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Respetable Licenciado Guzmán Morales:

De conformídad con el nombram¡ento emitido con fecha veint¡s¡ele de febÍero del año

dos m¡l doce, procedí a asesorar el trabajo de tesis de la bachiller, MIRNA MARIBEL

MARíN GARCiA eI cual Se int¡tu|a ..NECESIDAD QUE EL ESTADO DE GUATEMALA

INDEMNICE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS A LOS AGRAVIADOS, POR LA COII,IISIÓN

DE ASESINATOS POR MENORES DE EDAD INTEGRANTES DE PANDILLAS"

He realizado la rev¡sión de la investigación y en su oportun¡dad he sugerido algunas

correcciones de tipo gramatical y redacción, que consideré en su momento eran

oportunas, para mejotaÍ la comprens¡ón del tema que se desarro¡la.

a) En relación al conten¡do científico y técn¡co de la presente tesis opino que

cumple objetivamente con cada uno de los capítulos elaborados perm¡tiendo un

análisis concreto así como conc€ptos, detiniciones que puedan determ¡nar que

existe falta de regulac¡ón en la ley constitucional lo relacionado a la necesidad

que el estado de Guatemala ¡ndemn¡cé de los daños y perju¡c¡os a los
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b)

agraviados, por la comisión de asesinatos por menores de edad iniegranies

pand¡llas.

De ¡gual forma la metodolog¡a util¡zada se dio a través del método deductivo e

induct¡vo, analítico, sintético y la ut¡l¡zación de la técnica de invest¡gación

bibliográfica, con lo cual se abarcó las etapas del co¡ocimie¡to científiso,

planteando el problema iuridico-soc¡al de actualidad y buscándole una pos¡ble

soluc¡ón.

As¡m¡smo el presente trabajo de tesis es un mater¡al considerablemente actual,

siendo un gran aporte a la sociedad.

Un conoc¡miento c¡entífico en Io referente a la laguna legal que se encuentra en

el m¡smo, esta de una forma clara y pr€c¡sa que ¡leva a los preceptos generales

a 
'os 

part¡culares, con lo cuales una lectura fácil de comprender.

En cuanto a las conclusiones y recomendaciones fueron redactadas en forma

clara y debidamente fundamentadas, en congruencia con eltema ¡nvestigado por

lo cual, brindan una valiosa contribuc¡ón paÍa el derecho.

El presente trabajo de tesis es aparado por una bibl¡ografía actual en Ia que los

autores son profesionales en la materia que se desarrolla en el presente trabajo.

c)

d)

e)

En tai sent¡do el conten¡do def Íabajo de tesis cumpl¡ó con los requisitos establecidos

tanto de forma como de fondo exig¡dos por el Artículo 32 del Normativo para la

Elaborac¡ón de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen

GeneÍal Públ¡co, por lo que deviene procedente em¡t¡r DICTAMEN FAVORABLE y a su

vez pueda ser sometido a discusión y aprobación por elexamen publico estiablecido.

Sin otro particular me suscr¡bo,

Atentamente,

L¡cda. Josefina Cojón Reyes

COLEGIADA: 8,636

ASESORA DE TESIS
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Con eldebido respeto me dir¡io a usted con el objeto de revisar eltrabaio de tesis de la

Br. MIRNA MARIBEL MARíN GARCíA, carné 200411531, el cual se int¡tuta

"NECESIDAD QUE EL ESTADO DE GUATEMALA INDEMNICE LOS DAÑOS Y

PERJUICIOS A LOS AGRAVIADOS, POR LA COMISIÓN DE ASESINATOS POR

MENORES DE EDAD INTEGRANTES DE PANDILLAS", manifestando lo siguiente:

A) Cons¡derando que el tema invest¡gado contiene elementos científ¡cos, deb¡do a

que el tema abordado se refiere a la carencia de regulac¡ón legal en el

proponiendo en el trabajo de tesis revisado luego de un estudio normativo y

estructural creando un proced¡miento adm¡nistrat¡vo adecuado para suplir este

vacío, en cuanto al aspecto técn¡co la importancia de utilizar adecuadamente la

necesidad que el Estado de Guatemala indemn¡ce los daños y perjuicios a los

agraviados, por la comisión de ases¡natos por menores de edad ¡ntegrantes de

pandillas.



La metodología cumple con los pasos necesarios en la deducc¡ón, como técn¡cáá.--¡ri'
princ¡pales de ¡nvestigación se utilizaron la bibliografía, invest¡gac¡ón de campo':r-:'r-:'

métodos de ¡nvestigac¡ón deduct¡va y comparativa.

La redacción de este trabajo es adecuada y jurídicamente correcta.

La contr¡buc¡ón c¡entífica del trabajo de tesis en referencla, se centra en la
propuesta de una ut¡lización correcta de la ¡ndemn¡zac¡ón para los agrav¡ados

ocas¡onada por los integrantes de pand¡llas en elderecho penal guatemalteco.

Las conc¡usiones y recomendaciones son congruentes con el conten¡do del

trabajo de tesis, ya que son aporte al conocimiento del estudio delderecho.

En cuanto a la b¡bliografía empleada pude comprobar que la m¡sma ha sido

correcta y suficiente para el presente trabajo.

En mi cal¡dad de Revisor y de conformidad con lo que establece el Artículo 32 del

Normativo para la elaborac¡ón de tes¡s de la licenciatura en cienc¡as juridicas y sociales

y del examen general públ¡co, emito DICTAMEN FAVORABLE estimando que el

fabajo de tesis cumple con todos los requisitos establecidos en el normativo

respect¡vo, a efecto se continúe e¡ trámite, se nombre revisor y se culmine su

aprobac¡ón en el examen general públ¡co.

Atentamente,

B)

c)

D)

E)

F)

Colegiado No. 6,410
g;".Eut d"r.b dy/." sll"'*
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INTRODUCCIÓN

Esta invesügac¡ón se juslifica, mns¡derando que el Estado de Guatemala debe resarcir el

daño causado a los agrav¡ados, con una indemnizacón de carácler ecolóm¡ca, por la

pérdida de famil¡ares que han sido asesinados por pand¡lletos menores de edad.

A la problemática, por lo tanto, le es aplicable el estudio que tiene el origen en el daño

causado a la vfctima y, por consiguiente, a los familiares Se puede señalar que, con el

presenie trabajo se comprobÓ la hipótesis basada en la faha de regulación acerca de

¡ndemnizar los daños y periu¡cios a los agraviados por los ases¡natos de sus famil¡ares'

cometidos por integrantes de pandillas iuven¡les menores de edad, para resarc¡r de

alguna manera, el daño causado.

En cuanto a los objetivos de la invest¡gación propuestos oportunamente, entre otros,

puedo mencionar: Detem¡nar la obl¡gación del Estado de Guatemala indemn¡ce los

daños y per¡uicios a los agrav¡ados por los asesinatos cometidos por integrantes de

pand¡llas menores de edad. Efectuar un estudio jurídico de la obligación del Eslado de

Guatemala, de ¡ndemnizar los daños y peiuic¡os por los ases¡natos mmeüdos por

menores de edad integrantes de pandillas. Estudiar la institución de daños y perjuic¡os.

Analizar la indemnización como causal para resarc¡r daños y periu¡cios. Enfocamos sobre

los asesinatos cometidos por pandilleros juven¡les en la ciudad capital durante el periodo

comprendido del año 2005 al año 2010. Analizar el Artículo 232 de la Ley de Protección

lntegral de la Niñez y Adolescenc¡a.

Los supueslos de la ¡nvestigac¡ón formulados son los s¡guientes: El procesado debe

reparar, rest¡tuir o indemni¿ar en forma satisfactoria al agrav¡ado, el daño causado. Las

formas de asumir la responsab¡lidad dependen de los intereses lesionados y las

c¡rcunstancias concreias. Puede haber material, en el cual se denoia la obl¡gac¡ón del

Estado o indemnizar daños y p€riu¡cios, imposiciÓn de restituciÓn a través de la

devolución de b¡enes ilegalmente ocupados. Becerra Ramlrez ral¡fica las tres formas de

hacer efectiva la responsabil¡dad. Enumera el contenido de la rest¡tuciÓn: restablecer la

(i)
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situación existente antes del acto ¡lic¡to mediante el cumpl¡mienlo de la obligación que sq'¡j, ;'
¡nfring¡ó y revocar el acto ilíc¡to. S¡ no es pos¡ble la restituc¡ón, procede la ¡ndemn¡zac¡ón,

que es el cálculo económ¡co del daño y los perju¡cios causados para cubr¡rlos con dinero.

S¡ los daños fuesen morales procede la satisfacción.

La invest¡gación de mér¡to se estructuró en cuatro capítulos, de la forma siguiente: El

primero se refiere al Estado; en el segundo, se descr¡be el ases¡nato y sus

características; en el tercero se enfatiza a la del¡ncuenc¡a juvenil; en el cuarto es se

desarrolla el anál¡s¡s parcial de la Ley Penai; y, por último, en el quinto se aborda todo el

contenido relativo a la indemnización.

En cuanto a la melodología, empleé el método analít¡co, que perm¡te desplazar todo el

conocimiento en partes, en relación a lo que establece la legislac¡ón nacional respecto a

lo contenido en la doc{rina, la real¡dad y las leyes. Asimismo, pude apl¡car el método de

la sintesis, perm¡te anal¡zar separadamente los fenómenos objeto del estudio, por ello, se

podrá descubf¡r la esencia del problema o del fenómeno estudiado, en cuañto a las

repercusiones que tiene elfenómeno en estudio y ia necesi.Cad de su adecuación jutidica

legal. Dentro de la técnicas utilizadas en la realización de la invest¡gación, apliqué las

bibliográfcas, documentales que coadyuvaron a recop¡lar y seleccionar adecuadamente

el mater¡al de referencia, así también utilicé el método analítico para estudiar y anal¡zar la

doctrina apl¡cable al caso.

Se concluye este estudio y se hace referencia de las recomendaciones der¡vadas de la

presente investigación; al final se ¡ncluye la bibl¡ografía que sustenta la parte teórica del

trabajo.

(iD



CAPíTULO I

1. El Estado

"El origen del Estado es como consecuencia de un pacto o contrato social entre los

hombres, produclo de su propia cqnvenienc¡a y no como lo indicara Hobbes de una

situac¡ón de angustia o temor. ¡ntel¡gente y hábil el hombre se da cuenta de que no

podrá sobrev¡vir con el uso de sus propias fuerzas, de los elementos a él accesible, y

prefiere pactar, convenir, a efeclo de sohjcionar entre varios tos problemas más serios

de su natural estado de conformación humana. Al asociarse, crea la suma de fuerzas, la

que, a su vez, const¡tuye fa volur¡tad general".l

El autor guatemalteco Alberto Herarte, en su l¡bro Los fundamentos del Estado de

derecho, ¡ndica que: "Es posible encontrar tres fases evolutivas antes de llegar al Estado

moderno: la pr¡mera, predominantemente étn¡ca. La segunda, compuesta por estados

más avanzados con castás o estamentos de dominac¡ón b¡en identificados (militar€s,

agrarios, teocráticos). Aquí estarian los grandes imperios teocrát¡cos de la antigüedad.

En la tercera etapa, la industria y el comerc¡o han hecho su aparición y surgen nuevas

clases sociales entre las que resalta la burguesía, dando a la sociedad un aspecto

democrático".2

' Rousseau, Juan Jacobo El conlrato soc¡al, pág. 124.
'Herarte, Alberto. Los fundamentos del eatado de derecho, páq. 21.



1.1. Concepto

Duguit, def¡ne al Estado "como una asociación de personas ind¡viduales, o como una

suma de personas físicas, gobernantes y gobernados. Esta es su base para afirmar que

la voluntad del gob¡erno equivale a la voluntad indiv¡dual de las personas investidas

temporalmente del gobbrno, y no a la voluRtad del Estado, porque ésta es una voluntad

d¡ferente. Por esto Dugu¡t concluye en que el Estado no puede ser persona, y en cuanto

percona no existe en real¡dad, o sea que el Estado es una f¡cción jurid¡ca sin concienc¡a

y s¡n voluntad, pues estos son requ¡sitos ¡nsust¡tuibles de la persona'.3

El Estado es una organización social constituida en un territor¡o propio, con luetza pata

mantenerse en él e imponer dentro de él un poder supremo de ordenac¡ón y de imperio,

poder ejerc¡do por aquel elemento social que en cada momento asumen la mayor fueza

polít¡ca.

Para Capitant, citado por Manuel Ossorio, es "un grupo de individuos establecidos sobre

un ten¡tor¡o determinado y sujeto a la autoridad de un mismo gobiemo".¿

1.2. Elementos del Estado

El Estado se encueRtra conformado por varios elementos, de los cual€s se detallan a

continuación:

r Castllo González. Jorge Mario. Derccho administrativo, pág. 24.
'Ossor¡o, fvlanuel. Diccionario de ciencia€ iuridicas, pol¡ticas y soc¡ales, pág. 382.



1.2.1. Poblacién

"La ex¡stencia del Estado sería imposible sin la presenc¡a de la población sobre la que

ejercerá su atforidad, beneficiüs, prcteccón o tutela por lo que no debe perderse de

v¡sta que ha sido creado para servir a la sociedad y facil¡tar su convivencia, y que su

existencia obedece ún¡camente a la voluntad de su creador, el conglomerado humano;

quien de acuerdo con sus necesidades y conveniencias puede realizar cambios o

modificacjones que favorezcan el logro del b¡en común. Es por ello que la sociedad en

su forma más representativa: el Estado debe otorgar a la persona humana suficiente

libertad de acción, páÉ que pueda &sandlar sü propb programa de vida; suficiEntes

med¡os materiales, para la conservación de la vida, para el desarrollo del cuerpo y del

alma; y suficiente orden y tranquil¡dad pública ind¡spensables para la convivenc¡a y

cooperación de los individuos y el logro del bien común".s

"La poblac¡ón puede ser considerada como objeto o como sujeto de la actividad del

Estado. Como objeto del imperium, la población constituye uft coftjüftto de elérnentos

subordinados a la actividad del Estado. Como sujeto de la act¡vidad del mismo los

¡ndividuos que ¡ntegran la poblac¡ón son considerados miembros de la comunidad

política cofi los cofl'espondiefttes derechos y obligaciones'.6

En cuanto a la relac¡ón entre población y Estado es importante enfat¡zar que ambos

poseeft uft conjtJnto de derec*os y obligaciones que deben ser mutüamente respetados,

s Porrúa Pérez, Faancisco. Téoría del Estado, pág. 223.scarcía Máynez, Eduardo. lntroducción al eatudio del derecho, pág. 101



ya que de no hacerse surgirá la colisión que aun s¡endo común y cotid¡ana,

alcañzar gravisimos niveles que incluso provocarí¿rn el rompimiento del

const¡tuc¡onal.

Se cons¡dera que es inconcebible la ex¡stencia de un Estado sin población, han surgido

atgufias teorias organicisias gue hac€n sim¡litudes entre el cuerpo humano y ef Estado.

La teoría orgán¡ca de Otto Von Gierke considera al Estado y las restantes colectividades

como organismos sociales. Establece la ex¡stencia de organismos colectivos cuyos

miembros son los hombres. Algunos autores consideran sinónimos a nación y Eslado, lo

que const¡tuye un error.

Según Franc¡sco Porrúa: "Nac¡ón significa, la suma de ¡nd¡viduos, una abstracción de las

caracteristicas especiales que distinguen a un grupo de hombres, o más bien la serie de

generac¡ones suces¡vas marcadas con el mismo carácter nacional. No se trata sino de

un hecho soc¡al que puede o no darse dentro del Estado. En otras palabras, el concepto

de nac¡ón es eminentemente sociológicú, mientras que el concepto de Estado es

em¡nentemente jurídico".7

1.2.2. El territorio

Guillermo Cabanellas, ¡ndica que territorio "Es la parte de la superficie terrestre sometida

a la jurisdicción de un Estado".8

?Pornja Pérez, Ob. Cit; páq. 124.
3 Cabanellas. Gu¡llermo Oiccionario ¡u.¡dico elemental, pág. 204.
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El tratad¡sta Francisco Porrúa Pérez, refiere que: "el territorio es un ebmEÁto t ..11

fundamental del Estado que comprende además de la superficie terrestre, el subsuelo, lá'- "

atmósfera y e¡ mar territorial, comprend¡endo en el mismo Ia plataforma cont¡nental".e El

autor Eduardo García Máynez, "territor¡o es la porción del espacio en que el Estado

ejercita su poder''.10

De lo anterior se infiere que el Estado es una agrupación de personas en una

circunscripción tenitorial, marítima, espacial y aérea, regulados por una normativa

const¡tucional.

El autor Hans Kelsen, respecto al Estado ref¡ere que: "los territodos de los Estados, no

son parte de la superficie terreslre, sino cuerpos cónicos, cuyos vértices se encuentran

en el punto central de la tierra".11

El territorio es un elemento ind¡spensable para la existencia del Estado, pero ello no

¡mplica gue sea parte de la esencia del m¡smo. S¡mplemente es un medio para el

cumpl¡miento de la misión y fines del Estado, por lo que el terr¡tor¡o debe relacionarse,

no tanto con un concépto fís¡co o una v¡s¡ón geográfica, como con el concepto de un

ámb¡to de validez donde la norma estatal se pueda realizar a cabalidad.

e Porrua, Ob. Cit; pág. 278.

l'Garcla ft¡áynez, Ob. C¡q pá9. 98.
" Kelsen, Hans. Teorla general del Estado, pá9. '182



1.2.3. Función del terdtorio

El territorio tiene dos funciones: Una negativa en virtud de que circunscr¡be las fronteras,

los límites de la actividad estatal y tambén a la actividad de los Estados extranjeros

denlro del territorio nacional. Otra pos¡tiva que cons¡ste en constitu¡r el asiento fís¡co de

su población, la fuente fundamental de los recursos naturales que la m¡sma necesita y el

espacio geográfico donde tiene vigor el orden jurid¡co.

El Estado para realizar su misión y sus fnes, t¡ene necesidad de un terr¡tor¡o, es decir,

de una porción determinada del suelo que le proporcione los medios necesar¡os para

sat¡sfacer las necesidades de su pob¡ac¡ón. El Estado que pierde su territorio

desaparece, pues ya no t¡ene espacio donde hacer valer su poder, donde desarrollar su

misión.

La naturaleza del derecho del Estado sobre su terr¡torio. Es un derecho de dominio que

tíene ei Estado, que se manifiesta en la facultad de exprop¡ac¡ón por causa de ut¡lidad

pública.

"La limitac¡ón y organizac¡ón del poder político dentro de una sociedad determinada,

busca como objet¡vo asegurar la v¡gencia de los derechosfundamentales, tiene

diferentes maneras de darse y materializarse. Una de ellas toma como var¡able para esa

limitación y organ¡zac¡ón al terr¡torio del Estado, conociéndose habitualmente a las



diversas pos¡bilidades que puedan presentarse al respeto

Formas de Estado".12
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con la denom¡nación 'dé

La func¡ón de territor¡o es muy importante, pues fís¡camente l¡mita al mismo Estado que

forma y a los demás Estados internacionales, pon¡endo fronteras, un espac¡o

determ¡nado a la act¡vidad estatal que realiza, y también da un alto a los Estados

extranjeros para que no puedan interferir dentro del territor¡o nacional, entonces este

espacio geográfico lim¡tado, es en donde t¡ene vigor el orden jurídico que emana de la

soberanía del Estado.

