamente han side
 

Mexico, Argentina, Peru, Venezuela y Costa Rica, una de las crlticas mas serias ha
 

side el excesivo costo de la aplicaci6n del mismo para obtener resultados, debido a
 

que se debe de mantener un estricto control cientlfico sobre el condenado por medio
 

de grupos multidisciplinarios, para evaluar el progreso del condenado. Porque en este
 

sistema es importantisimo el crear ese progreso para que en la ultima etapa el
 

condenado este readaptado y re socializado.
 

Sequn la Ley del Regimen Penitenciario, existen cuatro fases en el sistema progresivo:
 

Fase de Diagn6stico y Ubicaci6n.
 

Fase de Tratamiento.
 

Fase de Pre libertad y
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En la fase de Diagn6stico y Ubicaci6n, un equipo multidisciplinario hara una ev~~rt:,y's,; 

y recomendaci6n de ubicaci6n. En Diagn6stico se tiene que evaluar: La situaci6n de 

salud flsica y mental, la personalidad, situaci6n socio-econ6mica y situaci6n juridica, 

aunque existe un error en el Articulo 59 de la Ley de Regimen Penitenciario, puesto 

que establece que el diagn6stico es unicarnente para las personas condenadas, perc 

ya se ha explicado que tanto el condenando como el detenido provisionalmente, tienen 

que ser objeto del tratamiento y no s610 del regimen. 

La ubicaci6n una vez evaluado el diagn6stico por el equipo multidisciplinario sera 

enviado a la Direcci6n General del Sistema Penitenciario, quien cursara la misma 

recomendaci6n al juez de ejecuci6n para que este resuelva 10 procedente. En esta 

fase tarnbien se realiza el plan tecnico de atenci6n de cada recluso. 

La fase de tratamiento se desarrollara sobre la base del plan tecnico de atenci6n del 

recluso 0 reclusa, aqui debe prestar apoyo la subdirecci6n de Rehabilitaci6n Social, los 

equipos multidisciplinarios, deberan realizar cada seis meses un informe en donde se 

plasme la respuesta del recluso 0 reclusa, y las recomendaciones se deberan hacer 

lIegar al juez de ejecuci6n. 

La fase de tratamiento debe de durar como maximo al momento que la persona reclusa 

curnpla la rnitad de la condena que Ie ha sido irnpuesta, siempre que exista dictamen 

favorable de la subdirecci6n de Rehabilitaci6n Social, en caso que la persona reclusa 
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subdirecci6n indicada 10 considere conveniente, todo 10 relacionado con est:,:;~~~:~,;j 
debe de hacer del conocimiento del juez de ejecuci6n. 

Durante la fase de tratamiento se debe de proveer a la persona reclusa de trabajo 0 

actividades productivas dentro del centro, las autoridades brindaran las facilidades para 

el ingreso de los equipos necesarios aSI como la materia prima, ademas del egreso de 

las rnercanclas al mercado externo. 

La pre Iibertad es la fase en que a la persona reclusa se Ie beneficia luego de haber 

concluido la fase de diagn6stico y ubicaci6n asi como tratamiento, de poder 

reincorporarse paulatinamente con su familia y la sociedad, por medio de salidas 

transitorias, como por medio de trabajo externo, todos estos beneficios deberan ser 

fijados por el juez de ejecuci6n y el incumplimiento de las estipulaciones obliga al 

regreso a la fase de tratamiento hasta que logre nuevamente promoverse de esta fase 

a la de pre libertad. 

La fase de Iibertad controlada: En esta fase que es la ultima del sistema progresivo, la 

persona reclusa obtiene su libertad bajo un control del juez de ejecuci6n con el 

dictamen favorable de la Subdirecci6n de Rehabilitaci6n y la aprobaci6n de la Direcci6n 

General, previa audiencia a la persona reclusa, siempre que sea para desarrollar un 

trabajo 0 para estudio, y cuando la persona reclusa haya cumplido al menos la mitad 

de la pena. 
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En el caso de las personas enfermas terminales, se les puede otorgar est~~_.r.~:,f.iM.~}5; 

siempre y cuando exista control de los medicos del centro as! como d~~j,e~~;,~)'< 

forense, ahora medicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), 

constancia de que esta en la etapa terminal, todo esto siempre controladas y 

determinadas por el juez de ejecuci6n. 

