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Doctor:
Bonerge Am¡lcar Mejía Orellana
Jefe de la Un¡dad de Asesoria de Tes¡s
Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ciencias Juríd¡cas y Sociales
PRESENTE

Confome el nombram¡ento de asesor de tesis, que se me hizo en su
oportun¡dad, atentamente informo a usted que procedi a asesorar la tes¡s elaborada
por el estud¡ante Juan Pastor Galdámez, intitulada "ESTUDIO LEGAL Y
bocrnlxlnto DE LA pREvENctóN y READAPTAGTÓ soclAL DEL MENoR
INFRACTOR EN GUATEMALA".

El estudiante Pastor Galdámez, realizó el trabajo en forma acertada,
conforme Ios lineamentos de los métodos y técnicas de ¡nvestigac¡ón
adecuadas y necesarias;

El conten¡do del trabajo de tesis se refere a la readaptación del menor
¡nfractor de la ley para evitar la delincuencia juvenil y adaptarlo a la sociedad,
ya que en la actualidad éstos menores han formado pandillas y maras por no
tener una ¡nst¡tuc¡ón que le de educación o le de el aprendizaie en un ofic¡o
arte o comercio.

Se utilizaron los métodos de investigación deductivo e ¡nduct¡vo, haciéndose
los anális¡s de lo particular a lo general y viceversa. La técnica de
investigación utilizada fue la documental, extrayéndose las teorías y doctrina
de var¡os autores relacionados con la materia.

CULTAO
Rtotcag DE CIENCI^E

Y SOc|ALES

I I i.:¡. 2012



. Luego de analizar la tesis en referencia, creo que el estudiante ha acertado en
el tema, pues la prevención y readaptación social del menor es de suma
urgencia para evitar que los niños delincan y atenten contra las nomas sociales,
y en ese sent¡do el Estado tiene la obl¡gación de proteger al menor y darle
educa€ión.

. El estudiante mencionado ha cumpl¡do con los requisitos que conlleva u¡ trabajo
de tal naturaleza, los métodos y técn¡cas de investigac¡ón se han utilizado
científicamente, a la redagqión se le hicieron algunas corecciones, las
conclus¡ones y recomendac¡ones se encuentran apegadas a la realidad, y la
b¡bliogralía se ref¡eÍe a los temas desanollados en la investigación.

En virtud de los anteriormente expuesto me permito emit¡r DICTAMEN FAVOMBLE,
en virtud que eltrabajo de tes¡s, cumple con todos los requisitos exigidos en elArtfculo
32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de L¡cenciatura en Ciencias Juríd¡cas y
Soc¡ales y del Examen General Públ¡co

Atentamente,

Colegiado 1931
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UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURíDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, 04 de abril de 2013

Atentamente, pase al LTCENCTADO FRANCTSCO pEREN eUECHENOJ. para que proceda arerisar er tfabajo de tesis der estudiante JUAN pAsroR GALDÁME , lni¡rrLio, "esruoro
LEGAL y DocrRrNARro DE LA pREVENcTóN v nenonpr¡cróru bóó-r,qr-óLr r,¡eruonINFRACTOR EN GUATEI\¡ALA".

9:"T,:"]l::lTtl?:.Iecomehdac¡ones y ra bib¡¡osrafía utitizéd¿.;¡ ;pru"¡án'o ll*p.r"¡un 
"lrraoajo oe tnvest¡gación y otras considerac¡ones que est¡men pertiD¿fiGE":-__\

Me permito.hacer de su conocim¡ento que esta facultado paa rcalizat las modificac¡ones de
I::1" Il.i9"_I: !:!san por objeto mejorar ¡a ihvestigación, asimismo, det íruto det trabajo deresrs. En et otclamen correspondiente deberá cumpljr con los requ¡sitos establec¡dos ;n elArtículo 32 derNormativo para ra Eraboración de Teiis de Licenciatúiu 

"n 
ci"-n"i"" ir.ioi""" ySoc¡ales y del Examen General públ¡co, el cual establece: 'f"má 

"i""Á"i*r" el revisor detesis, harán constar en los dictámenes corespond¡entes, su opinión respecto del contenidocie¡tífico y técn¡co de ¡a tesjs, ta merodotoóía y recnicái ae i;"""tió;;; 'ut¡l¡zadas, 
laredacción, los cuadros estadíst¡cos sifueren necesarios, la conlribución ci;ntífica de la m¡sma,

DR. BON
JEFE DE

cc.Unidad de Tesis
BAMO/iyr.
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Abo8ado y Notario
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Guátemala, 11de abr¡l de 2013.

Dodor
BONERGE AMILCAR MEIIA ORELLANA

Unidad de Asesoría de Tesis

Facultad de Ciencias lurídicas y sociales

Un¡vers¡dad de San Carlos de Guatemala
Ciudad universiteriá

FACUIIAC OE C'ENCras
JURIDICáS Y socraLE<

Señor Jefe de Unidad de Tes¡s

En cumpl¡miento con Ia resolución d¡dada por esa jefatura a su cargo, de fecha auatro de abril del año

en curso, por medio de la cual se me des¡gnó Revisor de Tes¡s del estudiante JUAN PAsToR GAIDÁMEz,
para la reali¡ación del trabajo de ¡nvest¡Eación int¡tulado "ESTUDIO LEGAL Y DOCrRINARIo DE LA

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DÉL MENOR INFRACTOR €N GUAT€MALA", CON tOdO TESPETO rnE

permito emitir el o¡ctamen de merito en los términos s¡gu¡eñtes:

Procedí a la revisión y análisis del citado trabajo de investigación, basado en el plan de tesis aprobado
por esta Direcc¡ón a su cargo, m¡srylo que quedo contenido en cuatro capítulos, en los cuales están

comprendidos los aspedos esenciales del tema, objeto de estudio, desarrollándose en forma técnica,
con base en la bibl¡ografíá consultada, misrna que esta adecuada y pertinente y suf¡ciente.

Delestudio de lá misma encontaé la secuencia lógica del informe, pan¡endo de los conceptos bás¡cos del
derecho, hasta concretar en el punto medular del trabajo de investjgación que se refiere al Menor
lnfractor. Así mismo sugerí la correcc¡ón de los errores de forma, que desde luego, inciden en el
contenido de fondo de lá ¡nvestigación, las su8erencias fueron tomadas en cuenta por el estudiante y
realizo dichas correcc¡ones. Tambien compafto elcdterio del Asesor en cuanto a que no hubo necesidad

de cambiar el Titulo de lá tesis, por las rázones expuestas por el Asesor.

En virtld de que el conten¡do del trabajo de tesis en primer lugar es un tema novedoso ya que no

existe ¡nvestigaciones anter¡ores al mismo, y en segundo lugar se ajusta a los requer¡mientos c¡entíficos
y técn¡cos que se debe de cumpl¡r de conformidad con la normat¡va, respect¡va; la metodologia y
técnica de la ¡nvest¡gación ut¡li¿ada y la rédacción, son congruente con los temas tratados en la
investi8áción, Iá contribución c¡entífica del presente trabajo a la cultura juríd¡ca de nuestro med¡o es

adecuada; las conclus¡ones y recomendaciones soñ coñgruentes con el conten¡do del trabajo efe€tuádo y
la bibl¡ografía util¡zada es ampliá, en consecuencia OPINO que debe aprobarse el trabajo de investi8ación



toda vez qLre ha cur¡plido con los requisitos establecidos en elarticulo 32 del Norrrativo para

la Elaboración de fesis de Ljcenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y Examen General
Público, por lo que resulta procedente emitir el presente DICTAMEN FAVORABTE, APROBANDO

el presente trabajo de tesis que revisé.

NSENAD A TOD
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DECANATO DE LA FACULTAD DE C ENO]AS JURíDICAS Y SOCIALES GuateT]a|a 23 de
mayo de 20'l3

Con vista en los dictámenes que antececlen, se autoriza la rnpresión de trabajo de tess del

estudiante JUAN PASTOR GALDÁMEZ, tilu ado ESTUDIo LEGAI Y DOCTR]NARIO DE LA

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL N/ENOR ]NFRACIOR EN GUAIEIIIALA.

Articulos 31, 33 y 3,1 del Normativo para la Elaboractón de l-ests de Licenciallra en Cie¡clas

Jurid cas y Socraies y del Fxarnen Ccner¡tl públ¡co.
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A DIOS:

A i'I ADRE:

A MIS HERlrAl,lOS:

A MtS AtúrGOS:

A LA UNIVERSIDAD:

A:

DEDICATORIA

Por darme la v¡da, y permit¡rme terminar este proyecto.

Con todo el Amor que puedo dar, Este es el resultado
de nuestro esfuezo, sin ti esto no hubiera sido posible
gracias po¡. tanto sacrificio. Te amo.

Carlos Enr¡que, Cesar Armando, José Rubel¡o, Jul¡o

Adelso, Reyes Rolando, Elmer Aroldo. Con respeto.

Por ser parte de mi segunda famil¡a.

El ciudadano de Guatemala, porque sin saberlo

contr¡buyeron con mi educación superior.

De San Carlos de Guatemala, y en especial a la tres
veces centenaria Facultad de C¡enc¡as Juríd¡cas y
Sociales, por permit¡rme formarme en sus aulas.
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INTRODUCCIóN

La sociedad guatemalteca compuesta en su mayoría por jóvenes, y sus altos índ¡ces de

act¡v¡dades delincuenciales, se hace necesar¡o la evaluación de los programas que se

tienen para prevenir estas act¡vidades, y los que se tienen para reintegrar a todos

aquellos que trasgredan el ordenamiento jurídico; en especial a los menores de edad,

siendo este el objeto central de esta investigac¡ón.

Actualmente se t¡ene como actores pr¡nc¡pales a los menores o jóvenes de los

incremento de los hechos delictivos, y con un índ¡ce de reinc¡denc¡a, se tiene una

leg¡slación que, ante los oios de la sociedad cansada de tanta criminalidad, la cons¡dera

benef¡ciosa. Al establecer el ordenam¡ento jurídico ¡nimputables a estos,y obligando a

un trato acorde a su cond¡ción de ¡ncapaz; pero el des¡nterés de las autoridades para

detener y coffegir dicho fenómeno lo agrava.

La hipótesis planteada en la presente ¡nvestigac¡ón fueron los procesos de prevención

y readaptac¡ón social, tienen que determinar un nuevo modelo de ¡ntervención dentro y

fuera de los centros de reclusión en el pais, encontrando así el mejoramiento de la

capacidad de disuasión, prevención y readaptación soc¡al.

Alravesando el país, por un pedodo d¡fic¡l en relación de seguridad, donde las

autoridades han perdido controlde esta crec¡ente amenaza.

(i)
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El poco ¡nterés de las autoridades para buscar soluc¡ones que madyuven a la

prevención y readaptación social del menorinf€ctor, se muestra en el aumento

desmedido de v¡olencia e ¡nseguridad que se vive en el país; debe obligarse a ¡nstar a

organismos del Estado a lograr una sensib¡lización a nivel nacional.

Debe mnsiderarse que la leg¡slación establece qu¡enes son considerados menores de

edad, siendo estos los que no han cumpl¡do los d¡eciocho años de edad, y dentro de

estos los d¡vide en dos grupos, siendo los primeros,los considerados niños o niñas a

toda persona desde su concepción hasta los trece años de edad, y el segundo,

adolescentes a toda aquella desde los trece hasta que cumple d¡eciocho años de edad,

siendo estos los cons¡derados adolescentes en conflicto con la ley penal.

La presente investigación se ha div¡dido para su estud¡o en cuatro capítulos. El primero

en el que se aborda el Derecho penal defn¡éndolo, sus clases y relación con otras

normas, y contenido de este. El segundo desaro¡la criminologia y la cr¡minología clínica

como cienc¡a aux¡l¡ar. El tercero cont¡ene todo lo relac¡onado con el menor infractor

desde su def¡nic¡ón, sus causas, y responsabilidad penal. El cuarto describe el objeto

central de esta ¡nvestigación en cuanto a la prevenc¡ón y readaptación de los menores.

La metodologfa ut¡lizada, en la presente ínvestigación fue el método anal¡tico en cuanto

al análisis jurídim y doctrinario del menor infractor en Guatemala, asi como el

descriptivo en cuanto se anal¡za las causas que provoca el problema planteado.

_ (i¡)
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l.l. Dérecho Penal

Tradicionalmente se ha definido el Derecho Penal en forma b¡part¡ta, desde el punto de

v¡sta subjet¡vo y desde el punto de v¡sta ob.iet¡vo; considerando que esta d¡v¡s¡ón sigue

siendo vál¡da para la enseñanza de esta disciplina, ya que ubica alque la estud¡a, en un

punto en que estratégicamente puede darse cuenta cómo nace y como se man¡fiesta el

derecho penal para regular las conductas humanas y mantener el orden públ¡co, por

med¡o de la protección social contra el del¡to.

"El Derecho Penal en sent¡do subjetivo es

estado de conminar la ejecuc¡ón de ciertos

su comisión, a imponerlas y ejecutarlas.

f¡losóf¡co del Derecho Penal.

En sent¡do objetivo el Derecho Penal es el conjunto de

por el estado que determ¡na los del¡tos y las penas. Esta

del Derecho Penal positivo."l

el derecho de castigar, es el derecho del

hechos (delitos) mn penas y, en el caso de

En esta moción esta contenido el aspecto

normas juríd¡cás, establec¡das

noc¡ón contiene el fundamento

Se define el Derecho Pená|, en dos sentidos, el subjetivo, siendo este el estado; y el

objetivo, todo el universo de leyes ex¡stentes.

l Cuello Calon, Eugenio, frerecho penal. Pág.7.
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El estudio de la función repres¡va a través de la h¡storia muestra que el Derecho Penal

ha revestido de diversos fundamentos en los d¡st¡ntos tiempos.

Los historiadores de estas cienc¡as suelen afirmar, que hasta el presente momento

pueden señalarse cuatro per¡odos en su transfomación: 'de la venganza privada, de la

venganza d¡v¡na, de la venganza pública y el periodo humanitario.'2

En cada uno de ellos aparece predominante el princip¡o que le da el nombre. Mas no

debe de pensarse que agotado el principio animador sucede aquel un nuevo princip¡o

único ¡nsp¡rador de la just¡cia penal en el c¡clo s¡guiente no, estos per¡odos no se

sustituyen por enteros, n¡ cuando uno aparece no pueden considerarse extinguido el

precedente, por lo contrar¡o s¡ bien culm¡na una ¡dea penal predominante convive con

ellas otras no solo diversas s¡ no hasta contrar¡a.

Nada seguro se sabe acerca del principio que inspiraba la penalidad en los tiempos más

remotos; la just¡cia represiva de estos apenas si se deja entrever a través de las

narraciones mitológicas y de los antiguos poemas. Lo que si es seguro que mientras se

organizaron las mmunidades, tuvieron su s¡stema de repres¡ón.

' ou. ct. rag. +s



Por regla general at¡man los penalistas que en los primeros grupos humanos, cuando el

poder público no poseía aún el vértigo para imponerse a los part¡cula¡es, la func¡ón

penal revest¡a el aspecto de una venganza.

S¡ se p¡ensa, que todo animal ofendido tiende inst¡ntivamente a reacc¡onar, nos vemos

obligados a pensar que la pr¡mera forma y la primera justif¡cac¡ón de aquella función

que hoy llamamos justicia penal, debe de haber sido por neces¡dad de las cosas, la

venganza, pero esta venganza ya sea la indiv¡dual esto es, la pract¡cada de ¡ndiv¡duo a

¡nd¡viduo o la realizada por grupo familiar contra otro.

No puede considerarse una forma de reacción penal, pues aquella venganza es

puramente personal y la sociedad parece extraña e ind¡ferente a ella. Solamente

cuando la soc¡edad se pone del lado del vengador, reconoce la legitimidad de su

venganza y le ayuda en caso ne@sar¡o, es cuando puede hablarse de una venganza

privada equivalente a la pena.

La venganza d¡o origen a graves males, a sangrientas gue¡ras pr¡vadas que produieron

el exterminio de números familias. Como los vengadores al ejercitar su derecho no

reconocían limitación alguna y causaban al ofensor o a su fam¡lia todo el mal posible,

para evitar las perniciosas consecuencias de una relación ilim¡tada, atenuase este por

med¡o del talión, según el cual no se podía devolver al delincuente un mal mayor que al

inferido a su víctima.



forma limitación de la venganza, la compos¡ción, mediante al cual el ofensor y su familia

rescataban del ofendido y de los suyos, med¡ante al pago de una cant¡dad, el derecho

de venganza.

Durante el per¡odo llamado de la venganza divina, la represión penal t¡ene por fin el

aplacamiento de la d¡vin¡dad ofend¡da por el delito. La justic¡a cr¡minal se ejerc¡ta en el

nombre de dios, los jueces juzgan en su nombre, las penas se ¡mpone para que el

del¡ncuente expíe su delito y la d¡vinidad deponga su cólerE¡, vuelve a hacer propicia y a

dispensar de nuevo su protecc¡ón. Qu¡zá en n¡ngún pueblo se manifieste este momento

como en el pueblo hebreo.

En el momento denominado de la venganza publica la repres¡ón penal asp¡ra a

mantener, a toda msta, la tranquilidad pública. f¡n que se ¡ntenta conseguir mediante al

terror y la int¡m¡dac¡ón que causa la frecuente ejecución de las penas.

Este es elciclo en que aparece las leyes más severas y crueles en que se castiga con la

mayor dureza no solo los cr¡menes más graves, s¡ no hasta hechos hoy indiferentes,

como los delitos de magia y hech¡ceria, que se juzgaban por tribunales esp€c¡ales con el

rigor mas ¡nhumano.



vac¡lo en aplicar las penas más crueles, la de la muerte acompañada de formas de

agravac¡ón espeluznantes, las corporales en ten¡bles mut¡laciones, las ¡nfamantes, las

pecuniar¡as ¡mpuestas en forma de confiscac¡ón.

La pena para ciertos del¡tos, trascendía a los descendientes del reo, y durante c¡erto

ntimero de generaciones formaban estos una causa aparte desprovista casi de

deÍechos.

N¡ la tranqu¡l¡dad de las tumbas se respetaban, se desenterraban los cadáveres y se les

procesaba; reinaba en la adm¡n¡strac¡ón de justicia la más initante des¡gualdad, pues

mientras a los nobles y a los poderosos se les ¡mponía las penas más suaves y eran

objetos de una protecc¡ón penal más eficaz, para los plebeyos y s¡ervos reservan los

castigos más duros y su protecc¡ón eran en muchos casos una caricatura de la iustic¡a.

Por últ¡mo, denominaban la más completa arbitrariedad, los jueces y los tribunales

tenían la facultad de ¡mponer penas no prev¡stas en la ley, ¡ncluso podian incriminar

hechos no penados como delito, y de estos poderes abusaron con exceso, pues no los

pus¡eron al servicio de la just¡cia, sino al de los déspotas y t¡ranos depositar¡os de la

autoridad y del mando. Este espiritu inspiró el derecho penal européo hasia la vlspera

del siglo XlX.
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La iglesia dio el primer paso contra la penalidad crudellsima de los antiguos tiempos, sin

embargo entre las ¡nfluencias que actuaron con esta finalidad human¡tar¡a la más

cercana a nuestras ¡deas debe buscarse en las ideas que a fines del siglo Xvlll

dominador en el mundo de la ¡nteligenc¡a a la que se le ha dado el nombre de

iluminismo. Baio este ¡nflujo nace un nuevo periodo del derecho penal, el

humanitar¡smo. Lo preparan los escritores Montesquieu, D Alambert, Volta¡re y

Rousseau pero su realizador fue el m¡lanés Cesar Beccar¡a.