'1.2.4. Poder soberano

El autor guatemalteco Alberto Herrarte rcflere que: "El poder reside en la total¡dad de los

ciudadanos y en ninguno en particular, lo que const¡tuye una justificación del sistema

democrático de gobierno. Sin embargo, el mencionado poder resultaría anárqu¡co si el

propio Estado no se organizara s¡guiendo los procedimientos por él mismo establecidos,

libre de injerencias ajenas o externas. Este poder, sobre su propia organ¡zac¡ón, dará

lugar a la existenc¡a de una de sus más ¡mportantes caracterfsticas, atr¡butos o

cualidades: la soberania. El mencionado poder sobre la organ¡zación del Estado, se

matetializatá a través de los diferentes órganos que se distribuyen las competenc¡as,

que por ese motivo tienen un poder lim¡tado y a la vez jerarquizado. Para asegurar su

ÉEspinoza-Saldaña Barrera, Eloy. Lo federal, lo unitaaio y la pregunta sobrc si rcalmente exi6te la
descentralizac¡ón terr¡torial cn el Perú, pá9. 52.



permanencia, el poder debe ser leg¡t¡mado mediante su subord¡nación al

v¡gente y la aceptación o consentimiento de la población".13

"La soberanía es un atributo esenc¡al del poder político, lo que implica la negación de la

existencia de cualqu¡er poder superior al del Estado- El poder soberano es el másaltoy

supremo, siendo a la vez independiente".la

"Soberanía es suprema autor¡dad, mando superior, manifestac¡ón que d¡stingue y

caracteriza al poder del Estado por la cual se afirma su superior¡dad juríd¡ca sobre

cualquier otro poder, sin aceptar l¡m¡tación ni subordinación que cercene sus facultades

ni su independenc¡a dentro de su terr¡torio y posesiones".ls

El concepto de soberanía no fue conocido en las ant¡guas culluras grecoromanas n¡

mucho menos en las de la época medieval; incluso en los orígenes del Estado la

soberanía le era disputada por poderes fácticos o inst¡tuciones y autoridades poderosas

tales como la lgles¡a que trató de hacer del Estado su serv¡dor; el sacro ¡mperio romano

germán¡co, que pretendía universalidad, por lo que no reconocía la existencia de

Estados independientes; los grandes señores feudales; las municipalidades autónomas

y los gremios, ya que todos ellos, se cons¡deraban poderes ¡ndepend¡entes y de igual

rango qué el Estado.

13 Herrarte, Ob. cit; pág 41
rl Garcla [4áynez, Ob. Cit; pág. 103.
'" Cabanejlas, Ob. Cit; páo. 96.
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El control sobre los individuos en una región determinada, era compartido por variad;,::-tr'-:

autoridades, las que competían entre sí para lograr su fidelidad.

Tampoco ex¡stia un sistema juríd¡co unificádo. La expllcac¡ón a las situac¡ones antes

mencionadas hay que buscarla dentro de un part¡cular contexto: el concepto de

soberanía, es una creación de la cultura occidental, para lograr f¡nes políticos

específicos en un marco de condic¡ones politicas, económ¡cas, ps¡cosociales y m¡litares

particulares.

El progresivo derrumbe del imperio romano, d¡o lugar al surg¡miento de diversos Estados

independientes, provocando tamb¡én que f¡lósofos, pensadores políticos y juristas,

pensaran en tras¡adar la soberanla a esos nuevos Estados, con la final¡dad de provocar

la derrota definitiva de la pretendida universalidad del lmperio; acción que cobró v¡da

ba.io la foma de una teoría general del Estado.

En Francia surgió un poder de carácter nacional y territorial que dio origen al Estado

nacional soberano, dando al concepto de soberanía una connotación polít¡ca, al ser el

resullado o consecuenc¡a de la lucha del Rey de Francia contra Ia autoridad ¡mpeda¡ y

del Papa. Franc¡a fue la cuna de aquella doctrina, según la cual, pertenece a la esenc¡a

del Estado el que sea su poder supremo e ¡ndependiente. Con ello lo que se buscaba

era que siendo Francia un Estado carecieran de fundamento las pretens¡ones imperiales

de dominio. Esta nueva doctrina o teoría del Estado quedó plasmada en la obra De

Repúbl¡ca de Juan Bod¡no, publicada por pr¡mera vez en 1576, obra en la que al mismo
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tiempo se introduce el novedoso concepto de soberania. La obra de Bodinotuvo grandes{-

repercus¡ones y pronto fue puesta al seru¡cio de intenc¡ones políticas concretas.

La similitud establecida entre Estado y derecho y entre, soberano y Estado, dio lugar a

que tratadistas como John Austin hayan afimado que el derecho no era olra cosa sino

el mandato del Soberano, dando por hecho, que el Estado está por encima del derecho.

La doctrina clásica de la soberanía expuesta por Aust¡n, consiste en el supuesto que en

toda sociedad haya un poder supremo, absoluto e incontrolado que tiene la decis¡ón final

con respecto a la promulgación y formulación de normas jurídicas. En consecuenc¡a, el

soberano de Aust¡n es un instrumento que declara ¡napelablemente al derecho que no

está sujeto a ninguna autor¡dad superior y que puede emplear sin limitaciones la

coacc¡ón sobre qu¡enes están sometidos a su poder. Esta doctrina ha s¡do objeto de

múltiples objeciones, principalmente porque se le considera producto de una

abstracc¡ón, m¡entras que en otros casos se cons¡dera que la referida doctrina d¡screpa

con la estructura del moderno Estado constitucional federal en el que los poderes

Ejecutivo y Legislativo están div¡didos entre c¡erto número de organismos

¡ndependientes; otras declaran que la soberanía no t¡ene sus raíces en ningún órgano

gubernamental s¡no en la voluntad del pueblo; por otra parte, también es atacada por los

defensores del derecho internacional quienes consideran que éste t¡ene primacía sobre

el derecho interno, pero sin lugar a dudas el más fuerte ataque ha provenido de los

denominados pluralistas polít¡cos, quienes af¡rman que la autoridad de¡ Estado como

creador del derecho, no es exclus¡va, ya que hay dentro del Estado, grupos y

esoc¡aciones cuyo poder normat¡vo está coord¡nado con el del Estado y es de igual

10
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rango que éste. Esta corriente, a diferencia del anarquismo, no pretende abolir al Estadtiil:,

sino únicamente privarle de la soberanía.

"El Estado en su d¡mensión jurídica es aceptado como la norma suprema que Íesume

todas las demás, s¡n importar la foma estruclural de esa norma, perc eitge un orden

jerárquico y la subordinación de un orden jurídico, que a part¡r de la norma fundamental,

def¡ne al Estado como el t¡tular de la representac¡ón jurídica de la comunidad a la cual

organ¡za y regula. Sin embargo, es aquí m¡smo donde surge o se descubre elverdadero

elemento generador, en qu¡en rad¡ca el poder soberano de crear la norma fundamental

que a su vez, crea juddicamente al Estado; s¡endo este elemento, el prop¡o pueblo".l6

La Const¡tución Polít¡ca de la Repúbl¡ca de Guatemala, en el Artículo 141, establece lo

sigu¡ente: La soberanfa radica en el pueblo qu¡en la delega, para su ejerc¡c¡o, en los

Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los m¡smos es

proh¡bida.

De lo anterior, la Corte de Const¡tuc¡onal¡dad, opina lo sigu¡ente:

"Uno de los princip¡os básicos del Estado de Derecho es el de la d¡vis¡ón o separación

de poderes en que se atribuye primordialmente al Organ¡smo Leg¡slat¡vo la función de

crear leyes; al Organismo Judicial la de aplicarlas y declarar los derechos en los casos

controvertidos que se someten a su conocimiento y al Organismo Ejecut¡vo la facultad

de gobernar y administrar; la d¡visión de poderes es la columna vertebral del esquema

r6Roca, Danilo. Tesis. PGs¡denc¡alismo versus Conslitucióñ, pég. 42.

't1
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político republicano y es, además, el rasgo que mejor define al gob¡erno constitucional,i

cuya caracteristica fundamental es la de ser un gob¡erno de poderes l¡mitados. El

sent¡do de la distribuc¡ón del poder estatal en d¡versos órganos no es bás¡camente la de

distribuir funciones entre ellos con el objeto de obtener un desempeño eficiente; su f¡n

pr¡mordial es que al desanollar separada y coord¡nadamente sus funciones, tales

órganos se limiten recíprocamente, de forma que cada uno de ellos actúe dentro de la

esfera de su competenc¡a y constituya un freno o contrapeso a la act¡v¡dad de los

demás, es decir, que ejerzan entre si un control recíproco con el objeto de enmarcarse

dentro del rég¡men de legalidad. La Constituc¡ón Polít¡ca de Guatemala adopta un

sistema de división de poderes atenuado por la existencia de una mutua coordinación y

de controles enlre los diversos órganos, que al desempeñar las funciones estatales, se

l¡mitan y frenan recíprocamente; en los sistemas constitucionales modernos la d¡visión

de poderes no ¡mplica una absoluta separac¡ón s¡no una recíproca colaboración y

f¡scalizac¡ón entre tales órganos con el objeto de que los actos producidos por el Estado

se enmarquen dentro de una unidad jurídico-constitucional".lT

Debe tenerse presente que a part¡r del siglo XX el mundo no es el mismo y ante el

desarrollo alcanzado por el derecho y las relaciones ¡nternac¡onales, ha surg¡do un

nuevo problema que atañe d¡rectiamente a la soberanía de los Estados, cuando al

someterse a la norma del derecho internacional parecieran renunciar a ese poder

supremo del que estaban investidos. La verdad es que parte de la soberanía, consisle

prec¡samente en el hecho de poder autorregular la supremacía del derecho

lTcaceta No.24, exped¡ente No. 113-92, sentencia: 19-05-92, pág- 2.
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tratadoS.l:;-internac¡onal, y al leg¡timar la norma que deviene en conven¡os y

internacionales, la convierte en legislación interna.

La Constitución Politica de la República, establece que el poder estatal es l¡mitado y en

el caso particular de Guatemala, se encuentra regulado en los Artículos 140, 152, 153 y

154.

El Artículo'142 de la Constitución Política de la República regula que: El Estado ejerce

ple¡a soberania, sobre: a) El tenitor¡o nacional ¡ntegrado por su suelo, subsuelo, aguas

inter¡ores, el mar territor¡al en la extensión que fia la ley y el espacio aéreo que se

ext¡ende sobre los m¡smos; b) La zona contigua del mar adyacente al mar territorial, para

el ejercicio de determinadas activ¡dades reconocidas por el derecho internacional; y c)

Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las

aguas adyacentes a las costas fuera el mar terr¡torial, que const¡tuyen la zona

económica exclusiva, en ¡a extensión que f¡ja la ley, conforme la práct¡ca ¡nternac¡onal.

'1.2.5. Orden iurídico

El diccionario de leg¡slación y jurisprudencia de Escriche, refiere que; "Orden significa:

cada uno de los cuerpos o brazos que componen un Estado". De acuerdo con el

Diccionar¡o de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas: "Orden signif¡ca: regla, modo o

norma de acción, normalidad basada en la libertad y en la justic¡a en que vive un pueblo,

relac¡ón entre cosas, serie o sucesión de hechos. Ordenamiento s¡gn¡f¡ca: orden,

conc¡erto; debida y conveniente dispos¡ción o estructura, organización, mandato, orden,



ley, pragmática, colecc¡ón o cuerpo de

derecho, la academia ha admitido una

leyes promu¡gadas al m¡smo tiempo,

dete¡minada mate¡ia".1 I
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leyes, determ¡nación oficial de las fuentes del '""

acepción nueva, pero dual: "breve código de

o colecc¡ón de dispos¡ciones referentes a

El orden u ordenamiento jurídico cons¡ste en un conjunto armón¡co de normas de

derecho que harán pos¡ble la convivencia pacífica de los m¡embros de la sociedad

humana a la cual estructura, organ¡za y r¡ge, ten¡endo el b¡en común como valor juríd¡co

tutelado, así como una creciente inclinac¡ón a limitar los excesos de poder, siendo por

ello que al hablar del Estado también se retiere al orden jurídico y v¡ceversa.

El derecho como coniunto de normas jurídicas, instaura o procura un orden determinado.

Ello quiere decir que la presenc¡a de lo jurídico ¡mplica la sistematización de conductas

soc¡ales, determ¡nando cuáles deben seguirse y, cuáles omitir.

El derecho asegura a la sociedad la presenc¡a de ciertos valores, el pr¡mero de los

cuales es el orden jurídico, lo que motiva que en algún momento se les identif¡que como

s¡nónimos.

El orden jurídico implica la existencia de un conjunto s¡stematizado y jerarquizado de

normas, es decir, de prescripc¡ones obligatorias y coercibles que deben ser observadas

por los m¡embros de la sociedad. As¡m¡smo, del¡m¡ta instanc¡as y competenc¡as, lo que

representa el ámbito concreto de lo que la autoridad puede o no hacer.

rscabanelias, ob. cit; pág. 126.
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"aEl derecho tiene una función ordenadora que ¡mplica la generación de paz social. A..:;

derecho como orden también implica la renuncia al uso de la fuerza para dejar su

monopolio en manos de la autoridad, buscando con ello la resolución de confl¡ctos

sociales mediante las vias previstas por las normas jurídicas-

1.2.6. Bien público temporal

El b¡en públ¡co temporal, constituye lo que algunos autores llaman fines del Estado, y

estos forman o son lo que just¡fica la ex¡stencia del Estado, pues de nada serviría un

Estado que no tuviera una razón de ser, toda personal¡dad juríd¡ca se foma para

obtener o llegar a un fin, algunos tiene fines lucrativos, otros sociales, pero el Estado

t¡ene varios f¡nes, alcanzar el mayor b¡enestar económico, educacional, de salud, el

orden y la paz.

En doctrina a éstos f¡nes en su conjunto se le llama bien públ¡co temporal, s¡n

confund¡rlo con lo que es el bien común, pues éste es el fin de toda sociedad, y busca el

bienestar de un grupo determ¡nado de hombÍes, tal es el caso de un sind¡cato o de una

sociedad mercantil. M¡entras que el bien público, es el fin especifico de la soc¡edad

estatal, que persigue el b¡enestar de todos los ¡ndividuos y de todos los grupos, no solo

de la generac¡ón presente, s¡no, tamb¡én de ¡a generac¡ón futura.

A pesar de lo anterior en la Constitución Política de la Repúbl¡ca se ha de tomar como

sinón¡mo, pues se habla de b¡en común: "Artículo L Protección a la persona. El Estado

15
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la tamrlra; su tn supremo es lade Guatemala se organiza para proteger a la persona y a

real¡zación del bien común".

Sobre el part¡cular, la Corte de Constitucional¡dad refiere lo s¡gu¡ente: "La Constitución

Polltica d¡ce en su Artículo I que el Estado de Guatemala protege a ¡a persona... pero

añade inmed¡atamente que su fln supremo es la real¡zación del b¡en común, por lo que

las leyes... pueden evaluarse tomando en cuenta que los leg¡sladores están leg¡timados

para dictar las med¡das que, dentro de su concepc¡ón ideológ¡ca y sin infringir preceptos

constitucionales, tiendan a la consecución del b¡en común. Al respecto conviene tener

presente que la fuerza debe perseguir objetivos generales y pemanentes, nunca fines

particulares..."1e

1.3. Defin¡c¡ón de derecho penal

"El derecho penal se define como el conjunto de normas de derecho público interno,

relat¡vo a los delitos, las penas, y a las medidas de seguridad aplicables, para lograr la

permanenc¡a del orden social".2o

El autor José Arturo González Quintanilla, en su obra Derecho penal mex¡cano, def¡ne al

Derecho Penal como: "El derecho penal es el poder punitivo del Estado, const¡tuyendo,

desde luego, la expresión más enérgica del poder. Mediante este fenómeno se

establecen los delitos y las penas como su legitima consecuenc¡a. Los representantes y

:Gaceta No. 1. expediente No. 12- 86. sentencia del 17-09-86. pág. 3.
- Pavón Vasconcelos, Francisco. Derecho penal ñexicano, páq. 17.
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órganos correspondientes del Estado captan los valores medios que se reguieren para la1*' ,

convivencia en común de la colectividad; asi también, llevan a cabo la ¡mposición de los

valores prop¡os que aseguran la subs¡stencia y desarrollo del Estado como tal,

incorporando los de mayor envergadura en el Cód¡go o Leyes Penales".21

Entre las diversas concepciones del derecho penal, Jiménez de Asúa, citando a var¡os

autores, nos menc¡ona: "Hay def¡niciones subiet¡vas en que se alude al fundamento del

derecho de castigar, cons¡derándolo como la ciencia que funda y determina el ejercicio

del poder punit¡vo del Estado. En su sentido objetivo lo def¡ne como el coniunto de

normas que regulan el derecho punitivo".22

Por su parte, Eugenio Cuello Calón, indica que: "El derecho penal es una rama del

derecho públ¡co interno, como disc¡plina juríd¡ca que es, mantiene int¡ma relación con las

demás"-23

'Derecho Penal es el conjunto de reglas establec¡das por el Estado, que asocian al

crimen como hecho, a la pena como su legítima consecuencia".2a

':r Gonzáfez Quinianilfa. José Arturo. Oerecho penal mexicano, pág. '15.

" Jiménez Asúa. Luis. La ley y el del¡to, pág. 4
'" Cuello Calón. Eugenro. La moderna penología. pá9. 66.
'- Liszt. Franz Von. Tratado de derecho penal. pá9. 7.
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1.3.1. Evoluc¡ón histórica

"El derecho penal es tan ant¡guo como la humanidad misma, ya que son los hombres los

únicos protagonistas de esta disc¡plina, de tal manera que las ideas penales han

evolucionado a ¡a par de la sociedad. Todas las expres¡ones humanas con algún

sign¡f¡cado social, surgen en la vida de relac¡ón, en la convivencia humana, en el trato

diar¡o de unos con otros; es al entrar en relación unos con otros que se exter¡or¡za la

conducta del ser humano, y es a través de la manifestac¡ón de su conducta que el

hombre realiza acciones u omis¡ones que le permiten expresarse, actúa o se abst¡ene de

actuar según su voluntad. Estas acc¡ones u om¡s¡ones cuando son inofens¡vas, cuando

son socialmente relevantes, son aceptadas y permit¡das por el Estado en cuanto que no

lesionan ni ponen en peligro un bien jurid¡co tutelado, sin embargo, cuando estas

acc¡ones u om¡siones dañan o ponen en peligro un interés jurídicamente tutelado, son

reprobadas y reprimidas por el derecho penal, en nombre del Estado y de una sociedad

jurídicamente organizada, como la nuestra. El derecho penal func¡ona, como un sistema

tutelar de los valores más altos, interviene solamente ante la vulneración de valores que

una sociedad, en un momento dado, reputa fundamentales".25

"En la historia jurídica de Guatemala, se puede contar la promulgación de cinco Cód¡gos

Penales hasta la presente fecha. El primero se promulgó en el año 1831 durante el

gobierno del Dr. Mar¡ano Gálvez; el segundo en el año de 1877 durante el gobierno del

General Justo Rufino Barrios; el tercero en el año 1889 durante el gobierno del General

" De León Velasco, Héctor Anfbal y De Matta Vela, José Francisco. curso de derecho ponal
guatemalteco, pá9. 15.

18
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Manuel L¡sandro Barrillas; el cuarto en el año 1936 durante el gobierno del Genere!:::

Jorge Ubico y elqu¡nto es elque actualmente no rige, vigente desde el 15 de sept¡embre

de 1973 durante elgobierno del General Carlos Arana Osor¡0".26

El Cód¡go Penal derogado, introdujo algunos avances técnicos como el princ¡pio

legalidad, el princip¡o de retroactiv¡dad de la ley penal, también refleja las ¡nfluencias

la corriente clás¡ca del derecho penal.

El Cód¡go Penal actual, presenta una estructura instituc¡onal y del¡ctiva mucho más

técnicamente acabada que el anterior, sin embargo, no se ha hecho más gue introducir

sendos postulados de la escuela pos¡tiva, muchas veces sobre bases y pr¡nc¡p¡os de la

incip¡ente escuela clásica que aún conserya.