Capacidad de los centros de detenci6n: Los centros de privaci6n de libertad 

administrados por la Direcci6n General del Sistema penitenciario pueden albergar 

aproximadamente a 7044 personas, distribuidas en 18 reclusorios, de los cuales seis 

estan destinados a cumplimiento de condena y 12 a personas en prisi6n preventiva. 

Por aparte, los que estan bajo la responsabilidad de la Policia Nacional Civil suman 27 

y se encuentran destinados para la poblaci6n en situaci6n de prisi6n preventiva y en 

periodo de detenci6n administrativa, a estos lugares suman 452 aproximadamente. 

Informaci6n obtenida en el sistema carcelario de Guatemala se cuenta con 45 centros 

de privaci6n de libertad, 6 para el cumplimiento de condena y 39 para prisi6n 

preventiva; teniendo capacidad para 7496 recluses." 

Sequn datos obtenidos, en los centros de privaci6n de Iibertad a cargo de la Policla 

Nacional Civil, algunos elementos de esta organizaci6n perpetran actos que van en 

contra de los derechos humanos de los reclusos, as! como acciones violatorias y 

deshumanizadas en contra de los internos. Es por tal motivo la importancia de la 

implementaci6n de la Ley del Regimen Penitenciario, en cumplimiento y desarrollo 

adecuado de 10 establecido en los artlculos 10 Y 19 de la Constituci6n PoHtica de la 

37 Observatorio guatemalteco de carceles. pag. 12 
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AI respecto en la Carta Magna se establece en el capitulo II sobre los Derechos 

Humanos y Derechos Individuales, articulo 10 Centro de detenci6n legal. "Las 

personas aprehendidas por la autoridad no poaren ser conducidas a lugares de 

detenci6n, arresto 0 prisi6n diferentes a los que esien legalmente y pt1blicamente 

destinados al efecto. Los centros de detenci6n, arresto 0 prisi6n provisional, seren 

destinados aquellos en que han de cumplirse las condenas. ,>38 

De la misma manera en el articulo 19 del mismo texto constitucional en la literal b) 

dice: "deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros 

penales son de cerecter civil y con personal especializado". En el penultirno parrafo se 

lee: "La infracci6n de cualquiera de las normas establecidas en este articulo, da 

derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnizaci6n por los denos ocasionados 

y la Corte Suprema de Justicia ordenere su protecci6n inmediata".39 

De igual modo en el C6digo Procesal Penal se establece en el Articulo 274 

"Tratamiento. EI encarcelado preventivamente sera alojado en establecimientos 

especiales, diferentes de los que se utilizan para los condenados a pena privativa de 

Iibertad, 0 al menos en lugares absolutamente separados de los dispuestos para estos 

ulttrnos. (... )".40 Asimismo dicta una serie de derechos que poseen la personas que se 

encuentran sometidas en privaci6n de libertad, entre ellos se pueden mencionar los 

siguientes: condiciones minimas de alojamiento y servicios para su higiene, el trabajo, 

38 Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala pag. 2 
40 Ibid 
40 C6digo Procesa Penal pag. 96 
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Conforme a los Artlculos anteriores de la Carta Magna, la Ley del Regimen 

Penitenciario establece en su articulo 3, inciso a) que uno de los fines del Sistema 

Penitenciario es "mantener la custodia y seguridad de las personas reclusas en 

resguardo de la sociedad"; y el articulo 4 define: "Recluso 0 Reclusa. Se denomina 

recluso 0 reclusa, para efectos de esta ley, a toda persona que se encuentra privada 

de Iibertad por aplicaci6n de la detenci6n preventiva 0 el cumplimiento de condena". 

Conforme al control y administraci6n de las carceles, el articulo 8 dice que" el control 

de las condiciones generales de los centros de privaci6n de Iibertad estara bajo la 

responsabilidad del Director General del Sistema Penitenciario con la debida 

supervisi6n del juez competente" ; y el articulo 44: "EI sistema penitenciario contara 

con dos tipos de detenci6n: centros de detenci6n preventiva y centros de cumplimiento 

de condena". 

