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Respetuosamente me d¡rto a usted, comun¡cándole que en atenc¡ón a la

resoluc¡ón de La Un¡dad de tes¡s, de fecha 11 de jun¡o de 2012, procedí a asesorar el
trabajo de tes¡s del bach¡ller FRANCISCO AolLlO OROZCO BARRIOS con Carné
universitar¡o 200510860, titulado: 'EN GUATEMALA LOS CENTROS JUVENILES OE
pnrvecrór.¡ DE LTBERTAo No cuMpLEN coN su oBJETtvo DE REHABILITAR Y
REINSERTAR A LA SOCIEDAO A LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA
LEY PENAL" y sobre el part¡cular me permito manifestarle lo s¡gu¡ente:

A. Por la ¡mportancia del trabajo se rev¡só el contenjdo, la redacción, los métodos y
técn¡cas de invest¡gac¡ón ut¡l¡zadas, en las cuales destacan: Método s¡ntético,
h¡stórico, deduct¡vo y cientif¡co, así como las técnicas de fichas y test.

B. Respecto a las conclus¡ones y recomendac¡ones, llenan su cometido de acorde a
la real¡dad jurid¡ca y social de Guatemala, así como la bibliografía utilizada
Dicho trabajo de ¡nvestigación servirá de consulta a estud¡antes y profes¡onales
del derecho.

c. Su conten¡do muestra soluc¡ones al problema social que generan los centros
juveniles de pr¡vación de l¡bertad, en los cuales los adolescentes en confl¡cto con
la ley penal son ¡nternados, por lo que const¡tuye un ¡mportante aporte a nuestra
soc¡edad.

D. Asimismo se procedió a rcaliz las corecc¡ones que se estimaron necesarias
con el único objeto de tener una mejor visión sobre el contenido de la misma. Y
en consecuencia, se emite DICTAMEN FAVORABLE, en virtud de que el trabajo
de tesis cumple con los requisitos establecidos en las normas contenidas en el
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Artículo 32 del reglamento para Exámenes Técnico Profesional y Público de
Tesis.

Esperando haber cumpl¡do con el comet¡do que me fuera encomendado,
aprovecho la oportunidad para hacer llegar aljefe de La unidad de tes¡s las muestras de
mi más alta conside¡ac¡ón y respeto.
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UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, 06 de marzo de 2013.

Atentamente, pase a la LICENCIADA JUANITA LÓPEZ VÁSOUEZ , para que proceda a revisar
el trabajo de tesis del estudiante FMNC¡SCO ADlLlo ORÓZCO BARRIOS, intitulado: "EN
GUATEMALA LOS CENTROS JUVENILES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD NO CUMPLEN
CON SU OBJETIVO DE REHABILITAR Y REINSERTAR A LA SOCIEDAD A LOS
ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL'

I\re permito hacer de su conocimiento que está facultada para realizar las modjficac¡ones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la ¡nvest¡gación, asim¡smo, del título del trabajo de
tesis. En el dictamen coÍespondiente deberá cumplir con los requis¡tos establecidos en el
Artículo 32 del Normativo para la Elaboración dé Tesis de Licénciatura en Cienc¡as Jurídicas y
Sociales y del Examen Gene¡al Público, el cual establecer 'Tanto el asesor como el revisor de
tesis, harán constar en los dictámenes corespond¡entes, su opin¡ón respecto del conten¡do
científico y técnico de la tesis, Ia metodología y técnicas de investigación util¡zadas, Ia
redacción, los cuadros estadisticos sifueren necesar¡os, la contribución científ¡ca de la misma,
las conclus¡ones, las recomendac¡ones y la bibliog¡afía utilizada, s¡ aprueban o desaprueban el
trabajo de investigación y otras clns¡deraciones que estimen perti

BONERGE
JEFE OE LA IDAD ASESORÍA DE

cc.lJnidad de Tes¡s
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Respetuosanente rne dirijo a usted, para manifesta¡le que
en atencj-ón a 1a resolución enitida por la r.lnidad de tesis a
su cargo/ he praocedido a revisar eL tuabajo de tesis,
intitulado "!N euATEtaIA r,os CENTRoS JIrvE¡¡I¡,Es DE PR¡v^cIóN
DE ¡.IBERTAD NO CUMPI,EN CON SU OB\'EIIVO DE REEABII,ITAR i
REINSERTAR A I,A SOCXEDAD A I,OS ADOLESCSNIrES EN CONSLICTO CON

LA LEt PE!¡AÍ,', elaborado por e1 bachiller FR¡TNCISCO ADILIO
ORózco BARRIoS con carné universrtario 200510860 y al
respecto le manifiesto 10 siquiente:

Que se ¡eaLizaron varias sesiones de t¡abajo con el
bachiller F¡,ñfclsco aDrlro oRózco BARRros ¡ a efecto de
realizar fas correcc.iones y 1os cambios pertinentes, ya
que eL presente trabajo de investigación es un valioso
aporte b1b.Iíográfico pa¡a P¡ofesionales, estudiantes y
en general pa¡a 1a sociedad Guatemalteca.

II. Oue el presente l¡abajo de lnvestigación, es de
relevancia nacional y presenta soluciones integrales
pa¡a 1a problernática actual que vive nuestro p¿is, en
¡elacrón a adolescentes en conflicto con la 1ey penal-

III. en consecuencia, se emlte DrCI¡I{EN FAvoRegLE, en vi¡tud
de que e1 trabalo de tesis cumple con fos requlsitos
establecidos en 1as normas contenidas en el Artícufo 32
def ¡eglamento para Exámenes Técnico Profesronal y
Público de Tesrs.
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Esper.ando haber curnplrdo con ef cometido que me fuera
encomendado, aprovecho La oportunidad para hacer lfegar al
jefe de La unldad de Tesis las muestras de mi inás alta
consideración y :respeto.

At ent amente,
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INTRODUCCIóN

La presente tesis ha sido elaborada con la finalidad de dar a conocer las deficiencias de

los actuales centros de privación de libertad de menores, debido a que no se tienen

orogramas integrales para rehabilitarlos y no se tiene la infraestructura adecuada para

albergarlos y ubicarlos de acuerdo á la edad y delito cometido, por lo que no se está

cumpliendo con el objet¡vo de rehabilitar y resocializar a los adolescentes en confl¡cto

con la ley penal, esto de acuerdo al Artículo 259 inciso e), de la Ley de Protecc¡ón

lntegral de la Niñez y Adolescencia.

La Secretaria de Bienestar Social de la Presidenc¡a de la República de Guatemala, es

el ente rector en materia de reinserción y resocialización, de adolescentes en conflicto

con la ley penal, sin embargo, esta secretaría no cuenta mn el presupuesto necesario

para construir más centros, mejores y adecuados para los adolescentes privados de

libertad. Se hace necesario orientar a dichos jóvenes para que puedan seguir

estudiando o aprender un oficio, y dar terapias conjuntamente con su fam¡lia.

Para desanollar el tema, se investigó a los centros juveniles de privación de libertad y

se comprobó lo deplorable de la ¡nfraestructura y el hacinam¡ento de los adolescentes

privados de libertad; se comprobó que no ex¡sten programas socioeducat¡vos integrales

aplicables e cáda caso en especial para cada joven deb¡do a que las autoridades en

esta materia aducen el escaso presupuesto.

El actual trabajo de tes¡s consta de cuatro capítulos: El capítulo pr¡mero desarrolla todo

lo relacionado a los centros juveniles de privac¡ón de libertad, sus antecedentes, su

ub¡cación, infraestructura. autor¡dades, procesos y programas socioeducativos que se

aplican en la actual¡dad. El capítulo segundo desarrolla lo relacionado a la estructura y

funcionamiento de los centros juven¡les de pr¡vación de libertad, así como las

inst¡tuciones, órganos y actores encargados de las políticas públicas de la n¡ñez y la

adolescenc¡a y que intervienen en el proceso de los adolescentes. El capítulo tercero

contiene el derecho comparado en relación a los centros .iuveniles de privación de estos

(D



Ley de Prolección lntegral de la Niñez y Adolescencia, el cual cons¡ste en la creac¡ón

del régimen financjero de la ¡nstituc¡ón rectora en la resocial¡zación de los adolescentes

en conflicto con la ley penal.

Para darle solución al problema de la reinserción del adolescente en conflicto con la ley

penal, se propondrá la reforma a la Ley de Protección lntegral de la Niñez y

Adolescencia, para crear un marco juríd¡co fnanc¡ero, donde se regule que los diversos

sectores de la soc¡edad aporten un impuésto social para que la Secretaría de Eienestar

Social de la Presidencia de la República de Guatemala, como instituc¡ón rectora en la

resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley penal, tenga los recursos

necesarios, para mejorar y crear nuevos centros con mejor infraestructura, equ¡pos,

recurso humano y pedagóg¡cos así como programas ¡ntégrales que rehabiliten a los

adolescentes y puedan re¡ntegrarse a la soc¡edad y ser ciudadanos útiles a nuesiro

país.