En su famoso libro d¡e delitt¡ e delle pene, paso revisa al Derecho Penal reinante,

combatió la pena de muerte, las penas infames, la tortura, la talla, el procedim¡ento

inqu¡s¡tivo, y abogo ardientemente por la atenuación de la penalidad, por la legalidad de

las penas, por la protección del acusado med¡ante garant¡as procesales, tan grande fue

su eco que pronto se creó un ambiente favorable a la human¡zación de la leg¡slación

crim¡nal, y algunos monarcas mov¡dos por la influencia de estas ideas introdujeron

serias reformas en leyes penales de sus pueblos.

Un acontecimiento de honda trascendenc¡a v¡no a favorecer este mov¡m¡ento acentuado

sobre todo su carácter ind¡vidual¡sta, la Revolución Franc€sa, la cual acogió buen

numero de los postulados del reformador italiano en sus Códigos Penales, el Cód¡go de

1971 y el tres brumario del año lV, postulados que también efluyeron en el de 1810, y

aun vigente, y que tanto han contribuido a ¡a formación del Derecho Penal europeo.



"Paralelo al movimiento inic¡ado en ltalia por Beccaria surg¡ó otro en lnglaterra por obra

de Howar, de gran trasc€ndenc¡a también, pero su esfera de acción no fue tan extensa

pues se l¡mito al campo de las penas carcelarias. Este filántropo, en sus numerosas

visitas a las pr¡s¡ones de casitodos los países europeos tuvo ocas¡ón de aprec¡ar las

horribles condic¡ones en que se hallaban los encarcelados, en calabozos infectados, s¡n

luz, s¡n aire, sin asistencia, n¡ material ni moral."3

La contemplación de estos horrores le mov¡eron a las publ¡cac¡ones de un libro, en el

que éxpuso un sistema completo para el tratamiento de los presos, s¡Stema basado en

la reforma moral de los reos por medio de la rel¡gión, por el trabajo, por la separación

ind¡vidual y por un régimen higién¡co, y al¡menticio humano.

Tuvo este libro gran resonanc¡a, no solo en lnglaterra, si no en el cont¡nente, fue

divulgado por muchos palses y así preparó la gran refoma pen¡tenciar¡a, que no se hizo

espera mucho t¡empo.

El Derecho Penal proven¡ente de la Íeforma de Beccaria, el derecho penal human¡tario

indiv¡dualista, sin duda dulc¡f¡co y humanizo las penas. Abolió la de muerte en algunos

pais y en otros se reduio ¡os casos de su aplicación, hizo desaparecer en cas¡ todas

partes, las penas corporales y las ¡nfamantes.

t tbid. tág. sz
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Er¡g¡ó la pena de prisión en base al s¡stema penal, levanto nuevas cárceles mnstruidas

con preocupaciones higién¡cas, velo por las reformas de condenado, organ¡zo un

sistema de penas con sent¡do altamente correccional y llegado el momento de su

libertad le asist¡ó mediante las soc¡edades de patrono que creo en todas partes- Mas

no obstante el bien que, desde el punto de vista flantrópico y human¡tario ha causado,

es este un s¡stema penal en completa bancarrota y en la práctica desacreditado por

completo.

Las causas del fracaso hay que buscarla en su ins¡gnificante eficacia contra la

delincuenc¡a que este periodo aumento en formidables proporc¡ones, la re¡ncidencia,

especialmente a crecido de modo tan alarmante que la defensa contra ellos const¡tuye

actualmente una grave preocupación de los cdm¡nalistas.

Pero la causa más honda hay que buscarla, especialmente, en la defecluosa manera de

enfocar el problema represivo prescindiendo del del¡ncuente, tal y como es,

concibiéndolo como un tipo abstracto imaginado por la razón, y organizado por la pena,

no como una med¡da de defensa soc¡al contra el del¡to, sino como un s¡stema abstracto

debido a la c¡encia de los cr¡minalistas.

Por otra parte el derecho penal de esta época ha pecado por exceso de generalización y

tomado como punto de part¡da el tipo f¡cticio y convencional del hombre Ézonable.
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En el campo del Derecho Penal ha comenzado hace algunos años un mov¡miento

orientado contra las concepciones del per¡odo humanitario, contra el Derecho Penal

clásico, apareciendo así un nuevo periodo, el llamado periodo cientifico.

Caracterizándose éste por la honda trasformación producida en el Derecho Penal a

casusa de la irrupción en su terreno de las ciencias penales.

Merced a ellas ha comenzado a estud¡ar la etimología de la del¡ncuencia, a est¡mar en

su producción el influjo de un cons¡derable número de causas o factores, por lo gue ha

dejado de considerarse el delito como una pura entidad jurid¡ca inscr¡ta en el Código

para apreciarlos como una manifestac¡ón de la personal¡dad del delincuente; asi se ha

desplazado, por mmpleto, el cr¡terio de la represión, antes estrictamente basado en la

apreciación, del hecho punible, hoy además del delito se toma muy en cuenta la

personalidad del delincuente.

La pena en esta nueva dirección no t¡ene un f¡n puramente retributivo, sino un fin de

protección social que se real¡zan con medios de conección, de intimidac¡ón o de

elim¡nación. Para ello se reputa necesar¡a la adaptación de la pena a la persona del

delincuente, lo cual presupone el conocim¡ento del penado basado en un estud¡o

biológico. Este nuevo espíritu va adquiriendo cada día mayor difusión en las

leg¡slaciones penales.



El momento c¡entíf¡co conserua el espíritu ind¡vidual¡sta característico del periodo

humaniiario, asi como el sentido de prevención especialy la aspiración reformadora.

En los últ¡mos años con la aparic¡ón de los regímenes políl¡cos totalitar¡os y como

consecuenc¡a de ello, creo ser un derecho penal, autoritario con rasgos netamente

peculiares, que por su espíritu y orientación pÍesentaba un v¡vo contraste con el

Derecho Penal liberal ¡ndividual proveniente de la ideas del siglo de las luces y de la

Revolución Francesa.

Su principal caracteristica estaba en asp¡rar, sobre todo, a la protección del estado, por

lo cual los del¡tos cometidos mntra este, los del¡tos de carácter político, que bajo los

regímenes democráticos tuvieron trato benévolo en gran sumo, fueron reputado como

infracciones de especial gravedad y, con frecuencia, castigados más severamente.

Doctrinariamente respondía ese derecho a las característ¡cas del momento científ¡co, s¡

b¡en en él el sent¡do de prevención general predominó sobre la prevención especial,

pero s¡n excluir esta. Esla orientac¡ón penal no represento una cr¡s¡s o trasformación

surg¡da en el seno de la c¡encia penal, no fue una mutac¡ón de tipo c¡entífico, s¡ no el

resultado de la aparición e ¡mplantiac¡ón de especiales concepciones polít¡cas.

10



Actualmente existe unidad de criterios en toda la doctr¡na en cuanto que el Derecho

Penal es una ciencia em¡nentemente juríd¡ca, para tratar los problemas relativos al

delito, a la pena y a las medidas de seguridad; mientras que las cienc¡as penales o

cr¡m¡nológicas, que tienen el mismo objeto de estudio, lo deben de hacer desde el punto

de v¡sta antropológico y sociológico.

Algunos espec¡alistas sost¡enen que el Derecho Penal debe circunscribirse con alguna

exclusividad a lo que se denom¡na dogmat¡ca jurídica penal que consiste en la

construcc¡ón del Derecho Penal v¡gente con base cientlfica, aleiándolo, incluso de las

consideraciones f¡losóf¡cas y crit¡cas.

1.2. Clases

El Derecho Penal por excelencia es el Derecho Penal cr¡minal que se ha def¡nido

anter¡ormente, y que guarda intima relac¡ón con el derecho procesal penal, u el derecho

penitenc¡ar¡o, sin embargo en la doctrina se ha discutido la autonomía de una series de

derechos penales de tipo part¡cular, al respecto el autor Cuello CalÓn establece: "El

derecho penal adm¡nistrativo, el derecho d¡sc¡pl¡nario, derecho penal financiero, el

derecho penal f¡scal, etc., que hasta la fecha no han logrado su independenc¡a del

derecho penal común o material.{

o ob. cit. Pág. 12

11
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1.2.1. Admin¡strativo

Está compuesto, por un coniunto de normas o d¡sposiciones (administrativas), que bajo

la amenaza de una sanc¡ón trata de garantizar el cumplimiento de un deber de los

particulares frente a la administración pública. Dentro de esta disc¡plina algunos

autores incluyen lamblén el derecho contravencional o derecho de policía, s¡n embargo,

algunas contravenc¡ones de pol¡cías constituyen verdaderos delitos por lo que

pertenecen estrictamente al derecho penal c.omún.

Si bien es cierto que ambos derechos (penal administrativo y penal mmún), coinciden

en sancionar o cast¡gar una conducta, la d¡ferencia estriba en que el derecho penal

material protege valores como la vida, la l¡bertad, la segutidad, el patrimonio, etc.

Mientras elderecho penal administrativo protege intereses puramente adm¡n¡strativos.

1.2.2. Disciplinario

Es el con¡unto de d¡sposiciones que bajo amenazas de una sanción regulan el

comportamiento de los emp¡eados de la administración públ¡ca, no tiene por f¡nal¡dad n¡

la prevenc¡ón, ni la repres¡ón de la del¡ncuencia, s¡ no la vig¡lanc¡a de la d¡sciplina que

debe guardarse en la función adm¡nistrat¡va.

El derecho penal adm¡nistrativo se distingue al derecho penal disciplinar¡o, por cuanto

este t¡ene como destinatario únicamente a los empleados de Ia administrac¡ón públ¡ca,

mientras que el primero se ref¡ere a los hab¡tantes en general.

12



comportamiento de sus empleados, no tienen absolutamente nada que ver con el

derecho penal d¡scipl¡nario por cuanto que dichas conecc¡ones no asumen el carácter

de penas y en la mayoría de los actos que se castigan no existe la esenc¡a de lo ¡njusto.

1.2.3. F¡scal o tributario

Esta con puesto por un conjunto de dispos¡c¡ones que bajo amenaza de una pena

sanción, protege intereses puramente f¡scales, hac€ndarios o tr¡butarios. Y diferenciando

del derecho penal fiscal, ya que prácticamente ambos protegen intereses hacendar¡os,

por lo que se util¡zan indist¡ntamente.

Así como los anteriores, se mencionan algunos otros tipos de derechos penales, tales

como: el derecho penal industr¡al e ¡ntelectual y la acción de tales disc¡pl¡nas debe

quedar ¡nclu¡dos dentro del derecho penal común, pues el solo hecho de que sus

preceptos sancionan la infracc¡ón de normas espec¡ales, no es razón suf¡c¡ente (ni legal

ni doctr¡nariamente), para mncederle la autonomia que reclama, ya que debe

recordarse que el derecho penal, por sus carácter sancionator¡o se preocupa de asociar

penas a aquellas conductas que lesionan ¡ntereses jur¡dicos protegidos por el

ordenam¡ento jurídico extra penal. Como medio de contención de cualquier incremento

de hechos.

13
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1.3. Relación con otraa disciplinas juridicas

Las diferentes ramas iuridicas existentes, en su mayoría se encuentran

unas con otras en espec¡al con su ley suprema, que es la que determ¡na

todo el ordenam¡ento ¡nterno dentro de la sociedad.

relacronadas

los límites en

1.3.'1. Derccho consütucional

En el derecho penal como una rama del derecho que rige un estado de derecho, debe

tener su fundamento en la Constitución Polít¡ca, que señala generalmente las bases y

establece las garantías a que debe sujetarse el derecho penal y este debe aiustar sus

preceptos al marco Const¡tucional del Estado; en ese orden de ideas, la abrogación, la

derogac¡ón, y la creación de las leyes penales , responde de alguna manera a la

organización y a la f¡losofía de un Estado en un momento determinado, plasmado en su

ley fundamental, tal es la Constitución de la Repúbl¡ca Guatemala.

El gran camb¡o en el Derecho Const¡tucional contemporáneo ha s¡ en la mayoría de

países la constitucionalización de todas las ramas del derecho, entre ellas obviamente

el derecho penal. Toda rama del derecho deben verse a partir de la óptica

constilucional.

Siendo la Constituc¡ón la superior y que del¡mita los derechos fundamentales, tanto

como los individuales y los colectivos y la forma de organizació¡.

74
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1.3.2. Derecho civil

Ambos tienden a regular las relac¡ones de los hombres en la v¡da social y a proteger sus

intereses, estableciendo sanciones para asegurar su respeto. Las establecidas por el

Derecho Civil son de carácter repara torio aspiran a destruir el estado antijurídico

creado, a anular los actos anlÜurídicos y a reparar los dáños causados por estos actos.

La sanción penal es retr¡butiva atendiendo a la magn¡tud del daño causado y la

pel¡grosidad social del sujeto activo.

Prueba de la intima relación entre ambos derechos la mnstituyen aquellos hechos,

librando muchas veces al criterio de los iuzgadores, que fluctúan entre ambos campos,

cons¡derando algunas veces como delitos y otras veces como ¡nfracciones del t¡po c¡vil

(el daño c¡v¡l y el daño penal, por ejemplo), nuestro Cód¡go Penal en su titulo lX, del

l¡bro I se ref¡e¡e a la responsab¡l¡dad c¡vil, partiendo de un delito o falta, lo es tamb¡én

civ¡lmente.

'1.3.3. Derecho ¡nteinacional

En la época contemporánea la facilidad de comun¡cación entre los diferentes paises y

las crecientes relaciones internac¡onales, son propicias para la comis¡ón del delito que

revisten caracterist¡cas de t¡po penal ¡nternacional, como la trata de personas, la

falsificación de moneda. el terror¡smo etc.

15
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Todo lo cual hace ¡ndispensable una mancomunada acción de d¡versos estados para la

prevención y el castigo de estos delitos, surgiendo así una legislación penal, creada por

acuerdos y tratados ¡nternacionales, cuyos preceplos son comunes en las dist¡ntas

legislaciones, dando paso lo que ha dado en llamar derecho penal internacional, que

t¡ene estrecha relación con el derecho penal ¡nterno de cada país, en temas y problemas

que le son prop¡os como el confl¡cto de leyes en espacio, la extrad¡ción, la re¡nc¡dencia

internac¡onal, el reconocimiento de sentencias dictadas en el extranjero, etc.

La idea de constitu¡r un fr¡bunal Penal lnternacional con jurisdicción sobre toda la

comun¡dad ¡nternacional ha s¡do muy ant¡gua, y algunos esfuezos por instaurarlo se

han real¡zado en la época contemporánea.

1.4. Ciencias auxil¡arss

1.4.1 Antropologia cr¡m¡nal

Esta ciencia auxiliar del Oerecho Penal, Estudia los caracleres somáticos y psico-

fisiológico del delincuente (es la ciencia del hombre delincuente). Hace el examen

somát¡co y funcional, al estudiar los caracteres anatómicos y func¡onales del

delincuente. Ya Hipócrates, Platón, y Aristóteles luv¡eron la intuición de estas grandes

verdades. Pero oficialmente, la antropología cr¡m¡nal existe desde 1876, fecha en que

aparec¡ó la primera edic¡ón de el hombre delincuente, ob¡a de Lombroso.

16



Tiene por objeto el estudio del hombre cr¡minal. Su final¡dad, según la escue

pos¡tivista, es la investigación de su constitución orgánica (caracteres anatómicos,

peculiaridades de estructura, etc.) y psíquica así como el conocimiento de su v¡da social.

Pero su principal objetivo ha s¡do la ¡nvestigación de la anatomía, la patología, y a

morfologia del delincuente.

Filippo Gr¡spigni mns¡dera que la Antropologia cr¡minal es la ciencia, y sobre todo la

base de estos, juntamente mn las ¡nfluencias del ambiente y dela circunstanc¡as,

apuntan e expl¡car la génes¡s de los hechos cr¡minológicos particulares y añade que, asi

como la antropología general es el estudio del hombre en su unidad de espíritu y

cuerpo, así, tamb¡én la antropología criminalestudia ambos aspectos de la personalidad

del delincuente en sus relaciones reciprocas.

Se atr¡buye a Cesare Lombroso el nacimiento de la Anfopología Crim¡nal quien

considera que le hombre delincuente es una espec¡e particular de hombre dotado de

peculiares características somáticas funcionales y psiquicas que constituyen el t¡po

del¡ncuente o de¡¡ncuente nato que según Lombroso es idént¡co al loco moral, con base

ep¡lépt¡cas, explicable principalmente por atavismos y un tipo b¡ológico y anatómico

part¡cular: escasez de cabello, frente fugit¡va, mandíbula b¡en desanollada, reducida

capacidad craneal, senos frontales desarollados, espesor mayor de los huesos del

cráneo, gran agilidad, inestabilidad moral, ausencia de remordimiento, pereza, la

pobreza de efectos, la inclinación a los placeres venéreos, la superst¡ción.

17
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'1.4.2. Psicología cdminal

"Estud¡os de las desv¡ac¡ones y mot¡vaciones de la personal¡dad, en relac¡Ón con el

crimen, como faclores pr¡mar¡os del mismo. La psicología trata de aver¡guar, de conocer

que es lo que induce a un sujeto a delinquir, qué significado tiene esta conducia para é1,

porque la ¡dea de castigo no le atemoriza y le hace renunc¡ar a conductas criminales "5

De la defin¡c¡ón anterior podemos entender como aquelestudio de las motivaciones que

cada del¡ncuente t¡ene para cometer cualqu¡er aclo contrario a la ley, visto esto como

una cambio de personalidad, y en búsqueda de esas c¡rcunstancias que procuran que

los ind¡viduos actúen contrario a lo que socialmente se conoce como permitido dentro de

una comunidad.

El panel¡sta argentino Carlos Fontán Balestra, cons¡dera que la Antropología Ctiminal

comprende la Psicología y la ps¡quiatría ciminales, ya que estudia al del¡ncuente en su

totalidad ps¡cof ís¡ca.

Ps¡cologla cr¡minal se ocupa delestudio del delito como un acto en el estiado normal del

hombre dentro de las regularidades de su vida psíqu¡ca, dejando el estudio de lo

anormal y de los anormales para el campo de la ps¡qu¡atrla.

e Márchior¡H¡lda. Psicologlá criminal. Pág. 1

18
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Fil¡ppo Grisp¡gn¡ considera que para cometer un delito es ne@sario que el delincuente

esté en cond¡c¡ones psiqu¡átr¡cas defectuosas o ¡regulares, sean permanentes o

trans¡tor¡as o ex@pc¡onales (el indiv¡duo normal psíquicamente no delinque). Por

defectos psíquicos no solo se entiende la locura si no cualquier ¡mperfección por leve

que sea, como la defin¡c¡ón del sentimiento moral. El defecto psíquico ¡nc¡de en la

esfera intelectual, en la esfera sentimental y en la esfera volitiva, que es lo que

denom¡na poli génesis psiquica deldel¡to.