Como consecuencia la Policla Nacional Civil puede vigilar a personas privadas de 

Iibertad por un maximo de seis horas, conforme 10 establece el Articulo 5 de la 

Constituci6n PoHtica de la Republica. Con la exclusiva justificaci6n para retener a las 

personas durante este lapse es para que, con la ayuda del Ministerio Publico, puedan 

preparar, documentar e investigar el caso a efecto de que la primera declaraci6n se 

realice dentro de las 24 horas a partir de la detenci6n, esto de acuerdo con el Articulo 9 

de la Constituci6n Polltica de la Republica. 
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las fuerzas de seguridad con respecto de la legalidad de las detenciones que realizan, 

principalmente cuando es por flagrancia. La Constituci6n de la Republica de 

Guatemala establece en su articulo 6 "Detenci6n Legal. Ninguna persona puede ser 

detenida 0 presa, sino por causa de delito 0 falta y en virtud de una orden Iibrada con 

apego a la ley para autoridad competente. Se exceptuen los casos de flagrante delito 0 

falta. Los detenidos deberen ser puestos a disposici6n de autoridadjudicial competente 

en un plazo que no exceda de 6 horas, y no podren quedar sujetos a otra autoridad. 

(..)".42 

Los centros de cumplimiento de condena: EI pais cuenta con seis centros de 

cumplimiento de condena a cargo de la Direcci6n General del Sistema Penitenciario; 

uno destinado para mujeres y los restantes cinco, para hombres. En 2006 se 

custodiaban a 4052 personas en cumplimiento de condena, que representa 55 de 

sobrepoblaci6n. 

EI sistema y la polftica penitenciaria son componentes en la politica criminal, aSI como 

en las de seguridad del Estado; de tal manera que el analisis del funcionamiento de 

este subsistema penal es un indicador para conocer la actuaci6n de el sistema penal. 

si realmente se estan curnpliendo con los fines constitucionales establecidos, si 

realmente se persiguen y castigan los delitos de mas alto impacto de manera 

adecuada 0 los que mas afectan los bienes jurldicos fundarnentales. 

42 Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala. pag. 2 
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Centros de pnsion preventiva para mujeres: Los centres carcelarios f~Jr:linos-- ~"'J'" 
;k~ ~I r:r~RIA ~ ~ 

preventivos tienen una capacidd aproximada de 675 mujeres. A excepci6n d~t~:Atr"O-. ,,;~~) 

de Santa Elena Peten. EI cual albergaba a 5 personas mas de su capacidad Iim~~pg,~,~;Y 

hay problemas de sobrepoblaci6n y hacinamiento. AI valorar si los centros de prisi6n 

preventiva para mujeres son adecuados para su custodia, y la legalidad de los que 

estan a cargo de la Policia Nacional Civil, se deduce que tanto los que estan a cargo 

de la Direcci6n General del Sistema Penitenciario como los que estan al cuidado de la 

PNC tienen una capacidad de 749 plazas. 

lIuminaci6n y ventilaci6n en las carceles: Los establecimientos a que se encuentran a 

cargo de la Policfa Nacional Civil son los que muestran mayores problemas de 

iluminaci6n y ventilaci6n. En su mayorfa no cuentan con espacios flsicos (patios) para 

tomar el sol, por 10 que los reclusos permanecen todo el dla en su celda 0 lugares 

destinados para ello. En el centro de privaci6n de libertad de Solcla por ejemplo; las 

celdas unicarnente tienen una puerta pequena de 65 centlrnetros de ancho por 1.60 de 

alto, y una ventana en la parte mas alta de 20x13 centfmetros, por 10 cual el lugar es 

tan oscuro que es necesario usar energfa electrica durante el dla. Los internos pueden 

salir unicamente cuatro horas a la semana al area de visitas, que es un cuarto de 4 x 4 

metros. Practicarnente oscuro, las indadecuadas condiciones de iluminaci6n y 

ventilaci6n y la carencia de espacio impide el desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas, entre otras, en los centros de privaci6n de Iibertad, afectando directamente 

la salud flsica y mental de los reclusos. 