1.3.2. Naturaleza jurídica

"Cuando se investiga sobre la naturaleza jurídica del derecho penal, se tratade aver¡guar

el lugar donde éste nace y la ubicación que t¡ene dentro de las distintas d¡sciplinas

jurldicas. El derecho penal es una rama del derecho público interno que tiende a

proteger intereses individuales y colect¡vos ya sea públicos o sociales. La tarea de

imponer penas o una medida de segur¡dad es una func¡ón típicamente públ¡ca que solo

corresponde al Estado como expresión de su poder interno producto de su soberanía,

además de que la comisión de cualquier dei¡to genera una relac¡ón d¡recta entre el

de

de

*tua, pag. zz.
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infractor y el estado que es el ún¡co titular del poder punit¡vo, en tal sent¡do, el derechiilgg.:

penal sigue siendo de naturaleza jurídica pública".27

Dentro de esa misma naturaleza, cuando d¡ce que: "Elderecho penal es una rama del

derecho público interno, como disc¡plina juríd¡ca que es, mant¡ene íntima relación con las

demás".28

De lo anter¡or se determina que la naturaleza jurídica del derecho penal es públ¡ca.

1.4. Origen de la pena

Etimológicamenle a la pena se le ha atribuido varios significados en el devenir histórico

del Derecho Penal, algunos consideran que se der¡van del vocablo pondus, que signif¡ca

peso, otros consideran que el vocablo pena se deriva de punya que qu¡ere dec¡r pureza

o virtud, otro grupo creen que se or¡gina de ponos que es trabajo y fatiga, y por último se

cree que proviene de la palabra latina poena que significa castigo o suplicio. en cuanto a

la terminología juríd¡ca empleada en nuestro medio y en sent¡do muy amplio se habla de

pena, sanción, cast¡go, condena, pun¡c¡ón etc.

Citado por De León Velasco y De Mata Vela, José María Rodríguez Devesa analiza el

s¡gn¡ficado de Ia pena desde dos puntos de v¡sta. "Estát¡camente d¡ce, la pena es

simplemente la consecuencia primaria del delito. El delito es el presupuesto necesar¡o

lJtia, pas. a.

" Cuello Calón, Ob. C¡t: oáq. 66
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de la pena; entre ambos hay una relac¡ón puramente lógica; puede decirse que es una -i-
retribución del delito cometido, s¡ se descarga a esta palabra de todo el sign¡ficado

v¡ndicat¡vo. Dinámicamente considerada, la pena tiene pr¡mordialmente los m¡smo fines

de la ley penal, la ev¡tación de las conductas que la ley prohíbe o manda ejecutar."2e

1.4.1. Definición de la pena

La pena es la primera y princ¡pal consecuencia juríd¡ca del del¡to directa del pr¡nc¡pio de

legalidad, de ahí su importanc¡a en el entendido que se trata de una inst¡tución que

const¡tuye uno de los pilares fundamentales dentro del S¡stema Penal, en efecto, la pena

es un instrumento de control estatal. Es un tanto difícil dar una defln¡c¡ón de lo que se

ent¡ende por Pena, nuestra legislación carece de un concepto y solo se lim¡ta a

clasificarla; es fundamenlal hacer una anál¡s¡s de lo que varios tratad¡stas consjderan

como pena, para poder estar en la capacidad de hacer nuestra propia def¡n¡c¡ón.

En su libro de Derecho penal, los autores De León Velasco y De Mata Vela, señalan que

"la Escuela Clásica de Derecho Penal, (época en que el Derecho Penal había alcanzado

su más alto grado de perfeccionamiento), consideraba la pena como un mal, a través del

cual, se realiza la tutela .¡urídica, s¡endo esta la única consecuencia del delito".30

1 De León Velasco. y de Mata Vela, Ob. Cit; pág. 264.
*tb¡d, páq. 5¿.
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"La Escuela Pos¡tiva, que radicalmente se apartó de los principios fundamentales dél-,---

Derecho Penal, fue denominada como La cds¡s del derecho penal clásico, con respecto

a la pena consideraba que era un med¡o de defensa social, que se real¡zaba mediante la

prevenc¡ón general (amenaza de pena a todos los ciudadanos), y la prevención especial

(aplicac¡ón de dicha amenaza al del¡ncuente), sosten¡endo que la pena no era la ún¡ca

consecuencia del delito, ya que debía aplicarse una serie de sanciones y medidas de

seguridad, de acuerdo con la personalidad del delincuente".3l

El autor Landrove Díaz define la pena como: "La privac¡ón o restricción de bienes

jurídicos impuesta conforme la ley, por los órganos jurisdicc¡onales competentes, al

culpable de una ¡nfracción penal".32

Algunos autores se refieren a la pena como un mal que ¡mpone es Estado al

delincuente, como castigo retr¡buido a la comisión de un delito, otros se ref¡eren a la

pena como tratamiento para la reeducación y rehab¡litac¡ón del delincuente tendiente a

su ¡nserc¡ón a la soc¡edad, muchos han defin¡do a la pena atend¡endo a varios puntos,

por tanto, no existe uniformidad en lo que se definirá como Pena.

Francesco Carrara, Citado por De León Velasco y De Mata Vela, señala que: ',La pena

es el mal que, de conform¡dad con la ley del Estado, los magistrados jnfligen a aquellos

que son reconoc¡dos culpables de un delito.33

l!b¡d, pás 58
"Landrove Dlaz, Gerádo. Consecuencias iurfd¡cas del delito, pág 17
" De León Velasco y de Mata Vela, Ob. C¡t; pá9. 267.
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Se cons¡dera que la pena es la función coercit¡va del Estado, aplicada a condenados pot.

med¡o de una resolución judicial, como c¿$tigo por el delito cometido.

1.5. Delito

"Se entiende por delito aquella conducta o conductas que, siendo les¡vas de valores,

intereses o bienes importantes para la comunidad (y por lo mismo, pará sus miembros)

están castigadas por una ley en sent¡do estricto. Por tanto teóricamente, no se puede

confundir s¡n más, el concepto jurídico del delito y el concepto criminológ¡co del mismo.

En general, y en la práct¡ca, estos conceptos coinciden, cuando el ordenam¡ento se

elabora democráticamente dentro de un Estado Plural¡sta. Él delito desde una

perspecfiva criminológ¡ca, haya de ser considerado como un fenómeno tanto individual

como social".s

Delito es toda conducta que el leg¡slador sanciona con una pena, esta es una definición

formal; s¡n embargo, para el autor Reyes Echandía, citado por Eduardo González

Cauhapé-Cazaux, "la definición dogmática de delito es la acc¡ón (o conducta) típica,

antüurídica y culpable."35 Eldelito es una acción o conducta humana que es prohib¡da.

Se considera que delito es la ¡nfracción a una ley penal, que regula la sanc¡ón por la

comisión de un hecho delict¡vo.

yHerrero, 
Ob. Cit; pág. 140.

-Apuntes de derscho penal guatemalteco, pág 27.
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1.5.1. Elementos

El delito está conformado por elementos, de los cuáles se mencionan a continuación,

considerando que el elemento más importante es et tipo.

1.5.2 Tipicidad

El trpo legal es la abstracción concreta gue há trazado el legislador, descartando los

detalles innec€sarios para la definición del hecho que se cataloga en ta ley como delito.

'Añade que en la tip¡c¡dad no hay tipos de hechos, sino solamente tipos legales, porque

se trata de la conducta det homb¡e que se subsurne en el tipo legal".$ Es la especial

caEcteristica de hat,arse el hecho descr¡to en la ley como del¡to. Es una consecuenc,a

del principio de legalidad, pues sólo los hechos descritos como delitos en la ley antes de

su comisión pueden cons¡derarse como tales. "El tipo penal llega a ser entonces, la

abstracta descr¡pción de la cúnducta y tiene tres funciones princ¡pales: seleccionadora,

garantista y motivadora."3T

"Se puede definir el tipo penal eomo la descripeón de una conducta prohibida por una

norma."38Por ejemplo, la conducta señalada en elArtículo 123 del Código Penal, matat a

otro, es descripc¡ón de una acción que ¡nfringe la norma generalde no matarás.

$Ossorio, Ob. Cit; pág 946
' Dfez Ripollés. José Luis. Manual de derecho penal guatemalteco. pá9. 144.
-" Gonzá,ez Cauhapé-Cazaux, Eduardo. Apuntes de derecho pena[ guafemafteco,pág. 39.
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Los tipos penales tienen dos componentes básicos: El aspecto objet¡vo, que se refiere a

lo externo de la conducta y el aspecto subjet¡vo, que alude al elemento psicológico del

comportam¡ento; por lo que se refiere al aspecto objetivo, podemos d¡st¡ngu¡r entre tipos

de acción o s¡mple actividad, constitu¡dos únicamente por un comportamiento y tipos de

resultado, en los que además forma parte de ellos un efecto separado de la conducta el

resultado y la correspond¡ente relación de causaljdad entre la acción y el resultado.

En cuanto al aspecto subjetivo del tipo, se d¡stingue entre t¡pos dolosos y culposos. De

los primeros forma parte la voluntad consciente del sujeto encaminada a realizar el

comportamiento delictivo. En los segundos no existe tal voluntad y en su lugar se exige

que el sujeto actúe de forma descuidada, sin tener en cuenta el pel¡gro que se deriva de

su comportamiento. En ocas¡ones en los delitos dolosos se exigen otros elementos

subjetivos además deldolo, que se han denom¡nado elementos subjetivos delt¡po.

El conjunto de actos internos y externos que constituyen la acc¡ón o la omis¡ón t¡ene una

secuencia que se denomina itercriminis. No todo ese camino ¡nterno y externo puede ser

sanc¡onado penalmente, en atención a Ia segur¡dad juríd¡ca. Por ejemplo, presente una

act¡tud intema encaminada a rcalizar el delito, no puede estarse seguro de que éste

efect¡vamente se vaya a realizar. Por lo que se ref¡ere a actos de preparac¡ón externa

del delito, éstos pueden confund¡rse con actividades que no son delictivas, por lo que se

penan ún¡camente determ¡nados actos preparator¡os. Al margen de esto último el

Artículo 14 del Código Penal exige como norna general, para poder hablar de tipicidad,

cierto grado de desanollo del comportam¡ento como el comienzo de la ejecución del

hecho mediante actos exter¡ores idóneos.
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Ciertas acciones, pese a ser üp¡cas, no tienen una importancia o relevancia

suf¡ciente como par¿¡ ser sancbnadas, colllo es el caso de la ponderación excesiva de

las cualidades de una mercancía en un contexto publ¡c¡tar¡o, acción que c¡ertamente

podria ¡ncluirse en algún precepto de los delitos contra la aetiyidad comercial licita, pero

que en realidad son comportam¡entos adecuados a la vida social ordifiatra, por lo gue se

aceptan como líc¡tos.

1.5.3 Anüjuricidad

"La definición es tá'cil, pues debe entenderse por tal lo que es contra derecho-

Determ¡nar su contenido ya resulta más complicado, porque saber cuándo una acción

humana es opuesta al derecho requiere, una apreciac¡ón de índole subjetiva. Así, matar

a una persona constituye un acto claramente aniijurídico, s¡n embargo, puedeR darse

c¡rcunstancias en que matar a una persona represente un derecho y hasta una acción

elogiable. Lo mismo en todos los aspectos del derecho. Por eso, en el examen de cada

caso con$eto, sólo a los jueces está reservada la facultad de establecer la jurícidad o la

antiiuricidad de los actos".3s

"En términos generales se ent¡ende la antüuricidad como una relación de contradicción

con el ordeft jurídico. Esta contrad¡cción ya se ha Ho, aun de modo provisional, en

cuanto se comprueba ¡a realizac¡ón deltipo. Sin embargo, algunas acc¡ones en principio

contrarias al orden iurídico pueden en determinados casos considerarse finalmente

lic¡tas; ello sucede cüando procede la aplicación de una causa de justificación, la cual

3eossorio, ob. cit; pág. 76.
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convertirá en licita una conducta que, sin tal causa, sería antÜuridica Las causas dé; ' ;
justificación lo que hacen, es perm¡tir excepcionalmente la infracción de los mandatos o

prohib¡ciones contenidos en los tipos, cuando concurren c¡ertas c¡rcunstanc¡as que al

legislador parecen más ¡mportantes que la protecc¡ón de! bien jurídico proteg¡do en el

tipo".ao

1.5.3 Culpabilidad

El Artículo 12 del Código Penal, indica que el delilo culposo es "cuando con ocasión de

acciones u omis¡ones lícitas, se causa un malpor imprudencia, negligencia o ¡mpericia."

La culpabilidad puede definirse "como eljuic¡o de reproche que se realiza al autor de un

hecho del¡ctivo por haber real¡zado la conducta antÜuríd¡ca. Una persona que ha

cometido un hecho típico y antijurídico es culpable cuando sea un adulto con todas sus

facultades, que conoce la norma prohibida y sin que exista una c¡rcunstancia que haga

inexig¡ble otra conducta."al

Los autores suelen atribuir a esta palabra dos acepciones distintas: en sentido lato

sign¡fica la posibilidad de ¡mputar a una persona un delito, sea de orden penal o de

orden c¡v¡|. En sent¡do estr¡cto, representa el hecho de haber incurrido en cu¡pa

determ¡nante de responsabilidad penal o de responsabilidad civil.

4oDiez Rrpollés, Ob. cit; pá9. 146
'rGonzález Cauhapé-Cazaux, Ob. cit; pá9. 9'1
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La culpab¡l¡dad es defnida por Jiménez de Asúa, citado por Ossorio, como: "el conjuni¿Lg:-i

de presupuestos que fundamentan la reprochabil¡dad personal de la conducta

antüurídica. Esa definic¡ón viene a coincid¡r con la acepción académica de la palabra de

falta más o menos grave comet¡da a sabiendas y voluntariamente. Claro es que el

concepto pr¡meramente señalado es el que encuadra científicamente dentro de la órbita

del derecho penal; en tanto que el segundo es de un contenido vulgar, jurídicamente

d¡scutible, porque puede haber culpa sin voluntar¡edad en cuanto al resultado del acto

delictivo".a2

En cuanto a la culpa, referida al delito culposo, es también def¡nida por J¡ménez de Asúa

al decir que ella ex¡ste "cuando se produce un resultado típ¡camente antijuríd¡co por falta

de previsión del deber de conocer, no solo cuando ha faltado al autor la representación

del resultado que sobrevendrá, sino también cuando la esperanza de que no sobrevenga

ha sido fundamento decisivo de las activ¡dades del autor, que se producen sin querer el

resultado antijuridico y sin ratificarlo".€

En términos generales, puede dec¡rse que actúa con culpa qu¡en causa un daño s¡n

propósito de hacerlo, pero obrando con imprudencia o negl¡gentemente o, pud¡era

añad¡rse, con infracc¡ón de reglamentos. Es un concepto contrapuesto al dolo, porque,

m¡entras en la culpa la intenc¡ón está referida a la acción u om¡s¡ón que causa el daño

sin propósito de hacerlo, en el dolo la intenc¡ón recae sobre el daño mismo que se

ocasiona. Uno de los muchos ejemplos de delito culposo es el del automovilista que

4'?ob. cit pág. 246.
*lb¡d, pá9. 244.

28



r li'.

i.!.:":1".: ';'
habéí...'..,,. r.comete la ¡mprudenc¡a de marchar a excesiva velocidad, o la negligencia de no

hecho arreglar los frenos y atropellar a una persona.

De acuerdo a lo ya ind¡cado, quien ha actuado antijurídicamente ha realizado un

comportamiento típico, lesivo de un bien jurídico penalmente protegido, sin que pueda

ampararse en una causa de justificación que haga su conducta finalmente licita. "Para

que una persona sea culpable son necesarios los siguientes requis¡tos:

1. lmputabilidad o capacidad de culpab¡lidad, que consiste en tener madurez física y

psíquica para poder determ¡narse conforme lo ind¡ca la ley penal, lo que se encuentra

normalmente en personas mayores de edad y mentalmente sanas;

2. Conoc¡m¡ento de la antiur¡cidad, pues el individuo debe poder conocer, aunque sea a

grandes rasgos, el contenido de las prohibiciones que se encuentran en la ley, pues

sólo así este individuo puede motivarse conforme a la norma;

3. Exigibilidad de obedienc¡a al derecho, que supone que el comportamiento antturídico

se ha real¡zado en condiciones normales, ya que hay ciertas s¡tuac¡ones

excepcionales en que al sujeto, aun s¡endo ¡mputable y conoc¡endo la prohibición, no

se le puede exigir que obedezca las normas."4

El Código Penal regula de acuerdo con los elementos de la culpabil¡dad señalados,

ciertas causas de exención de la responsabil¡dad cuando no concurren algunos de estos

4Díez 
R¡po¡lés, Ob. Cit;pág. 147
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elementos, causas que habrán de llamarse, causas de inculpabilidad. De lo anter¡or, Se ,.

deduce que faltará la imputabilidad cuando se den las existentes en el Artículo 23;

asimismo faltará el conocim¡ento de la ant¡juricidad en el caso de error de prohibic¡ón

contenido en el Artículo 25 inciso 3; por último, no se dará ta exigib¡l¡dad de obedienc¡a

al derecho s¡ concurre elArtículo 25 ¡nc¡so L

1,5.4 Punibilidad

"La punib¡lidad se define como la s¡tuac¡ón en que se encuentra qu¡en, por haber

comet¡do una ¡nfracción delict¡va, se hace acreedor a un castigo. Sin embargo, hay

c¡rcunstanc¡as que, aun existiendo la ¡nfracc¡ón penal y su autor, éste no puede ser

cast¡gado por razones previamente determinadas por el legislador".as La pun¡b¡l¡dad se

conf¡guÍa como el últ¡mo requis¡to que debe cumpliIse para poder af¡rmar que se ha

dado un delito en todos sus elementos. Con ella nos aseguramos que, no concurren

razones de oportunidad o conveniencia favorable a no imponer la pena, aun cuando ya

estemos ante un comportam¡ento típico, antiuríd¡co y culpable.

En ocasiones ex¡sten argumentos político criminales que aconsejan prescindir de la

pena, y así lo prevé nuestro legislador. Ese es el caso, por ejemplo de la exenc¡ón de

responsab¡l¡dad penal de que gozan determ¡nados par¡entes, en virtud del Artlculo 280

del Código Penal, respecto a c¡ertos delitos contra la prop¡edad comet¡dos respecto a

otros parientes.

6ossono, Ob. Cit; pág. 796.
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2. Ases¡nato

El asesinato cons¡ste en dar muerte a alguna persona en cualquiera de las

circunstancias establecidas por el Artículo 132 del Código Penal, o sea con alevosía,

prec¡o, recompensa, promesa o án¡mo de lücro, por medio o con ocasión de ¡nundac¡ón,

incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio y otro artif¡c¡o que

pueda ocas¡onar gran estrago, con premeditac¡ón conocida, con ensañam¡ento, con

impulso de pervers¡dad brutal y también para preparar, fac¡l¡tar, consumar u ocultar otro

delito o para asegurar sus resultados o Ia impunidad para sí o para sus copartícipes o

por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho

punible, o con fines terror¡stas o en desarrollo de actividades terroristas.

Elases¡nato (también denominado hom¡cidio calificado) es un delito contra la vida

humana, de carácter muy específico, que consiste en matar a

una persona concurr¡endo c¡ertas c¡rcunstanc¡as, tales como: alevosía, precio,

recompensa o promesa remuneratoria y ensañamiento, aumentando del¡berada e

¡nhumanamente el dolor del ofendido.

2.1. Defínición

El tratadista Manuel Ossoio, ref¡ere que asesinato es: 'Acc¡ón de matar a una persona

cuando en ese hecho del¡ctivo concuffen determinadas c¡rcunstancias de agravac¡ón.
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Equivale a lo que algunas leg¡slaciones, como la argentina, llaman homicid¡o calificado,ll--

que se configura por su comis¡ón alevosa, premed¡tada o ensañada, así como tamb¡én

por real¡zarse mediante precio, recompensa o promesa. La agravac¡ón del hom¡cidio

simple para convert¡rse en cal¡ficado o asesinato, puede también estar determinada por

los vínculos de parentesco entre el agresor y la víctima (ascendientes, descend¡entes o

conyuges) . -

2.2. Aniecedentes

"El origen de la palabra asesinato se hace remontar al tiempo de las Cruzadas,

proveniente de la palabÍa árabe as/s (¡ns¡d¡a) pues se llaman ases¡nos a los miembros

de la partida de un prínc¡pe del As¡a Menor que se armaban y dirigían contra los

cruzados. Los prácticos de la edad med¡a, aceptaron este nombre designado con él a

los s¡car¡orim o sicar¡os y a los envenenadores. En España de los tiempos antiguos se

encuentra la noción de ases¡nato calificado por el envenenam¡ento. En la ¡egislación

española se usa por primera vez la palabra ases¡nato para referirse a los que dan

muerte a tra¡c¡ón, conteniéndose tamb¡én el cr¡men sicario. En España, en el Código

Penal de 1822, se empleó la voz asesinato ya con mayor extensión para los casos de

real¡zarse por promesas o dones, con asechanza, o med¡ante veneno o explosión".47

aulb¡d. oáo. 90.
11 Deleo; Velasco y De Mata Vela Ob. Citi páq. 348.