1.4,3. Sociología criminal

Se llama Sociologia por que estudia los hechos sociales, la interacc¡ones humanas, el

real acontecer colect¡vo y busca su comprensión y su entendim¡ento mediante el

descubrimiento de su sentido y su mnexión de s€nt¡dos. Se califica de criminal, porque

concreta su estud¡o a los hechos delictuosos, solo que considerados en su masa o

totalidad.

La sociología criminal fue creada por el sociólogo Enrico Ferri durante la época de la

escuela positiva del derecho penal, a pesar que Rousseau ya había hablado del factor

soc¡al sobre el crimen y se ocupa del del¡to, la pena y la criminalidad como un fenómeno

puramente social. Se hace necesar¡o enfocar el crim¡nal dese su esfera soc¡al, y en lo

que esta puede incid¡r, en su conduc{a.

19
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En pr¡nc¡pio Ferri planteo Ia desaparición del Derecho Penal como una cienc¡a

autónoma y propuso pasar a ser una rama de la denom¡nada Sociología Crim¡nal; s¡n

embargo, eso no llego a suceder; y actualmente el derecho penal es una c¡encia

eminentemente nomativa, mientras la Soc¡ología Criminal es una c¡encia

eminentemente causal-explicativa, que tiene el m¡smo obieto de estud¡o desde d¡st¡ntos

puntos de v¡sta.

1.4.4. Penolog¡a

Sea discutido largamente la ¡ndependencia de esta disc¡pl¡na del Derecho Penal; uno de

los más decididos defensores fue Cuello Calón, para gu¡en la penologia se ocupa del

estudio de las penas y las medidas de seguridad, así como de las inst¡tuciones pos-

carcelar¡as. Hay qu¡enes hablan de penologia como sinón¡mo de derecho penitenciar¡o

o derecho de e.iecución penal, por cuanto su objeto de estudio es el mismo, todo

rég¡men de apl¡cación de las penas u med¡das de seguridad, empero, la diferencia

¡adica en que el derecho penitenciario es una ciencia jurídica y la penología es causal-

explicativa o natur¡sta.

"La Penología es el estud¡o de las sanciones englobadas bajo esta palabra la privación o

l¡mitación de derechos que el reo sufre, pero tamb¡én la prevención y la correcc¡ón

buscadas.

20
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Esta ciencia es de t¡pio em¡nentemente natura l¡sl¡co, pues se dedica 
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anal¡zarlos evaluar sus resultados de hecho y 'ealizaÍ hasta donde fue pos¡ble

experimentarlos."6

Del estudio de la anterior det¡n¡c¡ón, se determina que la penología es la ciencia

encergada del estudio de las penas y sanc¡ones y su cumplim¡ento, s¡endo elfin de este

estud¡o, la determ¡nación de que tan efectivas llegan hacer, si cumplen con los

propósitos de castigar y rehab¡litar.

'1.5. Conténido

El contenido y el que hacer de la disc¡pl¡na que conforman la Enc¡clopedia de las

Ciencias Penales o Cr¡m¡nológicas.

El Derecho Penal es aquel conjunto de normas jurídicas que unen ciertas y

determinadas consecuencias jurídicas, en su mayoria reservadas a esta rama del

derecho, y complementados por otras cienc¡as que investigan también el del¡to y la

pena, mas desde un punto de vista natural y social. S¡endo este complemento un

elemento sumamente necesar¡o para su mejor comprens¡ón, y de esta determinar un

meior mntrol.

6losé Adolfo Reyes Calderón. Crlñlrología. Pág.23.
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Siendo el conocimiento un proceso de aprehens¡ón de las cosas a través de la

inteligencia, la mejor forma que a de estructurarse es med¡ante un método, porque este

da una serie de pasos lógicos, r¡gurosos y sistemát¡cos, con el fin de llegar a un punto

determ¡nad, que en el caso de la filosofia y la ciencia, es la verdad, en la medida de lo

posible.

Es una rama de la Filosofia del Derecho que se ocupa del estudio de las cuest¡ones

penales desde el punto de vista f¡losóf¡co, conectado las normas penales con el orden

universal, indicando en qué med¡da el fenómeno de la pena y el delito tiene carácter

un¡versal, buscando su leg¡timación sobre la base de la naturaleza y de los flnes del

estado y del valor moraly legal de la personalidad del ind¡v¡duo.

Aun hoy se reconoce por algunos autores la neces¡dad de deslindar con precisión el

campo de la f¡losofía del Derecho y el de la Dogmat¡ca Jurídica Penal, ya que esta

ult¡ma como ciencia, se ocupa exclusivamente delestud¡o de las nomas, excluyendo las

consideraciones tilosóf¡cas que van más allá de su campo de estudio.

1.5.2. Histor¡a

'La historia del Derecho Penal, surge desde d¡versos puntos de vista surgiendo así lo

qué se denomina en el estudio del Derecho Penal, las Escuelas del Derecho.
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Al respeclo la docirina reconoce las sigu¡entes escuelas: a) la escuela Clásica del

Derecho, b) la Escuela Positivista del Derecho. De igual manera se reconocen algunos

s¡stemas procesales que surgieron en el ámbito penal, se conoce así el sistema

¡nquisitivo, donde no había una contrapartida en el proceso penal pues el juez tenia el

poder absoluto dentro del mismo, lógicamente este tipo de sistema encontró opos¡c¡ón.

Surge el s¡stema acusatorio, caÍacterizándose este porque el poder del iuez está

limitado únicamente al ejercic¡o de la jurisdicción desligándolo así del poder intim¡datorio

que le corresponde al Ministerio Publico, como ente único para ejercer la ¡nvestigación

penal."7 La dogmatica jurídica penal se ocupa del estudio de las normas penales desde

el punto de v¡sta eslático; mienlras la h¡stor¡a de¡ derecho penal lo hace desde el punto

de v¡sta d¡námico, y puede apolar al dogmát¡co.

1.6. Principios del Derocho Penal

a) Pr¡nc¡p¡o de fegalidad: Es un principio del Derecho Penal que establece que nadie

podrá ser penado por hechos o acciones que no estén expresamente calificados

como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración. Vale la pena hacer notar que

inmerso en el pr¡nc¡pio de legalidad se encuentran las garantias criminal y penal, la

primera ¡ndica que nad¡e podÉ ser penado por hechos que no estén expresamete

caliticados como del¡tos o faltas, y la segunda que no se ¡mpondrán otras penas que

no sean las prev¡amente establec¡das en la ley (Art. 1 del Cód¡go Penal).

'bid. eág. 3r



Á'%
ki;¡¡%li&"rr'

b) Principio de cu¡pabil¡dad: Es el princip¡o del Derecho Penal que establece que una

persona no puede ser sancionada sin antes haberse llevado un deb¡do proceso. Asi

m¡smo se debe determ¡nar que la persona conocía y valoraba la norma.

c) Princip¡o de intervención mínimai Este princip¡o establece que el Estado solo puede

part¡c¡par en la protecc¡ón de b¡enes juríd¡cos tutelados.

1,7. Características del Derecho Penal

-Es nomat¡vo, ya que todo el ordenamiento Penal, se encuentra conlenidos leyes.

-Es públ¡co, este s¡endo de interés general, por la trascendencia y la sobra que el

quebrantamiento de las normas puede provocar a la población.

-Es f¡nalista, tiene como fin lograr el control soc¡al, desde un punto preventivo y cuando

este se trasgrede, puede ser reparador y rehabilitador.

-Es valorativo, por que determinar en cada uno de sus conductas valora la participación

y por ende determina su responsabilidad.
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2. Criminología

2.1. Definic¡ón

Defin¡r Criminología, ha sido materia de complicac¡ones discursos

problemas constantes, incluso de tratados especít¡cos, que sostienen

a la escuela criminológica a que estén afiliados sus autores.

académ¡cos y de

tesis, de acuerdo

Ciencia del crimen y del criminal cuyo f¡n es el estud¡o de las causas que han

engendrado, esto permite dejar de ver las conductas como simples acc¡ones, y ver el

cuales son las causas que empujan a los ¡nfractores.

Exam¡nan a los indiv¡duos que lo han cometido desde el punto de vista antropológico,

fis¡ológ¡co y psicológico. Es la averiguac¡ón de todas las ¡nfluencias generatrices en los

crímenes: factores cósm¡cos (clima, orografía, hidrografia, geologia, altitud, electric¡dad

atmosférica, temperatura, etc.) soc¡al (educac¡ón, profesional, hábitos, costumbres,

¡nstrucc¡ón, etc.), en su sentido más limitado, estud¡a elfenómeno de la del¡ncuencia, los

factores o las circunstancias personales o ambientales que han podldo influ¡r en el

comportamiento criminal y sobre el estado general de la delincuenc¡a, o que ha podido

tener relac¡ón, es un estudio que trata de encontrar las razones que influyen en el

comportamiento.
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Forma parte integral de la cr¡m¡nología el estudio s¡stemático de todas las medidas OrXe*/
debe tomarse en materia de prevención d¡recta o indirecta, de legislación de

procedimiento penal, sanción y otros métodos c¡entíficos de estudio

regularidad, uniformidad, modelos y relaciones causales concernientes

del¡ncuentes o al comportamiento crim¡nal.

de

los

v

al

análisis

delito a

2.2. Historia.

"Se podría tomar como fecha of¡c¡al del nacim¡ento de la Criminologia como cienc¡a en

abril de 1876, dia en el que Lombroso publica elTratado Antropológico Experimental del

Hombre Delincuente."E

Sobre la época del ¡n¡c¡o de la Criminologia ex¡ste controvers¡a, algunos tratadistas se

refieren a los ¡n¡cios del siglo XlX, con el estudio del del¡to como fenómeno social;

m¡entras que olros los ubican a partir de los estud¡os de Lombroso, ya que como quedo

expuesto, es considerado como ciencia, en la última década del siglo pasando en ltalia,

con a escuela positivista y concretamente con la obra de Lombroso.

El nacimiento de la Criminología surge como una expres¡ón de la ideología del momento

histór¡co en que surge y el desarrollo de las ciencias del hombre. Es bien conoc¡do que

el avance de la ciencia en general a lo largo del s¡glo XlX, y su creciente prestig¡o, la

convirtió en un elemento dec¡s¡vo del progreso.

3 
Muño¿ conde, Francisco. lntroducc¡ón el Derecho Penal. Pág.32
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"El propio Sa¡nt Simón señalaba como el ún¡co ¡nterés común de toda la humanidad, "XU"tt
el proceso de las cienc¡as. Es más la cienc¡a llego incluso atraer tamb¡én a aquellos que

necesiiaban un sistema general de creenc¡as, llegando a convertirse en sustituto de la

religión trad¡cional. Su importancia entonces era innegable. Cumplía una ser¡e de

funciones necesarias en ese momento, no sólo como contribución al progreso industrial

s¡ no como elemento de cohesión y de prestigio si la ciencia lo demostraba tenía que ser

c¡erto."e

El desarrollo de la c¡encia se constata en todos los campos, sin escrpar su aplicación al

estudio del hombre y de la sociedad. Los temores de la guerra, el ¡ncremento de la

pobreza y otros problemas sociales que se agravaban en toda Europa, ex¡gían una

cienc¡a que fuese efectiva para el control de la soc¡edad y para mantener el orden.

Para 1834 se estimaban solo en Francia diez mil dementes, dos millones de indigentes,

tresc¡entos mil mendigos, unos c¡ento tre¡nta mil menores abandonados etc. Muchos

pensaban, sin embargo, que los problemas soc¡ales no eran más que residuos de

pasado que debía ser resuelto. La única forma visible podría ser a través de la ciencia,

bien se llamase ésta antropología, psiquiatría, o soc¡ología, pero c¡encia a {in, qué se

ocupasen del ser humano en sociedad contribuyese a ¡mped¡r el regreso a formas del

gob¡erno del pasado, o las revoluciones que se estaba gastando.

Las c¡encia ser¡an llamadas a encontrar el ordenamiento rac¡onal de los fenómenos,

pero ateniéndose a lo que refleja la observable.

n ob, cit. pás. qe
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Las ¡deas evoluc¡onaron de DaMin y Spencer, la f¡losof¡a de Saint Simon y el métod*y'
positivista de Comte, entre otros, cumpl¡eron esa finalidad justificando el orden. Se

trasformo, por ejemplo la forma de tratar la locura: la med¡cina mental, como se llamaba

entonces, se comenzaba estudiar sin discusión. Se creó la sociología positivista que

como dice Herbert Marcuse, fue el salvador ideológico apropiado.

Nació la ciencia de la antropología cr¡minal, al igual que las otras ciencias, se

concentrarían en el hombre, pero, en este caso, sería el hombre del¡ncuente,

delimitando así su objeto formal de estud¡o. Debía desarrollarse como ciencia

¡ndependiente aun cuando tuv¡ese elementos comunes con otras, porque ese ¡ndividuo

presentaba características distintas a los otros: su conducta era un desafio d¡recto al

orden. Era doblemente peligroso: sus limitaciones no solo eran morales, sino

constituc¡onales. Pertenecían a un linaje humano ¡nferior: se consideraba una peculiar

especie del género humano, una raza distinta por eso delinquía.

-Para justificar el nacim¡ento de la antropología cr¡m¡nal y concretamente de la escuela

pos¡tiv¡sta ¡tal¡ana, se ha señalado como esta fue una reacc¡ón dentro de las m¡smas

ciencias penales contra el ¡ndiv¡dualismo, frl'fo de la f¡losofía del s¡glo Xvlll. A favor del

determ¡nismo. Las limitac¡ones antes señaladas no eran culpa del individuo, para la

escuela posit¡v¡sta ¡taliana, si no que obedeciera a una serie de causas de las cuales el

ind¡viduo no ténia control. Como no tenia control otros deberían ocuparse de él

justif¡cándose así la intervención d¡¡ecta en su deslino en nombre de la c¡encia.
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Curiosamente, se quería suplantar el ¡ndividualismo por el detem¡nismo, pero ta tor)P

de hacer ser¡a estud¡ando científ¡camente al ¡ndiv¡duo pa€, a través de su estudio,

justificar la injerencia en su privac¡dad, en nombre de la sociedad y del estado."ro

La criminología como c¡encia, surg¡ó con apoyo del eslado ital¡ano debido a exigencias

de la época en el último cuarto del siglo XIX (1876); s¡endo sus precursores: Lombroso,

Feri y Garófalo a quienes se deben que a través de los congresos ¡nternacionales de

antropologla cr¡minal, poster¡ormente denom¡nados Congresos lnternacionales de

Criminología, nuestra c¡encia se haya efend¡do por el Continente Europeo y el mundo

en general.

La histor¡a y evoluc¡ón de la criminología ésta ligada a los congresos internacionales de

antropología criminal: el primer congreso se organiza en Roma y con carácter

internacional para 1885, el congreso estuvo organizado en dos secciones: la biológica,

con Lombroso al frente y la Jurídica dirigida por Fen¡ y Garófolo. En la primera se

analizo la relación entre la ep¡lepsia, la locura moral y del¡ncuencia congénita; la

segunda se ocupo de examinar las posibilidades de apl¡cación de las ideas de la nueva

escuela a teg¡slación penal.

En 1889, baio la presidencia del doctor Brouardel, profesor de Medicina Legal, decano

de la facultad y simpatizador de Lombroso, se realiza el segundo Congreso de

Antropología Criminal en París.

'o tbld. eág. s+
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Hay una célebre d¡scus¡ón en el man¡comio de santa ana, donde Lombroso 
"n 

un 
"X*/

verdaderamente extraordinario, puede ident¡f¡car cuáles de los intemos de ese

man¡comio son delincuentes y cuáles no, sin embargo las teorias ya no convencen y al

f¡nal del congreso se decide que se formara una mmis¡ón, la cual deberá pesar y

analizar la escuela pos¡t¡va.

En Bruselas Bélgica, en el año 1892 se celebro el tercer Congreso lntemac¡onal de

Antropología este tuvo discusiones acaloradas, aunque denota una mayor serenidad y

un mejor conocimiento de los temas, y sirven para una clara del¡m¡tac¡ón de campos.

En 1896 el cuaÍo Congreso lnternacional de Antropología Criminal es celebrado en

G¡nebE, en este congreso la lucha se @ntra en el punto detem¡n¡smo libre albedrio,

tema espec¡almente caro a Ferri, que defiende enconadamente el determinismo,

tornándose las argumentaciones agria, de manera que la discus¡ón se deie para otro

congreso o que, de preferencia, el tema de la libertad se deje a la f¡losofÍa y no sea tema

de discusión c¡'iminológ¡ca.

El quinto Congreso lntemacional se ¡naugura en Amsterdam en septiembre 1901, fue

este un mngreso más concunido con mayor número de trabajadores y aportac¡ones, en

el que Lombroso ocupa el lugar de iniciador y maestro de la Antropología Crim¡nal y de

la nac¡ente Crim¡nología.
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este siguió la tónica establecida enEl sexto congreso se celebra en Torino en 1906

Amsterdam: discus;ón cientitica del más alto n¡vel.

Y el sépt¡mo y último se llevo a cabo en Colonia en 191 1 y en este con tón¡ca

claramente criminológ¡ca. La I Guerra Mundial vendría a iñterrumpir esta bella labor.

La cr¡minología en Latinoamérica, la génesis de la c¡encia tuvo lugar en el Continente

Europeo, específ¡camente en ltal¡a, la que a través de los congresos internac¡onales de

Antropologia Criminal, denom¡nado posteriormente Criminología se extiendo por todo el

mundo, surgiendo así d¡versidad de t¡pos de escuelas, las cuales ocasionalmente

tomaron los nombres de los países en que se gestaron.

Así la escuela pos¡t¡vista es conoc¡da como ital¡ana; la propugnada por Lacasagne y

Monouvr¡er es mnocida como la escuela francesa; modal¡dad que s¡gue teniendo

vigencia, ya que la escuela conoc¡da como la ame¡icana se ref¡ere a la clasif¡cación del

delincuente usada con éx¡to en su época en Norteamérica. Creadas por Will¡am

Sheldon y Stevens.

En el mundo de habla hispana los primeros esfuezos que despertaron ¡nterés por la

crim¡nología y concretamente por la escuela positivista y su antropología cr¡minal surge

casi simuftáneamente en tres países: Argentina, Brasil y Méx¡co.
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Sin embargo el primero que difund¡ó tas ¡deas det I congreso de Antropotogia Crimin}gq
celebrado en Roma en 1885, fue el panelista argentino Norberto piñero, en la

inauguración de su cátedra de derecho penal en la Universidad de Buenos Aires en

1887. Según ¡nformac¡ón en 1889 cuando se da a @nocer, por el maestro Miguel S.

Macedo, la doctrina de la escuela pos¡tív¡sta ital¡ana, también en su cátedra de derecho

penal, en la facultad de Jurisprudencia de la ciudad de México. Brasil es el pr¡mer pals

en publicar un l¡bro gue lleve el titulo Cr¡minología y Derecho escrito por Clov¡sta

Bevilacqua en 1896; pero et l¡bro delargentino Luis Marla Drago Los hombres de presa,

publ¡cado en 1888, es como la primera obra crim¡nológica latinoamer¡cana.