Servicios sanitarios: Por 10 general, en los centros de privaci6n de libertad los servicios 

sanitarios son escasos, se encuentran en mal estado yen algunos reclusorios son de 

cemento (Ietrinas); esto conlleva a la transmisi6n de enfermedades infectocontagiosas, 

poniendo asl en grave peligro a las personas que los utilizan, puesto que no reciben la 

higiene necesaria para poder ser utilizados, tomando en cuenta que son varias las 

personas que los concurren. 
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Cabe mencionar ademas, que es el propio Sistema Penitenciario el que "no.. , .;'~ <-,r' 
~....~ .".;: r '>~., ~ i,: ._:: -c . 

proporciona los insumos y utensilios suficientes y necesarios para mantener 16s' 

sanitarios en condiciones Hlqienicas, al tal extremo de que en algunos centros son los 

mismos reos los que realizan la lIamada "talacha" para poder adquirir productos de 

limpieza y darle mantenimiento a los servicios. La insuficiencia de lavados es un 

problema recurrente y presente en la mayoria de los centros de privaci6n de libertad, 

en promedio existe un sanitario por cada 33 personas privadas de Iibertad. 

En el siguiente recuadro se muestra la cantidad de servicios sanitarios con los que 

cuentan las personas que se encuentran recluidas en los diferentes centros de 

privaci6n de libertad. 

SANITARIO POR PERSONA EN CENTROS PENITENCIARIOS 

CENTRO SANITARia paR PERSONA 

Puerto Barrios 1 41 

Cantel, Quetzaltenango 1 13 

Preventivo Zona 18 1 45 

EI Boquer6n 1 82 

PeUm 1 21 

Coban 1 15 

COF 1 11 

Tratos: En distintos convenios y tratados internacionales se describe que es la tortura, 

por ejemplo, la Convenci6n de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos y 

Penas Crueles, Inhumanos 0 Degradantes, es el Articulo 1, refiere que tortura es: 

"Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores 0 

sufrimientos graves, ya sea fisicos 0 mentales con el fin de obtener de ella 0 de un 
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tercera informaci6n 0 una confesi6n, de castigarla por un acto que haya cometiqdft:>..se -- ~-:.\ 
....i~ ~, r :T4RIA gg~ 

sospeche que ha cometido, 0 intimidar 0 coaccionar a esa persona 0 a otras~!l por-- . , $E)i 
~.,,~, .•~ fit) " 

cualquier raz6n basada en cualquier tipo de discriminaci6n, dichos dOlofe$::g~~~1::,;r 

sufrimientos sean infligidos por un funcionario publico u otra persona en el ejercicio'cie 

funciones publices, a instigaci6n suya, 0 con su consentimiento 0 equiescencie"." 

De igual manera, la Convenci6n Interamericana para prevenir y sancionar la tortura la 

define, en el Articulo 2: "Todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a 

una persona penas 0 sufrimientos fisicos 0 mentales, con fines de investigaci6n 

criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, 

como pena 0 cualquier otro fin. Se entendere tembien como tortura la aplicaci6n sobre 

una persona de metodos tendientes a anular la personalidad de la victima 0 a disminuir 

su capacidad fisica 0 mental, aunque no causen dolor fisico 0 angustia psiquica ".42 

A diferencia de la tortura, los tratos 0 penas crueles, inhumanas 0 degradantes no son 

objeto de una definici6n precisa en la Convenci6n contra la Tortura ni en todo 

instrumento de derechos humanos. La Convenci6n se refiere a actos que no se 

incluyen en la definici6n de tortura del Articulo 1. 

Para obtener una mejor definici6n, las interpretaciones jurisprudenciales consideran 

que estos aetas pueden ser distintos de la tortura como tal, cuando han side aplicados 

sin ninguna finalidad especifica. 

43 Convenci6n de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos 0 

Degradantes 
44Convenci6n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 
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Torturas: Son todos aquellos hehos de tortura en los que las personas 'l:\f. ,; - W 
golpeadas, asfixiadas por autoridades del Estado, ocasionandoles lesiones graves &r-
el objetivo de obtener confesiones, declaraciones 0 informaciones para sf 0 en contra 

de terceros. 