(¡i)



CAPÍTULO I

l. Centros Juven¡les de Privac¡ón de Libertad en Guatemala

l-l - Antécedentes

En el año de 1947 durante el gobierno del general Jorge Ub¡co, fue em¡tido el Decreio

2043 que contenía la Ley de Tribunales de Menores, esta ley fue la primera que trataba

específc€mente los problemas de los menores en conflicto con la ley penal. En el año

de 1952 se crearon tres centros juveniles para el tratamiento de menores de conducta

inegular.

Al principio uno de "estos tres centros juveniles era mixto y los olros dos, uno para

mujeres y el otro para varones, a dichos centros se les denom¡no: Centros de

Reeducación"1, estos centros tenían como objetivo reorientar a dic¡os jóvenes para que

dejaran de delinquir, además de darles tratamientos psicológicos. los orjentaban para

ser útiles a la sociedad.

Desde esa fecha se han dercgado, reforma¡do y creado nuevas leyes que tienen que

ver con la protección integral de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sin

embargo en la actualidad desde la creación de estos centros juveniles de privaoón de

libertad, no se han hecho las reformas para crear nuevos centros de rehabilitaoón

rVargasBarientosRony."Abordajejuríd¡.oysoc¡alde¡nt€rnamientodelosmaliorerdeedadencenfos

dest¡nados para menores. resk de Grado. Guatema a, ju io 2008.
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1.2.Ub¡cación de los Centros Juven¡les de Pr¡vación de L¡bertad en Guatemala

La ubicación de los centros juveniles de privación de libertad, sigue centralizada en la

ciudad de Guatemala, debido a que años atrás no existía una densa población de

menores en conflicto con la ley penal, por lo que no era necesario construir centros de

este tipo en los depaÍamentos de la republica de Guatemala .

En la actualidad los centros de privación de libertad se han vuelio inoperantes, ya que

la población atendida de menores privados de libertad, llega a ser superior a los cinco

mil adolescentes aproximadamente en los principales centros juveniles; mientras que

en el caso del anexo de varones y de mujeres. asciende la población atendida hasta

dos mil adolescentes, según datos del lnstituto de C¡enc¡as Penales de Guatemala.

En virtud de lo anteriormente dicho, se hace necesaria la construcción de más centros

juveniles de privac¡ón de libertad para poder atender y albergar a jóvenes en

instalaciones adecuadas y equipadas, para orientarlos hacia un camino de bien y así

poder rehabilitarlos y reinsertarlos a la sociedad

Actualmente en Guatemala existen cuatro (4) "centros juven¡les de privación de libertad

para adolescentes en conflicto con la ley penal",'? lodos ubicados en entorno de la

ciudad de Guatemala, siendo los siguientes:



. -; .....

,.'., 
^ ':/

1.2.1. Centro Juvenil de Privac¡ón de L¡bertad Prov¡s¡onal (CEJUDEP)

Se encuentra ubicado en Pamplona zona 13 ciudad de Guatemala, atiende a jovenes

adolescentes hasta los '18 años que han transgredido la ley penal, siendo remitidos por

un juez competente en materia de menores. En este centro se encuentran áquellos

varones que son detenidos de manera provisional y su capac¡dad original era para 156

adolescentes; al iranscurrir los años, se ha incrementado la del¡ncuencia juvenil y se ha

ido rebasando su capacidad, dándose así el hacinamiento de dichos jóvenes

La función original de mencionado centro era la de albergar a jóvenes detenidos

provlsionalmente sin embargo por no haber más centros se ha tenido que

reacondicjonar las instalaciones, para poder albergar a jóvenes que se encuentran

cumpliendo condena.

Cenlro 2008 2009 2012 Obsérvac¡onés

CEJUDEP 1361 1899 2352 Sobrepoblado
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Fuente: SBS e investigacrón. G.áfica 1
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1.2,2. Centro Juven¡l de Pr¡vac¡ón de Libertad Para Varones, (CEJUPLIV)

Ubicado en la Finca San Antonio del municipio de San José Pinula departamento de

Guatemala. En este cenlro de privac¡ón de libertad están exclusivamente a Jovenes

varones de las edades de'13 hasta los'18 años, quienes se encuentran cumpliendo

sanciones ordenadas por jueces de la niñez y la adolescencia debido a que

transgredieron la ley penal

En dicho centro existe personal que monriorea a los adolescentes, para el tratamiento

rehabilitador de los mismos, sin embargo no se tienen los recursos para herramientas

educativas, programas integrales, programas ocupacionales que lleven a la

rehabilitación de dichos Jóvenes.

Centro 2008 2009 2012 Observac¡ones

CEJUPLIV 587 1309 1923 Sobrepoblado
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Fuente: SBS e lnvesligación. Cráfica 2.
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1.2.3, Centro Juvenil de Privación de Libertad Para Varones ll Anexo,

(cEJUPLTVTD

Este centro se encuentra ubicado en Pamplona zona 13, ciudad de Guatemala, este es

un anexo del centro para varones de San José Pinula, esto debido a que existe

sobrepoblación y las in6talaciones se hacen inadecuadas para atender a mas jóvenes,

por tal motivo se adecuo el centro CEJUDEP, para poder cumplir con las sanciones de

los jueces.

Centro 2008 2009 2012 Observac¡ones

CEJUPLIV II

Anexo

364 48S 524 Sobrepoblado
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Fuente: SBS e lnvestigación Gráfica 3.
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1.2.4. Centro Juvenilde Pr¡vación de Libertad Para Mu¡eres (CEJUPLIM)

Se ubica en el municipio de l\¡¡xco, departamento de Guatemala, se caracteriza por

tener privadas de libertad a adolescentes mujeres que han transgredido la ley penal.

Dichas jovencitas son trasladadas a este centro para cumplir con privación de libertad

proüsional, así como también cumplir una condena ordenada por un Juez mmpetente,

al suceder esto se da una sobrepoblación y por ende el hacinamienio de adolescentes

mujeres.

Centro 2008 2009 2012 Observaciones

CEJUPLIM 124 3'1 5 409 Sobrepoblado
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C CEJUPLIM
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atendida

Fuente: SBS e Invest¡gación. Gráfica 4

Los centros de privac¡ón de libertad deben de llenar los requerimientos y condiciones

necesarias, en cuanto a funcionalidad con recursos materiales y materia jurídica actual,

para poder cumplir con los objetivos fundamentales, como lo es la reinserción de los

adolescentes a la sociedad.

2008 2049 2012
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'1.2.5. lnfraestructura y Condición de los Adolescentes en los Centros Juven¡les

de Privación de L¡bertad en Guatemala

Los centros de privación de libertad fueron creados con el fn de rehabilitar y reinsertar

a los adolescentes en conlicto con la ley penal a la sociedad, sin embargo la

infraestructura y construcción de estos centros no l¡enan los requerimientos que se

necesitan para poder ubicar adecuadamente a los adolescentes, ya que los centros no

tienen capac¡dad para albergar a mas de dos mil adolescentes.

Mencionados centros, no llenan los requisitos esenciales de población mínima, porque

no hay módulos para la "separación de edad, delito y cultura y estado juridico".3 Al

darse la comunicación de sus delitos o faltas cometidas entre adolescentes. existen

diversos temperamentos, es decir su ego del súper yo, al comentarse sus faltas salen

más propensos a delinquir y ven con odio hacia la sociedad.

Esto sucede porque no hay una infraestructura adecuada para aplicar programas

integrales de rehabilitac]ón y reinserción y los edifcios no cumplen con las normas

esenciales de construcción, a demás que no hay políticas del estado congruentes con

la realidad socjal y asi poder construir los centros necesanos y adecuados de acuerdo

a la realidad normativa, y social de nuestro país, pareciera ser que no hay voluntad de

las autoridades en este tema tan importante.

r 
Flores Gab¡iela, "Just¡c¡¿ Penaliuvenil", rnst¡rto de Estudios Comp¿rados en Cienci¿s Pe¡ales de Guaternala

2004-2009.
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Al acercarse hoy en dia a un centro juvenil de privación de libertad de menores, tienen

la apanencia de una cárcel de máxima seguridad y da una apariencia de un fuerte con

alambre electrizado razor, esto se hace según las autoridades para infundir temor en

los intemos para evitar que se evadan, sin embargo en dichos centros se encuentran

diferentes grupos etarios de Jóvenes, ya sea que unos se encuentran esperando una

sanción y otros en cumplimiento de las sanciones decretadas por un juez.