Es muy probable entonces que Argentina haya sido el país que primero difund¡ese las

enseñanzas de la nueva c¡encia. Lo que sí es cierto es que fue el primero en poner en

práctica la criminología clinica en el campo pen¡tenciario.

Los pr¡meros congresos latinoamericanos que se celebraron fueron los llamados

congresos científ¡cos. El primero se llevo a cabo en la ciudad de Buenos Aires,

Argent¡na, en 1898; el segundo en Montev¡deo, Uruguay, en 1901, y el tercero en Rio de

Janeiro, Brasil, en 1905, al convocarse al cuarto la ¡nvitación se h¡zo extensiva a los

Estados Un¡dos y dejaron de ser Lat¡noamer¡canos. Se llamarían desde entonces

Panamericanos.

Desde ese momento la idea de universalizar los conoc¡mientos, para un verdadero

entendim¡ento de cada una de sus causas.



En el I Congreso Científ¡co Panamericano incluyo en su agenda el Problema delictivo
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para discutir el tema de los menores delincuentes, de las les¡ones corporales,

recomendando tomar en cuenta la temib¡l¡dad (es dec¡r la peligrosidad) del sujeto para

su clasmcación y de la necesidad de reformar cuando sea necesaÍia la legislac¡ón penal

de los países. Ese congreso sanciono un voto expresando el deseo de que el sistema

de trabajo de la Penitenciaria de Buenos Aires se apl¡que a los demás establecimientos

de América Lat¡na.

Se siguieron en Latinoamérica desarrollando algunos congresos mas, con sus

controversias y avances, hay que señalar además que no quedo fuera del os programas

de los congresos la recomendac¡ón de establecer las medidas de seguridad por tiempo

¡ndefin¡do para los peligrosos. Este punto es importante por ser una constate ideológica

en eltratamiento del del¡ncuente latinoamer¡cano. El atraso c¡entífico de la región no es

meramente c¡rcunstancial sino una consecuencia de condiciones básicas de la

sociedad lalinoamericana aclual.

El nacim¡ento formal de la criminología se ubica en el caso del siglo XIX; aunque, con

certeza, el delito puede ser un fenómeno antiguo como el hurto en la versión bíbl¡ca de

la creación del mundo, lo m¡smo que la reacción punit¡va contra este que, en la leyenda,

fueta la sanción impuesta con la pena de destierro y además, aun cuando para enton@s

ya se encontraban números escritos o apuntes sobre la naturaleza e implicaciones

sociales y polít¡cas de tales temas.

33



ñ'
lqlsEcrlr¡¡,¡ CÉ

\zj¿-.$)\trrrl
Como c¡enc¡a la Criminología surge de forma tardía; asoc¡adas a las c¡rcunstancias

materiales generadas por el proceso de consolidación del capital¡smo, al saber aparece

mn la finalidad de procurar el control soc¡al represivo en las sociedades europeas

descompuestas por la revoluc¡ón ¡ndustrial y, por la acción de economía de mercado.

Provendría la disc¡pl¡na de estos términos, de la necesidad de sofist¡car la reacción

soc¡al contra la delincuencia. Ella se había visto agravada como el resultado del

crecimiento y las innovac¡ones cualitativas en las formas de d¡vergencia con ¡nterés

penal.

Estas relaciones soc¡ales hasta enton@s existentes, derivadas de la ¡mpos¡c¡ón de las

formas de producción capiial¡sta. En realidad varios años antes de la fundac¡ón de la

criminología, sobrevenian esos cambios y no pocas novedades y perturbaciones

ad¡cionales, con una relac¡ón directa con su germinación.

Desde que emp¡ezan a af¡anzarse el largo proceso de consolidac¡ón del capitalismo,

ocunen alteraciones en la vida que influyen sobre las prácticas sociales y, por ende en

las acc¡ones que serian cal¡ficadas como criminales, lales como el predominio de la

ciudad con el campo y las sustituc¡ón de las antiguas formas de organización social del

trabajo. Con el desanollo de las uóes, son creadas grandes aglomerac¡ones de

poblac¡ón, en donde ¡ncurren innumerables problemas y un nuevo t¡po de relaciones

sociales.
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El trabajo artesanal, valorado por su autonomía y en razón de la primacla de las

deslrezas individuales, preponderantes hasta el avance de la producción manufacturera,

se arru¡na donde quiera que la técn¡ca y la producc¡ón en serie logra costos ¡nferiores.

La migrac¡ón de los campes¡nos desarraigados a los centros febriles comporta no solo

un camb¡o de habita, si no que otro modo de relación con la naturaleza por medio del

trabajo.

Las revueltas y los mot¡nes son frecuentes, desde huelgas y protestas hasta

alzamientos violentos contra las autoridades, que encuentra su mayor expres¡ón en la

revolución social que sacude el Cont¡nente Europeo. La criminal¡zac¡ón de las

activ¡dades huelguistas es parte de las med¡das previstas por las eslructuras penales,

que despliegan leyes contra la vagancia y persiguen cualquier atentado contra la libertad

de empresa con la imposic¡ón de penas de pr¡sión y trabajos fozosos. El s¡stema penal

deb¡a de discipl¡nar alcosto que conv¡niera.

Desde al menos 1815 se fue generalizando y comenzó a imponerse el concepto de

clase crim¡nal y ya para mediados del siglo )ül es una noción sobre cuya aceptación no

existen mayores disputas en Estados Unidos y Europa, de modo parlicular en lnglaterra.

El concepto se refiere a esta clase de personas quienes ordinar¡amente mmeten

crímenes, motivados por la pobreza y la indigenc¡a que constituye a la véz una ralea

separada y con caracteristicas d¡st¡ntas al resto de sus congéneres.
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Su identif¡cación señalaba la trascendenc¡a del problema criminal para las élites de las

sociedades y apuntaba la neces¡dad de defensa contra un grupo social calif¡cado como

¡rreducible y, por princip¡o descompuesto.

Consol¡dada la nación de clase criminal en el trascurso del s¡glo XXI como una

t¡p¡ficac¡ón (receta defin¡cjón) de la delincuencia, se introduce un elemento clave en el

proceso de construcción social de la criminalidad el delito, en part¡cular con la escuela

positiv¡sta de la criminología, ya el camino esta allanado para su aprobaciÓn de sus

elaborac¡ones doctrinarias crn conceptos del cr¡m¡nal nato y otros.

La noción de crim¡nal alienta la aparic¡ón de un sentim¡ento de temor por la

degene¡'ación de la especie humana, que se creía además constatada con ev¡dencia

indiscut¡ble.

2.3. Escuelag

En el desarrollo tanto del derecho penal, como en el desarrollo de la criminologia. Él

desarrollo ¡nteleciual a sufrido evolución como es de esperarse. Desde el in¡cio a un

fenómeno soc¡al que alecta a una mmun¡dad y da in¡c¡o a su estudio en búsqueda de la

solución. Este evoluc¡ón ¡ntelectual sea dividido en d¡ferentes pensam¡entos y esto ha

dado paso a diversas escuélas con diferentes pensamientos en el trascurso de la

histor¡a y la cr¡minología no fue la excepc¡ón.
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2.3,1. Escuela clásica

Siendo la primera de las escuelas en surgir, y por consecuenc¡a la que más ha

predom¡nado por más tiempo y que aunque haya quedado atrás. Se eslud¡a mmo

anteédete y este estudio le da la importanc¡a que fue en su época y nos muestra como

desanollo el pensamiento.

En los s¡glos XVll y Xvltl surgieron nuevas clases soc¡ales, surgieron los mercaderes,

banqueros, y los hombres de negoc¡os (los burgueses), llamada esta época como la era

de las luces. El esfuerzo de mucho trabajo, la capacidad racionalfueron las causas, del

surg¡m¡ento del desarrollo personal. Comenzaron a surgir nuevos camb¡os en la manera

de pensar, alcanzando las cienc¡as en la búsqueda de las normas legales, se dan

cuenta que el hombre a través de la razÓn expe¡imento los dolores y el placer' por este

motivo el gobierno dejo de ser un observador y se convirt¡ó en una ent¡dad div¡na, que

imponia sus castigos y reglas para todos los c¡udadanos.

La reforma clás¡ca tuvo sus in¡cios en la última m¡tad del siglo Xvlll en lnglaterra e ltal¡a,

y se extend¡ó a Europa Occidental y ha EE.UU de allí en adelante. Teniendo en cuenta

que lo más importante es que la escuela clásica, no existió como tal desde el punto de

v¡sta histór¡co, sino que gracias a Enrrico Ferr¡, quien ¡nicio llamando clásico a los

juristas pre posit¡vos y posteriores a Beccaria.
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Beccar¡a en 1764 escr¡bió una obra con el nombre: delitos y

escr¡ta tan solo cuando el contaba con 26 años de edad. El
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cast¡gos, esta obra fu..\l@
trataba de encontrar la

¡gualdad de todos los ciudadanos ante la ley, escribir las leyes para que pudieran ser

comprendidas por todos los ¡ndiv¡duos y no solo por los máximos jur¡stas, sobre todo

que la interpretac¡ón de esla no se pudiera dar de una forma desv¡ada a la moral por los

iurístas o iueces y por último el de limitar el ámbito de las leyes penales al mínimo

necesar¡o para m¡nimizar el del¡to.

Con esta escuela se dio la terminación de la barbarie y la injusticia que el derecho penal

represenlaba, por que procuro la human¡zación y por medio del respeto a la ley, del

reconoc¡miento a las garantías individuales y de la limitación al poder absoluto del

estado, se dice entonces, que aquífue en donde surge ideas que posteriormente fueron

desarrolladas por tratad¡stas del derecho penal moderno y con ello surge nuevos

pr¡ncip¡os que insp¡ran a esta ciencia, como el de estado de necesidad' mínima

intervención, de proporc¡onalidad.

Al hablar de los representantes de la escuela clásica s¡n duda fue por Beccaria, quien

sentó los princ¡pios de esta corriente que también fue el motivo del surgimiento de otros

estudios, estudios que en definit¡va fueron y son necesarios para lo que hoy se entiende

como fenómeno criminal.

38



Carrara-"La infracc¡ón de la ley delestado, promu¡gada para proteger la seguddad de los

c¡udadanos, resultante de un acto extÍemo del hombre, positivo o negativo, moralmente

imputable o políticamenie engañoso"11

Según este aulor, se debiera entender el delito como toda contEvenc¡ón a las leyes

creadas por el estado, y que estas son creadas para la protección de cada ciudadano, y

estas conductas son actos del hombre provenientes tanto del hacer (acc¡ón) o el dejar

de hacer (omisión) cuando las m¡sma norma por su cond¡ción lo obl¡ga a actuar.

Los postulados que predominaron durante mucho t¡empo con la escuela clásica:

. Encontrar sus bases f¡losóficas en el derecho natural.

. Un respeto absoluto al princ¡pio de legal¡dad.

Ver al del¡to como un ente jurídico y no como un ente f¡losóf¡co.

El libre albedrío

. La apl¡cación de las penas a los ¡ndiv¡duos moralmente responsables.

. Los que carezcan de l¡bre albedr¡o, los locos y los n¡ños quedando exclu¡dos del

derecho

La pena es la retribuc¡ón que s€ hace al cr¡m¡nal por el mal que h¡zo en la sociedad.

La retribución debe ser exacta.

11caffara, Francisco. Del¡to, pág. 30.
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La finalidad de la pena es restablecer el orden soc¡al externo que ha sido roto por el

del¡ncuenle

El derecho de cast¡gar pertenece al estado

El derecho es garantía de l¡bertad, ya que asegura la seguridad jurídica ante la

autor¡dad.

. Se cons¡dera que elmétodo debe ser lógico-abstracto, sigiloso, y deduct¡vo.

2.3,2. Escuela Pos¡t¡vbta

Es contraÍa a la escuela clás¡ca, se establece que esta si tuvo una existenc¡a real, es

decir, que s¡ fue aplicada, cons¡derada, comprobada, con un grupo de jur¡stas que

retaron a otros jur¡stas del campo para poder ¡mponer sus ¡deas.

Algunos autores, dentro de esta Escuela, han notado que debido a los excesos de la

escuela clásica, nace la escuela positivista. Señala que todo se deb¡ó al abuso de la

dogmat¡ca, al olvido del hombre delincuente y a sus creencias y de haber agotado la

problemática iuríd¡co penal. La vida de esta escuela ha sido agitada y fecundada, llena

de ac¡ertos y de errores, teniendo sus detraclores.

Dentro del conocimiento de Ferr¡, que explica que la escuela criminal pos¡tiva no

consiste únicarnente en el estud¡o antropológico del criminal, pues constituye una

renovación completa, un camb¡o rad¡calde método científ¡co del estudio.

40



é&"
F,'-.jlaié.í

Dentro de los representantes más sobresalientes de esta escuela se "n"u.nr*{ay'
Lombros, Ferriy Garofalo. Y s¡endo los s¡gu¡entes postulados de esta escuela:

Se caracteriza por su método científ¡co

El delito es un hecho de la naturaleza y debe estudiarse como un ente real, actual y

ex¡stente.

Su determinismo, es totalmente determ¡nista

Sust¡tuye la responsab¡l¡dad moral por la responsabilidad social, puesto que el

hombre vive en soc¡édad y sefá responsablemente soc¡al, mientras viva en soc¡edad.

El hecho de que si no hay responsabil¡dad moral, no quiere dec¡r que se pueda

quedar excluido del derecho.

El concepto de pena se sust¡tuye por el de sanción.

La sanc¡ón va de acuerdo a la peligros¡dad del crim¡nal.

Estas deben duran m¡entras dura la pel¡gros¡dad del delincuente, por eso son de

duración inmediata.

La lay penal no restablece el orden juridico, si no que t¡ene por m¡sión la de combat¡r

la crim¡nalidad considerada como fenómeno soc¡al.

El derecho a ¡mponer sanciones pertenece al estado, a titulo de defensa social.

Más importante quelas penas son los sustitutos penales.

Se aceptan t¡pos criminales.

La leg¡slación penal debe estar basada en los estudios antropológ¡cos y soc¡ológicos.

El método es inductivo experimental.
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2.3.3. Escuela Eclécüca

Esta escuela tiene su fundamento teórico en el mismo que el de la escuela clás¡ca, que

es contrato soc¡al. La diferenc¡a entre la escuela clásica y posit¡va, está en que estas

tenían una ser¡e de nomas que si no estaban de acuerdo con una, rompías todas las

demás, eran un esquema casi perfecto y el objeto de la escuela ecléct¡ca, era la de

romper con esta regla o esquema monolítico y crear algo diferente.

El presupuesto operante de esta, es la ¡gualdad material y como en la escuela clás¡ca

rad¡ca su responsabilidad en lo indiv¡dual, pero le agrega el concepto de situación

referente al med¡o físico y social. Como consecuencia de la ¡ntroducción del concepto

s¡tuación en la responsab¡l¡dad ind¡vidual, la escuela ecléct¡ca, logra la atención punit¡va

por razones subietivas y conserva, dicha dism¡nuc¡ón por razones objetivas.

La integración entre el derecho penal y criminológico requiere entre todo una gtan

madurez en ambas d¡sciplinas, se recalca sobre la madurez de esta ciencia, porque el

derecho penal en aquel¡as épocas estaba falto de madurez y la cr¡minología empezaba

sus primeros paso.

Siendo la criminología una ciencia nueva, obligaba a mucho a permanecer esépt¡cos

en cuanto a su realidad y efectividad, y su aporte a la cienc¡a penal, que ya ¡ntentaba dar

explicaciones de el por que de las conduclas depravadas.
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2.3.4. Escuela Soc¡al

Esta apoyada por e f¡¡osofo Durkhe¡m,

la dialéct¡ca; t¡ene antecedentes en

cartográfica y e¡ la inters¡cología.
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y no t¡ene su fundamento en elcontrato, s¡ no en

la Lyon, en espec¡al en Lacassagne, en la

Para la escuela social, el presupuesto operante es el de ¡a des¡gualdad mater¡al y la

d¡visión del trabajo, y no el de la igualdad del contrato, la responsab¡l¡dad penal es

¡ndividual, pero requ¡ere una depurac¡ón de las fuezas soc¡ales.

Su sistema jur¡d¡co busca ante todo una justicia social y tiene un criter¡o polít¡co, que

busca la comprens¡ón y meioras sociales. Tratándose del delincuente, la escuela soc¡al

real¡za los estudios de estos bajo un enfoque sociológ¡co, la patologia se desplaza del

campo indiv¡dual al social. lntroduce el estudio de la mot¡vac¡ón en el delincuente y

hace la mediación pun¡tiva con base en factores objet¡vos y subjetivos, desde luego la

lista de factores subjetivos la ampl¡a, a mas de esto, no solo reconoce la atenuación

punit¡va derivada de ambos factores, sino que llega tamb¡én a admitir la exclusión de

responsabilidad. Fue la pr¡mera en hacer la d¡st¡nc¡ón entre lo patológico y lo patológ¡co,

con énfasis en lo no patológ¡co.

La clas¡ficación del delito y del del¡ncuente, anal¡za que es normal, quedando a salvo la

anormalidad biolóq¡ca y sicología del delincuente.
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Tiene una ¡nterpretación legal soc¡o .iuríd¡cas; perm¡te

crim¡nología, y con el favorec€ la maduración de la m¡sma

todavía ¡nexistentes, con el derecho penal.
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una fuerte avance de la

hacia un ulterior integración,

El merito principal de la escue¡a soc¡al, radica en introducir el concepto de func¡ón social

del derecho, en el cual, la ley aparece como el mejor mecan¡smo para lograr una justa

composición y un equitativo desanollo de la sociedad. Este concepto de función social a

su vez, ¡ntrodujo camb¡os de la mayor importanc¡a en el derecho privado y en el derecho

público, por ejemplo, con la figura del abuso del derecho y de la exprop¡ación,

respect¡vamente y dio comienzo a la eliminación de la araigada separación tajante entre

lo pr¡vado y lo público, d¡v¡s¡ón sobre la cual se basan todos los sistemas juridicos, el

entend¡m¡ento de la d¡v¡sión de uno con elotro, no concierne a una división de ramas del

derecho, si no es el neces¡dad juríd¡ca de entender sus diferencias.

2.4, Crim¡noloOia Clín¡ca

La cr¡minología generales la que explica los conoc¡mientos teór¡cos, que actualmente se

posen en el campo.

Se encuentra una materia multid¡sciplinaria, se estud¡an por lo tanto separadamente de

las otras cienc¡as auxiliares, antropología o biopsicologica, la psiquiatría, la soc¡ología

cr¡minal, así como la penología en sent¡do amplio y las cienc¡as criminalística.
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aplicar los conoc¡m¡entos teór¡cos adquiridos en la criminología general, a un caso

concreto. Actúa por asi decirlo, dando un corte vef¡cal a todas las disciplinas de la

cr¡m¡nología general, par:¡ aplicar todos los conocimientos de la m¡sma al individuo que

se objeto de estud¡o. Lo anterior indica, que la cr¡m¡nologia clin¡ca exige la colaborac¡ón

de var¡os especialistas en las d¡stintas ramas que forma la crim¡nología, la mlaboración

que no puede limitarse aportaciones aisladas, s¡no que ha de formar un todo. Por lo que

es postulado ¡mprescind¡ble de la cr¡minologia clínica, el trabajo en equ¡po de dichos

especialistas.