Malos tratos: La prohibicion de malos tratos no solo se aplica a los abusos fisics 0 

mentales aplicados a los privados de Iibertad, sino que tarnbien a la totalidad de las 

condiciones de reclusion. 

En la siguiente tabla se presentaran 42 casos de malos tratos documentados en cinco 

centros de prision preventiva de hombres y mujeres. Estos responden al tratamiento 

que la persona recibe al momento de su captura 0 bien, cuando ya se encuentra 

recluida en un centro de privacion de Iibertad. 

MALOS TRATOS Y FRECUENCIA CON QUE SE COMETIERON 

Aetos praetieados Freeueneia % 

Golpes 24 57 

Golpes y posiciones forzdas 12 28 

Golpes, insultos y posiciones forzadas 2 5 

Golpes e insultos 4 10 

TOTAL 42 100 

Conflictividad en los centros penales: Para que el sistema penitenciario alcance los 

fines constitucionales y legales que se Ie exige, es necesario que cumpla con tres 

requisitos indispensables para el buen funcionamiento de los centros de privacion de 
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Iibertad y que deben ser la base para el orden penitenciario: seguridad, 

justicia. 

Con respecto al tema de la seguridad y el control, el Sistema Penitenciario tiene la 

obligaci6n de impedir la fuga y los motines de los reclusos, evitando el ingreso de 

armas y otros objetos (celulares) que puedan poner en riesgo la seguridad interna y 

externa en los penales. En cuanto a la justicia, tiene que tratar a los reclusos de 

manera humana y equitativa, asl, prepararlos para su reinserci6n y readaptaci6n en la 

sociedad. 

En oposici6n con 10 anterior, en el 2006 se registraron dos motines que dejaron como 

saldo ocho personas muertas, uno en un centro de prisi6n preventiva de Mazatenango, 

donde fallecieron cinco y otro en el Centro juvenil de Detenci6n Provisional, donde tres 

j6venes perdieron la vida. En el 2005 de agosto a diciembre, en nueve motines 

fallecieron 55 personas. 

Tarnbien en el 2006, al margen de acontecimientos violentos 0 motines, perdieron la 

vida 10 personas en los centros de privaci6n de libertad, entre ellos, 7 reclusos a 

consecuencia de un operativo de la fuerzas de seguridad para retomar el control de la 

Granja de Rehabilitaci6n de Pav6n, el 25 de septiembre. 

Determinado hecho lIam6 la atenci6n de la comunidad nacional e internacional, pues 

se cuestionaba la legalidad de esta actuaci6n, especialmente porque no se permiti6 el 

acceso al centro al personal de los Derechos Humanos, en el momenta del operativo, y 

no hubo una instancia independiente que pudiera controlar y observar el respeto de los 

derechos humanos de los reclusos. AI respecto, el Magistrado de Conciencia, doctor 

Sergio Fernando Morales Alvarado, present6 informe especifico sobre los hechos, caso 
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que actualmente esta siendo estudiado por la Comision Internacional Contr,;f, 1~'r,2~~~~' ~~t 
Impunidad en Guatemala, en donde varios ex funcionarios han side detenidos y ~tC6~,:,' -;:t~t{j 

'. .,.~.~J -,'~::.\"?-;e.

se encuentran profuqos en otros paises.~·~·~.~·~:"··~'··~ 

Caso Granja Modelo de Rehabllltacion Pavon:
 

Como ejemplo claro de este descontrol se encuentra el caso de la Granja Modelo de
 

Rehabilltacion Pavon, esta fue construida, como su nombre 10 indica para rehabilitar a
 

reos que tuvieran sentencia firme. La granja ubicada en el municipio de Fraijanes tiene
 

tierra con vocacion agricola, se construyo para habilitar proyectos agrfcolas productivos
 

para la rehabilitacion y readaptacion de los reos.
 

La idea original era altamente visionaria y positiva, al ofrecer tierra cultivable para que
 

los privados de libertad la trabajaran y que 10 producido se comercializara.
 