2,3. Elemento material

Se puede indicar que en el ases¡nato existe el elemento que también es fundamental en

el homicidio, conceptualizado como la prlvac¡ón de la vida de una persona por otro,

agregándose también como elemento, la existenc¡a de las cualificantes que se

encuentran en el hecho de las señaladas por la ley. As¡mismo la pena de prisión de 25 a

50 años. Y se impondrá pena de muerte sipor las circunstanc¡as del hecho, revelare una

mayor pel¡grosidad.

2.4. Regulación legal

ElArtículo 132 del Cód¡go Penal, regula:"Comete asesinato quien matare a una persona:

l. Con alevosía.Hay alevosía, cuando se comete el delito empleando med¡os, modos o

formas, que t¡endan d¡recta o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que

proceda de la defensa que pud¡era hacer el ofend¡do; o cuando éste, por sus

condiciones personales o por c¡rcunstanc¡as en que se encuentre, no pueda

preven¡r, evitar el hecho o defenderse. Artículo 27, ¡nc¡so 2).

La alevosía cons¡ste en el empleo de medios, modos o formas en la ejecución que

tiendan d¡recta y espec¡almente a asegurarla, sin r¡esgo para el agresor que proceda de

la defensa que pudiera hacer la víct¡ma o con la búsqueda consciente de que el del¡to

quede impune. Son casos de alevosÍa aquellos en los que se aprovecha ¡a particular

s¡tuación de desvalimiento e ¡ndefens¡ón del agredido, cuando la eiecución es súbita e



trampa, emboscada o celada. También lo son la nocturnidad o el disfraz, que impide el

reconoc¡miento del autor del cr¡men.

La alevosía se define cuando califica el asesinato, declara la jur¡sprudencia, no puede

ser est¡mada además como agravante genérica, pero cuando concurra siempre deberá

ser est¡mada como calif¡cativa del asesinato y no como agravante del hom¡cidio.

2. Por precio, recompensa, promesa, án¡mo de lucro. Este es el crimen ¡nter s¡car¡os

del derecho romano, el homicid¡o por mandato. La antigua doctrina empleó por

pr¡mera vez la palabra asesinato para designar este hom¡cid¡o. Presupone la

¡ntervenc¡ón de dos personas, !a que ofrece el prec¡o o la promesa y el ejecutor

mater¡al. Esta c¡rcunstancia tiene un carácter ineludiblemente económico. Es una

expresión antigua, pero que el legislador español ha quer¡do mantener por existir

una jur¡sprudencia profusa en aplicac¡ón de la misma. No es necesario que la

contraprestac¡ón económica sea prev¡a a la comisión del hecho delictivo, ni que se

ver¡f¡que objet¡vamente (caben casos de fraude). Lo ¡mportante es que el sujeto

activo cometa el hecho movido por eala ¡ntenc¡onalidad económica.

3. Por medio o en ocasión de inundac¡ón, incend¡o, veneno, explosión,

desmoronam¡ento, derrumbe de edific¡o u otro artificio que pueda ocas¡onar gran

estrago.Ejecutar el hecho por medio de explosivos, gases perjudic¡ales, ¡nundación,

¡ncend¡o, envenenamiento, narcótico, varamiento de nave, acc¡dente de av¡ac¡ón,

avería causedá a propós¡to, descar¡lam¡ento, aiteración del orden públ¡co o por
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cualqu¡er olro medio ¡dóneo para ocasionar estragos de carácter general. Arti

27, ¡nciso 4).

También se entiende que se trata de asesinato cuando el homic¡dio se realiza por med¡o

de inundac¡ón, incend¡o, explos¡vo o veneno, entendiendo por este últ¡mo cualquier

sustancia que introducida en el cuerpo humano por ¡ngestión, inyecc¡ón o inhalac¡ón

pueda producir la muerte. La com¡sión de un asesinalo mediante inundación o incendio

supone que éste es el med¡o util¡zado, no que se comete por ese motivo.

La razón de la especial agravación del asesinato cometido por estos med¡os es no

solamente ¡a mayor perfidia del medio empleado que revela un del¡ncuente sumamente

peligroso, sino también el peligro general que tales med¡os encieran para la

colectividad. Para la ex¡stencia de este asesinato, es menester que la ¡nundac¡ón o

¡ncend¡o, const¡tuyan el medio de ejecución del asesinato, no el med¡o para ocultarlo o

¡mped¡r su descubrím¡ento.

4. Con premed¡tación conocida. Hay premeditación conoc¡da, cuando se demuestre

que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de

su autor, con anterior¡dad sufic¡ente a su ejecuc¡ón, para organ¡zar¡o, deliberarlo o

planearlo y que, en el t¡empo que medió entre el propósito y su realización, preparó

ésta y la ejecutó fría y reflexivamente .Artícu¡o 27, inc¡so 3).

La premeditación ha sido reconoc¡da por la mayoría de los autores y de las legislaciones

como la calificativa por excelencia del asesinato. Algunos cód¡gos la definen tomando
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como modelo el texto del código francés, otras legislaciones la menciona como elemento*'

integrante del asesinato o del homicidio agravado, pero s¡n def¡n¡rla. En cuanto a la

noción que los jur¡stas poseen de la premeditación como califlcat¡va del homic¡dio, las

opiniones son d¡scordes. Para unos consiste en obrar conforme a un plan del¡berado y

con medios escond¡dos o preparados de antemano, creen otros que se ref¡ere

esencialmente más que a los medios empleados para matar, a la est¡mac¡ón de los

motivos de ¡nhib¡c¡ón, hay qu¡en afirma que su nota principal es la existencia de un

espacio de tiempo entre la resoluc¡ón delict¡va y la acción homic¡da.

5. Con ensañamiento: aumentando del¡berada y de forma inhumana el dotor del

ofendido. Esta caracteristica se aprec¡a tanto por la intenc¡ón, como por el objetivo

resultado de incrementar el dolor del agred¡do, y por el¡o excluye actos real¡zados

sobre el cadáver con poster¡oridad a la muerte de la víctima (que podria constituir

otro delito d¡ferente, como es la profanación de cadáver).

6. Con impulso de perversidad brutal. Con impulso de perversidad brutal. Figura

tomada de la ley ¡taliana. Este ¡mpulso, trajo muchos problemas porque su def¡nición

nunca fue clara. Por ejemplo, no se trataba de la obra de un bruto perverso porque

al bruto le falta la sof¡sticación intelectual para ser perverso.

7. Pa.a prepa'ej, fac¡l¡tar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados

o la ¡nmun¡dad para sí o para mpartícipes o por no haber obten¡do el resultado que

se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible
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.+:--.8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.

Al reo de ases¡nato se le impondrá prisión de 25 a 50 años, sin embargo se le aplicará la

pena de muerte en lugar del máximo de pris¡ón, s¡ por las circunstancias del hecho y de

la ocasión, la manera de real¡zarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor

part¡cular pel¡grosidad del agente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por

este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por n¡nguna causa".

2,5, Naturaleza de los agravantes del asesinato

Las característ¡cas de Ia conducta delictiva descritas en el Articulo 132 del Cód¡go Penal,

son elementos típicos que caracter¡zan el asesinato y no c¡rcunstancias agravantes

genér¡cas como las descritas en elArtículo 27 del mismo cuerpo normativo. Lo dispuesto

en el Artículo 65 respecto al cómputo de las circunstanc¡as modificat¡vas y del Artículo

64 de d¡cha ley, en caso de concun'encia de varios paÍtícipes en la acc¡ón delictiva no

es, desde luego, aplicable directamente al ases¡nato. Cuando ex¡sten varias

circunstancias de las citadas en el Artículo 132 relac¡onado, ya se sabe que solo

pemiten anal¡zar la gravedad de la conducta, ya que con sólo que concurra una de

ellas, es sufciente para que se establezca la conducta como un ases¡nato.

En el transcurso de la investigación por parte del ente investigador, si se descubre la

existenc¡a de las demás que son señaladas en la norma, se detemina de hecho, Ia

aplicación del segundo párrafo del Artículo 132, donde se describe la condena a la

inyección letal del sujeto activo. La c¡tada normativa regula que se le aplicará la pena de
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muerte, en lugar del máximo de pr¡s¡ón, s¡ por las c¡rcunstanc¡as del hecho y de Iak:*':.

ocasión, la manera de realizatlo y los móviles determ¡nantes, se revelare una mayor

part¡cular peligros¡dad del agente. Por lo que sólo una vez que se esté en el marco pena¡

de este Artlculo, se podrá acud¡r al régimen general de la determinación de la pena en

func¡ón de la concurÍenc¡a de circunstanc¡as mod¡f¡cativas genér¡cas agravantes o

atenuantes.

Si concurre sólo una circunstancia cal¡ficadora del asesinato, se aplica la pena del

Articulo132 del Cód¡go Penal, de 25 a 50 años de prisión. Dentro de ese marco se

apl¡can las agravantes y atenuantes genéricas conforme al régimen genera¡ prev¡sto en

el Articulo 65 del mismo cuerpo legal. S¡ se dan dos o más c¡rcunstanc¡as de esa

regulación legal, se aplica el segundo párrafo, el que se refiere a la pena de muerte. La

cuestión se compl¡ca más cuando se dan todas las agravantes del Artículo 132 ya

menc¡onado, pero por ¡gual se afirma que, ante la pena de muerte ya no existe mayor

pena, pues ésta es la máxima expres¡ón en la condena. Es quitarle la vida al condenado,

acto del Estado más grave no ex¡ste. Es llamado el asesinato legalizado por el Estado.

2.6. Elementos del asésinato co¡nc¡dentes con el homicidio

La concurrencia de alguna de las circunstanc¡as conten¡das en el Artículo 132del

Código Penal, d¡ferenc¡a el ases¡nato del hom¡c¡d¡o descrito en el Artículo 123, pero

ambos delitos tienen algunas características comunes. Aparte de la igualdad en el bien

jurídico prcteg¡do (v¡da), co¡nc¡den los sujetos, activo y pasivo, el objeto mateial y )os

problemas de la relación de causal¡dad. En el tipo subjetivo existe, s¡n embargo, una

JO
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d¡ferencia fundamental. Mientras que en el homic¡d¡o cabe la comisión imprudente, 9uérl,*;:,

la legislación guatemalteca la cal¡f¡ca de culpa, ésla no es factible que se produzca en el

asesinato, ni mucho menos que exista éste acompañada de un calif¡cativo de

imprudencia.

La naturaleza m¡sma de las c¡rcunstancias del Articulo 132 se opone a esta posib¡l¡dad,

ya que unas ex¡gen la referenc¡a del dolo a ellas (las objet¡vas), m¡entras que otras

consisten en una serie de móviles o especiales tendenc¡as (las subjet¡vas) que son

incompatibles con la imprudencia o la culpa. Por tanto, la muerte ocasionada empleando

un medio objetivamente alevoso (por ejemplo, un incend¡o), pero sin ¡ntención de matar,

constitu¡rá doctr¡nar¡amente, un hom¡c¡d¡o por imprudencia, en el remoto caso se

produzca la muerte de una persona, nunca se podrá cal¡ficar como un asesinato. Esto es

declarac¡ón doctrinaria, ya que si se observa, la legislación penal guatemalteca, lo

contempla como asesinato a simple vista de la norma penal, pero aquí se estaría ante la

exéges¡s de la norma penal. En el numeral 3) del Artículo 132 se establece la

circunstanc¡a por medio o con ocas¡ón de incendio. Habría en todo caso, que establecer

plenamente que no existió la intención de matar a algu¡en, sino únicamente el de causar

el daño material, o que se ¡gnoraba la presencia de alguien dentro del inmueble, o del

lugar al que se le ha prendido fuego entre otros.

39
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El Artículo 252 de la Ley de Protección lntegral de la N¡ñez y Adolescencia establece:

"Privación de l¡bertad en centro especializado de cumpl¡m¡ento. La sanción de privación

de libertad en centro especializado de cumpl¡miento es de carácter excepc¡onal. Puede

ser apl¡cada sólo en los s¡guientes casos: a) Cuando se trate de una conducta realizada

med¡ante gÍave amenaza o v¡olencia hacia las personas y la propiedad y se trate de un

delito contra la vida, la libertad sexual, la libertad ind¡vidual, robo agravado y tráfico de

estupefac¡entes. b) Cuando se trate de delitos dolosos sancionados en el Cód¡go Penal

o leyes especiales, para mayores de edad con pena de pr¡s¡ón super¡or a seis años. La

sanción de privación de libertad durará un período máximo de se¡s años para

adolescentes entre los quince y los dieciocho años, y de dos años para adolescentes

con edades entre los trece y los quince años..."

2.8. Penal¡zación del del¡to da asésinato para mayores de edad

De conform¡dad con lo que establece el Artículo 132 del Código Penal, al reo de

asesinalo se le impondrá de 30 a 50 años de pr¡s¡ón, sin embargo, se ¡mpondrá la pena

de muerte en lugar del máximo de pr¡s¡ón, si por las circunstanc¡as del hecho y de la

ocasión, la manera de real¡zarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor y

part¡cular pel¡grosidad del agente.
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La pena de muerte es aquella que consiste en

privándole su existenc¡a deb¡do a la gravedad

peligros¡dad criminal.

eliminar fisicamente al delincuente,-.

del delito que ha cometido y a su

"La pena de muerte o pena cap¡tal es el acto por el cual, como consecuencia de la

comis¡ón de un delito, se priva de la existencia a qu¡en ha sido condenado, med¡ante

sentencia f¡rme d¡ctada por autoridad judicial competente

Contra la sentencia que ¡mponga la pena de muerte, serán adm¡sibles todos los recursos

legales pert¡nentes, inclus¡ve el de casac¡ón, éste s¡empre será adm¡tido para su trám¡te.

La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. "La pena de muerte, tiene

carácler extraordinario y sólo podrá apl¡carse en los casos expresamente consignados

en la ley y no se e.tecutará, s¡no después de agotarse todos los recursos legales.
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.::1t^; -CAPiTULO III

3. Delincuencia¡uvenil

"Muchas han s¡do las teorias realizadas a lo largo de la historia en el campo de la

criminología que han ¡ntentado averiguar el origen y las causas de la del¡ncuencia

juven¡|, desde los más d¡versos enfoques y corr¡entes cientificas. Así encontramos

teorías de carácter endógeno y exógeno cuyo fundamento se basa en aspectos

psicológicos, biológicos, sociales, etc.'4E Realizadas sobre d¡ferentes estud¡os e

¡nvest¡gaciones empfricas lestadísticas policiales, judiciales y penitenciarias, lnformes de

auto denunc¡a, encuestas de v¡ctim¡zación, comparaciones de grupos, etc.

3.1. Defin¡c¡ón

Definir la del¡ncuenc¡a juven¡l resulta complicado y problemát¡co debido a que en algunos

países "la delincuencia juven¡l es una calmcación que se obt¡ene de aplicar defin¡c¡ones

del Cód¡go Penal cuando esas infracciones son comet¡das por menores de edad, en

otros, la delincuenc¡a juvenil ¡ncluye una gran variedad de actos en adición a los que se

encuentran enumerados en sus leyes de fondo. De tal suerte, las figuras estadísticas de

ciertos palses se encuentran art¡ficialmente abultadas en lo que respecta a la

del¡ncuencia juvenil, m¡entras que en otros no reflejan esas figuras, sino un l¡milado

número de conductas desviadas.'as

fRuther, Werner. Cuadernos de pol¡tica cr¡m¡nal, pág. 52,
" David P. R. Soc¡ología cr¡m¡nal juvenil,pág. 31.
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La conducta desviada o antisocial hace referencia a cualqu¡er hecho o acción que viole =-:.

las reglas sociales o vaya contra los demás, con ¡ndependencia de su gravedadLa

cuesl¡ón sobre el concepto de delincuenc¡a juvenil nos obl¡ga, ante todo, a esclarecer

dos conceptos: delincuencia y juvenil50

El autor Garrido Genovés "define al delincuente juvenil como una figura cultural, porque

su defin¡c¡ón y tratamiento legal responde a dist¡ntos factores en d¡stintas naciones,

reflejando una mezcla de conceptos psicológicos y legales. Técnicamente, el delincuente

juven¡l es aquella perona que no posee la mayoría de edad penal y que cométe un

hecho que está castigado por las leyes".51

Se cons¡dera que la del¡ncuencia es un fenómeno específico y agudo de desv¡ac¡ón e

inadaptación52. Se dice en este sentido que la "delincuenc¡a es la conducta resultante

del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive" 53 
,

definic¡ón que d¡ce todo y nada a la vez, ya que, nos preguntamos si se refiere a todas

las demandas de la sociedad o sólo algunas y s¡ todas las personas adultas o menores

son capaces de adaptarse.

Deb¡do al influjo de la escuela clás¡ca del Derecho Penal y el posit¡vismo

ps¡cob¡ológ¡cos, es frecuente cons¡derar a la del¡ncuencia como una realidad

exclusivamente ¡nd¡vidual; sin embargo, en la actualidad la gran mayoría de los

50 Henero Herrero. Carlos. Crim¡nologia. Parte general y espéc¡al.pág. 359." Garido Genovés, Vicente. Delincuenc¡a juvenil, Alambra. Madnd, 1986. pá9. 1 1.
" lzquierdo Moreno. Cidaco. Dolincuéncia iuvenil en la sociedad d6 conaumo.pág.7.
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cr¡m¡nólogos sostienen que la delincuencia es un fenómeno estrechamente vinculado 4:_ *

cada tipo de sociedad y refleja las pÍ¡ncipales caracterist¡cas de la m¡sma, por lo que, si

se quiere comprender el fenómeno de la delincuencia es necesario conocer ¡a soc¡edad,

con sus funciones y disfunc¡ones.

César Herrero'def¡ne la delincuenc¡a como: el fenómeno soc¡al const¡tuido por el

conjunto de las infracciones, contra las normas fundamentales de convivenc¡a,

produc¡das en un tiempo y lugar determinados".r

López Rey da un concepto conjunto de delincuenc¡a y criminal¡dad lo define "como un

fenómeno ind¡v¡dual y socio-polít¡co, que afecta a toda la sociedad, cuya prevención,

control y tratamiento requ¡ere de la cooperación de la comun¡dad a¡ m¡smo tiempo que

un adecuado s¡stema penal".55

Es necesario l¡m¡tar el adjet¡vo de juvenil para poder entender la delincuencia juvenil. No

se puede incluir el s¡gnif¡cado etimológico de juvenil deb¡do a que quiere decir todo lo

relac¡onado con juventud y tendríamos que adentrarnos en juventud en este caso es

aplicable el concepto que se da dentro de las c¡encias penales que define la

delincuencia juven¡l como" la del¡ncuencia llevada a cabo por personas que no han

alcanzado aún la mayoría de edad'56, evidentemente penal pues no en todos los países

coincide la mayorla de edad penal y que supone una barrera temporal que la conciencia

Y Henero Henero, Ob. Cit; pág. 225
"" López Rey, Manuel.Criminologla, Crlminalidad y planiitcación de la política criminal. Madrid: 1978,
pés. 10.* Herrero Ob. Cit;pág 360
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social así como la legal han iúado para marcar el tránsito desde el mundo de los.tg*-'

menores al mundo de los adultos. Lo anterior perm¡te af¡rmar lo que expone Herrero,

"que el término delincuenc¡a juvenil es un concepto em¡nentemente socio-histór¡co".57

De esta misma forma, Garrido Genovés define al del¡ncuente juvenil como una f¡gura

cultural, porque su definición y tratamiento legal responde a distintos factores en

distintas naciones, reflejando una mezcla de conceptos ps¡cológ¡cos y legales.