"En este caso nos enfrentamos a dos instituciones distintas";a ya que se encuentran

los que cumplen una sentencia y los que esperan recibir una, en este caso deberia

existir c€ntros para cada institución juridica, en los centros se internan jóvenes de

diferentes edades, culturas, orientación sexual y pandillas, dándose así la violación a

sus derechos de la niñez y la adolescencia e inmersos sus derechos humanos como

menores, debido a que hay un hacinamiento y confliclo entre los mismos jóvenes.

De acuerdo al Artículo 80 de la Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia,

regula que la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, deberá realizarse

en todos los niveles, es decjr: Social, económico, emocionaf y jurídico, en este caso es

deber fundamental del estado de Guatemala con participación de la sociedad, formular

y ejecutar políticas públicas que tengan relación con los menores adolescentes a efecto

de construir y crear los programas de educación integral de rehabilitación social en

conjunto con sus familiares para reinsertarlos a la sociedad.

o trlid.eáa.to\tz.
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En este caso se refiere a que el gobierno y sociedad civil deben de implementar

políticas públicas en materia de la niñez y la adolescencia para ayudar a combatir la

violencja que se da en contra de estos, ya que existe una desigualdad social y

económica; Ias bandas del crimen organizado reclutan jóvenes menores de edad para

cometer sus crímenes y que estos tienen un trato especial y por su condjción de

inimputables, no existen penas severas en contra de los delitos cometidos.

N¡iguel Cillero entiende que por "Doctrina de Protección lntegral, es el conjunto de

directrices y derechos contenidos en instrumentos juridicos intemacionales de Naciones

Unidas para protección de la intancia "s Refiriéndose a que se debe de dar prioridad

para proteger la vida de los menores de manera integral, es decir que estos derechos

son de observancia general y que deben cumplirse por toda la sociedad para garantizar

el futuro de los menoaes libre de violenc¡a

Cabe señalar que la Ley de Protecc¡ón lntegral de la niñez y Adolescenca, regula la

especialidad de los centros, pero no se cumple con el princ¡pio de especialización,

debido a que la Secretaría de Bienestar Social, argumenta que no se separan por edad

y por estado jurídico debido a la segundad y los recursos fnancieros con que cuenta

esa institución. En esas condioones los adolescentes mayores relatan sus crimenes

cometidos a los de menor edad, sirviéndoles para bular el sistema de justicia.

5 wwwlas€manaj!rídica.c . Consult¿do el 15 dejulio d€ 2012
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Los centros de privación de libertad, fueron construidos en su infraestructura para '. ! "'

albergar a un pequeño grupo jóvenes, sin preveer el crecimiento de la delincuencia

juvenil actual, este crecimiento de delincuencia se debe al reclutam¡ento por parte del

crjmen organizado, sicariato y pandilleros para extofsionar a los negocios.

Además la intraestruclura de los centros en los tiempos actuales vtene a ser obsoleta,

ya que la ley de menores en materia penal, estipula que los centros deben de ser

adecuados para cada situación ju¡-ídica de los jóvenes, es decir separados de acuerdo a

su edad, delito, y cultura, orientación sexual y no intemarse en los mismos cenlros.

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolesc€ncia, regula que la privación de

libertad debe de ser en un centro apropiado y el cumplimiento es de carácter

excepcional es decir que se debe crear centros distintos de libertad provisional y de

condena, con el objetívo de garantizar sus derechos y poder realizar una efc¿z

rehabilitacjón y reinserción a la sociedad.

Los programas que se deben de implementar para las "terapias ocupacionales"6 y de

educación de los menores, debe de ser con ia infraestructura adecuada, debido a que

las actuales son pequeñas y no están acondicionadas para tales fines, por tal razón que

de acuerdo a la realidad social y nacional se requiere la creación de más centros de

privación de l¡bertad, adecuados, equipados y condicionados para cumplir con el

principal objetivo de rehabilitación y reinsertar a los adolescentes a la soc¡edad.

6 Floresc¿brie ¿. ob. Ct. Pág.96.

10
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Con el transcurso de los años se ha ido adaptando estos centros para poder albergar

mas jóvenes en confliclo con la ley penal, al suceder esto se ha ido dando el

hacinamiento de los internos y como consecuencia los actuales mot¡nes ya que los

edificios son demas¡ado pequeños y no están adecuados para poder darle

cumplimiento a lo regulado en la Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia,

como lo es el principio de reinserción y resocialización.

1 .3. Clasif¡cación de los Adolescentes en Relación a la Edad, Cultura,

Costumbres, Orientación Sexual y Del¡tos Comet¡dos

De acuerdo a la Ley de protección lntegral de la Niñez y Adolescencia, regula lo relativo

a la clasifcaclón de los adolescentes, adecuándolos de acuerdo a su edad, delito o

falta, temperamento, cultura, para el cumplimiento de las sanciones, sin embargo en

Guatemala no se está cumpliendo con esta normativa.

Respecto a la edad y cultura no se tiene una clara clasificación, porque no hay

instalaciones apropiadas en donde se pueda llevar a cabo esta separación; en relación

a los delitos si se puede delimitar que delitos son los más cometidos por jóvenes

varones y mujeres adolescentes en ¡apso del año 2011, 2012, en lal sent¡do se

presenta un cuadro estadístico, de los delitos más comunes que cometen los

adolescentes:

11
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Sexo Delitos Delitos
contra el
patfimo¡io

Delitos
contra la
indemn¡dad

Delito de
portación
ilegalde

Delitos de Delitos de

organizada

I\¡asculino 270 260 120 150 70 124

80 65 5 12 18 26

I Masculimo

I Femenino
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En un estudio realizado por el lnstituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales

de Guatemala, publicó que en "los centros juveniles de privación de libertad, no

cumplen con la especialización de centros provisionales T y al no cumplir con este

mandato se viene a incrementar la reincidencia de los Jóvenes debido a la

comunicación en dichos centros.

Al darse este tipo de situación de reincidencia, los jóvenes cada dia bulan el sistema

judicial por la inimputabilidad que gozan, esto es preocupante en virtud que no se está

cumpliendo con lo que estipula la Ley de protección Integral de la Niñez y

Adolescencia, respecto a ia rehabilitación social que se debe aplicar en cada centro

juvenil de privación de libertad.

En virtud de lo anteriormente mencionado se hace necesano que el estado de

Guatemala conjuntamente con la sociedad cjvil, formulen políticas públicas y se le dé

cumplimiento a lo estipulado en la sección lV de las disposiciones transitorias de la Ley

de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia, en donde regula en su artículo cinco,

que "La Secretaría de Bienestar Social velara por que se incorporen partidas

presupuestanas necesaías, para la creacón y establecimientos de mas instituciones" s

que conlleven a la rehabilitación y reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley

penal a la soc¡edad.

7 
F o.es cabriela. ob..¡t. P;8. 72

13
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A la fecha no existen nuevos centros establecidos para rehabilitar y reinsertar a los

adolescentes en conficto con la ley penal, as¡mismo, "el estado carece de

establecimientos destinados a protección, ya que reciente mente se ha ocupado de la

denominada Ciudad de los Niños" pero es el único proyecto que se tiene, y no tiene

relación en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal"e.

l.4.Procesos de Rehabil¡tación que se Aplican en la Actualidad en los Centros

Juveniles de Pr¡vac¡ón de Libertad

En la actualidad los procesos de rehabilitación de los adolescente, que se mparten en

los centros juveniles de pr;vación de libertad son obsoletos o no están de acuerdo a lo

que estipula la Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia, en relación a la

especialización que conlleva aplicar los programas integrales de educación, programas

de aprendizaje de un oficjo y cursos o terapias de auto est¡ma para su rehabilitación y

reinserción a la sociedad

En este caso los programas que se utilizan en referidos centros es el segujr estudiando

y aprender un oficio tales como: Panadería, repostería, coc¡na, avtcultura, cultivo de

hortalizas y otros que servirán supuestamente para su reinserctón a la sociedad, sin

embargo al momento de su aprendizaje se ven limitados a utilizar ciertos instrumentos,

por que las autoridades tienen temor a que estos sean utllizados para una revuelta o

sub¡evación de estos adolescenies

t4



Cuando ponen en práctica, los programas integrales de rehabilitación se ven limitados

en el aprendizaje y al momento de salir del centro de privacjón de libetud al mundo

real, no se sienten capacitados, por que entran en inseguridad en lo que han aprendido,

debido a que solo han aprendido la teoria.

Al encontrarse sin rec{.rrsos y una sociedad que les niega la oportunidad de poner en

prácticá los conocimientos aprendidos como en el caso de creación de aves de corral,

o el cultivo de hortalizas no se tiene la tiena, en fin los programas son inoperantes

desacordes a la realidad nacjonal y social de nuestro país, por lo tanto, se ven limitados

en conocimiento a la aplicación de ciertos estándares de trabajo que deben tener para

poder desarollar cualquier oUcio.