Los reos se mantendrian ocupados y no ociosos y se sentirian utiles y productivos,
 

tenia un sentido rehabilitador y de estimulo para su reinsercion social. AI egresar de la
 

granja, una vez cumplida su condena, se esperaba que fuesen ciudadanos dispuestos
 

a incorporarse a la convivenvia social.
 

De ninguna manera la propuesta original concebfa que las personas privadas de
 

Iibertad pudieran tener en sus manos el orden y disciplina de los internos, tales
 

funciones eras y deben ser responsabilidad de las autoridades del sistema
 

penitenciario y de la granja en cuestion.
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sin embargo con el correr de los aries y como consecuencia del abandono al q'~~mg~, ~'~" 

sometido el sistema penitenciario del pals, se sobresatur6 la granja a tal extrema que 

ha lIegado a tener hasta mil setecientos huespedes, Han sido enviados reos sin 

criterios pervios de c1asificaci6n. A la sobrepoblaci6n han contribuido algunos jueces y 

las propias autoridades, quienes autorizaron traslados de personas sin sentencia firme, 

en cantidades mas alia de 10 previsto. 

Las celdas constiruidas para albergar una determinada cantidad de personas se vieron 

desbordadas, ello dio origen a construcciones irregulares y no planificadas ni previstas, 

sin normativa alguna ni control y en la mayorfa de los casos edificadas por los propios 

reos. Fueron los mismos reclusos quienes con la autorizacioon de las autoridades, 

ingresaron materiales de construcci6n y dieron paso a estos complejos habitacionales, 

apropiandose de tierra destinada originalemente al cultivo. De esta cuenta, quienes 

tenlan mas recursos podlan construir mejores viviendas, las que una vez cumplida la 

sentencia, podlan ser vendidas a precios fijados por los propios internos. 

Las autoridades tampoco destinaros personal id6neo y suficiente para la creciente 

sobrepoblaci6n de la granja, la seguridad se fue deteriorando, la limpieza tampoco fue 

adecuadamente atendida, 10 que desencaden6 grandes focos de contaminaci6n y de 

enfermedades. 
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A la sobrepoblacion se sumo el abandono de la infraestructura, tanto de.~~Ofi!t~ 
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adeministrativas como las utilizadas por los internos. A ralz de estos exc~I!e.',Y·fren~t~; 
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a la inoperancia administrativa nacio el Cornite de Orden y de Disciplina, org:lfti~'Gio~~ 

de los internos de la granja para controlar la disciplina, entre otras medidas aplico el 

cobro obligatorio de rentas y la creacion de cuerpos de vigilancia para el resguardo de 

la seguridad de los reos. Desde el inicio garantizaba el orden aplicando castigos que 

iban de los menores hasta flsicos y muy severos a quienes infringfan la ley. 

Es importante senalar que la recuperacion del espfritu con la que fue creada la Granja 

Modelo de Reahiblitacion de Pavon, requiere una propuesta estrateqica en varios 

sentidos: uno de ellos apunta a ordenar y normar su adminlstracion. Paralelamente a 

ello y en correspondencia con este, fortalecer la qestion y adrninistracion y no 

sobrepasar numericamente su capacidad. 

De la misma manera es importante realizar una auditoria de la infraestrucura y 

servicios de la granja para verificar su estado, tal estrategia podrla implemetarse 

paulatinamente para darle nuevamente a Pavon el caracter de granja de rehabilitacion. 

La realidad del sistema penitenciario guatemalteco, ha demostrado que la 

extrapolacion de pollticas criminales de otros palses con diferentes realidades a la 

nuestra, no solucionan el problema, sino que 10 empeoran, en nuestro medio la prision 

no tiene ninqun tipo de control por parte de las autoridades, siendo el control del crimen 

organizado, grupos de maras, siendo un pandemonio la situacion actual y si se busca 

la solucion, debe ser no solamente desde 10 normativo, sino que tiene que existir una 

fuerte reflexion multidisciplinaria, para lograr los objetivos primordiales la reeducacion y 

la readaptacion social del delincuente. 
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Se debe ejercer un control efectivo de parte de las autoridades fiscales y j~c~J4~~~ ~~f 
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para evitar que las detenciones ilegales homologadas generen un efecto perv~(§e!;~'J-: ',~ 1';;-' 

las carceles del pais y que los recursos con que cuenta el Sitema Penitenciario puedan 

invertirse en la guarda custodia de la delincuencia que ha afectado bienes [uridicos 

fundamentales, como los delitos contra la vida. 