Podemos def¡nir la cr¡m¡nología clínica, como a c¡encia que estud¡a a¡ delincuente dentro

de un enfoque multidisciplinario, por med¡o de un trabajo en equipo crim¡nológ¡co y en

orden a su realización.

Técnicamente podemos detin¡r a la cr¡m¡nología clín¡ca c¡mo una cienc¡a

mult¡discipl¡naria, que estudia al delincuente en forma particular, con el solo f¡n de

exponer la génesis de su conduc'ta del¡ctiva y al obtener dichos resultados poder

apl¡carlos dentro un tratamiento personalizado, en procurando su reinserción a la

soc¡edad.

Parte del estudio clinico del delincuente, se mnsidera al delito como una conducta

anormal patológica.
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Algunos autores definen la criminología clínica, de Benigno Di Tullio: "La cienc¡a de las

conductas antisociales y cr¡minales basada en la observación y el anál¡sis profundo de

casos individuales, normales, anormales o patológicos". 12

Entendiendo la criminología clínica como la encargada del estud¡o de toda conducta

contra las normas sociales y normas penales, desde un anális¡s de las distintas ramas

que intervienen, y apl¡cadas a cada caso en particular. Siendo la observación y el

análisis fundamentales.

Esta corriente ¡ntenta dar una explicación integral a cada caso, "considerando al ser

humano como una entidad b¡ológica, psicológica socia y moral. Se dice que proviene

de Lombroso."l3

De esta defnición se extrae que ya el ser humano delincuente, deio de verse solo como

delincuente. Según el profesor Benito Amílcar Fleita; Las múltiples formas en que se

man¡f¡estan los actos delicluosos y los caracteres fisiopsíquicos del delincuente. No

trata de explicar o establecer el grado de responsabilidad del del¡ncuente, s¡no de fijar el

grado dé temibilidad, según el peligro que pueda resultar en su convivencia en la

sociedad.la

1'zTullio, 
D¡ Ben¡gno. criminología compardda. Pág. 3m.

13 Lombroso. La cr¡minobcía. Pá8.257
ta 

Fl€itas Amílcar, B€nito. Eludio de le criñinobgía. Pág. 56.
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Según el autor citado, la conducta del¡ct¡va, se manifiesta de diferentes formas en cada

individuo, y que se debe a sus problemas de ¡ndole mental, este no busca establecer la

responsabilidad, más b¡en la peligrosidad que este puede representar para sus

semejantes.

Dentro de los estud¡os en este tema de las escuelas jurid¡co penales, se encuenlra

J¡méñez de Asúa y la determinación de las d¡stintas teorías que explican la naturaleza

juridica de la criminología clin¡ca científ¡ca aplicada a la c¡encia del derecho penal, lo

cual se verá más adelante. Suelen dividir los autores el estudio de la cr¡minología en

dos grandes secciones, la que llaman criminología general y la clínica criminológ¡ca.

La criminología clínica, es la cienc¡a que se encarga del diagnost¡co y tratamiento de los

antisoc¡ales. Dicha c¡encia intenta dar una explicación exhaust¡va a cada caso,

consideÍando al seÍ humano como un ser biológico, psicolÓgico, social, e indiv¡dual.

La cr¡m¡nología clinica, es el diagnostico y tratam¡ento de los problemas ¡ntemos y

conductuales. Los trastornos mentales, los problemas de socializac¡ón, los problemas

de fármaco- dependencia. Estudia los factores que llevaron al sujeto a cometer una

conducta ant¡social, no se estud¡a a la general¡dad, sino a cada caso particular.
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2.4.f . Or¡gen de la crim¡nología elínica

La palabra clínica v¡ene del gr¡ego lecho. En su origen, es la parte de la medicina que

enseña a observar, diagnost¡car, curar y pronosticar las enfermedades.

2.4.2. F¡ngs de la criminología clínica

Uno de los principales fines que busca un equ¡po clín¡co cr¡minológico determ¡nar dichas

causas que sometieron a un ¡ndividuo a cometer un hecho cr¡minal, determinas estas

casusas, siendo estas sociales, patológicas etc. D¡chas causas deben de allanar el

camino en búsqueda de dichas soluciones del problema, con el ún¡co fin de re¡ntegrar al

ind¡viduo sometido a dicho estudio, a su entorno social.

Siguiendo dicho estudio, convirtiéndolo en una estadística pára posteÍ¡ores

comparaciones en caso sim¡lares. Abriendo nuevos horizontes para nuevos anál¡s¡s y

nuevos métodos de solución delfenómeno del¡ncuencial.

C¡ertos equipos clfnicos pueden en ocasiones ser definidos como equipos de

tratamiento y equipos de ¡nvest¡gación, pero en ambos casos, no se detemina una

d¡visión muy marcada ya que se encuentran ligados una de la otra.
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Ya que toda ¡nvestigación o traiamiento amplia,

conoc¡mientos teóricos, y toda investigac¡ón clinica

concreto.
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confirma, niega. o puntualiza lo.\E"y'
ha de hacerse alrededor de un caso

El planteamiento de la clin¡ca crim¡nológica y los f¡nes que la misma persigue, son por

tanto semejante a los que ut¡liza la medicina clínica: ya que también esta se mueve

alrededor de casos concretos, y en mayor o menor grado según el enfoque real¡za los

dos f¡nes indicados: eltratamiento y la investigación del enfermo.

La diferencia fundamental con la disciplina, es que en el caso de Ia clfnica médica el

trabajo en equ¡po es más limitado, o al menos los especialistas que colaboran no

proceden de campos d¡versos. Por ello, el equipo crim¡nológ¡co encuentra en sus

principios mayores d¡ficultades en su trabajo.

Un siguiente fin, quizá no más trascendental. El de intenelac¡onar de varios

profesionales de diversas discipl¡nas, que integran la criminología y a través de su

labora, logran determinar a través de los distintos enfoques dar vida a dicha ciencia.

Criminología clínica tiene por objeto, por analogía con la clin¡ca méd¡ca, fomular una

op¡nión sobre un delincuente, conten¡do esta opin¡ón un diagnost¡co, un pronóstico y

eventualmente un tratam¡ento.
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cAPiTULO t

3. El menor ¡nfractor

La situac¡ón actual de soc¡edades como la guatemalteca que los porcentajes de

violencia vienen en aumento, y este crec¡miento se convierte en una preocupación.

Siendo una de las princ¡pales preocupaciones, el crecimiento de los hechos cometidos

por menores de edad, fenómeno que cada vez es más común, la utilización de los

menores de edad para ser los autores materiales de d¡cho delitos, y estando

considerada una soc¡edad joven este fenómeno es mucho más alarmante.

S¡endo un detonante para un nuevo enfoque a hacia esos niños y n¡ñas que deben de

ser la soluc¡ón de los problemas que tenemos como sociedad, y no verlos como

problema.

El fenómeno criminógeno de los menores ¡nfractores es a nivel mundial, solo que en

Guatemala se ha caracter¡zado por tener un n¡vel de delincuencia juvenil muy alto y al

determinando que es un índice que al parecer no va a descender, teniendo en cuenta un

sociedad que se encuentra cada vez más divid¡da, familias des¡ntegradas, un s¡stema

de justic¡a colapsado, y pocas veces operante, y esencialmente un s¡stema de

reinserc¡ón que si en verdad existe no parece estar func¡onando como lo necesita una

sociedad como esta.
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El menor ¡nfractor ha s¡do fuente de múltiples debates que principalmente a girado

alrededor de límite de edad, de la in¡mputab¡lidad, de la procedenc¡a de penal¡zar, pero

no hab¡endo un verdadero inteÉs del estudio del fenómeno de una forma integral, para

determinar las d¡stintas causas por las cuales los menores están siendo el pr¡nc¡pal

protagonista de dichos hechos.

Según el sociólogo Edelberto Tones Rivas, el del¡ncuente joven no nace, es hecho por

la soc¡edad, esta sociedad que con sus ¡ndiferencia estamos preparando una joven

sociedad confrontada y s¡n oportunidades.

Desgracbdamente la sociedad guatemalteca no está bien esia cruzada por males de

todá naturaleza, en lo político está mal, y en lo económ¡co más o menos bien, el pais es

desigual para algunos, mejor para otros, en general es un país injusto, con muchas

desigualdades y ese es el país en el que nacen y pasan la niñez, a la iuventud.

"La del¡ncuencia juveniles además una característ¡ca de sociedades que han alcanzado

un cierto n¡vel de prosper¡dad y, más habitual en los países anglosajones y nórdicos,

que los euro med¡tenáneos y en las naciones en vías de desarrollo. Es decir, en la

sociedad de menos desanollado de incidenc¡a de la del¡ncuenc¡a juven¡l en el coniunto

del mundo del del¡to es menor que las comun¡dades más avanzadas en el plano

económico.
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En las grandes ciudades latinoamericanas, la delincuencia juven¡l está ligada a la

obtención delictiva de b¡enes suntuarios de consumo y por lo general no practican la

violéncia por violencia misma sino como med¡o de obtener sus objetivos mater¡ales." r5

Siendo aquellas sociedades que avanzados económicamente y han alcanzado un nivel

de desarrollo humano, suelen tener un nivel del¡ncuencial juvenil alto, siendo más

habitual en algunas áreas geográficas como es el caso de los países anglosajones.

Mostrando un nivel de delitos elevados, en relación con aquellos países desarrollados, y

en el caso lat¡noamericano y guatemalteco, se muestra como un medio de obtener todo

aquello que se ofrece dentro de un sistema de consumismo, pero este m¡smo sistema

no da los medios necesar¡os para la obtención de estos.

Para establecer el fenómeno criminológico de los menores ¡nfractores en Guatemala, se

debe de establecer factores que establecen el aumento y la capacidad delictiva de los

jóvenes. entre los diferentes factores por mencionar:

La desintegración fam¡liar

La economía

La del¡ncuencia juvenil es un problema integral, se trata de fenómenos soc¡ales, en que

representa un fracaso de la familia como génesis princ¡pal, las instituciones estatales

incapaces de poder brindar a sus ciudadanos todos aquellos de¡echos establec¡dos en

la Const¡tución de la República de Guatemala, la educac¡ón de calidad, t¡abajos dignos.

--F'.i.
i3;'stcr¡t^¡- 3É
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1s 5uñe Morán, Frañ2. Estup€lacientes, pag.49.
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Es un problema económ¡co, cuando los comportam¡entos delictivos atentan contra el

patrimonio y la prop¡edad privada o cuando promueve una economía basada en

negocios ilícitos mmo el narcotráf¡co, el secuestro, el robo, la piratería, el fraude y el

chantaje, etc.

"Los estud¡os criminológicos sobre la delincuencia juvenil señala el carácter mult¡causal

del fenómeno, pero a pesar de ello, se puede señalar algunos factores que parecen

dec¡s¡vos en el aumento de la delincuenc¡a juvenil desde Ia ll Guerra Mund¡al. Son

factores que se encuentran en la base de la delincuencia juvenil, la imposib¡lidad de

grandes capas de la juventud de integrarse en el s¡stema y en los valores que este

proporc¡ona como ún¡co y verdadero en el orden material y social, por ejemplo y la

prop¡a subcultura que genera la delincuencia que se trasmite de pand¡lla en pandilla, de

modo que cada nuevo adepto trata de emular, y si es posible superar, las acciones

violentas realizedas por los miembros anteriores del grupo." 16

Se comparte la idea, que el problema es complejo, y que se encuentra factorcs mucho

mas preponderantes que otros, y esa falta de oportunidades para poder ser parte de un

sistema de obtención bienes. En determ¡nados espacios se llega a creer que es la

única forma de sobreviv¡r por med¡o de act¡vidades delictivas, es la forma practica de

obtener todos esos bienes que esta sociedad ofrece. Siendo esto una contradicción

¡nsoportable para unos.

16 
DoncelPáís, MarioVinicio. Drogas y eslupetaaientes. Pág.59.
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El menor ¡nfractor el actor pr¡nc¡pal de un hecho catialogado

ordenamiento jurídico de un estado, ten¡endo este una edad

para ser sujeto de derechos y obligaciones.

como falta, del¡to por un

menor de la establec¡da

En Guatemala serán considerados y somet¡dos a las responsab¡lidades

correspondientes todos los menores que se encuentren comprendidos entre los trece y

ménos de d¡eciocho años de edad, al momento de de ¡ncurrir en una acc¡ón en conflicto

con la ley penal o leyes especiales.

El témino de ¡nfractor se ref¡ere d¡rectamente a la problemática legal y iuríd¡ca que le

sirve de contexto, a la ley para deteminar el nivel de just¡c¡a que puede ser aplicado

lnfractor proviene del latín (el que rompe), es qu¡en ha ¡nfringido la ley, una ley de la

soc¡edad a la cual pertenece. La semántica rem¡te al sentido de Íomper: romper las

normas o las reglas, romper el lazo soc¡al que supuestamente fundamenta a la sociedad

y las relaciones a su interior.

Cuando se trata del perf¡l de los menores ¡nfractores, se verá que la d¡mens¡ón

sociocultural es esenc¡al para interpretar el comportam¡ento de aquellos suietos que se

ven abogados a la del¡ncuenc¡a como modo de existencia.



"Al referirnos al menor ¡nfractor t¡ene un

menos de d¡eciocho años, que ha cometido alguna acc¡ón en contra de la ley y por lo

tanto merece una sanción. Por ende queda fuera de la categoría de menores

infractores n¡ños y jóvenes que están en centros de detención sin haber cometido un

delito tipif¡cado y que bajo ningún concepto son asim¡lables a menores infractores. Esa

s¡tuación se explica por un d¡sfuncionam¡ento de la justicia, o errores de los tribunales de

menores, o distors¡ones de los poderes fam¡l¡ares y debe ser estud¡ada desde una

perspectiva diferente."l 7

Entendido el menor de edad, como aquel que no ha cumplido la mayoría de edad, pero

que en su proceder comete una activ¡dad, catalogada como delito o falta, debe ser

sancionado, para despertar su n¡vel de conc¡encia. No se puede entender a joven

delincuente cuando se encuentra en un centro de detención por error u otros actos que

no determina una conducta criminal

Además la categoría de menor infractff no se limita al grupo de chicos y chicas

deten¡dos s¡no que puede apl¡carse a cualquier n¡ño, niña o adolescente que ha

comet¡do alguna acción tipificada por la ley como prohibida. Entonces ya no se centra

sobre la detención sino sobre el carácter y la s¡gnif¡cación del acto, y sobre el sentido y

la necesidad de una sanc¡ón, mas aun permite pensar medidas soc¡o-educativas

alternat¡vas a la privación de libertad por un lado y por el otro dar una privación de

libertád un valor estruc{urarte.

17 MoÉles Pratt, Franc¡sco. Eldelho de ñalos tratos. Pág. 189.
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"Por delincuencia juven¡l se ent¡ende un fenómeno soc¡al constituido por un conjunto de

infracciones penales, cometidas contra las normas sociales, tipificadas por la ley y

cometidas en un tiempo y lugar determ¡nados, por peEonas mayores de trece años y

menores de dieciocho."18

Se parte de la idea, que la ley encargada marcar los límites de edad para ser sujeto de

la denominación de adolesc€ntes en confl¡cto con la ley penal.

"La delincuenc¡a juvenil se entiendo como fenómeno social porque está ínt¡mamente

relacionado con la sociedad y cultura de cada país, ya que en algunos paises no se

considera del¡to lo que en otro si lo es; de ahí que esté relacionado con la cultura de

cada lugaf'.1e

Es un fenómeno soc¡al porque este se encuentra relac¡onado con todo actor que integra

una comunidad, y t¡ene una relac¡ón directa con la cultura.

Para comprender la term¡nología del menor ¡nfractor es determinante perc¡b¡r el

concepto de delincuenc¡a.

13 
Cabanellas, Gu¡ll€rmo. Dicc¡on..io de d€r€cho üsuel. Pág.75

'n tb¡d. pág. zo.
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juridica,"La delincuenc¡a

trasgredir una ley

v¡ene del verbo latín

o violar un precepto o

delinquir, comete una falta,

quebrantar un estatuto."2o

implicac¡ón

También el delincuente puede cons¡derársele a través de diversos s¡nón¡mos tales como

criminalidad, delito, trasgresión, violación, vandalismo, fechoría, desobediencia, sobomo

y desacaio.

El del¡ncuente pertenece a una cultura determinada de la que parten una serie de

eleméntenos que conjugan ciertas actitudes, ciértos patrones de comportamientos que

le dan una identidad y un reconocimiento social propio.

El termino delincuente es muy ambiguo, por lo que para definirlo habría que anal¡zar los

aspectos que se consideren en diferentes áreas, pero todas ellas tienden

inmediatamente a relac¡onarla con v¡cios, vaganc¡a, violac¡ón, etc.

La estructura social condieiona la violencia en aspectos emnómicos, polít¡cos, jurídicos,

culturales, poblacionales, la falta de servicios públicos, la ignorancia, el hambre, la

des¡ntegración familiar, el desempleo, el alcoholismo.

La del¡ncuenc¡a es una conducta humana que se da en cualqujer medio social, con

manifestaciones diversas, con d¡ferentes tipos de problemática famil¡ar, social, etc.

'1o Feffajoli, tuis. Derecho y r¿¿ón p€rtát. pás. 97
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la delincuencia juvenil rcsulta complicado y problemático debido a que en algunos

palses la delincuencia juven¡l es una calificación que se obt¡ene de aplicar defin¡ciones

del Código Penal cuando esa infracciones son cometidas por menores de edad, en

otros, la del¡ncuenc¡a juvenil incluye una gran variedad de actos en ad¡ción a los que se

encuentra enumerados en sus leyes de fondo".21

"De tal suerte, las figuras estadíst¡cas de c¡ertos países se encuentran artificialmente

abultadas en lo que respecta a la del¡ncuenc¡a juven¡|, m¡entras que en otra no refleja

esa figuras, s¡no un lim¡tado número de conductas desviadas."22

La def¡nir la delincuencia juvenil, es situacón diversa ya que cada legislac¡ón l¡m¡ta estas

actividades, determ¡nadas como contrarias, y establecen que son actividades cometidas

por menores de edad, y determ¡nan cual debe ser su tratam¡ento y de control y para su

re¡nserción.

Cada estado estable@ una edad para deteminar la mayoría de edad de sus ¡ntegrantes

es de considerar que paises con mayor desarrollo económ¡co, educativo, tengan como

limite los 21 años y que la guatemalteca sea de 18 años.

" rbld. cág. +se.