Las empresas que han de contratar a los adolescentes, sol¡citan los conocimientos en

cierlas herramientas de trabajo así como equipo automat¡zado, toda vez que las

empresas se actualizan cada vez más en relac¡ón al equipo que utilizan para la

elaboración de sus productos o cultivos

En tal virtud los procesos de rehabilitación se hacen ineficientes, y perjud¡can a ¡os

adolescentes en su reinserción a la soc¡edad, debido a que no se cumple con

desarrollar los programas de rehabilitación de una manera integral, pues no es

suficiente solo la teoría, se es necesario trabajar en la práctica, se sabe que la

tecnologia avanza dia a dia, en este caso se desarrollan los programas a medias y esto

es perjudicial para los adolescentes.

15
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1.5. Programas Socioeducat¡vos lmplementados en la Rehabilitación y

Re¡nserción de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal

Los programas soc¡oeducativos, tales como: Panadería repostería avicultura,

horticultura, entre otros, tienen como fin primordial rehabilitar y reinsertar a los

adolescentes en conflicto con la ley penal, ya que uno de los princip¡os fundamentales

de la Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia es el "desarrollo integral de

la niñez y adolescencia guatemalteca"l0

Los actuales manuales de enseñanza, no llenan los requerimientos y tampoco están

acordes a la realidad actual, que vive nuestro país debido a que ha habido un repunte

tecnológico en donde en cualqu¡er empleo que pueda desempeñar un adolescente, es

necesario aplicar tales conocim¡entos, tales como: Cursos de computación operacion

de maquinas digitales, instalación de equipos de computo etc.

lvlencionado lo anterior, en los cuatro centros de privación de libertad, desarrollan

programas de ocupación pero no se llegan a impartir a cabalidad, deb¡do a que se

utilizan herramientas que puede poner en peligro la vida de los maestros así como la de

ellos mismos; en tal sentido se aplcan los programas de aprendizaje de ofic¡os solo en

el sentido más general para que estén ocupados dentro del centro.

r0l!an 
Pablo Mr.rñoz, Justkia PenalJuven¡|, "ra P¡¡vac¡ónde Libertad", cuatemala 2OO8 2009.
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De acuerdo a un estudio realizado por el lnstituto de Estudios Comparados en Ciencias

Penales dice: "que a cada joven que ha violado la ley penal, se establece un plan

individual y proyecto educativo de acuerdo al tiempo que durara la sanción dentro del

centro de privación de libertad"ll , dicho plan indivrdual se basa en el delito cometido el

tiempo de internación y la madurez de los adolescentes, en tal sentido, se trabala

diseñando un plan para rehabilitar y resocializar al adolescente en conficto con la ley

penal a la sociedad.

Dentro de los "actuales programas socioeducativos que se aplican en los Centros

Juveniles de Privación de libertad se encuentra los siguientes"l2:

Clases a nivel primario secundario y diversifcado

Cursos de computaoón

Formación de artes y of¡cios

l\rotivación personal y religiosa

Los programas mencronados con anterioridad son avalados por el l\¡inisterio de

Educación y en algunas ocasiones por lnstituto Técnico de Capacitación pero solo en

algunos casos excepcionales; si bien es cierto existe el apoyo del ¡/linisterio de

Educ€ción, en oanto a avalar estos estudios, es el único apoyo que brinda dicha

instilución.

1,1



Los adolescentes requieren más que eso, como ayuda para la compra de sus útiles

escolares ya que la mayoria de ellos son de escasos recursos, apoyo de personal como

Psicólogos, maestros y lo necesarjo para que puedan continuar con sus estudios.

Al realizar un análisis, se establece que las instituciones y autoridades relacionadas en

el tema de la niñez y adolescencia, no están llevando a cabo una labor de coordinación

para implementar políticas públicas para la creación de más centros para rehabilitar a

los adolescentes en conflicto con la ley penal y devolverlos a la sociedad con una

mentalidad diferente, para poder reintegrarse a la sociedad y ser personas de bien.

Pareciera ser que las autoridades involucradas en estos temas se preocupan más en el

presupuesto de su institución para poder gozar de sus grandes salarios, que en aportar

propuestas, no tienen planes para desarrollar politicas públicas para la creación de más

centros de rehabilitación de menores y readecuar los existentes.

La sociedad guatemalteca y empresarios también permanecen indiferentes ante tal

situación del repunte de v¡olencia juvenil toda vez que no toma roll en este asunto, ya

que debería de interesarles involucrarse y realizar aportes económ¡cos a la instituqón

rectora en esta materia para que se implementen programas de prevención para que

los adolescentes no se involucren con el cnmen organizado y tampoco se integren a

pandillas juveniles.

18



Si e¡stiera una coordinación a conciencia entre autoridades, funcionarios, instituciones

sociedad y empresarios. relacionadas con el tema de la n¡ñez y la adolescenqa, en

llevar a c€bo la creac¡ón de más centros de rehabilitación de menores. en donde

reciban terapias ocupacionales, onentación sobre las consecuencias jurídicas, mora{es

y personales para sus vidas en la sociedad, la delincuencia juvenil se vería disminuida.

Además promover la creación de más centros de rehabilitación con la infraestruclura

adecuada para albergar a los menores y así ubicar módulos de aprendizaje para

impartir los programas de rehabilitacjón; además crear dentro de los mismos centros

clínicas con el equipo necesano para atender a los adolescentes, aéreas de recreacion

con el fines terapéuticos y motivar a los adolescentes a ser buenas personas.

El estado de Guatemala, ha ratifcado el Convenio lnternacional, de los Derechos del

Niño, sin embargo no se hace nada para crear las instituciones y centros que rehabil¡ten

y reinserten al adolescente en conflicto con la ley penal, además porque no existe el

deseo también de la sociedad civil en involuqarse en este asunto que compete a la

sociedad, debido aque seve afectada porel problema de la delincuencia Juvenil.

Pareciera ser que la sociedad es individualista, donde solo se importan ellas mtsmas,

sus empresas y la generación de capitales, no se dan cuenta de cuan grave es el

problema hasta que se ve afectada y piden al gobierno una mano dura para reprimir a

estos adolesc,entes que han infringido la ley

19
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Al ignorar dicha problemática social se hacen un grave daño al no involucrarse en este

tema tan importante como lo es la rehabilitación del adolescente en conflicto con la ley

penai ya que la participación de todos hará que los jóvenes se sientan apoyados.

Es imprescindible que el estado de Guatemala y la sociedad civil participen en

desarrollar políticas para la rehab¡litación y reinserción de dichos adolesc€ntes ya que

uno de los fnes que regula la Constitución Política de la Republica de Guatemala es el

desarrollo integral de la persona.

1.6. Autoridades de los Centros juveniles de Pr¡vació¡ de Libertad

Los centros juveniles de privacjón de libertad, están integrados por autoridades que

tienen una jerarquia que viene desde la Secretaría de Bienestar Social, luego el Sub

Director de Reinserción, estos a su vez nombran a los Directores de cada centro,

personal administrat¡vo fnanciero y personal técnico y profesional para atender a los

ado¡escentes en conflicto con la ley penal.

De acuerdo al Artículo 258 de la Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia

los funcionarios y autoridades de los centros de privación de libertad tienen que tener

aptitudes y capacidades idóneas para poder trabajar con adolescentes privados de

libertad, sin embargo el nombramiento de los directores de cada centro no encuadran

dentro de los perfles requeridos para tal labor, toda vez que su perñl de experiencia

¡ndica que no tienen la especialización en eltema.
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De acuerdo a la investigación rcalizada y un estudio realizado por el lnstituto de

Estudios Comparados en Ciencias Penales, indico que los perfiles que tenían los

directores de cada centro eran los siguientes: "mayores de 55 años, ofcial retirado del

Ejército de Guatemala, ladino y profesional univers¡iario" 13 En tal sentido los directores

de los centros de privación de libertad no cumplen con lo estipulado en la Ley de

Protecc,ón lntegral de la Nrñez y Adolescenoa.

De los anteriores datos debe de hacerse reflexión, debido a que no se cumple con la

especialización de funcionarios y autoridades directores de los centros, en tal sentido se

destaca que los directores deberían de tener una preparación o especjalidad en tema

de derechos humanos y protección integral de la niñez y adolescencia.

Para que ex¡sta una verdadera rehabilitación y reinserción a la sociedad de los jóvenes

privados de libertad se debe realizar un cambio que va desde as autoridades de los

centros de privación de libertad, ya que estas son las encargadas de implementar los

programas de reinserción.

Los directores son los encargados de dirigir y coordinar las iareas de teÍapias

ocupacionales, para que dichos jóvenes puedan resodalizarse y adaptarse al salir de

dicha pnvación de libertad, ya que salen con temores o bien no se rehabilitaron y siguen

delinquiendo.