Preocupan las condiciones inadecuadas en que muchos reclusos conviven 

cotidianamente; especialmente el hacinamiento, mala alimentaci6n, servicios sanitarios 

inadecuados y condiciones de encierro. Desafortunadamente esto va en contra de los 

derechos fundamentales que el Estado de Guatemala ha garantizado en la 

Constituci6n de la Republica para todo guatemalteco, sin distinci6n alguna, aunque se 

encuentren en condena 0 prsi6n por la comisi6n de delitos, sean estos graves 0 leves. 

Si bien es positiva la disminuci6n general de los porcentajes de encarcelamiento en el 

pars, de prisi6n preventiva en particular, al Procurados de los Derechos Humanos Ie 

preocupa la sobrepoblaci6n que se ha mantenido durante varios anos en las carceles; 

el hacinamiento y las condiciones inadecudas para la convivencia y sus efectos en la 

integridad ffsica y mental que causan en estas personas. 

EI nurnero de guardias para atender a la poblaci6n reclusa es escaso y con poco 

profesionalismo; no tiene el equipo adecuado ni implementos para su traabajo 

cotidiano; tampoco cuentan con manuales de procedimientos que les permite ejecutar 

con legalidad y legitimidad. 
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Son todos estos son los numerosos problemas que enfrenta 

penitenciario y por 10 tanto es necesario un reforma penitenciaria 

parametres la observancia irrestricta de la Constituci6n Polftica de la Republica y la Ley 

del Regimen Penitenciario y que incluya el control dernocratico de las carceles del pais 

por parte de las fuerzas civiles de seguridad y la profesionalizaci6n y dignificaci6n de la 

guardia penitenciaria, asl como su actualizaci6n constante. EI fortalecimiento de las 

instituciones del Sistema Penitenciario, profesionalizandolas como la Academia del 

Sistema Penitenciario y el Regimen Disciplinario, y aquellas responsables de la 

implementaci6n y puesta en marcha del Regimen Progresivo, para que se impulsen 

pollticas que permitan, en el mediano y largo plazo, que las personas reclusas, puedan 

aprender habilidades sociales para reinsertarse en la sociedad en condiciones mejores 

de las que ingresaron. 

iC6mo se norma y regula el sistema penitenciario? 

La legislaci6n que sustenta el sistema penitenciario guatemalteco se encuentra en el 

articulo 19 de la Constituci6n de la Republica de Guatemala, que senala de una 

manera generica las funciones que debe desempefiar el sistema penitenciario, 

impulsar la readaptaci6n social, la reeducaci6n de los reclusos y cumplir 

adecuadamente con el tratamiento de los reclusos a traves del cumplimiento de ciertas 

normas minimas a saber: 
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•	 Consagrarse el derecho a las personas privadas de Iibertad a comunicarse con
 

sus familiares, abogados, medicos y ministros religiosos.
 

Por su parte el articulo 10 de la Constituci6n de la Republica establece la distinci6n 

entre los centros de detenci6n, arrresto 0 prisi6n provisionales y los de cumplimiento de 

condena. En materia de derechos humanos, los tratados y convenciones ratificados por 

el Estado de Guatemala Ie imprimen preeminencia al derecho interno, por 10 tanto esta 

se acoge a tal normativa. 

Sin embargo, en America Latina, Guatemala es el unico pais que carece de un 

ordenamiento jurldico que regule y norme los principios sustantivos de la 

administraci6n de las carceles. Este vaclo legislativo ha dado como resultado que los 

centros de detenci6n funcionen con amplio margen de discrecionalidad por parte de las 

autoridades y de los internos. Dicho desorden da cabida a la corrupci6n promovida y 

fomentada por las autoridades y empleados de las carceles como de los propios 

internos. 