"Técnicamente, el delincuente juvenil es aquella persona que no posee la mayoría de

edad penal y que comete un hecho que está castigado por las leyes".58

Por lo anterior podemos defin¡r la delincuencia juvenil en México como el fenómeno

soc¡al constitu¡do por el conjunto de las infracciones penales comet¡das por los menores

de 18 años.

3.2. Pand¡llas¡uveniles

"Desde el año de 1990, empezaron a perfilarse las pandillas juveniles, también

conoc¡das como maras como el fenómeno de carácter socioeconóm¡co, cultural y

generac¡onal más ¡mportante y complejo de la región centroamericana. El gran número

de jóvenes entre 14 y 21 años, pertenecientes a estas formas de organización,

socialización y conv¡vencia, así como su act¡va presenc¡a en los tenitorios de Guatemala

y demás palses de Amér¡ca Central, han colocado a este fenómeno y a los patrones de

5? Herrero Ob. Cit;pág. 362
5bcarrido,Ob.Cit; pág. 11
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v¡da que el mismo conlleva, como una parte v¡tal del acontecer cot¡diano de tosq;:-:

guatemaltecos y centroamer¡canos, por lo cual el problema resulta ser común para

palses como Guatemala. Un reciente estud¡o de USAID, est¡ma que en Guatemala

ex¡sten cercan de l4,OOO integrantes de pandillas juveniles".se

En Guatemala, el problema no se ha limitado a la ciudad capital, sino que se ha

extendido a otros departamentos del país. Prácticamente se puede dec¡r que los

guatemaltecos enfrentan un problema de presencia nacional, que empezó a visibilizarse

en mayor grado, Iuego de la frma de los Acuerdos de Paz, y que se ha ido modif¡cando

de acuerdo a nuevas d¡námicas. Es como ya se indicó, un problema complejo, de

causas y consecuencias múlt¡ples. No es posible pensar en el fenómeno de las

pand¡llas como producto de la casual¡dad, ni tampoco como resultado de trastornos de

personalidad de algunos jóvenes, o bien como un resultado de la transculturación, es

dec¡r, migraciones hacia los Estados Unidos, y poster¡ores deportac¡ones a su país de

or¡gen.

El fenómeno complejo y multicausal, se encuentra d¡rectamente relacionado con

factores polít¡cos, económ¡cos, sociales, culturales, fam¡l¡ares, urbanísticos y

coyunturales. Cada uno de los elementos descritos contribuyen o ¡nciden en la

generación de la violencia juven¡1, por lo que analizar el problema no puede real¡zarse de

5e Programa de las Naciones
Aasea6ment, pá9. 17.

Unidas para e¡ Desarollo. Cenlrel Amárica and México Gan y
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manera desvinculada. "Diversas ¡nvest¡gac¡ones realizadas en años anteriores,

señalado aspectos d¡rectamente relacionados con las causas de este fenómeno".60

3 21 Características ind¡viduales

"AI igual que el universo pandiller¡l es diverso, los pandilleros constituyen un grupo

diverso, donde cada quien t¡ene su h¡storia y mot¡vos por entrar en este mundo. El

fenómeno ha sido relacionado con jóvenes de barrios marginales en zonas urbanas,

muchos de ellos con una h¡storia fam¡liar problemática, sea de desintegración fam¡l¡ar,

maltrato o padres que han estado vinculado con activ¡dades delictivas o con problemas

de abuso de almhol o drogas".61

3.2.2. Caracterísficas grupales

'El fenómeno de pandillas en Guatemala ha pasado por una serie de transformaciones

durante los últimos años. Las pr¡meras pand¡llas en Guatemala surgieron a pr¡ncipios de

los años 80 alrededor de algunos institutos educativos o jóvenes que se reunían en un

lugar específico y que poco a poco empezaron a organizarse y establecer

territorial¡dades. Si b¡en se caracterizaban por r¡validades y luchas por ter¡torios, las

peleas eran casi ún¡camente con armas blancas (chuchilfos) y nunca con armas de

fuego, y por lo menos hasta los años 90 las pandillas guatemaltecas se caracter¡zaban

por ser menos violentas que sus colegas salvadoreños. Un eslud¡o sobre pandillas de

¡oPrcgÉma de lás N6c;ones Unidás par. elDesarrollo vlolonclá €n una soc¡adad en transición, pag 12
!1Pñ.uradu¡iá dá 1.. DéÉ¿hós HuñáñG20u¡
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'1988 ind¡ca que las pand¡tlas normalmente consistían de 3O4O jóvenes de una edá$*..

promedia de 14 años, y que tenían una estructura ¡gual¡taria y democrática. A mediados

de los años 90, la del¡ncuencia y la violenc¡a de las pandillas en Guatemala fueron

principalmente de robos pequeños en la calle o en los buses, r¡validad entre pandillas y

algunas pand¡llas ya habían empezado a cobrar impuestos para los que entraron en sus

territorios".s2

Estas características parecen poco a la imagen que se ha dado a las pandillas que

ex¡sten actualmente en el país. Hoy las pandillas son asociadas a altos niveles de

violencia y a crímenes más sofst¡cados y de mayor impacto social, incluso se está

hablando de grupos altamente organizados y profesionales. Como hemos visto

anter¡ormente, el concepto de pandillas hoy es cas¡ s¡nón¡mo a la Mara Salva trucha y al

Barrio 18, s¡n embargo es d¡fíciltratar las pand¡llas y los pandilleros como algo unánime,

ya que las act¡v¡dades, la organ¡zac¡ón y los n¡veles de violencia pueden diferenc¡ar entre

cada clika, así como existen diferentes niveles de part¡c¡pac¡ón de los integrantes de las

pand¡llas.

3.3. Pert¡l del delincuente juvenil

'Algunos autores y autoridades están haciendo hincapié en los últimos años, en la

¡mportancia de subrayar los aspectos cognitivos ¡nterpersonales en la descripción del

carácter del delincuente juvenil, como una prometedora vía tanto para establecer

@Pandillas jlvenilés tsnsnacionales eñ C6ntoamérica, México y Estados Unidos. D¡agn6üco Nacional Guat mal., pá9 10
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ef¡caces programas de prevenc¡ón como para elaborar modelos educacionales que*::.:r

permitan una eficaz reeducación. Sin embargo, la mayoría de los estudios descriptivos

de la carrera del¡ct¡va señalan una serie de factores ind¡v¡duales, sociales y fam¡liares

que caracterizan al delincuente juvenil y que llevan a la conclus¡ón de que el delincuente

juvenil es una persona con un gran conjunto de deficiencias, y una de ellas es que

comete delitos. Entre los factores que Garrido Genovés cita como características de los

jóvenes del¡ncuentes tenemos los siguientes".63

lmpulsivos

Con afán de protagon¡smo.

Fracaso escolar.

Consumidores de drogas.

Baja autoestima.

Familia desmembrada.

Clase baja.

Faltos de afectiv¡dad.

Agresivos

S¡n hab¡lidades sociales.

Poco equilibrio emocional.

lnadaptiados

Frustrados

ó3canido @¡oEq V R€dondoll¡€scas, S.Má¡ual d€ crim¡¡ología epli@da. Ediciones Juídicas Cuyo Méndozá, 1997,págs. 143.
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3: ,"Herrero señala tres categorías t¡pológicas de los menores delincuentes"e

'1. Una pr¡mera categoría de jóvenes del¡ncuentes vendría def¡nida por rasgos de

anormalidad patológ¡ca, fundamentalmenle:

Menores delincuentes por psicopatías: aquí el punto de referencia lo const¡tuye la

existencia de alguna de las formas de psicopatía, entend¡da por HARE como la patología

integrada, conjuntamente, de la incapac¡dad de qu¡en la padece de sentir o man¡festar

s¡mpatia o alguna clase de calor humano para con el prój¡mo, en v¡rtud de la cual se le

utiliza y manipu¡a en benefic¡o del prop¡o interés, y de la habilidad para manifestarse con

falsa s¡nceridad en orden de hacer creer a sus víct¡mas que es inocente o que está

profundamente arrepent¡do, y todo ello, para seguir manipulando y mint¡endo.

Consecuencia de ello, es que, el menor es incapaz de adaptarse a su contexto y actuar

como tal, porque el trastomo de la personalidad que sufre, le ¡mpide inhibirse respecto

de conduc'tas o comportamientos contrarios a las normas.

El menor ps¡cópata t¡ende a perpetrar actos antisociales según la orientación nuclear de

la propia psicopatía, siendo de destacar en este sentido los actos que expresan fr¡aldad

y crueldad por parte del sujeto.

Menores delincuentes por neuros¡s: la neurosis consiste en una grave perturbac¡ón de la

psique de carácter sobrevenido y que se manifiesta en desórdenes de la conducta,

e Herem, César. "f¡pologfa€ de déllto€ y dé déllncu€ntes en la dellncuencla jwénil actual. Aclualidád Penal, No 41, 2002.
pá9.1049.
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pudiendo ser su origen muy diverso como fracasos, frustrac¡ones, abandono o pérdidá:l:iii.

de seres muy queridos, etc.

Cr¡m¡nológicamente, el neurót¡co trata de hacer desaparecer la situación de angustia que

sufre cometiendo delitos con el fin de obtener un castigo gue le permita l¡berarse del

sentim¡ento de culpab¡lidad que sobre él pesa, y esto es tamb¡én vá¡¡do para el menor

neurótico, aunque sean muchos menos que los adultos.

Menores del¡ncuentes por auto referencias sublimadas de la realidad: aquí se incluyen

los menores que, por la confluencia de predisposiciones ps¡cobiológicos llegan a mezclar

fantasía y juego de una forma tan intensa que empiezan a vivir fuera de la realidad. Es

precisamente ese estado anómalo el que puede conducirlos a cometer actos

antisociales.

2. Una segunda categoría ¡ntegrada por jóvenes con rasgos de anormalidad no

patológica. y en la que entrarían:

Menores delincuentes con trastorno antisoc¡al de la personalidad: se trata de menores

cuyas principales caracterísl¡cas son: la hiperact¡v¡dad, exc¡tabilidad, ausencia de

sent¡m¡ento de culpa, culpabil¡dad con los animales y las personas, fracaso escolar y son

poco o nada comun¡cativos.

Una de las principales causas de este trastorno es la ausencia o la f¡gura distorsionada

de la madre, aunque tampoco ha de ¡nfravalorarse la d¡sfuncionalidad del ro¡ paterno,

52



;:i!". :; :.; ,

i:r-j.,, l :.':,:j

pues según algunos trabajos, el crecer sin padre acarrea al niño nocivas consecuencia¡::j_l-

que afectan al campo de la delincuencia.

En muchos casos se trata de menores que v¡ven en la ca¡le, en situación de permanente

abandono, porque nos encontramos con menores que, a su edad, acumulan graves

frustraciones, rencores y cólera contra la sociedad, y que t¡enen un mismo denominador

común: el desamor, la falta de comprens¡ón y de cariño, asi como de atención y cu¡dado

de sus padres.

En def¡nitiva, son jóvenes con una desviada soc¡alización primaria que acaba por

abocarles a la delincuencia.

Menores del¡ncuentes con reacción de huida: En este caso se trata normalmente de

menores que han sufr¡do maltrato en el hogar y por ello abandonan el mismo. Son

menores psicológicamente débiles, y que en lugar de responder a la agres¡ón, eligen la

huida s¡n plazos, y casi siempre s¡n rumbo.

Ese alejamiento les hace propicios al reclutam¡ento por parte de los responsables de la

del¡ncuenc¡a organ¡zada, que les escogen para llevar a cabo actuaciones simples pero

de gran riesgo como eltransporte de drogas en su propio cuerpo.

3, En una tercera categoría incluye a aquellos menores delincuentes que presentan

rasgos de personal¡dad estadisticamente ñomales o próx¡mos a ta normalidad. Son

aquellos afectados por s¡tuac¡ones disfunciona¡es que no perturban de manera
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especialmente anormal, n¡ la concienc¡a, n¡ la capacidad espontánea de dec¡s¡ón ni lá'"

emot¡v¡dad o afeciividad; ésta sería, la categoría que englobaría a la mayor parte de

los menores delincuentes, entre los que podemos ¡nclu¡r:

Aquellos que llevan a cabo s¡mples actos de vandalismo, por ejemplo: ataques al

mob¡l¡ar¡o urbano, esto como consecuencia de las perturbaciones psicob¡ológ¡cos que

producen la pre adolescenc¡a y la adolescenc¡a por motivos de desarrollo y camb¡o.

Los que cometen pequeños hurtos, robos o fraudes por motivos de autoafirmación

personal frente a compañeros, creyendo suscitar en ellos adm¡rac¡ón.

Los que cometen delilos contra el patrimon¡o o la indemnidad sexual por puro placer,

s¡endo incapaces de res¡st¡r a sus estímulos seductores. Los que del¡nquen para

satisfacer meras apetencias consumistas.

Con respecto a la procedencia social de los delincuentes juveniles, los investigadores

han convenido, por lo general, en que las personas de la clase soc¡al baja están súper

representadas, y las de las clases medias sobre presentadas en los grupos de

delincuentes, pero la verdadera magnitud de la propensión de cada clase no está clara

deltodo.

West (autor citado por Herrero) hacía referencia que uno de los factores ¡mportantes que

tíenen probabiÍiCad de poner en márcha el mecanísmo que puede llevarnos a cualquíera

a ser del¡ncuente: es la baja categoría en el s¡stema de las clases sociales, la deficiencia
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en la educación, la pobreza, un amb¡ente familiar ¡nadecuado o perturbado, la res¡dencia .i.,-:"

en un mal vec¡ndario y pertenenc¡a a una fam¡l¡a numerosa. Asi, destacaba que entre las

familias de la clase más baja, muchas res¡dian en barr¡os m¡serables, no limitaban el

número de hüos y sufrían pobreza y falta de educación.

D¡cho con otras palabras, los factores adversos tendían a presentarse todos juntos y a

actuar recíprocamente uno sobre otros hasta el punto de crear una situación generadora

de del¡tos

3.4. Factores para la vinculación de pandillas juveniles

"El fenómeno de las pandillas en Guatemala ha ¡do transformándose hasta llegar a un

n¡vel de complejidad y violenc¡a que parece haberlo convertido en un fenómeno dist¡nto

a él que surg¡ó en la década de los años ochenta. S¡ bien este proceso de

transfomac¡ón es consecuencia de la ¡nteracción de una ser¡e de factores, el

recrudecimiento general de la violencia soc¡al en Guatemala en la secuela de la guerra

civil y la falta de capacidad del Estado de retener la aceleración de la violencia y la

cr¡minalidad, han generado condiciones que han posibilitado esta tl"ansformac¡ón del

fenómeno. Con el rompim¡ento del pacto de no-agresión en los centros penales, el

llamado sur, después de una ser¡e de masacres coordinadas en varios centros penales

del país en agosto de 2005, la guerra entre las pand¡llas se ha desbordado adentro de

los centros penales así como en la calle y los barrios. Paralelamente a la agud¡zación de

la rivalidad entre las pand¡llas, los ataques a los pandilleros por parte algunos sectores

de la sociedad han aumentado. En particular hay una creciente preocupación por los
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casos de pandilleros muertos con señales de tortura y ejecuciones extrajud¡ciales, dondédlj l

agentes de la nueva fueza policial son señalados como los principales responsables".6s

"La v¡olencia, el autoritarismo y la exclusión han sido fuertes rasgos en la historia de

Guatemala. Los acuerdos de paz f¡rmados en 1996 iniciaron un largo proceso de

democrat¡zación y transición de la guerra a Ia paz. El legado h¡stór¡co de Guatemala con

sus profundas huellas de un cas¡ ¡rrumpido dominio político de las el¡tes económicas y

los militares no permit¡ó un favorable punto de part¡da para esta transición. As¡m¡smo, el

conflicto interno que duró 36 años y fue el más largo y sangr¡ento del continente,

dejando un saldo de 200,000 muertos o desaparec¡dos y 1.5 millones de personas

desplazados, dejo heridas en la soc¡edad que representan grandes desafíos para la

construcc¡ón de una sociedad pacífica".s

"Los acuerdos de paz lograron hasta c¡erto nivel reduc¡r la influencia política de los

m¡l¡tares y el sector privado, quienes anteriormente habían constituido pode¡osos

al¡anzas de poder. No obstante, tal como han señalado algunos estud¡os (Hernández

2005, Hernández P¡co 2005, Peacock y Beltrán 2003), durante la administrac¡ón de

Alfonso Port¡llo Cabrera (2000-2004) algunos sectores e ¡nstanc¡as militares lograron

aumentar nuevamente su ¡nfluencia. Otros actores e inst¡tuc¡ones políticos, tal como el

Congreso de la República y los partidos polít¡cos, muestran serias deb¡l¡dades, así como

la presenc¡a de poderosos".

éUnivers¡dád Cenlroarnercáná José Snneóñ Cáñás, Pandtllas ¡uv€n¡lB tEBDac¡ondB €n Centroamér¡ca, Méx¡co y Estado€
Un¡do3. D¡agn&üco Nacional Gurtém.la, pá0. 1.
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'D¡ferentes estudios delfenómeno co¡nciden en la complej¡dad y la multicausalidad de la{_-:-j

naturaleza y las dinámicas de las pandillas centroamericanas. De acuerdo con Cruz y

Carranza (2006) el fenómeno de las pand¡llas surge y se nutre de una compleja

interacción de factores provenientes de diferentes ámbitos como el social, comun¡tar¡o e

¡nd¡vidual. Basado en el modelo ecológico propuesto por la Organizac¡ón Mundial de la

Salud, presentan una serie de condic¡ones que deben ser considerados pa€ entender el

fenómeno: a) procesos de exclusión social; b) cultura de violencia, c) crecimiento uóano

rápido y desordenado; d) migración; e) desorgan¡zación comunitaria; 0 presenc¡a de

drogas; g) d¡nám¡ca de la violenc¡a; h) fam¡lias problemáticas; ¡) amigos y compañeros

m¡embros de pandillas; yj) las dif¡cultades de construcción de identidad personal".67

"Estos factores no únicamenle se han mantenido presentes en la sociedad

guatemalteca, sino que, parece que algunos se han agravado durante el lapso de los

años. Una pequeña radiografía de la sociedad guatemalteca muestra que persisten los

altos niveles de desigualdad y el acceso a serv¡cios básicos como salud y educac¡ón

s¡gue s¡endo muy l¡m¡tado por una ¡mpodante parte de la población. El fenómeno de las

pandillas se da pr¡nc¡palmente en zonas marginadas de los centros urbanos, donde las

mencionadas condiciones se dan con mayor frecuencia y profundidad. Los pandilleros

entrevistados son en su total¡dad de zonas caracter¡zadas por exclusión social, muchas

son asentam¡entos que surg¡eron con la migración provocada por el confl¡cto armado y

las cond¡ciones de pobreza en las zonas rurales, y varios de los entrevistados crecieron

en una situac¡ón fam¡l¡ar problemática caracterizada por desintegración familiar y

maltrato físico y psicológico. Este diagnóstico no pretende analizar todos los factores

'lbid, pág. 15.
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menc¡onados en el modelo, pero aportará algunos datos obtenidos en las encuestas y--1-

las entrevistas con los pandilleros sobre la accesibil¡dad y la relación entre los

pandilleros y drogas y armas".68

La vida loca de las pandillas s¡empre ha sido relac¡onada con el consumo de droga.

Estud¡os anteriores de las pand¡llas han revelado que muchos pandilleros han

consum¡do d¡ferentes tipos de droga, entre ellos con más frecuencia Ia marihuana,

alcohol, el crack y la cocaína. La informac¡ón obtenida en las entrev¡stas de profund¡dad

sugiere que las m¡smas pandillas han restringido el consumo de drogas entre sus

m¡embros, principalmente elconsumo de crack que ya no está permitido en varias clikas.