" ob. dt. Pág 14.
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r:!. " 'fEn cuanto al personal de los centros de privación de libertad, existe personal técn¡@ y

profesional que se encarga de impartir y desarrollar programas educacionales, por otro

lado existen profesionales ta{es como psicoterapeutas que ayudan a lo8 jovenes en

cuanto a su salud mental.

Esto se debe a que muchos jóvenes que cometen delitos vienen de hogares

disfuncionales o han sido abandonados y en algunos cásos son fozados a cometer

delitos por la delincuencia organizada

Estos centros de privación de libertad de menores tueron creados con el objetivo de

rehabilitar y reinsefar al menor infractor con la ley penal a la sociedad, sin embargo hoy

en dia se han ido haciendo inoperantes debido a la densa población de menores

infractores de la ley penal, debido a que la del¡ncuencia organizada utiliza a jovenes

para cometer sus crímenes y así poder quedar impunes.

Como se menciono anteriormente estos centros de privación de libertad de menores, se

encuentran circunscitos en el departamento de Guatemala, lo que viene a dificultar la

tarea de las fuezas de seguridad y de just¡cia, toda vez que cuando un menor comete

una falta o delito fuera del departamento de Guatemala, fozosamente se tiene que

recluir a los centros de la ciudad capital, debido a la inexistencia de centros de privación

de libertad en el interior del país.
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CAP¡TULO II

2. Estructura y Funcionamiento de los Centros Juveniles de Privación de

L¡bertad

2.1. Estructura de los Centros Juveniles de Privación de L¡bertad

Los centros de privación de libertad se encuentran estructurados con una jerarquia

organizada, viniendo el mando desde la Secretaría de Bienestar Social de la

Presidencia de la Republica, que es el órgano encargado de la rehabilitación y

reinsercjón a la sociedad de acuerdo como lo regula el Artículo 259 y sus incisos a), b),

c), d), de la Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia.

"Cada centro juvenil de privac¡ón de libertad se encuentra integrado para su

funcionamiento de la siguiente manera"ra:

L

ll.

It.

Director

Sub Director

Equipo Técnico (profesionales

Pedagogía y Procuracjón).

Jefe de Seguridad lnterna

Personal Adm¡nistrativo y

Financiero

en las áreas der l\¡edicina, Psiquiatria, Psicología,

" ou. ct. cág. soy sr.
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2.1.1. Director y Subdirector

Son las autoridades que dingen y admin¡stran los centros juveniles de privación de

libertad, y deben contar con el perfil que estipula la ley, para que conjuntamente con el

personal, cumplan con su trabajo de rehabilitar y reinsertar a los adolescentes en

conflicto con la ley penal, sin embargo no se cumple con dicho principio de reinserción,

toda vez que no hay una infraestructura adecuada de dichos centros y mucho menos

prograrnas de vanguardia en materia de educación y rehabilitación por el contrario,

ex¡ste una mala administración y prueba de ello es que los adolescentes no saien

rehabilitados y vuelven a delinquir.

Además los directores y subdirectores de menc¡onados centros de privación de libertad,

no tienen la especialización y el estudio requerido para tal puesto, de acuerdo como lo

regula la Ley de Protección lntegral de la N¡ñez y Adolescencia, en su artículo 258,

cabe señalar que de acuerdo a dicha ley comentada, dice literalmente: "que la ley

establece que las personas que trabajen en el ámbito de la n¡ñez y la adolescenoa

tienen que ser personas altamente capacitadas", y sin embargo no se cumple.

Los cuatro centros juveniles de privacjón de libertad que en la actualidad se encuentran

funcionando en Guatemala, vienen a ser inoperantes, debido a que sus autoridades no

hacen nada por mejorar las instalaciones, ni se comprometen con impartir los

programas integrales al pie de la letra, su único interés es cobrar su s€lano.
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2.1.2. Personal Técnico y Administrativo

Son aquellos que se encargan de impartir los programas integrales que consisten en

cursos cortos en cuanto a repostería, panaderia, carp¡nteria, entre otros; que conlleven

a mantener ocupado el tiempo de los adolescentes pñvados de libertad, esto con el

objetivo de aprender un oficio y reinsertarse a la sociedad.

En el caso del personal administrativo, son los encargados del funcionamiento del

centro de privación de libertad, tales como, seguridad, compras, administración de

personal, así como también el control de registros que c€da menor que ingresa y

egresa

lnstituciones, Organos y Actorcs Encargados de la Ejecución e

lmplementación de las Políticas Públ¡cas de Desarrollo lntegral de la Niñez y

la Adolescencia

Estas instituciones se relacionan con los centros de pnvación de libertad de

adolescentes, toda vez que supervisan o están en calidad de observadores en el

funcionamiento de estos centros y además sugieren algunas polit¡cas públicas para

dicho funcionamiento. Dichas instituciones cumplen con el deber que les asigna la ley

para el efectivo cumplimiento de sus labores, en el tema de la niñez y la adolescencta.
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El Estado de Guatemala está suscrito a convenios y acuerdos intemacionales de la

niñez y la adolescencia y muy específicamenie en materia de adolescentes en confl¡cto

con la ley penal, y en este sentido mencionamos a las instituciones que fueron creadas

para atender dichos requerim¡entos y son ¡as siguientes:

L

t

Comis¡ón Nacional de la Niñez y de la Adolescencia

Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduria de los Derechos

Humanos

Secretaría de Bienestar Social de la presidencia de la Repúblic€ de Guatemala

2.2.'1. Comis¡ón Nacional de la Niñez y de la Adolescenc¡a

La Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencra (CNNA), es la institución

responsable de la formulación de las políticas públicas de protección iniegral de la niñez

y la adolescencja; así como de trasladarlas ai sistema de consejos de desarrollo urbano

y rural y a los ministerios y dependencia del estado relacionadas en el tema, para su

incorporación a sus politicas integrales de desarrollo.

Además, de velar por su estricto cumplimiento y adoptar las acciones pertinentes que

lleven a cabo con la mayor eficienc¡a, la doctrina, principios y los derechos de

protección integral de la niñez y la adolescencia en conflicto con la ley penal.

(LEYPINA, Artículo 85).
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2-2-2. Vis¡ón de Lá CNNA

Es "un órgano institucionalizado que contribuye a que los niños, niñas y adolescentes

mejoraran su calidad de vida, gocen y ejeroten plenamente sus derechos y l¡bertades

que les concede la Constitución Politica de la Republica De Guatemala y la Ley de

Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia." J5

2.2.3- Lá M¡sión de La CNNA

"Es ser el órgano del Estado rector multisectorial deliberativo que formula, aprueba,

coordina su ejecución, monitorea y fscaliza pertinentemente las políticas públicas para

la protección, desarrollo integral y solución de los problemas que afectan a la n¡ñez y

adolescencja guatemalteca."l6

2.2.4. Valores y Pr¡ncipios de La CNNA

La CNNA sustenta su accionar como órgano de Estado en los siguientes valores:

L Solidaridad.

ll. Amor por la vida.

lll. Responsabilidad

lV. Honestidad y Transparencia.

V Lealtad

r5l!nta Directiv¿ CNNA.lnformede La Com¡sión N¿.ionaldet¡ N¡ñezy r¿adolescen.ia. Guatemal¿ 2oo7-2ooa
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De ígual forma fundamenta su trabajo en los sigu¡entes princjpios, en consonancja a lo

establecido en la LEYPINA:

l. Respeto a la niñez y adolescencia c¡mo sujetos de derechos.

ll. Respeto a la divers¡dad.

lll. Compromrso y voluntad.

lV. Vocación de servicio.

V. Trabajo en equipo.

Vl. Democracia.

Vll. Equidad.

Vlll. Paz y Justicia Social.

2,2.5. Naturaleza e lntegración de La CNNA

Su naturaleza es proteger a la niñez y la adolescencia, así como la problemát¡ca que le

afecta es un asunto de Estado, que necesita atención inmediata, no solo de las

instituciones gubernamentales s¡no de todas aquellas organizaciones de la sociedad

ciül que conjuntamente buscan soluciones a la misma problemática social.

Atendiendo a este principio se estipula que la CNNA es un órgano paritarjo y

deliberativo, integrado por representantes del Estado y por igual número de

representantes de organizacioñes no gubernamentales que real¡cen accjones y

desarrollen programas a favor de la niñez y la adolescencia. (LEYPINA, ArtÍculo. 86).
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La CNNA está integrada por veinte representantes ('10 del Estado y 10 de la Sociedad

Civil), de la siguiente forma:

a. tJn representante tjtular y un suplente por c€da uno de los ministerios, secretarías y

organismos del estado y son los siguientes: Educación, Salud, Trabajo y Previsión

Social, Gobernación, Cultura, Bienestar Social, Finanzas, Secrelaría de Planiflcación

y Programación de la Presidencia, Congreso de La República y Organismo Judicial.

b. Dos representantes titulares y dos suplentes, por cada uno de los seclores de las

organizaciones no gubernamentales s¡endo las s¡guientes: Organizaciones de

Derechos Humanos de La Niñez y Adolescencia, Religiosas, lndígenas, Juveniles,

Educati'ras y de Sa\ud. (LEYPINA, ArÍculo SO).