" Perales, David. sociología criñlnal luvenil. Pág.31.
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"Se considera que la delincuenc¡a es un fenómeno espec¡f¡co y agudo de desv¡aciones e

inadaptac¡ones. Se dice en este sent¡do que la delincuencia es la conducta resultante

del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la soc¡edad en que viven,

definic¡ón que dice todo y nada a la vez, ya que, cabe la pregunta si se ref¡ere a todas

las demandas de la sociedad o solo algunas y si todas las personas adultas o menores

son capaces de adaptarse."23

Cons¡derando que la conducta resultante del fracaso del individuo y del sistema, del

primero de adaptarse a las exigencias soc¡ales, y el segundo de no dar las condic¡ones

minimas para que estos se adapten al mismo, es necesario que los estados establezcan

¡ntenten dar las oportun¡dades que todos merecen por el simple hecho de ex¡st¡r,

Debido al influjo de la escuela clásica del derecho penal y el posit¡vismo psicob¡ológico,

es frecuente considerar a la delincuencia como una realidad exclusivamente ind¡v¡dual:

sin embargo, en la actualidad la gran mayoría de los criminólogos sostienen que la

delincuencia es un fenómeno estrechamente vinculado a cada tipo de sociedad y refleja

las pr¡ncipales característ¡cas de la misma, por lo que s¡ se qu¡ere comprender el

fenómeno de la del¡ncuencia es necesario conoceÍ la sociedad, con sus funciones y

d¡sfunciones.

'z3 ttio. rag. :z-
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La fam¡l¡a según la Declaración de los Derechos Humano, es el elemento natural y

fundamental de la soc¡edad, términos que estas inevitablemente ligados por que en el

orden de ideas, la fomac¡ón de la familia como pr¡mer orden y esta parte princ¡pal de

toda sociedad organizada.

Fam¡lia formal¡zada por el matr¡monio, ¡nstituc¡ón legal por medio del cual un hombre y

una mujer se unen, de esta un¡ón surgen derechos y obligac¡ones para con ellos

mismos, para coñ sus futuros hüos y pa€ con la misma sociedad.

Principal responsable de la guía y d¡recc¡ón de los menores es cargo de padres y

madres. Que en el ejercicio de la patria potestad, que no es más que, el derecho y las

obligaclones que tiene estos sobres sus h¡jos menores.

la legislación actual, no se ocupa como debiera al momento de que un menor de edad

se encuadra dentro de una acc¡ón omis¡ón, calificada como delito o falta, s¡endo objeto

por parte del ordenamiento a ciertas medidas, que pueden ser desde, med¡das de

coerción prevent¡vas, medidas cautelares, o bien med¡das privación de libertad.

Una de las pr¡nc¡pafes ausencias es la investigación de los padres, para determ¡nar s¡

hay un ¡ncumpl¡m¡ento de sus obl¡gac¡ones, siendo estas faltas a sus obligaciones

factores trascendentales de quebrantamiento de la ley por un menor.
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Por def¡nición las sociedades humanas son ent¡dades poblac¡onales. Dentro de la

población existe una relación entre sujetos y entorno; ambos realizan act¡vidades en

común y es esto lo que le otorga una entidad propia.

Dentro de esa relación de sujetos, habiendo esiablec¡do normas de comportamiento

para una digna relación, el respeto a derechos y al cumplimiento de las obligac¡ones

prev¡amente establecidas y que al momento de un quebrantamiento de dichas nomas,

estas sociedades organ¡zadas harán func¡onar los protomlos para el restablec¡miento de

dicha quebrantamiento.

Siendo responsables como miembros de una sociedad cáda uno los sujetos,

independientemente de que rol juegue dentro de la sociedad (padre, madre, hiia, hüo,

func¡onar¡o público) pr¡mero cumpl¡endo con las funciones impuestas y exigiendo que

estas se cumplan por igual, cuando estas sean violentadas, pero no como individuos si

no como sociedad.

3.3. Causa6

Causas que or¡entan a los menores a del¡nquir es un tema muy mmpleio, ya que existen

autores que deteminan factores biológicos, soc¡ales, culturales, económicos,

ambientales, como también existen autores que establecen que la criminalidad de un

menor se puede establecer genéticamente.
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El análisis del conten¡do del fenómeno crim¡nógeno que existe en los jóvenes

adolescentes de Guatemala, se puede aprec¡ar que existen todos los factores y causas

anteriores.

"La delincuencia juvenil es el resultado de la comb¡nac¡ón de diversos factores de riesgo

y respuesta social. Se pretende en toda sociedad, en donde los anti valores de

v¡olenc¡a, agres¡vidad, competencia, salvaje, consumo, se ¡mponen a los valores

supremos de la soc¡edad, como la tolerancia, la solidaridad y justicia."2a

Siendo diversa las causas para determ¡nar el delito, pero la falta de prevenc¡ón

respuesta inmed¡ata de los órganos encaeados, siendo la pérdida de valores

acuñando los ant¡ valores de forma cultural.

En Guatemala la autora Elena Blanca Marín Espinoza, ha detectado como causa del

comportam¡enlo violento de los jóvenes, las siguientes:

Marginalidad y med¡os económicos-soc¡ales de gran pobreza.

Familias desintegradas o ausencias de ellas de donde provienen el menor.

Víctimas de la droga o dependencia de esta.

'za 8ác¡galupo, Enr¡que. tineamiéntos de la teoríá del delito. Pá8.56.

v

v
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. Enfermedades neuróticas o graves trastornos en la personal¡dad psico-f¡sica de los

jóvenes.

. Falta de posibil¡dad de integrac¡ón a trabajos que preparen al joven para auto

sustentarse y poder forma económ¡camente una familia.

Public¡ded excesiva en med¡os telev¡s¡vos, rad¡o y espectáculos en general de

violencia sexual, v¡olencia flsica y alegación de las m¡smas formas cotid¡anas.

D¡fícil situac¡ón en cuanto a med¡os económicos y de organ¡zación para Iograr

contenc¡ón y rehabilitac¡ón de los menores infractores conocidos como peligrosos."2s

La determ¡nación del estud¡o de la criminalidad juven¡l constituye un tema de aclualidad,

no solo de¡ derecho pena¡, sino también de la criminología y de las ciencias conexas, el

constante aumento de los conflictos sociales, y con ello el de la delincuenc¡a, ha

¡ncrementado el ¡nterés por el tema, tanto en los países industr¡alizados o cenlrales

como también en los llamados países per;téricos, como lo son los de América Latina.

La delincuenc¡a juvenil se ub¡ca, por lo menos en Amér¡ca Latina, dentro de un @ntexto

social caracterizado por un grupo de niños y adolescentes ub¡cados dentro de n¡veles de

m¡seria o pobreza, desempleo, narcotráf¡co, concentración urbana, baja escolaridad

analfabet¡smo, agresiones sexuales y des¡ntegrac¡ón familiar.

A estos grupos soc¡ales se les ha negado todos los derechos humanos, tales como el

derecho a la vida, la salud, la educac¡ón, la viv¡enda, en fin elderecho aldesarrollo.

'ze Mar¡n Espinoza, Elena Elanca. C¿nigo Fem¡liar y Peñal l¡idic¡á|, Pág.149.
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"Se comparte que la delincuencia juvenil, se nutre de un nivel de miser¡a y de otrosw
fáctores negat¡vos de una sociedad, y la falta de oportunidades como la educac¡ón, una

vivienda d¡gna, padres y autor¡dades responsables, que cumplan con el respeto a sus

derechos como niños y hacer saber sus obl¡gac¡ones como integrantes jóvenes de

estas sociedades.'6

Guatemala caracterizada por una desatención a este fenómeno para prevenirlo y s¡n

mencionar un plan o proyecto de reinserción para menores.

3.3.1. Ceusas biológicas

Se ha mencionado al síndrome de déficit de atención con hiperact¡vidad como causa de

problemas de conductas, que sumados a la impuls¡vidad característica del síndrome,

puede producir violenc¡a. Un estud¡o con n¡ños hiperquinét¡cos mostro que solo aquellos

que t¡enen problemas de conducta están en mayor riesgo de convert¡rse en adolecentes

y adultos violentos.

La conclusión es que hay que hacer un esfuezo para aportar a aquellos niños

hiperquinéticos con problemas de conducta recursos terapéut¡cos más oportunos e

¡ntens¡vos. De cincuenta mujeres que cometieron crímenes violentos, cuarenta y cuatro

por cientolo h¡zo duranle los días @rcanos a la menstruación, m¡entras que casi no

hubo delitos en la fase ovulatoria y pos ovulatoria del ciclo menstrual.

" rtid. r;g. st
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Con frecuencia, el diagnostico de sindrome disfórico de

con depresión clínica, que puede en algunos casos

violencia.
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la fase luteinica está asoc¡ado

expl¡car su asoc¡ación con la

3.3.2. Causas ps¡cológ¡cas

La v¡olenc¡a se relaciona en gran medida con un trastorno mental, el trastorno ant¡soc¡al

de la personalidad se establece entre un rango de los 12 y los 15 años, algunas veces

ántes, y consiste en comportamientos desviados en el que se violan todos los códigos

de conducta impuestos por la famil¡a, el grupo, la escuela, la igles¡a.

E¡ ¡nd¡viduo actúa bajo el ¡mpulso de momento y no muestra arrepentimiento por sus

actos. Inicialmente esta v¡olación persisten de las reglas se manif¡esta de vandalismo;

crueldad con los animales; inicio precoz de una vida sexual promiscua, s¡n cuidado

respecto al b¡enestar de la pareia; inconegib¡lidad; abuso de sustanc¡a; falta de direcc¡ón

e incapacidad de conservar trabajos; etc.

El trastomo es más frecuentes en hombres que en mujeres. Como eslos sujetos están,

mas representados en ¡os estratos más pobres, hubo una d¡scusión sobre si la pobreza

induce o potencia estas alteraciones, la falta de la Íecursos debe ser en definitiva un

aspecto determinante dentro de trastornos, de ¡deas desesperadas.
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Esto se ha descartado los individuos con trastornos ant¡sociales de la personalidad, por

su ¡ncapac¡dad de lograr metas y conservar empleos tiende a asentarse naturalmente en

los estratos de menores ¡ngresos.

3.3.3. Causas socialea

Las causas soc¡ales conforma el aspecto más s¡gnif¡catívo de la conducta de los niños y

jóvenes en situaciones irregulares. Cualquiera que fueÍa su perspectiva técnica -
científ¡ca que se adople al resp€cto a este fenómeno tan mmplejo, no debe ¡gnorar el

impacto pr¡mordial, como la familia, factores económicos, escuelas, características de un

sistema social determinado injusto y desigual.

La familia el formador de los menores para la correcta ¡ntegración a la soc¡edad como

individuo, es fundamental, una fam¡lia integrada, respetuosa a lo interno y a lo extemo,

s¡endo el principal ejemplo de convivencia y relación.

Las desigualdades económicas es causa, que los individuos desarrollen desesperanza.

No se trata de la pobreza en sí, s¡ no de la convergencia de entre ricos y pobres y la

d¡ferenc¡a entre unos y otros y vivir en una soc¡edad de consumo, y esa ¡mpos¡bil¡dad de

progreso social, s¡ causa violencia: esta frustración se suma a su realidad que no hay

altemativa para cambiar su destino.
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s¡guiente paso fuera del hogar, en el que estará fuera de la vigilancia de los padres, para

estar bajo la vigilancia de los docente, qu¡en imparta esta educac¡ón complementar¡a,

deb¡endo ser personas con conoc¡miento científ¡co, moral, ét¡co y respetuosos de las

normas, para entregaÍ el mensaje al menor de lo que es soc¡almente pem¡t¡do.

Los problemas demográf¡co, ocupacional, y cultural, t¡enen en la plasmación de la

conducta, valores y actuaciones concretas y regular del menor de edad, se pretende

analizar clín¡camente la relac¡ón existente entre estructuras socioeconóm¡cas y

¡deolfu¡cas.

3.3.4. Entomo tamiliar

Básicamente está integrada la fam¡lia, por papa y mama e h¡jos, y por la desintegración

de los núcleos familiares. Por mama e hiios, por papa e hijos. Cada una de estas

s¡tuac¡ones será determ¡nante para el desarrollo de niños, si de dicho entomo está

compuesto por todos sus elementos y cada uno preocupado por sus obligaciones fos

menores tendrán mayores posibilidades de tener un desarrollo ¡ntegral, ten¡endo como

resultado con muy altas posibilidades de seÍ un c¡udadano de bien.

La famil¡a es la base pr¡nc¡pal, es el ¡nicio y es el final, la ¡mportancia de un

func¡onamiento que cumpla con las neces¡dades de los menores (car¡ño, tiempo etc).
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El entorno se ve last¡mado por la ausenc¡a de un padre, obligando a la madre a tener

que sal¡r en busca de un empleo s¡n importar que demanden doce horas de su tiempo,

sacrificando el tiempo que pud¡era compart¡r con sus hüos, para poder traer a casa el

sustento d¡ario, y el menor tener que sufr¡r la ausencia de madre y la ausenc¡a de guía,

car¡ño de un padre, s¡endo esta situación determínate en su crecim¡ento y desarrollo del

n¡ño. Y el últ¡mo escenar¡o que es el menos común pero que se pudiera dar la ausencia

de la madre, siendo este el más trágico de las ausencias, la falta de afecto la falta de

amor, de pac¡encia, será trascendental en el desaÍollo del menor.

En la familia, se tiene que maximizar que cuando se des¡ntegran un elemento tan básico

de la sociedad como es la fam¡l¡a, culturalmente la carga superior queda en manos de la

madre, que le conesponde trabajar para mantener a sus menores hüos, careciendo de

protección económica y orientac¡ón de falia de la figura patema. Culturalmente en

Guatemala se tienen muchos hüos, en donde prevalece el desinterés, la fafta de

orientac¡ón, falta de tiempo, falta de cal¡dad para la determinación de los camb¡o de

comportamiento fuera del hogar, dentro de este factor se enmarca el entorno fam¡l¡ar, se

hace necesaÍio fomentar la ¡mportancia de la fam¡l¡a en el desarrollo saludable de los

menores.

Los niños sufren de cambios, que se d¡viden en cuatro aspectos profundamente

relacionados: fisico, intelectual, afectivo, y espiritual.

69



,/..,fillf¿,4/s"^"' ?_-\
l-á sEciE 

^Rra 
E3:

t'¡-,u-É¡7\kLl:rr/
En cuanto al desarrollo fisico se requiere ante todo, de la atenc¡ón de la alimentación

balanceada la que muchos sectores es muy lim¡tada. Con la al¡mentación se cumple

con necesidades básicas.

Tener dentro de la familia, tener familiares d¡rectos que sean violentos dentro y fuera

del hogar, y el abuso ¡ndisciminado de algún fármaco, estos factores influyen y

potencian las predisposiciones congénitas que algunos ¡nd¡viduos t¡enen frente a la

violencia.

3.4. La responsab¡lidad penal del menor infEctor

La responsabilidad penal es en la que incurre un menor infractor al momento de rcal¡zar

una activ¡dad contrada a ley.

Que regula la leg¡slación en cuanto al juzgam¡ento, que tipo de sanc¡ones contiene,

cuales son los lugares de cumplim¡ento, cual es proceso de prevenc¡ón. Cuando se

comete el hecho, el proceso de rehabil¡tación al cual serán sometidos?.

Debemos ¡nd¡car según la ¡egislación guatemalteca a quienes se les considera menor

infracto y el t¡po de responsab¡lidad.
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La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 20 establece:

Menor de edad. Los menores de edad que trasgredan la ley son inimputables (indiv¡duo

que se encuentra eximido de responsab¡l¡dad pena por no poder comprendeÍ a ilicitud

de un hecho punible). Su tratamiento debe estar orientado hacia una ubicac¡ón integral

propia para la niñez y la juventud.

Para poder comprender la inimputabil¡dad de los menores de edad, para ello

encontramos ciertos criterios que será interesantes de conocer.

"Juan Bustos Ramírez define la imputabilidad como: la capacidad de conocer la ilicitud

de obrar y de poder actuar conforme a tal conocimiento. En deflnitiva simplemente se

pone al acento solo en dos aspectos psicológicos, en el referente al conocimiento

(momento cognoscitivo) y el relat¡vo a la voluntad (momento volitivo)."27

Entendemos esta como la capacidad y el entendimiento de que el acto previamente

analizado y entend¡do las consecuenc¡as de sus actos, por lo tanto debe ser sujeto

sanción acorde a lo que establece la normas penales.

Esta capacidad de entendeÍ las consecuencias de sus actos lo convierte en un sujeto

apto de sanción legal.

27 
Bustos Ramírez Juan. ta imputabilidad de un erado d€der€cbo, pág. 281.
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La realidad psicológ¡ca del ind¡v¡duo no se agota en estos dos aspectos y habría, por

ejemplo, cons¡derar todo el problema de la afectiv¡dad; la formula, por tanto, resulta

d¡scutible ya en su contenido, ello justamente tiene especial importancia en el caso de

los jóvenes. En efecto esta tendencia a poner el acento en el conocimiento y la voluntad

pareciera basarse en una ¡dea racional¡sta de la sociedad y el hombre, en que las

característ¡cas de este es son el conocimiento y la voluntad. Con lo cual ya de partida el

joven aparece como algu¡en que no está dotado de estas caraclerísticas fundamentales

de¡ hombre.

De esta forma se crea una forma de diferenc¡ac¡ón propia a la teoría de la divergencia,

en que eljoven aflora desde el princ¡pio est¡gmatizado y por lo tanto sujeto a la tutela del

Estado y de la sociedad.

La idea de clasificación de las ciencias naturales traspasa el sistema penal y permite la

creación de una ley especial en el sentido de una ley conforma a las características de

personal¡dad del sujeto.

Serán sujetos de responsabilidad penal, todas las personas que tengan una edad

comprendida entre los trece y menos de los dieciocho años al momento de incurrir en

una acción en conflicto con la ley penal o leyes especiales y aquellos que en el trascurso

del proceso cumplan con !a mayoría de edad.

72



Ksn"¡->¡
l3i s¡c¡¡r¡nu EÉ

\(E.rrl

El proceso al cualserán sometidos es un proceso específico y conocido porjuzgados y

tribunales espec¡alizados en la materia de derechos humanos, en d¡cho proceso se debe

de garantizar:

Princ¡pio de justic¡a espec¡alizada.

Principio de legalidad.

Princ¡p¡o de lesividad.

Presunción de ¡nocencia.

Derecho a un debido proceso.

Derecho de abstenerse a declarar.

Principio del Non bis in ¡dem.

Princip¡o de interés superior.

Derecho de privac¡dad.

Principio de conf¡dencialidad.

Pr¡ncipio de ¡nv¡olabilidad de la defensa.

. Derecho de defensa.

. Pr¡nc¡pio del contradictor¡o.

Princ¡pio de rac¡onalidad y de proporc¡onalidad.

Principio de determinación de las sanciones.

lnternam¡ento en centros esp€c¡al¡zados.
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Final¡zado d¡cho proceso habiéndose hecho valer todas la garantías y derechos, un

deb¡do proceso, eljuez dictara su resoluc¡ón f¡nal inmed¡atamente después de concluida

la audiencia con base a los hechos probados.

La ex¡stenc¡a del hecho o su tipicidad, la autoria y part¡cipación del adolescente, la

ex¡stenc¡a o inex¡stencia de causales excluyentes de responsab¡lidad, las c¡rcunstancias

o gravedad del hecho y el grado de exigibilidad. Eljuez podrá dictar la resolución final

La resolución deberá siempre en respuesta a los adolescentes en conflicto, será

s¡empre proporcional a la gravedad del hecho Y la búsqueda de incansable de

protecc¡ón para los menore.

Dentro de las sanciones establece dlcha ley:

. Sanc¡ones socioeducativas.