Los resultados de las encuestas muestran que una tercera parte de los pandilleros no

consumían drogas antes de entrar en el centro penal, m¡entras que el restante aceptó

que consumía algún tipo de sustanc¡a. La marihuana es la principal droga consumida,

s¡endo prefer¡da por el 80.5% de los pandilleros que consumían drogas, segu¡do por el

alcohol que fue consum¡do por el '14.60/0 y el c"ack (4.9o/o).

"De acuerdo con las encuestas apl¡cadas, la m¡tad de los pand¡lleros af¡rmó que usaba o

portaba armas antes de ingresar al centro de detención. P¡stola es el ama más común,

seguido por armas blancas, y un pequeño porcentaje que usaban r¡fle o a¡.ma hechiza. Al

preguntar sobre el medio por lo que se obtuvo el arma de fuego, el 37.9olo la había

comprado en la calle, el24.1o/o dijo que se le d¡eron en la pandilla y un mismo porcentaje

habia robado el arma. Las entrevistas de profund¡dad con pand¡lleros ¡ndican que

muchos no portan amas diariamente, s¡no que la clika les proporc¡ona armas cuando
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tienen que cumplir una misión. Estas af¡rmaciones coinc¡den con la información- 

-

proporc¡onada de operadores de organizaciones no-gubernamentales, quienes

sost¡enen que los líderes de las cl¡kas cas¡ siempre andan armados, mientras que los

otros ¡ntegrantes muchas veces sólo portan armas cuando van a realizar las misiones".6e

"El respeto y el heroísmo que la pandilla aparentemente ofrece a sus inlegrantes son

dos factores de motivac¡ón destacados por personas que trabajan con pandilleros. En

este aspecto, la pandilla es en muchas ocasiones Ia forma más v¡able para llegar a ser

alguien en la comunidad, así como la v¡da pandilleril y el vac¡le es un fuerte factor de

atracción dentro de la pandiila tal como han señalado estud¡os anteriores de pand¡lleros

en El Salvador. Otro factor atractivo de la pandilla es que a d¡ferencia de otras

organ¡zac¡ones juven¡les, la pand¡lla no se ha vuelto exclusivo o excluyente. La pandilla

promete compañerismo y conv¡venc¡a entre amigos, así como para muchas mujeres, los

pandi\eros son atact\\os por e\ poder ) e\ estatus que $enen en sus comunrdades. Por

el otro lado, el mismo temor a represalias de las pand¡llas es un factor que lleva a varios

jóvenes de integrarse en una pandilla. En muchas ocasiones la pand¡lla iuega el doble

papel de ser atemor¡zante hacia fuera y protector hacia dentro".

También hay una nueva generación de pandilleros, donde muchos son hermanos o hüos

de pandilleros, varios de ellos asesinados o rec¡uidos en los centros penales. A éstos, el

rencor y el deseo de venganza es uno de los factores que más les motiva para entrar, lo

cual puede ser ¡lustrado con la respuesta de un pandillero cuando se le preguntó cómo

preven¡r que más jóvenes se ¡ntegran en la pand¡lla: "No creo que se pueda. Han

matado a sus hermanos, cuando ven un carro del SlC, sólo lo quieren quemar, pues han
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visto como matan a inocentes. Talvez no tienen apoyo de la familia, sitienen más apoyo ., .

de la fam¡l¡a talvez sí, sino pues ahí te dan apoyo, comparten con uno, hay

compañer¡smo".

El proceso de entrada. La integración formal en una pandilla es un proceso que muchas

veces dura hasta 2-3 años. Muchos jóvenes in¡cian el contacto con la pandilla en su

vecindario, a veces a través de amigos o hermanos, y pasan por d¡ferentes fases antes

de br¡ncar a la pandilla. La primera fase para iniciar la vida pandilleril puede ser la

activ¡dad de bandera que es un poco funcionar como un v¡gilante que av¡sa a los

integrantes de la pandilla cuando entra la pol¡cía cuando están pidiendo los ¡mpuestos o

s¡ entra personas de la pand¡lla contrar¡a. Déspués los muchachos pueden pasar a lo

que llaman el chequeo, que es parec¡do a lo de bandera sólo que los jóvenes ya están

más adentro y pueden estar más con el grupo de los pandilleros.

'De acuerdo con diferentes fuentes consultadas la prueba de inicio es ir a matar a

alguien. Algunos de los pandilleros activos y calmados consultados en entrevistas de

profundidad se han reservado a contestar la pregunta, ya que ¡o consideran un tema

personal y confidencial de su pandilla. Otros expresan que la pandilla, le dejan a los

nuevos asp¡rantes elegir si prefieren cumplir la misión de matar a alguien o recibir las

palizas y los famosos golpes. En la op¡nión de uno, es mejor ¡r a matar a algu¡en en que

te peguen y te dejen med¡o muerto por ahí. En las encuestas apl¡cadas a pandilleros en

los centros penales, el 36.9% d¡ce que matar a alguien (un pand¡llero rival) o cumplir con

una m¡s¡ón és el requis¡to para ¡ngresar a la pandilla. El 23.1o/o alitma que el ún¡co

requisito es querer entrar en la pand¡lla o que le guste estar con la band¡lla, seguido por
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el 1O.B% que dice que no hay requisitos para entrar, el 4.6% que menciona los golpesi'E",,;.

el mismo porcentaje ¡ndicando que sólo hay que vacilar o reunirse con ellos'.70

Estos resultados señalan un recrudecimiento respeclo a los criter¡os de entrada, los

cuales han ido transformándose y endureciéndose de acuerdo con las mutaciones que

han sufrido las pand¡llas. E¡ proceso de entrada parece ser más formal que antes, el

t¡empo de observac¡ón posiblemente se debe a un creciente escepticismo por parte de

las cl¡kas hacia la sociedad en general, y en la forma en que la vida pand¡ller¡l se ha

vue¡to más dura y v¡olenta, los m¡smos pandilleros tienen que demostrar más fuerza y

lealtad qué antes para poder mantener la integridad de su cl¡ka y el barrio.

3.5. causas de la delincuencia juvenil

"La violenc¡a juvenil y las fomas en que los Estados y las sociedades interpretan y

responden a este problema son ampliamente estudiadas por distintas d¡sciplinas.

Existen varias teorías que expl¡can las causas y manifestac¡ones de la violencia juvenil,

asl como dist¡ntos enfoques en relación a cómo el Estado y la sociedad deben

¡nterpretar y tratar apropiadamente el tema. En este capítulo se exam¡nan conceptos

clave para entender el problema de la violencia juvenil, particularmente la proliferac¡ón

de las maras y pand¡llas en Centroamérica, y las respuestas que ofrecen los Estados y

las sociedades al mismo".71

oPandrllasjuveñiles tEnsnacioñsles en Cenuoámerica. lltexico y Estados ünidos, Ob. C¡ti pag.15.
" hsftuto de EsludDs Comparádos en CÉnclas Penalés én Guátemala. V¡oletlciá juvénil, ñaÉs y pándill8 én Gurtemala, pá9.
4.
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"En este marco conceptual se presenta una sinlesis sobre los principales argumentos-,.,-: '

teór¡cos y políticos para comprender el problema de la v¡olencia juven¡l como expresión

de un conflicto soc¡a¡ profundo, los múlt¡ples factores y actores que interv¡enen en el

confl¡cto, la forma en que interactúan, así como los distintos enfoques que existen para

interpretar y abordar el problema. En este sentido, se aborda: a) conflicto soc¡al, b)

violencia y delincuencia juvenil, c) maras y pandillas en Centroamérica, d) enfoques para

responde¡ a la violencia juvenil, y, e) transformación de conflictos y construcc¡ón de paz.

Finalmente, se presentan los pr¡ncip¡os y la metodología propuesta por INTERPEACE

para buscar soluciones sustentables al problema de la v¡olencia juvenil en

Centroamérica, el marco de la construcc¡ón de una sociedad ¡ncluyente y respetuosa de

los derechos humanos".72

"Las causas de Ia violencia juvenil son múltiples y operan en distintos niveles. En el nivel

macro, los estudios espec¡al¡zados en el tema señalan que la v¡olenc¡a juven¡l es el

resultado de problemas estructurales profundos como la exclus¡ón social y la

des¡gualdad que sufren ciertos grupos; y ¡a incapacidad del Estado para ofrecer a todas

y todos los ciudadanos --en especial a Ia niñez y la juventud- un acceso ¡gualitario a los

servicios básicos como la educación, la salud, el empleo, la seguridad y la justicia, entre

otros. En este m¡smo n¡vel, la exclusión de la n¡ñez y Ia juventud tamb¡én se relac¡ona

con la globalización y el consum¡smo. Mientras que Ia globalizac¡ón es efic¡ente en la

promoc¡ón del consumismo y la creación de expectativas económicas, es ¡neficiente en

la prov¡s¡ón de los medios para que todos por ¡gual puedan satisfacer esas expectat¡vas.
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Las crec¡entes expectativas económicas creadas por la globalizac¡Ón y el consumismd--

contrastan con las decrec¡entes oportun¡dades económicas para la niñez y la iuventud" 
T3

En el nivel ¡ntermedio, la violencia iuven¡l puede ser resultado de la falta de apoyo social

y comun¡taÍ¡o. En el cuarto volumen del estud¡o sobre maras y pandillas en

Centroamér¡ca publ¡cado por la Universidad Centroamer¡cana José Simeón Cañas

(UCA) de El Salvador, se señala que existen muy pocos programas en el n¡vel

comunitario para la niñez y la juventud (2006) En las zonas marg¡nales urbanas el

espac¡o público es inapropiado y no existen centros de recreo para el deporte y la

socialización. En algunos casos las ¡glesias se convierten en un espacio de socialización

para la niñez y la juventud, pero muchas veces no cuentan con programas específicos n¡

espec¡alizados para preven¡r la violencia juven¡l Winton 2005)'

En el n¡vel micro, los estudios señalan la violenc¡a intrafam¡liar y la falta de cohesión

familiar como los factores que est¡mulan la violencia juvenil El abandono de los padres'

lasmadresolosadultosresponsablesdelcu¡dadodeniñosyjóvenes(madressolterasy

irresponsables o ausentes), los empuja muchas ve@s a las calles y estimula su

agres¡vidad (Cruz y Port¡lfo, 1998; UCA' 2004).

Además, están los factores psicológicos y culturales que motivan a muchos niños y

jóvenes involucrarse en actividades violentas y/o delictivas como el uso y tráfico de

droga y la cultura de la calle, entre otros.

,tbid, pá9.6.
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En el ámbito penal, diversas acciones violentas se consideran delitos y son objeto de , .

cast¡go. El asesinato, el secuestro, el robo, la v¡olación sexual, la tortura y oho tipo de

conductas violentas que causan daño a una o varias personas están tip¡ficadas como

delitos en el Código Penal de cada país. S¡n emba¡go, Ias leyes no penalizan todas las

manifestaciones violentas y ofrecen una v¡s¡ón reducc¡on¡sta del problema de la v¡olenc¡a

juven¡|. Esta vis¡ón reduccionista de la v¡olenc¡a genera respuestas también

reduccionistas, limitándose a atacar exclusivamente el delito y no a combatirlas causas

que provocan los actos violentos y del¡ctivos.

La delincuenc¡a juvenil es un concepto más específ¡co que el de violenc¡a juvenil. El

concepto de delincuencia juven¡l coÍesponde al ámb¡to penal y se refiere a las

infracc¡ones que son comet¡das por menores de edad. S¡n embargo, la mayoría de edad

penal puede variar de un país a otro y, además, no existe claridad plena para marcar el

tráns¡to desde el mundo de los menores al mundo de los adultos, en las esferas soc¡al y

legal. En este sentido, el térm¡no de delincuencia juven¡¡ es un concepto constru¡do

soc¡al e históricamente (Herrero, 2008).

En Guatemala, por ejemplo, la mayorla de edad se alcanza a los 18 años y a partir de

esta edad la persona goza de sus plenos derechos económicos, soc¡ales, pollticos y

culturales como ciudadano. La normativa interna establece que los niños menores de 12

años son ¡nimputables, es decir, que no se les puede atribuir responsabilidad penal por

sus actos, deb¡do a que no han completado su proceso de soc¡al¡zación. En el caso de

los adolescentes entre los 13 y 17 años, la normat¡va contempla un proced¡miento

especial para atenderlos en caso que infrinjan la ley. Además, la ley lnforme para Ia
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d¡scus¡ón Violencia juvenil, mara y pand¡llas en Guatemala establece una serie di*::l
sanc¡ones específ¡cas con f¡nes socioeducativos, para contribu¡r a que los adolescentes

completen su proceso social¡zación, conforme lo establece la Convención sobre los

Derechos del N¡ño.

3.6. Erradicar la del¡ncuencia ¡uveníl es cuestión de prevención

Se cons¡dera que el Estado de Guatemala, debe apl¡car las politicas preventivas a la

niñez guatemalteca en riegos de ¡ntegrarse a la delincuencia juvenil, ya sea por falta de

padre, madre u otra persona que Io proteja.

"La prevención pr¡maria se dirige a los grupos vulnerables de involucrarse en actos

v¡olentos o del¡ct¡vos, así como a quienes se encuentran en r¡esgo de ser víctimas de

éstos. Este tipo de prevenc¡ón opera a n¡vel comun¡tar¡o, por lo que es necesario

identificar y ub¡car a la población vulnerable a través de mapas de la v¡olenc¡a o

encuestas de v¡ct¡m¡zac¡ón. Ejemplos de prevenc¡ón prjmaria son programas

comun¡tarios de apoyo al desarrollo de la n¡ñez y la juventud, programas de capac¡tac¡ón

laboral para adolescentes y jóvenes de baja escolaridad o desempleados, programas

recreativos, deportivos y de uso de¡ t¡empo l¡bre para la niñez y la juventud en riesgo,

programas de ordenamiento urbano en comunidades con altos índices de violencia

como ¡luminación de calles y l¡mpieza de parques, v¡gilancia policial y campañas de

desarme".74

'1bid, páE. L
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La prevenc¡ón secundar¡a se orienia a los grupos que manif¡estan actitudes violentas ij':r'*.;:

delictivas, como el caso de las maras y pandillas juveniles. Ejemplos de prevención

secundaria son programas específicos para adolescentes y jóvenes que desean dejar la

mara o pand¡lla, programas de desintoxicación para quienes t¡enen problemas adictivos

arraigados, servicios de alojamiento para adolescentes y jóvenes que no pueden seguir

viviendo en su hogar o comunidad por razones de seguridad o soc¡alización, programas

educativos y de entrenamiento laboral para ex pand¡lleros, campañas de orientación

afectiva y apoyo ps¡cológico, entre otros.

"La prevención terciaria se d¡rige a personas que cometieron actos delictivos y a quiénes

el Estado impuso una sanción o castigo. Por ejemplo, guienes se encuentran en los

centros de privac¡ón de l¡bertad o partic¡pan en programas de libertad asistida o de

servicios a la comunidad. El propósito de este tipo de prevenc¡ón es que quienes

cometan actos delict¡vos no reincidan. Se trata de programas de educac¡ón, capac¡taciÓn

para el trabajo, ¡ncorporación al trabajo y otro tipo de apoyo que facilite la ¡ntegrac¡ón

eficiente de quienes cometieron actos delictivos en contra de su comunidad y la

sociedad".75

En el ámb¡to internacional existen ¡nstrumentos legales que ofrecen l¡neamientos para

preven¡r la violencia juven¡l y garantizar los derechos de los menores de edad en

conf¡cto con la ley penal.

'1bh, pá9.10.
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Entre éstos destacan: las Reglas Mínimas de las Nac¡ones Unidas para l-{*.;
Administrac¡ón de la Just¡c¡a de Menores (Reglas de Beü¡ng), apÍobadas en 1985; las

Reglas de las Nac¡ones Un¡das para la Protección de los Menores Pr¡vados de la

Libertad, aprobadas en 1990; y las Directrices para la Prevención de Ia Del¡ncuencia

Juvenil (D¡rectrices de Riad), aprobadas en 1990.

"En materia de prevención, las Directrices de R¡ad const¡tuyen el ¡nstrumento

internacional más valioso para que Estados y sociedades def¡nan polít¡cas públicas para

prevenir la violenc¡a y del¡ncuencia juvenil. Éstas contienen un conjunto de principios

para promover el b¡enestar de los jóvenes y evitar que éstos se involucren en

actividades delict¡vas. Las Directrices presentan lineamientos en €lac¡ón a la pÍevención

en general y a la prevención en espacios específ¡cos de soc¡alización para ¡os jóvenes

como la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicac¡ón. Además,

¡ncluyen lineam¡entos para que los gobiernos definan e ¡mplementen políticas soc¡ales

para los jóvenes y para que se promuevan y promulguen leyes para la protección de sus

derechos y su bienestar".76

Las Directr¡ces de Riad establecen que en todos los n¡veles del gob¡erno deben

formularse planes generales de prevención que entre otras cosas, comprendan: a)

análisis a fondo del problema y reseñas de programas y servicios, facil¡dades y recursos

d¡spon¡bles; b) func¡ones bien def¡nidas delos organ¡smos, ¡nstituciones y personal

competentes que se ocupan de activ¡dades prevent¡vas; c)mecanismos para la

coord¡nación adecuada de las act¡vidades de prevención entre los organismos

'1b¡d, pá9. 10.
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gubernamentales y no gubernamentales; d) politicas, estrategias y programas basado5¡xa_:-, '

en estudios de pronósticos que sean objeto de vigilancia permanente y evaluación

cuidadosa en el curso de su aplicac¡ón; e) métodos para d¡sminu¡r eficazmenle las

oportunidades de cometer actos de del¡ncuenc¡a juven¡l; f) partic¡pac¡ón de la comunidad

mediante una ampl¡a gama de serv¡cios y programas; g) estrecha cooperac¡ón

interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales y mun¡cipales, con la part¡cipac¡ón del

sector privado, de ciudadanos representativos de la comun;dad interesada y de

organ¡smos laborales, de cu¡dado del niño, de educación sanitaria, soc¡ales, judiciales y

de los servicios de apl¡cación de la ¡ey en la adopción de medidas coordinadas para

prevenir la delincuencia juvenil y los delitos de los jóvenes. h) participac¡ón de los

jóvenes en las polít¡cas y en los procesos de prevenc¡ón de la del¡ncuenc¡a juven¡|,

¡ncluida la ut¡lización de los recursos comunitar¡os, y la aplicac¡ón de programas de

autoayuda juven¡l y de indemn¡zación y as¡stenc¡a a las víctimas; ¡) personal

especializado en todos los niveles.
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4. Análisis parc¡al de la Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia y

del Código Penal

De conform¡dad con la Ley de Protecc¡ón Integral de la Niñez y Adolescencia, el proceso

de adolescente en conflicto con la ley penal, se encuentra d¡v¡d¡do en las etapas,

preparatoria o de investigación, intermed¡a y de juicio o debate, ¡nterv¡niendo en todas

estas fases el Juez unipersonal de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

El proceso de adolescenles en conflicto con Ia ley penal, tiene como objetivos establecer

la ex¡stenc¡a de una transgresión a la ley penal, deteminar qu¡én es su autor y partícipe

y ordenar la aplicación de las sanciones correspondientes, buscando la re¡nserción del

adolescente en su fam¡lia y en la sociedad.

El proceso penal de adolescentes, tiene estrecha relación con los objetivos del p¡oceso

penal ordinario que se refieren a la averiguación de un hecho señalado como delito o

falta y de las c¡rcunstancias en que pudo ser cometido; la pos¡ble part¡c¡pación del

s¡nd¡cado; el pronunciamiento de la sentenc¡a respectiva. Dicha relación de acuerdo a lo

regulado en el Artículo 141 de la Ley de Protección Integral de la N¡ñez y Adolescenc¡a,

respecto a ¡a aplicación supletor¡a del Código Procesal Penal.

Según la Ley de Protecc!ón lntegral de la Niñez y Adolescencia, las fases del proceso de

adolescentes en confl¡cto con la ley penal, son:
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La fase preparator¡a se in¡cia con la ¡nvestigación de ofic¡o o por denuncia. El M¡nisteriój'..:

Público deberá promover la averiguación de conformidad con la ley, teniendo en cuenta

las restricciones que el proced¡miento espec¡al de adolescentes requiere, para

determinar la existencia del hecho, establec€r los autores, cómplices y el daño causado.