Las decisiones de la CNNA serán autónomas y propositivas, por lo que acfúa como

órgano colegiado y las decisiones de sus representantes tanto del estado como de la

sociedad civil, también son autónomas, atendiendo al interés superior del niño y la niña.

Como resultado de varios años de trabajo, por iniciativa y propuestas de la sociedad

civil, logra en el año 2003 la aprobación y vigencia de la Ley de Protección lntegral de ia

Niñez y Adolescencia (LEYPINA), pretendiendo garant¡zar y proteger los derechos de

los menores así como también rehabilitar y reinsertar a la sociedad. a aquellos

adolescentes que han transgredido la ley penal.
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2.2.6. Funciones de La CNNA

Según el Articulo 88 de la Ley de Protecc¡ón lntegral de la Niñez y Adolescencia, la

CNNA tiene las sigu¡entes atribuciones:

a. Formular las políticas de protección integral de la niñez y la adolescencia, de

acuerdo a 10 estipulado en el artículo 81 de dicha ley.

b Trasladar dichas políticas al Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y

los lvlinisterios y dependencias del Estado para que sean incorporadas a sus

politicas de desanollo

c. Promover, coordinar y fiscalizar la implementación y ejec!¡c¡ón de las mismas por

parte de los enies encargados para el efecto.

d. Obtener recursos de distiotas fuentes para su funcionamiento.

e. Divulgar la situación de los derechos de la niñez y las políticas defnidas a favor de

este segmento poblacional.

f. Otras que emanen de la legislación nacional e internacional de acuerdo a los

princrpios de la Doctrina de Protección lntegral.

Para ejecutar las decisiones de la asamblea de la CNNA, Ia Ley de Protección integral

de la Niñez y Adolescencia, crea una secretaría ejecutiva que tiene como principal

función la implementación y operativización de las funciones antes señaladas, la cual

fue integrada por primera vez en febrero de 2005
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De estas atribuciones se deslindan una serie de acciones, ya que para la formulación,

aprobación, monitoreo, fscalización y promoción de las políticas públic€s para niñez y

adolescencia, es nec€sario generar sistemas y consolidar la CNNA como una

institución jurídica, social y políticamente reconocida.

La Ley de Protección Integral establece las comisiones municipales de la Niñez y

Adolescencia las cuales serán las encargadas de impulsar, formular, monitorear y

fiscalizar políticas públicas locales para los niños, las niñas y ado¡escentes de las

comunidades

Para el funcionamiento de la CNNA, la LEYPINA le asigna a la Secretaria de B¡enestar

Social la responsabilidad de cubrir los gastos de funcionamiento que sean necesarios

(ArtÍculo. 85), de igual torma podrá recibir aportes o cuotas ordinarias o extraordinarias

del Estado y de otros organismos nacionales e internacionales.

Los recursos asignados para oficinas, se¡-vioos y sala de reuniones es de Q55,000 00

quetzales al año, por parte de la Secretaría de Bienestar Social; esos recursos son

insuficientes para desempeñar sus funciones de manera adecuada y cumplir con sus

funciones en pro de la niñez y la adolescencia guatemaltecas. Aspecto importante, es

que los y las representantes de la sociedad civil, así como del estado, no reoben

ningún tipo de dieta o pago por su participacrón en la CNNA, por lo que su trabalo es

adhonorem. Sin embargo, la CNNA no puede cubrir los gastos básicos de movilización

y participación de sus integrantes.
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2.3. Defensor¡a de la N¡ñez y la Adolescenc¡a de la Procuradur¡a de los Derechos

Humanos

De acuerdo al Artículo 90 de la Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia,

la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene las facultades de la defensa, protección

y divulgación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante la sociedad en

general, asi como darle cumplimiento a las garantías constitucionales que se enmarcan

en la Constitución Politica de la Republica de Guatemala

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia depende de la institución del Procurador de

los Derechos Humanos cabe comentar que esta defensoria cuenta con el personal

profesional tales como: Abogados, Psicologos, Sociólogos y Pedagogos para el

cumplimiento de sus fines.

De acuerdo al Artículo 92, de la Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia,

la Defensoría de la Niñez y Adolescencia t¡ene las siguientes funciones:

'1. Proteger los derechos humanos de la niñez y la adolescenc¡a establecidos en ia

Constitución Polític€ de la República de Guatemala.

2. Velar porque las autoridades encargadas de brindar protección a los niños, niñas y

adolescentes cumplan con sus atribuciones

3. Supervisar instituciones gubernamentales y no gubernamentales que aüenden a

niños, niñas y adolescentes para verificar las condiciones en que éstas se

encuentran
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5.

6

Coordinar acciones de manera interinstitucional, gubernamental y no

gubernamentai a nivel nacional e internacional, especialmente con aquellas que

brindan protección a niños, niñas y adolescentes.

Real¡zar acciones de prevenc¡ón tendientes a proteger los derechos humanos del

niño, niña y adolescente por medio de pláticas o conferencias.

Coordinar, con el director de promoción y educación de la Procuraduría de los

Derechos Humanos, acciones encaminadas a promover y educar a la población

infantil, joven y adulta en relación con los derechos y deberes del niño, niña y ioven

y sus mecanismos de protección.

De acuerdo a la Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia, interpretada,

fundamentada y c¡mentada, (edición 20'12), comenta que a partir de la vigencia de a

Convención de los Derechos del Niño, el estado tiene mayores herramientas luridicas

para combatir la violencia, abusos y arbitraiedades que se dan en contra de la niñez y

l¿ edolescencia

En tal sentido la Convención de los Derechos del Niño, regula que tanto los estados a si

como la soc¡edad se deben de involucrar en la protección de los menores en contra de

las conductas volentas hacia los niños, niñas y adolescentes.
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2.4. Antecedentes de la Secretaría de B¡enestar Social de la Presidenc¡a de

Repúbl¡ca de Guatemala

Con el transcurso de los años se ha designado un presupuesto de gastos de la nación a

determinadas obras de benefcencia. El bienestar social surge en el año 1945, cuando a

iniciativa de la primera dama de la nación, Elisa l\¡artínez de Arévalo. decide el 20 de

febrero de ese año, fundar la soc¡edad de c€rácter privado que se ocuparía de asistir a

los 11 centros de niños en la ciudad y ocho en los distintos depafamentos.

El 1 de julio del año 1978 por Acuerdo Gubernativo, se suprime la Secretaría de

Asuntos Sociales de la Presidencia y se crea nuevamente la Secretaría de Bienestar

Social por medio del Acuerdo Gubernativo de fecha 31 de agosto del mismo año, en el

cual indicá que la misma estaría organizada por las s¡guientes direcciones: Dirección

Administrativa, Bienestar lnfantil y Familiar, La de Tratamiento y Orientación de

Menores y la de Asistencia Educativa Especial.

En el año de '1982, la Secretaría de Bienestar Social adquiere carácler institucional y se

separa de otras actividades de beneficencia para cumplir con el principal objetivo que

tiene que ver con la familia, la niñez y la adolescencia, en tal sentido adquiere una

mayor cobertura en materia social y es el caso de adolescentes en conflicto con la ley

penal, su principal obJetivo la rehabilitación y reinserc¡ón a la sociedad.
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2.4,1. Secretaía de B¡enestar Social de la Pres¡denc¡a de la República de

Guatemala Como Autor¡dad Competerfe en Rehabilitación y Reinserc¡ón

de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal

Es el órgano administrativo gubernamental que "tiene a su cargo la formulación,

coordinación y ejecución de las políticas públicas de protección integral de la niñez y la

adolescencia"lT, así como la administración de los programas a favor de la mujer, la

fam¡lia y la comunidad y la contribución de un luncionamiento articulado, racional y

eficiente, promoviendo el trabajo en equipo, la participaqón c¡udadana y el desanollo de

la familia, es decir, todo lo concerniente a las politicas y programas orientados al

bienestar soc¡al del pueblo guatemalteco que es llevado a cabo por el Organismo

Ejecutivo.

En la actualidad la Secretaria de Bienesta¡ Social de 19 Presidencia de la República

encargada de las pol¡tjcas de bienestar social del estado, en materia de la niñez y la

adolescencia y la subsecretaria, tiene a su cargo el programa de menores en conflicto

con la ley penal.