Orden de orientación y superv¡sión.

Pr¡vac¡ón del serv¡c¡o de conduc¡r.

Sanciones privativas de libertad.

Si hubiere necesidad de una medida de pr¡vaciÓn de libertad esta se reducirá al mín¡mo

posible y como sanción de últ¡mo recurso y deberá ser en ceniros espec¡alizados de

cumpl¡mientos paÍa menores en conflicto que debieran de cumplir con pÍogramas de

readaptación y reinserción.
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CAPiTULO IV

4. Pr€vención y Readaptación del menor ¡nfractor

Los temas de p€vención y readaptac¡ón, sugieren ser temas dist¡ntos y que se

pud¡eran tratar por separado, en esta oportun¡dad la cons¡deración es que deben ser

abordados conjuntamente en cualqu¡er propuesta política, educat¡va, académica,

religiosa, etc.

cons¡derar una, sin considerar la otra se convert¡ría en un trabajo a med¡as. Se busca

prevenir como principal medida, pero ten¡endo claro la complejidad de fenómeno

delictivo, se sabe que debe de haber un plan de contingencia para la readaptación de

todos aquellos que escapen del filho de la prevención. En lo penal finalidad atribu¡da a

la ley para contener con su amenaza los impulsos delictivos, la ley busca ¡nfomar a los

actores de las cons€cuencias de encuadrar en una actividad reconocida como del¡to.

"En este últ¡mo aspecto la prevención es de dos clases: una la general, ¡ntegrada por la

comunicación d¡rig¡da al conjunto soc¡al, por cuanto la pena signif¡ca un mal o privación

de derechos aplicables al quebrantar el orden jurídico; o especial, la que obra sobre el

delincuente al cumpl¡r la sanción, comprobar que las penas no son simples amenazas

verbales. Esta finalidad pun¡t¡va se contrapone a la represión o corrección."28

'" tbld.lág.cso.



que actualmente esta regulado como conductas contrar¡as a ordeñam¡ento jurídico, y las

consecuenc¡as a la cuales se puéden hacer acreedores; la segunda como, la que debe

ser exper¡mentada por el ¡nd¡viduo deténido y este cumpla una condena como le

corresponda a su acto cometido y esto lo d¡suada de cometerlos de nuevo.

La prevención de la delincuencia, consiste en med¡das que impidan que la delincuenc¡a

ocurra pudiéndose d¡vid¡r, en aquellas orientada a la relaciÓn de oportunidades de

cometer del¡tos y aquel¡as orientadas al desarrollo social, reduciendo las situaciones

socioeconómicas que generan el delito.

Determinadas cuales son las principalés causas, que hacen, que los menores se

conviertan en infractores, teniendo claro que siempre se trata de una conducta

aprend¡da.

Siendo estas causas muy d¡versas se hace necesario identificarlas para elaborar los

protocolos para prevenir que estos menores sigan siendo victimar¡os y víctimas de

estos actos, siendo esencial entender que este problema es de todos, sociedad,

gob¡erno. Buscando que todos los actores participantes asuman su rol de educadores

de los menores; padres, maestros, autorldades; encontrando un proyecto integral que

haga que los menores no sigan formando conductas delictivas, y muchos menos se

objeto de las pandillas y crimen organ¡zado.
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Cuando los protocolos de prevención fallen, ten¡endo en cuenta la complejidad de este

fenómeno debe de esiar preparado pa'a garanlizat que el menor será tratado como

corresponde, teniendo como pr¡ncipal objet¡vo, corregir dicha conducta, para que no

vuelva a tener dificuttades en su ¡nteracc¡ón soc¡al. Y esta corrección solo se logtara

después de estud¡o y anál¡s¡s de los diversos profes¡onales, y de dicho resultado

adecuando a cada uno al programa que mejor se adapte.

Siendo esto una garantía en benef¡c¡o de las personas deten¡das, en el sentido de la

reinserción del individuo a la sociedad, mediante alfabajo, la capacitación pa¡a este y la

educación, el hecho para que las personas sancionadas con reclusión retornen a la vida

en libertad, por lo que el sistema pen¡tenciar¡o debe ofrecer a los internos una

experiencia de seguridad juríd¡ca, legalidad, v¡da digna y ética soc¡al, cuyo respeto a la

ley es un principio fundamental.

S¡endo tratados como mrresponde a su edad y tipo de aclo cometido, y las condiciones

que indujeron a esto, detectando sus carencias, supl¡rlas atreves de la de readaptación.

4.1. Situac¡ón actual

Con el crecimiento poblacional y la concentrac¡ón de las personas en los cascos

urbanos la interacción se volvió mucho más cercana, y por ende la convivenc¡a más

difícil, con ello el surgimiento de conductas contrar¡as a la ley.
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El incremento de los actos del¡ctivos en el pals está en aumento, desde aquellos que

atentan contra la vida, la integridad, la libertada, el patr¡monio, y otros más.

El surgim¡ento de las pandillas trajeron con ello una forma de organización y con ello

tamb¡én nuevas formas de operar y del¡nquir, d¡chas organ¡zaciones completamente

establec¡das, identif¡cadas, con ierarquía de mando y fomas de operar, ¡niciaron como

grupos que defendían un espacio teffitor¡al, colonia, barrio cantón .

Este fenómeno al momento de no ser atendido por la gob¡erno y su sociedad, se

trasfomo, evoluc¡ono a otros estándares, se cree que con la deportac¡ones de los

Estados Unidos de América a los países centro americanos de aquellos connacionales

que fueron encontrados en circunstancias ilícitas e ilegales en aquel país, fueron

enviados a su país de origen, pafses como el nuestro que no t¡ene una platafoma para

dar oportunidades como las que estos pud¡eron tener en aquel país. Un sistema con

desigualdades y con pocas oportunidades, ante tal s¡tuación estos terminaÍon

integrándose a estas pand¡llas o formando nuevas, y esia un¡ón de los miembros de

estas organ¡zaciones, fue fundamental para esta trasformación.

Ya integradas las organizac¡ones criminales inician el largo camino crim¡nal, siendo

sorprendidas en actos tipif¡cados como delitos o falias por nuestra legislac¡ón y ten¡endo

que purgar penas de pr¡vación de libertad.

7a



7rf5',tiltt",
l;E Src¡$aFrÁ EF

\uj'a-.¡b)\g!:rr'

Al momento de infomarse que la legislac¡ón guatemalteca es benévola en la apl¡cación

de las penas para los menores de edad, s¡endo la Carta Magna en su artfculo ve¡nte, en

cual estiablece que los menores de edad son inimputables, y que al momento de estos

¡ncurrir en alguna trasgres¡ón su tratamiento debe estar orientado hacia una educación

integral y propia para la niñez. Siendo este un factor determinante en el reclutam¡ento de

menores de edad, aunado a la fafta de integrac¡ón familiar, las des¡gualdades existéntes

convirtiéndolos en presa fácil.

En la actualidad la partic¡pac¡ón de los menores en hechos delictivos vienen en ascenso

año con año, desde un delito patrimonial hasta llegar a ser los encargados de segarle la

vida a cualquier persona que no acate las sol¡c¡tudes de d¡chos grupos, hemos visto en

los medios de comunicación, menores de edades que aceptan su actuac¡ón en un

homic¡d¡o, aduciendo cualquier tipo de razones, desde amenazas contra sus prop¡as

familias, o la falta de esta, o el ofrecimiento de divas. Estos sacuden a la sociedad.

Pero no parece preocupar a las autoridades de gob¡erno.

No se ve a las autor¡dades cumpliendo con su deber de garantizar y mantener a los

habitantes de la nación en el pleno goce de sus derechos y de sus libertades, siendo su

obl¡gación proteger la salud física, mental y moral de la niñez y la adolescenc¡a, así

como regular la conducia de adolescentes que violan la ley.
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No existe una polít¡ca encaminada a fomentar la fam¡lia como base fundamental de la

sociedad y de la responsab¡l¡dad de estas para con sus hüos, sensibilizar a la poblac¡ón

que el hecho de que un menor se conv¡erta en un infractor es problema de todos y que

todos debemos de aportar para preven¡r d¡chas acciones.

Es de conocim¡ento general que en la actualidad hay un crecim¡entos de mujeres

creando a sus h¡jos, se ha fomentado una cultura de ¡rresponsabilidad por parte de los

padres, se ha dejado casi toda o todo la responsabilidad de los menores a la madre y

esta encontrándose en esta situación de tener que al¡mentar a sus menores hüos, ha

tenido que salir en búsqueda de el pan diario y esta situación atraido consigo una

desatención de estos sobre sus hüos, dejándolos gran parte del día solos y vulnerables

a ser atend¡dos por estas organizaciones y darles la atención que no se le ha dado en

casa.

La falia de oportun¡dades en un pals con desigualdades muy grandes, con una

economia débil, con un nivel de desempleo muy alto, y los pocos empleos con salarios

que no logran alcanzar para que los guatemaltecos puedan soñar, no ser solo el

sustento necesario para alimentarse si no iambién que puedan llegar a tener una vida

de oportun¡dades para todos por igual.

Se t¡ene un marco juridico especializado para la atención de los menores, en la cual se

encuentra regulado en la Ley de Protección lntegral de la N¡ñez y la adolescencia.



En dicha normativa asume el estado su responsab¡lidad de promover y adoplar las

med¡das necesarias para proteger a la fam¡l¡a, juríd¡ca, y socialmente; establece la

responsab¡l¡dad de los padres tutores de los menores que se encuentre en bajo su patria

potesiad o tutela, asítambién deberes de los niños y adolescentes.

podemos encontrar en este cuerpo legal, entre sus aportaciones más sobresalientes

en@ntramos, que busca la ¡ntegrac¡ón fami¡¡ar, la formación social, pers¡gue lograr el

desarrollo social, entre otras.

Se consideran n¡ños o niñas a toda persona desde su concepción hasta cumplir trece

años y adolescentes a todos aquellos desde los trece años hasta cumplir d¡eciocho años

dé edad esta ley al d¡vidir en dos grupos a los menores no es al azar s¡ no que

determ¡na que trato se le dará a un menor en cuanto trasgreda la ley.

Cuando los menores de edad comprend¡dos entre los trece y antes de cumpl¡r dieciocho

se ven en un acto encuadrados como faltias o del¡tos por la legislación estos son

juzgados o deberían ser juzgados por órganos espec¡al¡zados manda dicha ley y las

medidas que se tiene establec¡das las encontrzrmos en el capitulo ocho, sanciones

socioeducat¡vas van desde, amonestaciones verbales, prestación de servicios

comunitarios, obl¡gación de matricularse en un centro de educación fomal, hasta el de

privación de libertad en centros especial¡zados de cumpl¡m¡ento.
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Los regímenes de privac¡ón de l¡bertad, los regímenes abiertos y sem¡ab¡erto X*t'Z

cerrados, este t¡po de med¡da se puede establecer respeiando ciertos limites en el caso

de los adolescente comprendidos dentro de los trece y quince años, hasta una pena de

dos años máximo de pr¡vac¡ón de libertad, y los comprend¡dos dentro de los quince y

antes de cumplir d¡eciocho años, hasta una pena máxima de se¡s años de privación.

Esto como máximo en cuanto a la privación de su libertad.

La ley ind¡ca que debe de cumplirse estas sanciones en centros adecuados para los

menores, pero la realidad es otra el centro juvenil de privac¡ón de l¡bertad para varones

etapa dos, se constato que aunque su capacidad es para c¡ento treinta y c¡nco

adolescentes este alberga al doble de su capac¡dad, esta situación obl¡ga a que una

habitac¡ón tengan que convivir hasta ocho, en una especie de lavado hac€n sus

necesidades fisiológicas, lavan su ropa, y se baña, en un área más o menos de metro y

medio. Son expuestos a situaciones ¡nhumanas, estas que logran mnfrontarlos mas con

un s¡stema que los rechaza de cualquier forma.

Este centro carec€ de condiciones mínimas para pretender readaptar a sus reclusos, su

falta de talleres y de terapias ocupación y capacitación, y la falta de interés de parte de

las autor¡dades encargadas hacen mucho mas crón¡co el problema, se olvida que estos

jóvenes volverán a las calles muy pronto, demas¡ado pronto, y antes de salir

rehab¡litado, salen resent¡dos.
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4.2 iledidas para menores ¡ntractores

Medidas de carácter preventivo o precautorias y medidas defin¡tivas,

de ta legislación guatemaltee,a.
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reguladas dentro

La medida de coerc¡ón y cautelar como un medio de para garant¡zar las resultas de

cualquier proceso, en el caso de los menores infractores o como le denomina la ley de la

mateda adolescentes en confl¡cto con la ley penal, se encuentran establecidas en la

sección ll, con el titulo de medidas de coerc¡ón, en su Articulo ciento setenta y nueve,

determina en la forma en que se podrá apl¡car las medidas, y será ún¡camente cuando el

adolescente se encuentre suieto a proceso y con el objetivo de: asegurar y garant¡zar la

presencia del adolescente en el proceso; asegurar la prueba, proteger a la víctima, al

denunc¡ante o testigo.

Se at¡ende al adolescente como v¡ctimario, se busca su presencia dentro del proceso,

desatendiendo las razones del porque este trasgred¡ó, cuando este puede estar

necesitando una intervenc¡ón urgente, se debe determinar su responsabilidad es

¡ndudable, pero sin deiar de atender el porqué de sus conducta.

La duración máxima de la medida no podrá exceder de dos meses, y este solo podrá

prorrogarse por un periodo ¡gual, salvo la med¡da privac¡ón de libertad prov¡sional en

centros de custodia esta en n¡ngún caso podrá ser prorrogada.
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La med¡da de privación, solo será sujeta de últ¡mo recurso y determ¡na el plazo al cual

estará sujeta, estando este por dos meses recluido en un centro especializado

determina la norma, en la actualidad los recintos establecidos pa€ esto, no cuentan n¡

con los recurso mín¡mos para garantizar que el infractor no tendrá contacto con los ya

condenados, y esta apatia desvela que no hay preocupación por la prevención y

readaptac¡ón.

En elArtículo '180 de dicha ley, enmntramos el tipo de medidas caütelares:

. La obligación del adolescente de presentarse per¡ód¡camente ante el tr¡bunal o

autoridad que eljuez designe.

La prohibic¡ón de salir sin autorización judic¡aldel país, la localidad o ámbito terr¡tor¡al

que eljuez señale.

La obl¡gación de someterse al cuidado o v¡gilanc¡a de una persona adulta e ¡dónea,

quien será la responsable de su cuidado y custodia, p€sentarlo ante el juez e

¡nformar de su s¡tuación cuantas veces le sea solicitado.

Arresto domiciliario, en su prop¡a residencia u otra idónea que eljuez señale, baio la

responsab¡lidad de una persona adulta.

Proh¡b¡ción de concurr¡r a determinadas reuniones o de visitar c¡ertos lugares.

Proh¡bición de comun¡carse con personas determinadas, siempre que no se afecte su

derecho de defensa.

Privac¡ón de libertad provisional en un centro especial de custodia. Ünica y

exclus¡vamente en los supuestos que esta ley señala y a sol¡c¡tud del f¡scal.
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Debe procurarse que

educación, la fam¡l¡a,

provisional.

la

en

aplicaclón de ta medida no interrumpa o pedudique ta

lo laboral, salvo cuando se apl¡que pr¡vación de libe.tad

La medida de privac¡Ón de libertad, tiene el carácter de excepcional especialmente para

los mayores de trece años y meno€s de quince' y no se apl¡cara cuando se pos¡ble otra

med¡da. Esto en cuanto a medidas precautorias.

En cuanto a tas medidas def¡nitivas, denominadas en la ley sanciones soc¡oeducat¡vas,

en la capítulo Vlll, en el Artículo dosc¡entos heinta y ocho, encontramos el tipo de

sanciones que se hacen merecedores los trasgresores, después de verif¡car la comisión

o la part¡cipación de esie en un hecho que trasgrede la ley penal, el juez respectivo

impondrá el siguiente tipos de sanciones:

Sanciones socioeducativas:

. Amonestación y advertencias.

. L¡bertad asislida.

Prestac¡ón de servicios a la comun¡dad.

Reparación de los daños al ofend¡do
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ffiOrdenes de orieniac¡ón y supervisión:

lnstalarse en un lugar de residenc¡a determinada o camb¡aGe de el.

Abandonar el trato con determlnadas personas

Eliminar ¡a v¡sita a centros de diversión deteminada

Obl¡gación de matricularse en un centÍo de educación formal o en otro cuyo objetivo

sea enseñarle alguna profesión u oficio

Abstenerse de ¡ngerir bebidas alcohólicas sustancias, sustancias alucinógenas,

enervantes, estupefacientes o tóxicas que produzcan adicc¡ón o hábito.

Obligación de someterse a programas de t¡po formativo, cultural, educativo,

profes¡onal, laboral, de educac¡ón sexual, de educac¡ón v¡al u otros s¡m¡lares.

Ordenar el ¡nternamiento terapéutico del niño, niña o adolescente o e¡ tratamiento

ambulatorio en un centro en un cenlro espec¡alizado de salud, público o privado, para

desintoxicarlos o eliminar su adicción a las drogas antes mencionadas.

Sanciones privat¡vas de libertad:

. Privación de l¡bertad domic¡liaria

Privación de l¡bertad en su tiempo l¡bre

Privación de libertad en centros espec¡alizados durante fines de semana,

comprendido desde el sábado de las ocho horas, hasta el domingo a las d¡ec¡ocho

horas

Privación de l¡bertad en centros espec¡alizados de cumpl¡m¡ento en reglmenes

abiertos, semiabiertos, o cerrados.
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Las medidas antes descritas, parece no ser aplicadas o no ser suf¡c¡entes, en la

actualidad El número de adolescentes involucrados en hechos v¡olentos y que son

procesados por los tribunales de just¡c¡a se han ¡ncrementado, la percepción de una

población que ex¡ge d¡sminución en los actos delictivos, sug¡eren medidas más seberas,

pero no se debe buscar una salida curativa como mayores sanciones, se debe de

aplicar una solución integral para esto se neces¡ta el involucram¡ento del gobierno y la

sociedad lo que implica programas fomat¡vos y prevent¡vos

4.3 Áreas de intsrvención.

Una vez vista en líneas generales las problemática del menor ¡nadaptado, podemos ver

a grandes rasgos la act¡tud del educador frente a este hecho Hasta el momento

presente, por parte del administrac¡ón poco o nada se ha hecho para recuperar a estos

menores y hacerlos suietos aptos para si mismo en primer lugar' y en segundo lugar

sujetos aptos para la soc¡edad.

Habiendo descuidado algunas áreas que s€ consideran necesarios una ¡ntervenc¡ón,

formando un grupo interd¡sciplinario y posler¡or a su estud¡o por áreas se pueda

establecer protocolos, y definir cuál debe ser el tratamiento que se adapte a las

características de cada uno de los trasgresores, buscando una eficacia en la apl¡cac¡ón,

áreas que serán desanolladas más adelante.
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4.3.1 Área social

Fundamentalmente hay que entender y hacer entender que las conductas contrarias a la

ley son aprend¡das, es necesar¡o encargarse de ¡nformar y sens¡bil¡zar a la población en

general, que cada nuevo niño que nace, su primer contacto de relac¡ón es la famil¡a.