Esta fase invest¡gativa se deberá efectuar en el plazo de dos meses, pud¡endo el

Min¡sterio Público requerir la ampl¡ación por un plazo ¡gual.

El Juez al tener conocimiento de la comisión de un hecho antijurídico, ordenará in¡ciar la

¡nvestigación para comprobar la edad del adolescente y practicar las diligencias

necesar¡as. S¡ se formula acusac¡ón y se requ¡era apertura a juic¡o o sobreseimiento, el

juez ordenará la not¡ficación a las partes y füará aud¡encia oral para el proced¡miento

intermedio.

Al fijarse día y hora para la aud¡encia del procedim¡ento intermed¡o, eljuez se constitu¡rá

en el lugar señalado, ver¡ficará la presencia de las partes, cumpliendo con los

procedimientos introductorios y luego dará la palabra a la parte agraviada o al

querellante para que man¡f¡este sus pretens¡ones y reproduzca los medios de convicción

en que se funda. Al f¡nalizar la d¡ligencia anter¡or, ¡ntervendrá el adolescente y el

abogado defenso¡ para que se manifiesten respecto a las pretensiones del fiscal y del

querellante y en su caso, reproduzcan la prueba en que se funden sus prelensiones.

Si eljuez admite la acusac¡ón, el fiscal debe aportar la descr¡pc¡ón del hecho del¡ctivo y

la identidad del adolescente, la t¡p¡ficac¡ón del hecho antijuríd¡co, las med¡das

prevent¡vas y la descripc¡ón de la prueba en que se fundamenta la acusación.

70



. ..::

.ai : 'r

i;'''-..11: '.ii
Elju¡c¡o y debate, se refiere a que s¡ en el hecho delictivo resulta cierta la partic¡paciófu*..:i'

del adolescente, el juez y las partes exam¡narán las actuaciones, los documentos y las

cosas secuestradas y las pruebas correspond¡entes. Con relac¡ón al debate, debe

efectuarse en forma reservada, conforme las d¡sposic¡ones establecidas en el Cód¡go

Procesal Penal. El debate se divid¡rá en dos partes: sobre el grado de responsabil¡dad

del adolescente en el hecho que viole la ley penal y sobre la idoneidad y justificac¡ón de

la sanción.

Para la imposición de la sanción, el juez requer¡rá la op¡n¡ón de un psicólogo y un

pedagogo. Posteriormente se efectuarán las diligencias relac¡onadas a la decla¡ación del

adolescente, la recepción de pruebas, las declarac¡ones en la primera etapa del debate,

las conclusiones, debate sobre la idoneidad de la sanción, la resolución sobre la

responsab¡l¡dad transgresional del adolescente y los requ¡s¡tos de la sentencia asi como

su not¡ficación.

Las partes podrán impugnar las resoluciones del Juzgado respectivo, mediante

recursos de revocator¡a, apelación, casac¡ón y revisión, de conformidad con

procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal.

Los hechos antüurídicos comet¡dos por adolescentes, serán conoc¡das en primera

instancia por los Juzgados de Paz, Juzgados de adolescentes en confl¡cto con la ley

penal y en segunda ¡nstanc¡a por la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y

Adolescencia y por el propio Juzgado de Adolescentes en el caso de los recursos

¡nterpuestos en contra de las resoluc¡ones de los juzgados de Paz. La corte Suprema

los

los
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de Justicia tendrá competencia para conocer los recursos

control de ejecución de sanciones tendrá competencia para

las sentenc¡as em¡tidas por los juzgados respectivos-

El Articulo 238 de la Ley de Protección lntegral de la N¡ñez y Adolescéncia, establece

que al verificarse la comisión o participación del adolescente en un hecho delictivo, el

juez podrá aplicar la reparac¡ón de los daños al ofendido.

El Artículo 244 de la misma normativa, en cuanto a la obligación de reparar el daño

establece lo siguiente:"La reparac¡ón del daño consiste en una obligac¡ón de hacer del

adolescente, a favor de la víctima, con el fin de resarcir el daño causado o restituir la

cosa dañada por la conducta delictiva. Cuando el adolescente mayor de quince años

realice un acto que afecte el patrimon¡o económ¡co de la víctima, el juez podrá

determ¡nar, teniendo especial cu¡dado en su situación económ¡ca, que éste restituya la

cosa, promueva el resarcim¡ento del daño o compense el perjuicio causado a la víctima.

Cuando dicho acto sea cometido por un adolescente de lrece a catorce años de edad, el

juez podtá tamb¡én determinar la reparac¡ón del daño, quedando solidar¡amente

obligados los padres, tutores o responsables. Eljuez sólo podrá imponer esta sanc¡ón,

cuando la víct¡ma y el adolescente hayan dado su consent¡miento. S¡ ambas partes

acuerdan sust¡tuir el trabajo por una suma de d¡nero, el juez procederá a fijar la cuantía

que se considere equivalente a los daños y perju¡c¡os ocasionados por el delito o falta.

La sanción se considerará cumpl¡da cuando el juez determ¡ne que el daño ha sido

reparado de la mejor forma pos¡ble. La reparación del daño excluye la indemnizac¡ón

civil".
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ElArticulo 119 del Código Penal, Decreto

que la responsab¡lidad civil comprende:

17-73 del Congreso de la República, establ

1 . La restituc¡ón.

2. La reparac¡ón de los daños materiales y morales.

3. La indemn¡zación de perju¡cios.

Artículo'12o del mismo Cód¡go regula que la restitución deberá hacerse de la misma

cosa, siempre que fuere posible, con abono de deterioros o menoscabos a ju¡cio del

tribunal y aunque la cosa se hallare en poder de un tercero que la haya adquirido

legalmente, salvo su derecho a repetir contra quien corresponda. Esta última disposición

no es aplicable cuando la cosa sea ¡rreivindicable de poder del tercero, pol haberla

adqu¡rido en la forma y con Ias condic¡ones que establecen las leyes c¡v¡les.

El Artículo l2lpreceptúa que la reparación se hará valorando la ent¡dad del daño

mater¡al, atendiendo el precio de la cosa y el de afección del agrav¡ado, s¡ constare o

pudiere apreciarse.

4.1. Daño

De la conducta ant¡jurídica debe seguir para la víctima un perjuicio, un daño, derivado de

la lesión o amenazá a sus derechos personales, tales como la vida y todos aquellos

derechos contenidos en Ia m¡sma, como son la salud física y psíqu¡ca, la ¡ntegridad, la



tranquilidad del espír¡tu, la ¡magen, el derecho a la ¡dent¡dad, etcétera o bien,

menoscabo a sus bienes personales.

En Derecho Civ¡I, la acción es e.iercida por el ¡ndividuo que ha sufrido un perjuic¡o

personal, ya que no hay responsabilidad civil por un daño causado que debe repararse.

Esta regla general es aplicable a los ámbitos de la responsabilidad c¡vil, de conformidad

con lo estáblecido por el Artículo 1645 del Código C¡vil que indica lo siguiente: "Toda

persona que cause daño o peiuic¡o a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o

imprudenc¡a, está obl¡gada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se

produjo por culpa o negl¡genc¡a inexcusable de la víctima".

As¡m¡smo, el daño sufr¡do por la víct¡ma puede ocasionar una d¡sminución

patrimonio (daño patrimonial) y otras veces, es afectiada en sus sentim¡entos o

honor (daño moral)

4.1 Daño patrimon¡al

Es el perjuic¡o susceptible de valoración pecuniar¡a causado en las cosas de dom¡n¡o o

posesión del damn¡ficado o en su persona Este t¡po de daño está ¡ntegrado por dos

elementos:

a) El daño emergente que cons¡ste en el perjuicio efectivamente sufr¡do, es decir, la

d¡sminución que se ocasionó en el patr¡mon¡o de una persona a consecuenc¡a de la

com¡sión de un acto ilíc¡to o un incumpl¡miento contractual;

,l-,¡, 
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b) El lucro cesante que consiste en la pérd¡da de una ganancia o ut¡lidad que dejó d€;:alj]-

percibir la víctima por el acto ilicito.

ElArtículo 1645 del Código Civil, referente a los actos ilícitos, solo hace referencia a los

daños o perjuic¡os en forma general, s¡n establec€r diferencia alguna entre el daño

materialy moral, entendiéndose entonces que ambos quedan comprendidos en ¡a norma

mencionada. Ello se ve corroborado por el Artículo 1656 del Código Civil que en forma

expresa establece el daño moral y los caso concretos que lo abarcan, dispon¡endo que:

"en caso de difamación, calumnia o injuria, la reparación se determina en proporción al

daño moral y a los perju¡cios que se derivaron".

Para que el daño sea resarcible debe reunir ciertos requisitos, a saber:

a) El daño debe ser cierto, es dec¡r, debe constarse que la victima estaría en mejor

situación si no se hubiere producido el acto ilícito. La noc¡ón de daño cierto se opone

ala de daño eventual, es dec¡r, el que eventualmente puede ocurrir, que no genera la

obligac¡ón.

Este t¡po de daño puede ser actual o futuro. Es actual y determ¡nado cuando el daño

ocurre en el mismo momento en que se incurre en el acto ¡lícito, como por ejemplo, la

lesión en una pierna ocas¡onado por un accidente de tránsito o la destrucción y deterioro

de una cosa. El daño es futuro y determinable cuando no ha ocurrido en el momento del

hecho, pero se t¡enen la certeza de que ocurrirá como consecuencia posterior, como por
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ejemplo, si como consecuencia de la lesión en la pierna se debiera efectuari+rg5

posteriormente, su amputac¡ón y la colocac¡ón de una prótes¡s.

b) El daño debe ser subsistente, es

resarcido. Sin embargo, el daño

obligación del autor del hecho

diferentes hipótesis.

decir, debe exist¡r al momento en que debe ser

puede haber s¡do reparado y subs¡st¡r aún la

de resarc¡r. Pero consigu¡ente, pueden darse

'1. Que el autor del hecho haya resarc¡do el daño y por cons¡guiente, la obl¡gac¡ón de

reparar se ext¡nguió.

2. Que la propia víctima haya reparado el daño ocasionado, el que cont¡nuo

subsistiendo en su patrimonio debe ser indemn¡zado.

3. Que un tercero haya reparado el daño causado por el autor del hecho, en este caso,

la víctima nada t¡ene que reclamar s¡ ext¡ngue la obligac¡ón del autor del daño

respecto de ésta, sin embargo, queda subsistente su obligación de reembolsar el

pago efectuado por el tercer (acc¡ón de subrogac¡ón).

c) El daño debe ser personal ya que sólo puede reclamar el daño qu¡en lo ha sufrido.

Este daño puede ser directo o ind¡recto. Es directo cuando el acto lesivo recae sobre

la persona o bienes del damnificado que es, a la vez, víctima del hecho. Es indirecto

cuando el aclo alaca los b¡enes o la persona de la víctima y se refleja en el

patr¡monio de otro que resulta damn¡ficado, por ejemplo, es daño directo cuando
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como consecuencia de les¡ones sufridas, la victima debe realizar gastos para sil':j_:j,

curación. Es ind¡recto cuando una tercera persona debe real¡zar gastos para atender

la curac¡ón de quien sufr¡ó un acc¡dente.

Puede ocurr¡r que un acto ilícito produzca daños a varias personas diferentes. Cada una

de ellas experimenta un perju¡c¡o personal y por consiguiente, es parte lesionada. Por

ello, cada una de ellas t¡ene derecho a inic¡ar una acción de responsabilidad civil,

pudiendo unir sus acc¡ones en un solo ju¡cio d¡rig¡do contra el responsable del acto ilícito.

En este caso, el juzgador oloryaÉ a cada demandante una acción distinta y una

indemnización personal.

Al decir que el perjuic¡o debe ser personal no qu¡ere sign¡ficar que el daño sufrido por

una agrupación de ¡ndiv¡duos no sea ¡ndemnizab¡e, cuando elperjuicio afecta al conjunto

de sus intereses que esa agrupac¡ón persigue. El caso más claro es el de los daños

ocasionados al medio ambiente. En este caso las agrupac¡ones, con personería jurídica,

que defienden estos ¡ntereses o b¡en una agrupación de ind¡viduos pueden reclamar

individualmente la reparación de los perju¡cios personales que le ocas¡ona la les¡ón a

ese interés colectivo.

En este supuesto, la agrupación o las personas físicas no sólo deben demostrar que

salen ha ocasionado un pefjuicio a la colect¡v¡dad por culpa del demandado s¡no que

esa lesión de los intereses colect¡vos le ocas¡ona un daño ind¡vidual.

77



_rt: . ,... t\:* ': i1". ';1, j:,

d) El daño debe efectuar un interés legítimo. Este interés debe ser tutelado por la leyllsi

ya que la lesión a un interés contrario a la ley, ¡legítimo, no puede ser proteg¡do poÍ

ejemplo, un contrabandista no pude reclamar indemnización por la pérdida de la

mercadería.

La prueba del daño incumbe al actor civil, es decir, qu¡en aléga los hechos constitutivos

del derecho que invoca en la demanda. A él le conesponde probar la existencia del daño

y la cuantía del m¡smo. En este sent¡do, elArtículo 1648 del Código C¡vilestablece en su

segunda parte: "....e| perjud¡cado sólo está obl¡gado a probar el daño o perju¡cio sufrido".

Si el monto no es establecido en prueba directa, quedará al cr¡terio judicial la füación del

mismo. Asim¡smo, el daño que debe ¡ndemnizarse es el que subs¡ste en el momento de

dictarse sentencia que condena a su pago.

Por último y dentro de las clasif¡caciones del daño material, merece hacer mención a dos

situaciones particulares: la pérd¡da de trabajo y la v¡da humana como derecho de la

personalidad y su valor económ¡co.

4.1.'1. Oaño moral

El daño moral puede defnirse como la les¡ón en los sentimientos que determ¡na dolor o

sufrim¡entos físicos esp¡rituales o agravios a hs afecciones legítimas y en general, toda

clase de padec¡m¡entos ¡n susceptibles de aprec¡ación pecun¡ar¡a.
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La reparación civil en el daño moral difir¡ere de la concepción establecida para el dañicil:::-:.

mater¡al, ya que no puede medirse en una suma de d¡nero la afección a los sent¡mientos

ínt¡mos de una persona. Sin embargo, reparar un daño no siempre es rehacer lo que se

ha destruido sino que a veces se ¡mpone la obligación de procurar otorgar a !a víctima

satisfactorios equ¡valentes a lo que ha perdido. En este caso, el carácter del

resarcimiento es satisfactor¡o; es dec¡r, que la función de la suma de dinero otorgado en

concepto de indemnización no es de equivalencia s¡no de compensación o sat¡sfacción a

qu¡en ha s¡do ¡njusiamente her¡do en sus sentimientos. La evaluación del perjuicio moral

quedará al prudente arbitrio judicial, atendiéndose a las circunstanc¡as de¡ caso y con el

cu¡dado de no desv¡rtuar su finalidad.

En los hechos ¡líc¡tos, elArtículo 1645 del Cód¡go Civ¡l establece que "Toda persona que

cause daño o perju¡cio a otra... está obligado a repararlo...". Este precepto está

considerado en términos generales al mencionar Daños o perjuic¡os, de donde debe

¡nterpretarse que este concepto incluye tanto el daño material como el moral. La prueba

de ello está en elArtículo 1656, al referirse a los casos de d¡famac¡ón, calumn¡a e ¡njur¡a,

establece que "la reparac¡ón se determ¡nará en proporción al daño moral y a los

perju¡cios que se derivaron".

En virtud del bien juridico protegido, cuya lesión se pretende reparar, el daño moral solo

puede ser reclamado por la victima pueden reclamare daño moral a título personal y

como damnificados ¡nd¡rectos.

79



i,;' - l
ii!L: ': " i\1 ,

El daño sufrido por la vict¡ma debe guardar una relación de causal¡dad adecuada con:g]li

hecho del autor. Es necesar¡a la existenc¡a de un nexo de causal¡dad y por ello, este

presupuesto vincula el daño d¡rectamente con el hecho ¡lícito, siendo entonces un

elemento objetivo.

Según la teoría de la causal¡dad adecuada, que es la imperante en la actual¡dad, la

causa va a ser aquella condición o hecho que según el cuadro natural y ordinar¡o de Ias

cosas es idóneo para producir un resultado.

Para establecer cuál es la causa es necesario hacer un juicio de probabilidad; es decir,

considerar si tal acción y omisión del presunto responsable es ¡dónea para producir

regularmente un resultado. Este juicio de probab¡l¡dad debe hacerse en función de lo que

un hombre medio, de apt¡tud intel¡gente normal, hubiese podio prever como resultado del

acto.

Para ¡lustrar las consecuencias que deben ser ¡ndemnizadas por el autor del daño, se

proponen en el siguiente ejemplo: Un conductor de un automóv¡l atropella a un peatón

produciéndole una fractura en su pierna, en este caso, el autor del hecho debe

indemn¡zar los gastos de asistencia médica, de internación y farmacia (daño emergente)

y la pérd¡da de la remuneración que la víctima contrae una enfermedad en el

establecimiento donde es asistida, ésta consecuencia no es imputable al autor del

hecho, porque no tienen relación de causal¡dad adecuada con el hecho que ocas¡onó la

lesión en la p¡erna.
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Si el daño ocas¡onado es resultado de un acontecimiento extraño al autor del hecho, sti*::-:

interrumpe el nexo causal por una causa ajena.

Culpa exclusiva de la víctima: si el daño se ha producido pro la exclus¡va culpa de la

victima ¡o existe responsabilidad alguna. El hecho de la vict¡ma debe ser culposo, en el

sentido de que ellos m¡smos están violando el deber de atender a su prop¡o ¡nterés. En

este sentido, el Artículo 1645 del Código Civil, dispone que la obl¡gac¡ón de reparar el

daño causado sea improcedente cuando el daño o peiuicio se produjo por daño o

negligencia ¡nexcusable de la víct¡ma. En este caso, le coresponde al autor del hecho

¡licito la prueba de la causa que exonera su responsab¡lidad.
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i.,^-.CAPíTULO V

5. lndemn¡zación

El Derecho Penal y el Derecho Civil, t¡enden a regular las relaciones de los hombres en

la v¡da social y a proteger sus intereses estableciendo sanciones para asegurar su

respeto, en el derecho civil son de carácter reparatodo o aspiran a destru¡r el estado

jurídico creado o a anular los actos antüurídicos y a reparar los daños causados, la

sanción penal en cambio es retr¡butiva atend¡endo a la gravedad de daño causado y la

pel¡grosidad soc¡al del sujeto activo.

El Artículo 1645 del Cód¡go Civ¡l establece: "Toda persona que cause daño o perjuicio a

otra, sea intencionalmente, sea por descu¡do o imprudencia, está obligada a repararlo'

salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia

inexcusable de la víctima". El Artículo 1646 del citado cuerpo legal regula: "El

responsable de un del¡to doloso o culposo, está obligado a reparar a la víctima los daños

o perju¡c¡os que le haya causado".

El Artículo 1653 establece: "El exceso y mala fe en el ejercicio de un derecho, o la

abstención del mismo, que cause daños o perju¡c¡os a las personas o prop¡edades,

obliga al titular a ¡ndemnizarlos".
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El Artículo 1654. S¡ la persona que reclama la ¡ndemnización ha contribuido a causar el"'r:::.1

daño o perjuicio, la obligación de repararlo se deducirá en proporc¡ón a su participación

en é1.