A través de los centros juveniles de privación de libertad, en donde se aplica el

tratamiento rehabilitador de los adolescentes para reinsértalos a la sociedad, de

acuerdo a lo regulado en la Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia.

rr httpr/wwwsbs.or8.gt. Guatem¿ l¿. .onsulta 18 de ágosto dé 2012.
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2.4.2. M¡sión de la Secretaría de B¡enestar Social de la Repúbl¡ca de Guaternala

"Proyectarse como la institución líder que incorpore la protección integral de la niñez y

la adolescencia, a la agenda de prioridades nacionales, partiendo del hecho de que el

cuidado de la niñez debe estar a cargo de todos: lnstituciones públicas y privadas,

organizaciones civiles y personas con entusiasmo y voluntad, a través de la ejecución,

promoción y coordinación de esfuezos propios y ajenos a favor de los niños, n¡ñas y

adolescentes más vulnerables de Guatemala.

2.4.3. Visión de la Secretaría de Bienestar Soc¡al de la Presidenc¡a de la Repúbl¡ca

de Guatemala

Ser la institución rectora que impulse, diseñe y verifque el cumplim¡ento de las políticas

públicas y de estado, dirigidas a la niñez, adolescencia y familia; a través de la

participación descentralizada, desconcentrada de organizaciones gubemamentales y de

la sociedad civil que promuevan el desarrollo integral de la población a atender

De acuerdo a esta visión es de suma importancia, crear más centros de privación de

libertad en las diferentes regiones del país, para que la justicia juvenil sea

descentralizada, para evitar el hacinamiento que se da en la actualidad. En este sentido

que los centros se orienten a rehab¡litar y reinsertar al adolescente con más eficacia.
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2.4,4. Funciones de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la

República de Guatemala

De conformidad con la Ley de Protección lntegral de la niñez y adolescencia, la

SecretaÍía de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala, "es la

instancia del estado que actúa en representación de éste en materia de niñez y

adolescencia"ls

Ello significa que está encargada de la atención de la niñez y la adolescencia en riesgo

y en conflicto con la ley penal. Para tal efecto, además del diseño de políticas públicas

para su atención, debe encargarse de la protección, el abrjgo, la custodia, reinsercion y

resocialización de la niñez y la juventud en conflicto con la ley penal.

Estas últimas funciones las desarrolla a través de una red de hogares de abr¡go y

centros de privación de libertad que con diversas c€racierísticas, deben atender de

manera diferenciada a la niñez y la adolescencia en riesgo, a aquéllos que han

transgredido la ley penal

Pero los que aún no han recibido una sentencia por parte de los tribunales de justicia

del país, y de manera particularmente distinta a aquellos menores de edad que ya han

sido sentenc¡ados



La Secretaria de Bienestar Social de la Presidencra de la República es la autoridad

competente y responsable de llevar a cabo todas las acciones relativas al cumplimiento

de las acciones ¡mpuestas a los adolescentes y de ias medidas de protección.

2.5. Organos Relacionados con los Centros Juven¡les de Pr¡vación de Libertad

El órgano jud¡cial es el que interv]ene en el proceso de los adolescentes en conflicto

con la ley penal, ellos a través de los juzgados de paz, Juzgados y salas de la niñez y la

adolescencja, son los enc€rgados de impartir lusticia especializada, debido a que las

normas penales establecen que los menores de edad son inimputables, sin embargo

existe la posibilidad de que dichos adolescentes que hayan cometido una falta grave o

gravísima queden privados de libertad pero solo como último recurso.

Para cumplir con la privación de libertad de los adolescentes en conlicto con la ley

penal se han adaptado centros especiales de privación de libertad a manera de poder

albergarlos

Estos centros juveniles, no llenan los requerimientos para poder albergar, rehabilitar. e

implementar los programas adecuados para ellos ya que la infraestructura de los

edificios no lo permite por el espacio físico de los mismos, y la infraestructura es de más

de cincuenta años.
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2.5.1. Juzgados y Tribunales de la Niñez y la Adolescenc¡a

De acuerdo al Artículo 160 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia,

regula que las conductas cometidas por los adolescentes serán conocidas por los

juzgados de paz, juzgados y salas de la niñez y la adolescencia, estos son los organos

encargados de implementar la Justicia juvenil debido a su carácter de exclusividad para

lo cualfueron creados

Los lueces tienen la obligación de revisar las med¡das que se implementan a cada caso

de adolescentes en conflicto con la ley penal además de dar seguimiento a su caso y

de visitar los centros de privación de l¡bertad, para verificar el cumplimiento de dichas

medidas y de que sus derechos no sean vio entados de ninguna manera con el fin de

resguardar su integndad física y mental, sin embargo dichas visitas no se practican a

dichos centros, debido a que se teme una revuelta o por la integridad física de dichos

funcionarios judiciales

A partir de la vigencia de la Ley de Proteccjón lntegral de la Niñez y Adolescencia, se

han creado algunos juzgados con competencia en materia de la niñez y la

adolescencia, sin embargo a la hora de privarlos de libertad se remite a los centros

juveniles de privación de libertad de la ciudad capital, conllevando a inconvenientes por

la distancia
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"De acuerdo al articulo 2 de la Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescenoa,

estipula que La Corte Suprema de Justica debe de realizar lo necesario para poder

crear los juzgados y tribunales en esta materia a fin de garantizar el derecho de los

menores en clnfl¡cto con la ley penal. A continuación se enumera la ubicación de los

juzgados de la niñez y la adolescencia

L En el departamento de Guatemala solo existen 3 juzgados de adolescentes en

conflicto con la ley penal

ll. Jutiapa

lV. Chimaltenango

V. l\¡unicip¡o de Cobán Alta Verapaz

Vl. Escuintla

Vll. Nlunicipio de Mazatenango

Vlll. Quetzaltenango

lX. lVunicipio de Coatepeque

X. Huehuetenango

Xl. Ouiché

Xll. Petén

Xlll. San lvlarcos y en el

XlV. Nitunicipio de l\¡alac€tán
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2.5.2. Min¡sterio Público

De acuerdo a lo regulado por el Artículo 168 de la Ley de Protección lntegral de la

Niñez y Adolescencia, es el enc€rgado de sol¡citar al juez la aplicación de las

disposiciones de ¡a ley en mención, para realizar los aclos y procedimientos necesarios

para el cumplimento de la averiguación de la verdad.

El ¡,linisterio Público debe de coordinar con otras instituoones y autoridades que tengan

relación a manera que todas las denuncias o prevenciones policiales que tengan

relación con adolescentes, de un hecho c€lif¡cado como delito, sean dirigidas por

fiscales especiales. con la debida celeidad.

En este caso el lvlinisteno Público debe de actuar con irresiricto apego a los derechos

especiales de los menores, derechos inherentes a estos y cumplir con la objetividad

imparcialidad y con el apego a la legalidad, ya que si no cumplen con estos

requerimientos entrarían a üolentar el proceso.

2.5.3. Unidad Especial¡zada de la Niñez y la Adolescenc¡a de la Pol¡cia Nac¡onal

C¡v¡l

Esta unidad es auxiliar del l\¡inisterio Público y Tribunales de Justicia, pero para el

cumplimiento de asuntos en materia de adolescentes deben respetar la dignidad,

identidad, edad y sexo, a manera de garantizar el derecho especial de los menores.
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En este caso existe una unidad especializada denominada SENA que quiere decir al

servicio de la niñez y la adolescencia. Esta unidad es la encargada de darle

seguimiento a aprehensiones, investigaciones, y ejeacer las funciones que le asigne la

ley; además les queda prohibido cualquier acto denigrante durante la aprehensión

detención e invest¡gac¡ón.

2,5.4. Defensa Pública Penal

Esta institución auxiliar del órgano jur¡sdiccional, trene como función primordial prestar

auxilio gratuito a todas aquellas personas de escasos recursos que lo soliciten, además

tiene a su cargo las funciones y gestión admin¡strativa del control de los abogados en

ejercicio profes¡onal privado cuando realizan funciones de defensa pública.

Las funciones del defensor público cons¡sten en:

l. lntervenir en la representación de las personas

¡1. Asist¡r a personas de escasos recursos

lll. lntervenir, a los defensores de ofcio cuando la persona no tuviere defensor

En este sentido los abogados defensores, deben solicitar medidas que lleven a la

libertad as¡stida de dichos a adolescentes atendiendo al principio rector de la ley de

protección integral de la niñez y la adolescencia como lo es La pnvac¡ón de libertad

como último recurso.
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CAP|TULO III

Estudio de Derecho Comparado en Relac¡ón con los centros Juveniles de

Pr¡vación de Libertad de Guatemala con los Centros de Pr¡vac¡ón de L¡bertad

de Menores con los Países de: Argentina, Costa R¡ca, España, Ecuador y

Uruquay

3.1. Centros Juveniles de Pr¡vación de Libertad de Argent¡na

En Argentina la realidad de las personas con problemas de adicción y en conflicto con

la ley penal se profundiza en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Los

profesionales de la salud consultados por el per¡ódicp manifestaron su preocupacion

por la ausencia de un centro integrador y de rehabilitación especializado en su

provincra. Aun si en el centro rehabilitador de Las l\¡oritas se encontrara funcionando a

su máxima capacjdad de 24 personas prácticamente sanas, ahí los chicos no tendrían

cabida

"Según el abogado Claudio Bonari, prosecretario del Juzgado Federal N'2, el 80% de

las causas donde se investiga la tenencia, tráfico y consumo de drogas tiene como

autores y/o partícipes primarios a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años"re.