Se sabe que en algunos centros de detenci6n de Guatemala el control disciplinario se 

encuentra en manos de los propios reclusos, si bien es cierto se trata de un problema 

hist6rico no es menos cierto que una de las tareas que compete a las autoridades es 

precisamente la recuperaci6n de dicho control. 
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1.	 EI derecho penitenciario se ubica dentro del derecho publico, de una~~""" 

aut6noma, ya que no depende de ninqun otro, empero si mantiene una relaci6n 

con las distintas ramas del derecho, pues de esta manera complements y 

apoya, delimitando su estudio y aplicaci6n, reconociendo asl los distintos 

ordenamientos juridicos. 

2.	 EI derecho penitenciario hist6ricamente se origina en la epoca antigua, en donde 

la privaci6n de la libertad y las penas se aplicaban de una manera mas severa 

que las de la actualidad, con la lIamada ley de Tali6n, sin embargo estas 

sanciones han ido mermando conforme ha evolucionado la teorla y estudio del 

derecho penitenciario. 

3.	 Los distintos sistemas penitenciarios analizados en la investigaci6n no son 

tomados en cuenta en el regimen penitenciario guatemalteco, pues no existe 

una politica de educaci6n y readaptaci6n del recluso, sino que unlcamente se 

concretan a encerrar al mismo en un sistema que no esta bajo la autoridad 

directa del sistema penitenciario, sino que se ha delegado ese poder a la 

organizaci6n interna de los reclusos. 

4.	 EI sistema penitenciario guatemalteco evidencia una crisis que es un problema 

de las autoridades actuales debido a la poca inversi6n en infraestructura y 
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personal capacitado, aunado a esto que tarnbien es un problema hereda~J?6f·-·-· '$6;
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todos los gobiernos anteriores, debido a que, nunca ha existido una reflexi6rf'tr......~ ~.~~ 

varios sectores de la poblaci6n para la implementaci6n de un sistema 

penitenciario que se adecue a la realidad guatemalteca. 
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1.	 EI sistema penitenciario debe ser separado del Ministerio de Gobernaci6n y5er'" 
adjunto a un ente multisectorial, adscrito al Organismo Judicial, pero integrado 

por otros entes como representaci6n del Ministerio Publico, Instituto de la 

Defensa Publica Penal, Procuraduria de los Derechos Humanos, Colegio de 

Abogados, Colegio de Arquitectos, Colegio de Medicos y Cirujanos, Colegio de 

Humanidades, para que dirilan politicas con enfoques de diferentes campos del 

saber humano y evitar los problemas de corrupci6n. 

2.	 La ubicaci6n de los reclusos al ingresar al sistema penitenciario ya sea como 

detenidos provisionalmente 0 condenados, tiene que existir una c1asificaci6n por 

edades, tipo de delitos, peligrosidad, por la situaci6n procesal, y se debe de 

organizar los centro de detenci6n provisional y de condena y no mezclar la 

poblaci6n de dichos centros, y conforme el nivel de peligrosidad 0 tipo de delito 

cometido. 

3.	 La reeducaci6n y readaptaci6n debe ser integra en todo la fase del tratamiento, 

por medio de la aplicaci6n de tecnicas que lIeven un conocimiento que pueda 

servir posteriormente al delincuente y que exista una evaluaci6n del mismo, por 

medio de la incorporaci6n de personal altamente calificado al sistema 

penitenciario, de psicoloqos, pedagogos, trabajadoras sociales, antropoloqos y 

socioloqos. 
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4.	 Es necesario que en la refOrilla a la Ley del Regimen Penitenciario, 1a,:~.nCi0n-· ,ii, 
del Juez de Ejecuci6n tenga mas impacto, debido a que luego que el org~n~~mo-:'\;~? 

Judicial, por medio de sus jueces dicta sentencia, el cumplimiento de las mismas 

no debe de ser alterado por sistemas administrativos, sino que unicarnente los 

jueces por medio de los de jurisdicci6n penitencia deben de resolver la 

incidencias de los condenados y 10 administrativo del sistema penitenciario debe 

de velar unicarnente por el regimen 
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