5.'l Defin¡ción

"Resarcim¡ento de un daño o peduicio. En lo civil, quien poÍ su culpa o negligencia causa

un daño a otro está obligado a reparar el perjuicio causado, y aun no existiendo ni culpa

ni negl¡gencia cuando conforme a la ley se t¡ene que responder por los daños causados

por otras personas tenidas a su cargo o bajo su dependencia, o por el simple hecho de

las cosas de que es prop¡etario o guardador. Asimismo el perjuicio causado por el

¡ncumplimiento de las obl¡gac¡ones legales, contractuales o eñracontractuales, se

resuelve por el resarcimiento económ¡co. En lo penal, el autor de un del¡to, además de

responder cr¡minalmente, responde c¡vilmente por el daño material y moral causado a la

víctima, a sus famil¡ares o a un tercero. Como es natural, esa responsab¡l¡dad c¡v¡l se

traduce en el pago de la conespondiente ¡ndemnizac¡ón pecun¡ar¡a".77

"La indemnizac¡ón es el resarc¡m¡ento med¡ante la entrega de una suma de d¡nero o la

dación en pago de una cosa".78

El tratadista Guillermo Cabanellas, indica que "¡ndemnización es el resarc¡miento

económico deldaño o perjuicio causado. En general reparac¡ón o compensación".7e

" osofio. Manu€r. D¡cciorÁrio do cionc¡as jufldicas, políücas y so¿¡ales, pá9. 487.

i3 zánno¡i, Eduado, Oerécho subietivo e inteú3 E¡hplo en la responsáb¡lidad civ¡|, pá9. 126.
¡ Cábáñ6lfá!, Gu dmó. Diccicfrtio JuLtio eleñ.ít2l, pá9. 202
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Se considera que indemnización se define como el pago económico, para resarcir

daño causado derivado de la com¡sión de un delito.

Comúnmente se denomina lndemnización de perjuic¡os o ¡ndemnizac¡ón por daños y

perjuicios a aquella acc¡ón que se le otorga al acreedor o a la víct¡ma para ex¡gir de parte

de su deudor o bien del causante de un daño una cantidad de dinero equivalente a la

ut¡l¡dad o benefic¡o que a aquél le hubiese reportado e¡ cumpl¡mento efectivo, íntegro y

oportuno de la obligación instaurada entre las partes o la reparación del mal causado a

la víctima. No obstante su difusión, el término correcto para hacer referencia a este

remedio juríd¡co es resarc¡miento, toda vez que con el térm¡no indemnización también se

suelen mencionar aquellos desembolsos que real¡za una empresa de seguro en

cumplim¡ento del contrato suscrito con el asegurado o el pago que efectúa el Estado

cuando, en ejerc¡cio de su ¡us imperium, expropia la t¡tular¡dad de un individuo con miras

a satisfacer una necesidad pública.

El perjuicio es

incumplimiento

la

de

disminución patr¡monial del acreedor a consecuencia del

la obligación, sea que se trate de una pérdida real o efect¡va, o

simplemente de una ventaja.

Comúnmente se denomina lndemnización de perjuicios o indemn¡zación po¡ daños y

perju¡cios a aquella acción que se le otorga al acreedor o a la víctima para exigir de parte

de su deudor o bien del causante de un daño una cant¡dad de dinero equivalente a la

utilidad o benef¡cio que a aquél le hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y

oportuno de la obligac¡ón instaurada entre las partes o la reparación del mal causedo a

la víct¡ma. No obstante su d¡fusión, el término correcto para hacer referencia a este
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remedio jurid¡co es resarcimiento, toda vez que con el término indemn¡zac¡ón también se - " '

suelen menc¡onar aquellos desembolsos que realiza una empresa de seguro en

cumpl¡m¡ento del contrato suscr¡to con el asegurado o el pago que efectúa el Estado

cuando, en ejercicio de su ius imperium, expropia la titularidad de un individuo con miras

a satbfacer una neces¡dad pública.

El perjuicio es la disminución patr¡monial del acreedor a consecuencia del

incumpl¡miento de la obligación, sea que se trate dé una pérdida real o efectiva, o

simplemente de una ventaja

Tipos de resarcimiento

El resarcimiento puede, en función a su fuente, clasif¡carse en:

-Contractual: Es el que debe pagar un deudor en caso de ¡ncumpl¡r un deber contractual,

con el f¡n de resarc¡r al acreedor por su ¡ncumpl¡miento.

-Extracontractual: Es el que deriva de la acción u

un daño a otra personas. Dicha acción puede

comisión de un del¡to.

Dolo

omisión dolosa o culpable que provoca

or¡ginarse tamb¡én con mot¡vo de la

En Derecho, eldolo es la voluntad deliberada (elemento vol¡tivo) de cometer un delito a

sab¡endas de su ilic¡tud (elemento intelectivo, intelectual o cogn¡t¡vo). En los actos

jurídicos, el dolo implica la voluntad mal¡c¡osa de engañar a alguien o de incumpl¡r una

obligac¡ón contraída,1En el derecho el término dolo, se usa con significados diferentes.

En derecho penal, el dolo s¡gnifica la intención de cometer la acc¡ón típica prohib¡da por

la ley. En derecho civil sé ref¡ere a la caracter¡st¡ca esenc¡al del ilícito civ¡|, en el
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¡ncumplimiento de las obl¡gac¡ones designa la deliberada inejecución por parte

deudor y, por último, es un vicio de los actos voluntarios

El dolo

El dolo es uno de los vicios de los actos voluntarios, conjuntamente con el error, la

fuerza o ¡ntimidación, la simulación y elfraude. Definición: "acc¡ón dolosa para conseguir

la ejecuc¡ón de un acto es toda aserc¡ón de lo que es falso o disimulación de lo

verdadero, cualquier artificio, astuc¡a o maquinación que se emplee con ese fn".

Requ¡s¡tos: Son cualro ios requis¡tos para que el dolo determine la anulación delacto:

Que haya sido grave: es decir que se apto para engañar a una persona que pone un

cuidado corriente en el manejo de sus asuntos. S¡ fuera tan grosera que una min¡ma

precauc¡ón lo hubiera puesto al descub¡erto, el dolo no es grave.

-Que haya sido causa determinante de la acción del sujeto a qu¡en se vicia la voluntad:

se entiende por tal el engaño sin el cual el acto no se hubiera llevado a cabo.

-Que haya ocasionado un daño importante: es decir de una s¡gnif¡cación económica para

la persona que lo sufre.

-Que no haya habido dolo recíproco: la justicia no puede ponerse a d¡scutir sobre las

trampas que empleen los inescrupulosos.

El doio en el incumpiimiento de la obligación
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El dolo en Ia inejecución de la obl¡gac¡ón consiste en su deliberado incumplimiento, es '"'-.

decir, comete dolo aquel deudor que pud¡endo cumpl¡r no quiere hacerlo,

El dolo como elemento del acto ilícito

El dolo es: "el acto ilíc¡to ejecutado a sabiendas y con la intención de dañar a la persona

o los derechos de otro: Culpa es el térm¡no jurídico que, según Francesco CaÍara, al

¡gual que la negl¡gencia, supone la "voluntar¡a omisión de dil¡genc¡a en calcular las

consecuencias posibles y previs¡bles del propio hecho". A esta teoría se le han

formulado d¡versas críticas, lo que no implica que no se reoonozca que el concepto de

previs¡bilidad desempeña un papel de importancia en la culpa, sino tan solo que ese

elemento no puede considerarse como suflciente para servirle de fundamento, dado que

en otras razones, aun s¡endo prev¡sible el resultado, puede no darse la culpa, sielsujeto

ha actuado con la deb¡da d¡ligenc¡a y prudenc¡a.

Culpa civil y culpa penal

El concepto de culpa penal es semejante al de culpa civil: en ambos casos la culpa se

define por una om¡s¡ón de la conducta debida para prever y ev¡tar el daño. Se manifiesta

por Ia imprudenc¡a, negligenc¡a, ¡mpericia o ¡nobservancia de reglamentos o deberes.

Sin embargo, en la apreciación de la culpa a los fines del resarc¡miento del daño, en un

caso, y de la repres¡ón del delito, en el otro, ex¡sten pautas diversas: en el primer caso la

culpa se aprecia como un cr¡terio muy af¡nado para no dejar a la vict¡ma sin reparac¡ón;

en el segundo, existe mayor rigor para valorar las circunstancias constitutivas de la culpa

con el propósito de no condenar a un ¡nocente. De allí que: la más leve culpa
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penal por falta de culpa no hace cosa juzgada en lo c¡v¡l. Corolario del mismo principio

es que puede fundarse la responsab¡l¡dad civ¡l en una simple culpa en la v¡gilanc¡a y que

aun ésta se presuma, lo que no se admite, en princ¡p¡o, en mater¡a penal. D¡ferencia con

el dolor. La culpa en sentido amplio abarca la culpa en sentido estricto, y eldolo. La

culpa en sentido estÍicto es definida como la falta de intención en el sujeto act¡vo de

provocar las consecuenc¡as que el acto que emprende susc¡ta -por lo que se dice que no

se representó mentalmente el resultado de su accionar-, mientras que el dolo es la

¡ntenc¡ón de cometer e¡ acto en cuestión y consecuentemente, causar sus

consecuencias -por lo que prev¡amente se representó mentalmente el resultado de su

acto-. La culpa entonces es el actuar imprudente, negl¡gente, en otras palabras la

conducta atrevida o descuidada del sujeto activo. El límite entre culpa y dolo iímite entre

el actuar culposo y el doloso-, está dado por la culpa consc¡ente y el dolo eventual. Así,

en la culpa consc¡ente hay representac¡ón mental del resultado que conlleva el acto

efectuado, pero se suma a ello el criterio del sujeto act¡vo de que tal resultado

perjud¡c¡al, finalmente delictual, no se conc¡etará por una mala valoración de las

circunstancias del hecho -que podria cal¡f¡carse generalmente como un exceso de

confianza-, no suscept¡ble de ocurrir si se actuara con un cr¡terio estándar de cu¡dado y

atenc¡ón. Por otra parte, en el dolo eventual, como en el d¡recto, hay una representación

del resultado des val¡oso, pero difiere de éste, del dolo evenlual, en que a ello se le

suma el desinterés de s¡ tal resultado se p[oduce o no. Un ejemplo de lo expuesto se

darla s¡ consideramos a una persona que conduce un automóvil a gran velocidad por

una calle céntrica y atropella a un peatón que cruzaba d¡cha arteria. Habrá conducta

culposa s¡ lo hizo pensando en que no se produc¡ría el accidente por su habilidad para el
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manejo, y habrá conducta dolosa s¡ condujo en talforma sin ¡mportarle el atropellar o no' ' '

a algüien. Taldiferencia, a todas luces subjet¡va, és de dificil valorac¡ón y aún más d¡fícil

prueba en la práctica jud¡cial.

Formas de la culpa

Negligenc¡a.- Descuido en el actuar. Omisión consciente, descuido por imperic¡a o dejar

de cumplir un acto que el deber funcional ex¡ge. En materia penal, es punible.

lmprudencia.- Punible e ¡nexcusable negligencia con olvido de las precauciones que la

prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutaÍ actos que se realizan s¡n la

diligencia deb¡da y que son prev¡s¡bles desde un punto de v¡sta objetivo, s¡endo

cons¡derados como delito.

lmpericia.- Fa¡ta de pericia, sabiduría, práct¡ca, exper¡encia y hab¡l¡dad en una c¡encia o

arte.

lnobse¡vancia.- Consiste que al desempeñar ciertas activ¡dades o cargos, el sujeto omita

cumplir los deberes impuestos por los reglamentos u ordenanzas.

Clasif¡cación de la culpa por su gravedad

Es muy importante la clas¡ficación de la culpa por

ocasiones los contratos eximen de responsabilidad

Es hab¡tual la distinción entre:

Culpa grave o lata.

Culpa leve

Culpa levisima.

su gravedad, dado que en muchas

para c¡ertos grados de culpabilidad.
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En muchos casos la jurisprudencia hace equivaler la culpa grave al dolo. Realmente, no

se está haciendo equivaler ambos conceptos pero, en la práctica, y dado que probar la

intención es sumamente difícil, se entiende que una culpa grave o muy grave se

asemeja demasiado a una actuación intencionada, dado que es diffcil comprender que

se haya hecho de forma ¡nvoluntaria.

Compensación económica o resarc¡miento

De conform¡dad con el Artículo 1645 del Código Civil, toda persona que cause un daño

perjuic¡o a otra, sea ¡ntenc¡onalmente, sea por descuido o ¡mprudencia, está obl¡gada a

repararlo, por lo que se puede supletoriamente entender que esto incluye al Estado

guatemalteco.

El Artículo 154 de la Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala regula la

responsabilidad civilde los funcionar¡os públ¡cos y al referirse a la función pública señala

que éstos son responsables legalmente por su conducta ofic¡al. Tamb¡én el Articulo 155

de la misma ley ¡ndica que la responsabilidad subs¡diaria del Estado, al indicar que

cuando un funcionado en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de

particulares, el Estado o la ¡nst¡tuc¡ón estatal a qu¡en s¡rua, será solidariamente

responsable por los daños y perju¡c¡os que se causaren. De los Articulos citados, resulta

razonable inferir que esta solidaridad del Estado para responder de los daños y

perju¡c¡os causados por sus funcionar¡os a los part¡culares, es una forma de protección

que la adm¡nistrac¡ón brinda a sus servidores, los funcionarios. Artículos 1645a1 1650 del

Código Civ¡1.
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5.2 tndemnizar sggún de la Convención Americana sobre Derechos Ht¡manos

El,Artículo 63 de la citada Convención establece las formas siguientes:

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta

Convención, la Corte dispondrá que se garant¡ce al lesionado eñ el goce de su

derecho o libertad conculcados. D¡spondrá asim¡smo, s¡ ello fuera procedente, que

se reparen las consecuencias d€ la medida o situación que ha configurado la

vulneración de esos derechos y el pago de sna justa indemnización a la pade

lesionada.

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario ev¡tar daños

irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá

tomar las med¡das provisionales que considere pertinentes. S¡ se tratare de asuntos

que aún no estén somet¡dos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la

Comis¡ón,

5,3 Indemniz3cién confome el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos

En Guatemala, el término resarcimiento se oficializó, como un compromiso de Estado,

en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, en donde las partes reconocieton que

es un deber humanitar¡o resarcir y/o asist¡r a las víctimas de violaciones a los Derechos
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Humanos. Dicho resarcimiento y/o asistencia se harán efeetivos a través de medidas y

progr¿rmas gübemamentales, de carácter civil y soc¡oeconómico, d¡rigidos en forma

priorilar¡a a qu¡enes más lo requ¡eran, dada su condic¡ón económ¡ca y soc¡al.

5.4 Obligación del Estado de Guatemala de indemnizar los daños y perjuicios a

los agraviados, por la comisión de ases¡natos por integrantes de pandillas

menores de edad

"Tanto en el caso de incumplim¡ento de obligaciones cuanto en el de aetos ilicitos, el

perjudicado por eltos tiene derecho a ser indemnizado por el causante de los daños que

éste le haya ocasionado en forma efectiva y también de las util¡dades que haya dejado

de percibir por el retardo en el cumplimiento de la obligación, o en virtud del acto ilicito

cometido. Cuando se trata de obligac¡ones de dar sumas de dinero, el perjuicio causado

se traduce en intereses".so

El Estado puede emitir una sentencia iniusta a través de los órganos iurisdiccionales

competentes. En ese sentido, la indemnización que presenta toda la teoría, doctrina y

regulac¡ón civil se presta como vehiculo para resarcir al particu¡ar afectado, siendo su

forma de reclamación la impugnación.

En Guatemala no ex¡sten med¡os específicos y por tal motivo, debe recurr¡rse a la

supletoriedad de la ley en la mayoría de casos, en tanto el Estado es qu¡en viola un

derecho. S¡n embargo, no es sólo la inex¡stencia de recuEos o med¡os de impugnac¡ón

€oossorio. Ob. C¡t; pá9. 255
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esp€cÍticos, s¡no la viabilidad de d¡cha sanciones puesto que el Estado no

contemplado un fondo específico para rcalizar una ¡ndemn¡zación.

Seg¡in el Articulo '1645 del Código Civil, toda persona que cause un daño obl¡gado a

repa?alo, pot ¡o que se puede supletoriamente entender que esto ¡ncluye al Estado

guatemalteco.

El Artículo 155 de la Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala ind¡ca que la

responsabilidad subsid¡aria del Estado, al indicar que cuando un funcionario en el

ejerc¡c¡o de su cargo, ¡nfrinja la ley en perju¡cio de particulares, el Estado o la institución

estatal a quien s¡rva, será solidar¡amente responsable por los daños y perjuicios que se

causaren. De lo anterior, resulta razonable infer¡r que esta sol¡daridad del Estado para

responder de los daños y peiuicios causados por sus funcionarios a los particulares, es

una forma de protección que la administrac¡ón br¡nda a sus serv¡dores, los funcionarios.

Artículos 1645 al 1650 del Código Civil.
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CONCLUSIONES

'1. En Guatemala, se ha comprobado la partic¡pación de adolescentes pertenecientes a

pandillas juveniles, en asesinatos con premeditación, alevosía y ventaja, lo cual

refleja la pel¡grosidad soc¡al y el daño causado irreversible tanto a las víctimas como

a lós familiares.

2. Considero que las penas por la comisión del delito de asesinato por pandilleros

menores de edad son ¡ncongruentes con el daño causado, pues la Ley de

Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia, únicamente regula el máximo de seis

años de prisión por este hecho delictivo.

3. La pobreza genera que los adolescentes se hagan miembros del pandillaje, debido a

la carencia de b¡enes y motivo por el cual se encuentra en el mismo la forma de

obtener dinero fácil por medio de robos, que llevan al asesinato, ya que obtener un

trabajo líc¡to no es tan remunerado como uno ¡lícito.

4. Los factores criminones¡stentes que ¡mpiden que los y las jóvenes se involucren en

pandillas juveniles en Guatemala coadyuvan con las instituciones eslatales para que

la conducta de las personas sea conforme a las prácticas que son socialmenle

aceptadas y esperadas, bajo las normas jurídicas penalmente establec¡das.



t .\
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5. La seguridad ciudadana en la soc¡edad guatemalteca, es un priv¡leg¡o ún¡camente dti-:::-:

guien puede pagarla a empresas privadas, a pesar de que el Estado guatemaltecú

es el encargado de asegurar y br¡ndar la debida segur¡dad a la población

guatemalteca según mandato constitucional, no lo cumple al ser el mismo inef¡caz al

mantener a la población en una s¡tuación de altos niveles de inseguridad e

intranquil¡dad.
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'\:ti..RECOMENDACIONES

1. Que el Estado de Guatemala por medio de las autoridades competentes, fortalezca

y promueva que se cump¡a lo regulado en la Ley de Protección lntegral de la N¡ñez y

Adolescencia para su mejor aplicación, en virtud de acatar todo sus preceptos

legales, para que los profes¡onales lleven un control más sistemat¡zado de los

reclusos, porqu€ hasta el momenlo el proceso de social¡zac¡ón no ha s¡do utilizado

adecuadamente.

2. El Congreso de la República de Guatemala debe refomar las penas por la

comis¡ón deldel¡to de asesinalo por pandilleros menores de edad, considerando que

son incongruentes con el daño causado, pues la Ley de Protección lntegral de la

Niñez y Adolescencia, ún¡camente regula el máximo de seis años de prisión por este

hecho delictivo.

3. lmplementar por parle del Estado guatemalteco proyectos y programas con fines de

una adecuada prevencón de ta delincuencia y viobncia juvenil, para un efectivo

combate a las pandillas existentes en la sociedad guatemalteca, que no permiten

que vivamos en un ambiente de paz, armonia y seguridad c¡udadana.
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4. Es necesario que el Estado y la Secretaria de Bienestar Social de la Presidenciá':i.:*:

deben dar a sonocer a la población guatemalteca que los centros de detención

juven¡l de Guatemala no son rehabilitadores para la niñez y juventud para una

adecuada readaptación social posterior, que les permita reintegrarse a la sociedad

guatemafteca y llemr una vida sana, libre de vicios y alejada de las pandillas

juven¡les.

5. El Esiado de Guatemala, debe fomentar relaciones de equidad entre los integrantes

de la familia gue permitan abrir espacios de comunicación y diálogo para el combate

del autor¡tarismo actual existente en Ia famil¡a guatemalteca causante de la

desintegración familiar generadora de la existencia de pand¡llas juveniles.
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