Las pr¡meras normas que conoce son las establec¡das por esta, con esto debemos

recordar lo fundamental que es la familia, y actualmente se debe de aceptar que la idea

de fam¡lia en la actualidad en algunos casos dejo de ser la integrada por un padre, una

madre y algunos hijos.

Encontramos una madre sola, un padre solo con uno o más hüos, no se pretende

propone soluc¡onar esle circunstancia, la idea que cada uno de los integrantes de eslas

familias son librcs de dec¡dir conviv¡r o el no hacerlos con sus parejas, pero si el ¡ntento

está encam¡nado a recordar que los menores procreados son su responsab¡l¡dad, la

legislación existente regula la forma de obligar a los padres a que estos cumplan con su

obligac¡ón dineraria, esta que comprende todo lo indispensable para el sustento,

hab¡tación, vestido, asistenc¡a médica y la educación, e ¡nstrucc¡ón del al¡ment¡sta

cuando este es menor de edad-

En la realidad se fija una cuota suf¡ciente, o no, pero no todo esto es dirigido al

cumplimiento d¡nerar¡o y no se obliga a este a cumplir con relacionarse con el menor.
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Es necesar¡o el fomento de la familia, pero más importante ser

independientemente de cómo este conf¡gurada esta fam¡l¡a.

Como segundo grupo de formación de nuestros menores serán cada uno de estos

maestros que integran los centros de educación escolar, siendo esia una educación

complementar¡a, se hace necesar¡o establecer que estos no son los principales

responsables de las conductas de los menores, que siguen siendo los padres, pero no

puede perm¡tirse no delegarles la responsab¡l¡dad que les corresponde.

Al denominarse a esta educación complementaria, se debe de entender que están

estr¡ctamente relac¡onadas con la educac¡ón familiar, debe de haber un vínculo entÍe

unos y otros, para que esta nueva etapa de relac¡ón de los ¡nfantes pueda ser exitosa.

Las autoridades deben asum¡r el rol, que les corresponde, establecer las cond¡c¡ones

para que los menores estén plenamente i¡formados como están establec¡das las

normas de mnvivenc¡a, siendo responsables de las campañas de ¡nformación y

sens¡bil¡zación, deben ocuparse de ¡nformar los derechos y obligaciones que tiene tanto

el padre, la madre, los docentes, y los mismos niños.

La responsabil¡dad social no es de uno u otro, esta responsabilidad es de todos sin

n¡nguna excepción.

89



Somos responsables de cumpl¡r con lo que a cada uno corresponde e ¡gual de

imporlante hacer que los otros cumpla con lo suyo, es un trabajo integral debe haber un

¡nvolucramiento total, porque solo puede fallar s¡ alguno de estos integrantes falla.

4.3.2 Área pedagógico-educativa.

Se cons¡dera a la pedagogía, como aquellos argumentos o razones que pos¡bil¡tan

procesos educat¡vos y comunicacionales que amplían e¡ conoc¡miento en el proceso

enseñanza-aprendizaje.

Para incorporar un área de conocimientos se deben debe considerar pedagógicamente,

los recursos técnicos y humanos, plan de estudio, elementos teór¡cos, pedagógicos,

estrategias de enseñanza, y expectat¡vas docentes.

Siendo la enseñanza un resultado de vivlr en sociedad, es necesar¡o la ¡mplementac¡ón

de una polít¡ca de enseñanza ¡ntegral y acorde a la real¡dad, siendo esta etapa

importante tanto por que el menor es su segundo elemento de social¡zación, y s¡endo la

educación el medio de trasmitir los mnocimientos c¡entíficos es necesario una

educación con ¡gualdad de mndiciones. Que todos tengan la posib¡l¡dad de alcanzar

c¡nocim¡entos que los conviertan en seres mas críticos y que también le den

oportunidad de meior su ingreso económico y este el humano.
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El Estado tiene que hacer lo necesario para que alumnos de área rural y urbana tengan

a su alcance una educación de calidad, ya que esta educación será el trampolin a un

mejor niño, adolescente, c¡udadano.

Se t¡ene presente que la educac¡ón es el aparato ideológ¡co de estado, por med¡o de

este los gob¡ernos de turno implementan o intentan implementar cambios, para legitimar

su realidad, siendo esto un obstáculo a un proyecto de reformas s¡n ¡nterés particulares,

per ende difíc¡l de real¡zar en una próxima realidad, pero la intervención de esta es

fundamental, es necesar¡o crear los espac¡os físicos y el material d¡dáct¡m, el

profesionalismo de nuestros educadores pero, dejar de ¡ntentar ¡mponer una nueva

pensum, si no por el contrario a mas profesional¡zación mas oportun¡dad de mejoras.

Con la educación es necesario conc¡ent¡zar de que esta es una educación

complementaria del menor y que tanto maestros como padres o encargados deben de

tener una comunicación muy cercana tanto para los avances de los conocim¡entos de

estos menores, como también para esos cambios de comportamientos de estos, estar

anuentes a la trasformac¡ón que los niños y adolescentes puede tener al momento de

relacionarse con una universalidad de comporlamientos, encontrando elementos de

prevención para conductas contrar¡as, y fracaso estudiant¡|.
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4.3.3 Área del tabaio social

El fabajador soc¡al se desempeña como un gestor de proyectos de socialización y

resocializac¡ón de identiticación y promoción de valores, apoyando a la construcc¡ón de

patrones culturales y comportam¡entos éticos en los sujetos soc¡ales.

Siendo estos quienes se desempeñan como los creadores de todos aquellos proyectos

que tenga como f¡nal¡dad, todo aquel procesos por el cual el menor reconozca cada

uno de los elementos Soc¡oculturales, los conjuntos de saberes, creencias, y pautas de

conducta dentro de su sociedad, sin dejar de atender, aquellos casos en que los

menores actúen contrario a los elementes mencionados, en busca de corregir dichas

conductas atreves de programas de resocialización.

Otra de sus fines de esta área es la promoción de valores, s¡endo estos actualmente

desconocidos por algunos menores, se hace necesaria la intervenc¡ón de parte de los

profes¡onales de esta materia, para el fomento y de estos, en el menor, en el futuro

padre y madre.

Los espac¡os para el fomento y desarollo de toda act¡v¡dad de carácter cultural, son

muy pocos o nulos, la mús¡ca, la p¡ntura, el teatro, el deporte, y muchas otras

actividades que pueden incid¡r en cambios de conductas.
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S¡endo la c¡encia encargada de estud¡ar todo tipo de conducta o los comportam¡entos de

los ¡nd¡v¡duos, t¡ene que ser parte fundamental de intervención en este fenómeno

delincuencial.

Cienc¡a que explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, emoc¡ón,

el funcionamiento del cerebro, la ¡ntel¡gencia, la personalidad, las relaciones personales,

la concienc¡a y el inconsc¡ente.

La percepción y la atención, como perc¡be el menor sus propias conductas, como la

perciben sus padres, como la ent¡ende una soc¡edad, es de suma ¡mportancia

determ¡nar cómo cada ind¡v¡duo entiende su real¡dad, y la del otro. Fundamental para

dar la atenc¡ón que cada uno merece, que atención ps¡cológica es merecedor el menor,

la atención que merece los padres, a cada caso en pañ¡cular.

Teniendo presente que el fenómeno se presenta como una mnducta aprend¡da,

encontramos la motivación, y en lo concerniente, cuáles son las motivac¡ones en que

se encuentra un menor para cometer un hecho delictivo. Entender el func¡onar del

cerebro, que cambios tiene el mismo en eltrascurso de la vida y como este puede llegar

empujara a conductas contrarias a las previamente establecidas, deteminar el nivel de

¡nlel¡gencia, y si este es factor o no.
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La personalidad de cada uno de los estudrados factor impoTtante para determinar el tipo

de programa que pud¡era aconsejarse.

El estudio de la conc¡enc¡a, ref¡r¡éndose recepción normal del los estímulos del inter¡or

eferior, s¡endo esto eljuicio sobre el bien y el mal de nuestras acc¡ones, es necesario

reevaluar la formula edad-conciencia. lmportante determinar el n¡vel de conoc¡m¡ento

del ¡ñfracto, si se encuentra plenamente consc¡ente, de lo que representa elfuturo acto,

y de sus consecuenc¡as tanto para aquel a qu¡en se le ocas¡ona el daño, y para el

mismo, pudiendo determinarse la calidad de conciencia del menor ¡nfractor, dándole las

herramientas necesaías al juzgador para imponer penas adecuadas.

4.3.5 Área legal.

Se hace necesanb el estudio de la legislación gue se ocupa de la regulación de las

conductas dentro de la soc¡edad guatemalteca, en el caso parlicular en relación del niño

y adolescente en conflicto con la ley penal, la percepción actual es que las noÍmas

establec¡das están favorec¡endo al ¡ncremento de estos actos, en nota periodística; se

establece que el número de adolescentes ¡nvolucrados en hechos violentos y que son

procesados por los tribunales de justicia se ha ¡ncrementado en esta ciudad; sin

embargo, la ley no permite aplicar castigos que los lleven a rect¡ficar sus etrores-
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El juez de paz de la cabecera de Escuintla, Francisco Herrera, señalo que entre los

treinta y ocho, jóvenes deten¡dos por la policía nacional c¡v¡l y cons¡gnados a este

tribunal, entre enero y mayo delaño dos mildiez, se encuentran varios reincidentes pero

solo se les puede aplicár medidas curatlvas leves.

Herrera manifestó que debido al incremento de la delincuencia juvenil, existe un clamor

popular para que se apliquen cast¡gos más severos. Se determina el desmntento

cuando las vict¡mas impugnan las sentencias. Pero el Organ¡smo Judicial, no puede

aplicar las p€nas antojadizamente debe circunscribirse a la ley expl¡co.

La Ley de Protección lntegral de N¡ñez y la Adolescencia, determina que los menores de

edad deben de ser remitidos a un centro especial de custodia de adolescentes en

conflicto con la ley penal, sola cuando peligre la vida, la libertad ¡ndividual y sexual, de

otÍa persona.

Advirtió que las med¡das legis¡at¡vas no son suf¡c¡entes para detener la del¡ncuenc¡a

juvenil, ya que esta es producto de una compleja estructura soc¡al.

"No se t¡ene que buscar una sal¡da curativa, como sanciones más severas: se debe de

ap¡icar una soluc¡ón ¡ntegral. Para esto se necesila el ¡nvolucramiento de estado y la

sociedad, lo que implica la aplicac¡ón de programas preventivos y formativos"?e.
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Las soluc¡ones no se l¡mitan a penas mayores, debe determinar la causas y elabora, lÑ"'^/
programas en relación a estas.

De un sondeo realizado por un medio escrito, sobre si están de acuerdo con que se

endurezcan las sanciones, contra los menores de edad que del¡nquen, el noventa y

ocho por ciento, estaba de acuerdo para el endurecim¡ento.

Los adolescentes deben ser juzgados como adultos, el noventa y c¡nco por c¡ento düo

que sí."s

Esto demuestra que la percepción por parte de la poblac¡ón es cast¡gos más severos,

la necesidad de una d¡sm¡nuc¡ón en las estadisticas de actividades ¡líc¡tas, pero tamb¡én

queda establecido que la soc¡edad no reconoce el problema mmo propio y complejo.

El movim¡ento soc¡al por los derechos de la niñez y la adolescenc¡a ha manifestado que

a pesar de la precoc¡dad de los criminales su situac¡ón de intancia no camb¡a, y

med¡ante programas estatales se puede alcanzar la prevención plena del delito en

menores.

$Jul¡o 
Lara. Prensa Ub.e,. Pág,2,3.
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Ha hab¡do algunos intentos por reformar la Ley en sus años de v¡gencia estos

encam¡nados modificar s¡tuaciones de poca trascendencia. Teniendo en cuenta que la

Constitución Polít¡ca de la República de Guatemala en su artículo ve¡nte establece, que

los menores de edad, son in¡mputiables, y que todo tratamiento debe ser aplicado en

relación a su cond¡ción.

Dejando al estudio la coyuntura para determ¡nar el n¡vel de desarrollo, inteleclual' fisim,

en las diferentes edades, al órgano encargado de la creac¡ón de dicha legislac¡ón. Oel

estudio de dicha ley, encontramos mn su objeto, y lo define como instrumento juridico

de ¡ntegración familiar, promoción social, etc.

La real¡dad se muestra muy d¡stante de que se esté haciendo esfuezos para cumpl¡r

con dichos propósitos, se vuelve necesario la realizac¡ón de este objeto; encontramos

una clara d¡visión que el leg¡slador establece cuando se ref¡ere al menor de d¡eciocho

años, para efectos de la ley se considera n¡ño o niña a toda persona desde su

concepc¡ón hasta los trece años y adolescente a todos aquellos desde los trece hasta

cumpl¡r los dieciocho años de edad. cons¡derando solo ha estos suietos, adolescentes

en confliclo con la ley penal, dejando aquellos menores de trece fuera de esta

calif¡cativo, se mns¡dero que un menor de trece, por su mndic¡ón física y mental no se

encontraría en situac¡ones de trascendencia soc¡al.
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encontramos con algunas responsabil¡dades y obligac¡ones por parte del Estado en

¡gual forma derechos y obligaciones de los menores, padres y tutores, pero en gran

pane se encuentra desatendido por cada uno de estos actores, haciendo necesario la

aplicación de esias.

El titulo ll, Adolescentes en conflic{o mn la ley penal, debe entenderse esto, como

aquellas cuya conducta v¡olen la ley penal; su ámbito de aplicación, serán sujetos de

esta ley todas la personas comprendidas entre los trece y menos de dieciocho años;

para la apl¡cación en cuanto al proceso, las med¡das y su ejecuc¡ón.

Encrntramos dos grupos, el primero, a partir de los trece y hasta los quince años de

edad, y a partir de los quince hasta tanto no se haya cumplido los d¡ec¡ocho años de

edad, en cuanto a los pr¡meros se les impond¡án penas pr¡vativas de libertad, no mayor

de de dos años, los segundo pénas privat¡vas hasta seis años, esta penas debiera de

evaluarse.

S¡ las cond¡ciones que se tiene en los centros especiales, se t¡ene la capacidad de

readaptar a los menores, ampliando ¡os proyectos o bien s¡ es necesario ampl¡ar las

penas, debería de tener los iueces cierta flexibil¡dad para que en casos específicos

previamenle deteminados por los peritos en la materia, el conoc¡miento de que el

menor tiene y conoce las consecuenc¡as de sus actos, y poder ¡mponer una medida

superior a la que se tiene contemplada actualmente.
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En cuanto se refiere a los menores de trece, los actos cometidos por estos que

constituyan delitos o faltas no serán objeto de este tltulo más s¡ serán objeto de atenc¡ón

méd¡ca, psicológica, y pedagóg¡ca que fuera necesaria.

Pero es de conocimientos que en algunos casos se envfan a centros de salud, para

dichos tratamientos, dichos centros no cuentan estos recursos, por lo tanto estos no lo

reciben.

Se hace necesario rev¡sar las medidas coerc¡ón, teniendo las de carácter preventivas,

que buscan asegu€r las resultas del proceso, y solamente son aplicables en cuanto que

el adolescente este sujeto al proceso,, la durac¡ón de esta máxima de esias medidas

será de dos meses, pudiendo proÍogarse una vez más por el mismo periodo.

La cons¡deración es que debiera de ser ampl¡ado el plazo, como en el caso de

mayores, siendo este de seis meses en el caso que este sujeto a una medida que no

fuera la de pr¡vac¡ón, para que el Ministerio Publico tuv¡ere el tiempo necesar¡o para

lograr üna investigación responsable o bien se le pueda dar segu¡m¡ento al menor por

c¡rcunstanc¡as preventivas. Con un enfoque mucho mas espec¡alizado, teniendo en

cuenta la importancia que debe tener cualqu¡er menor en r¡esgo de convertirse en un

actor princ¡pal de cualqu¡er hecho.
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Dentro de las medidas que actualmente se tienen, se debe mencionar que es la base en

la cual se debe de edificar un compromiso de de estado, primero haciendo pos¡ble los

recursos para que las med¡das que actualmente se t¡ene, se apl¡quen como determina la

norma, de esta foma tendremos resultados f¡nalistas, de los cuales obtendremos

nuestra verdadera real¡dad y sobre estos poder ¡mplementar med¡das más integrales

para estos adolescentes que en unos años serán ciudadanos que integraran de una

forma responsable o no a nuestra sociedad.
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CONCLUSIONES

1. Se pudo determinar que los menores están siendo los principales actores de hechos

criminales, util¡zados por grupos ded¡cados a actos contrarios al ordenam¡ento

juridico, ten¡endo en su cons¡deración la situac¡ón de inimputables.

2. Después delestudio de la legislación en cuanto a la responsabilidad penal del menor,

nos encontramos con la d¡versidad de sanciones, y se determina que muchas de

estas no se cumplen, y las que si se cumplen, se realizan en cond¡ciones no acorde,

como determina la carta magna, en cuanto que su tratamiento debe ser de acuerdo a

su cond¡ción de menor.

3. El des¡nterés de las autoridades, en cuanto no abordar el tema con carácter de

emergencia y cumplir con una de las pr¡nc¡pales obligaciones que tiene para con la

sociedad, al no dotar a las instituc¡ones ya existentes de los recursos mater¡ales y

humanos para detener este fenómeno.

4. Se encuentra una sociedad, cansada de tanta criminalidad, que entiende el derecho

penal c¡mo sancionador, y ex¡ge de la autor¡dades encargadas un aumento de las

penas para estos infantes; queda demostrado que la soc¡edad no entiende el

problema como propio, y no asume su cuota de responsabil¡dad, por ende pretende

que atraves de sanciones mayores se pueda disuadir esta situac¡ón.
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5. queda determinado que las causas que provocan que este fenómeno, son d¡versas,

y por lo tanto a cada caso en part¡cular merece una atención personal¡zada y

atendida por un equipo de profesionales para determinar la forma de abordarlo.
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RECOMENDACIONES

1. Que ante la frecuente participación de los menores en hechos contrar¡os a las normas

jurídicas, se establezcan programas de prevención, informando, sensibil¡zado a todo

grupo soc¡al, familiar, escolar, deportivo, de que todos debemos forma parte de la

prevención.

2. Que al momento de atender a un adolescente en conflic'to con la ley penal, esta

diversidad de sanciones que regula la ley de la materia, puedan ser revaluadas, para

determinar su cumplimiento y su efect¡vidad.

3. S¡endo esto un llamada de atención a los encargados de resguardar a la población.

Dotár los recursos, para lograr la construcc¡ón centros de rehabilitación, con

condiciones que perm¡tan a su amplio personal desarrollar un trabajo profesional y

por tanto con resultados.

4. Se convierte de urgencia nacional, crear campañas de información, para demostrar

que el fenómeno delincuenc¡al es responsab¡l¡dad de todos, y que nos vemos

obligados en cuanto a lo que nos corresponde realizar, y en cuanto a de obl¡gar a los

otros actores.
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5. Se hace necesario la conformación de un grupo profes¡onales, para darle más

herramientas al juzgador, para que este al momento de tomar sus decis¡ones en

cuanto a las sanciones, ten¡endo en cuenta el n¡velde conciencia de estos menores.
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