El sistema prec€rio de contención en estos casos comienza con el accionar de los

jueces de menores.

1'!P¿ómba, Federico. Tender¡as évolutivár én la prot€cción d€ los meñores dé édad, én la niñez y la
adolescenr¡a en<onfl¡cto con l¿ leypenal. arse rin".
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El juzgado envía un ofcio pidiendo que se evaluara el grado de compromiso del niño o

adolescente con la sustanc¡a que consume, o delito en que se vea involucrado.

Generalmente son chicos que están en lnstitutos de l\¡enores como el denominado

General Belgrano o el General Roca, en estos centros se tiene que aplicar medidas

tutelares.

Después de una evaluación prev¡a, se convoca a la familia y después se define el

tratamiento. Puede ser ambulatorio y cuando es una situación extrema, se dispone la

internación en una c¡munidad terapéutica, de acuerdo a Luis Carboneti, jefe del

Servicio de Prevención y Asistenc¡a de las Adjcciones del hospital de clinicas de

nombre Nicolás Avellaneda.

El profesional manifestó que si el menor en situación de confficto con la ley se

encuentra sin privación de libertad, generalmente, cumple un tratamiento en otras

instituciones especializadas, es decir, organizaciones no gubernamentales con las

cuales el estado tiene convenios especiales.

El problema se da cuando se trata de niños y adolescentes que tienen pnvación de la

libertad. En Tucumán no hay una comunidad terapéutic€ que los reciba sr es que

requieren intemación; en los c€sos extremos se los envía a otras provincias en el norte

se trabaja mucho con el centro Vetania, una mmunidad terapéut¡ca de Salta, también

se los envía a Buenos Aires.



Esio es solventado por el sistema de salud y viene a ser una gran difcultad a nivel

nacional, hay una resistencia a crear dispositivos terapéuticos que los incluya pero son

necesarjos, en la provincia es un punto ciego y no se sabe qué hacer con estos chicos

Según reveló una de las Frscalías Penales de Tucumán, investigar a los menores de

edad ¡nvolucrados en un delito resulta, muchas veces, inoficioso, la gente dice que el

chico entra por una puerta de la F¡scalía y sale por la otra, pero tiene que entender que

el problema de fondo es una realidad política, soc¡al, económica y educativa que falla.

Hay leyes que deben aplicarse, como la inimputabilidad, que es un derecho que tienen

los menores de edad, es muy difícil realizar una investigación penal cuando está Lrn

menor de edad como autor o partícipe, no hay adonde mandarlos para que se

resocialicen, pal"a que no delinquen de nuevo, además está el hecho de que se está tan

acumulados de trabajo que disponer recursos humanos y tiempo en investigar a un

chico que luego será sobreseÍdo no tiene sentido.

En agosto de 2009 los Juzgados de l\renores reclamaron la ausencia de un sistema de

contención adecuado ya que no encontraban adónde derivan a los chims que llegaban

por diferentes delitos, en su mayoria robo agravado, no se sabe qué hacer con los

niños excluidos y expulsados de la sociedad y el problema no es la punibilidad, las

políticas públicas y los recursos presupuestarios se destinan a inaugurar y publicitar

¡nstituciones fantasmas, de cartón, con una única finalidad electoral que se agota en sí

misma, es decir no hay políticas de rehabilitación en la Argentina.
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3.2. Centros Juvenilés de Privación de Libertad de Costa Rica

3.2.1. Defensa De Niñas y Niños lnternacional (DNl) Costa R¡ca

Ante las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos que sufren las

personas sometidas al sistema penal juvenil, privadas de libertad en los centros de

resguardo y de internamiento del país y que el funcjonamiento de los centros

destinados para la privación de libeÍtad de los jóvenes dista de cumplir con las

condiciones minimas para las cuales fueron creados y no garantizan la seguridad fÍsica,

la estabilidad emocional, ni proveen procesos reeducaUvos efectivos resultando en una

profundización de la crisis de violencia y del¡ncuencia y no en una rernserción social

efectiva y positiva.

La organización de protección de menores "defensa de niñas y niños internacional-

(DNl) Costa Rica," 2oactiva el plan para promover el uso de las sanciones alternativas a

la prisión en los subsistemas de Justicia Penal Juvenil de Cosla Rica

€n este sentido se busca que los adolescentes transgresores de la ley, puedan tener la

libertad asistida con la cond;ción de que se inscriban en institutos de educac¡ón básica

asi como aquellos que los capaciten para su futuro y puedan encontrar un trabajo digno

y estable.

:c www.dn icosta rlca.ors. consüttado el8 de septiembre de 2012
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3.2.2. Proyecto de Adoptar "Vias Alternas" al uso de Las Sanciones Alternat¡vas a

la Prisión en los Subsistemas de Justicia Penal Juvenil de Centroamérica

Vías Alternas es una iniciativa que se gesta en el año 2005 e inicia operaciones en

agosto de 2006, gracias al auspioo del Estado de los Países Bajos, su propósito es la

promoción de las 'Sancrones Alternativas"r' al uso de la prisión y el intemam¡ento de las

personas menores de edad en conficto con la ley, en el país de Costa rica.

En la escuela judicial de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Javier Llobet, ex

juez del tribunal penal juvenil y actual juez del tribunal de c€sación penal juvenil y de

adultos, expresa que las sanciones no privativas de libertad, son las más adecuadas

para la rehabilitación y re¡nserción a la sociedad, para los adolescentes privados de

libertad.

3.2.3. L-a privac¡ón de Libertad Como Último Recurso

Dentro del sistema penal juvenil tiene gran importancia la alternativa a la sanción. La

suspens¡ón del proceso a prueba, la conciliación, las ideas de justicia restaurativa son

fundamentales, pues se parte de que la misma imposición de una sanción puede ser

contraproducente. Todas estas alternativas con la anuencla del joven implican la

asunción de determinadas obligaciones, que pueden funcionar adecuadamente desde

una perspectiva educativa.

'?1 Evelyn V¿ rgas carmona. coNEXlóN. Boletín ce ¡troameric¿ño d e I usticia Pen¿ I uve nil- DN I costa R¡ca. Año 2006
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Solo cuando no sean posibles, entra en juego la imposición de sanciones, ahí, la

pnondad la tienen las sanciones no privat¡vas de libertad, mientras que las sanciones

privativas de libertad tienen un carácter excepcional y deben lener la menor duración

posible.

Hay que insistir en la impodancia de las sancjones altemativas, desde el punto de vista

educativo, que, al fnal de cuentas, redunda en benefcio de la colectiüdad. Por otro

lado, insistir en los problemas de la sanción privativa de libertad y su carácter

criminógeno.

Las sanciones no privat¡vas de libertad constituyen en definitiva sanciones y se trata

también de restricciones de derecfros; no se trata simplemente de que no haya ninguna

reacción de parte del Estado, y por supuesto todo eso implic€ tar¡bién un programa que

le dé seguimiento a estas sanciones para vigilar su cumplim¡ento, porque si al flnal las

sanciones alternativas no se cumplen, los mismos tribunales terminarán aplicando las

sanciones prjvativas de libertad.

Las medidas de vias alternas, son aquellas que pretenden rehabilitar al menor fuera de

un centro de privación de libertad ya que se sabe, que el encierro lo único que hace es

crear resentimiento hacia la sociedad, según criterio de autoridades expertos en

rehabilitación, en tal sentido al aplic€r estas medidas se estará reinsertando

gradualmente al adolescente mientras convive mediante libertad asist¡da.
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3.3. Centros Juven¡les de Privac¡ón de L¡bertad de Ecuador

3.3.1. Ecuador Pemite Estud¡ara los Menores y Adolescentes en Conflicto con la

Ley Penal

Los adolescentes en confiicto mn la ley y aislados en los Centros de Adolescentes

lnfractores CAI serán los principales beneticiados con este proyecto, mediante el

servioo de intemet los menores y adolescentes pueden recibir cursos de formación a

distancia, contribuyendo asi con su rehabilitación social, y poste.iormente ser

reinsertado ¿ la sociedád con un¿ educ¿ción ádécuadá

Al menos 60 centros de rehabilitación social del país siendo las instituciones carcelarias

y de atenc¡ón de adolescentes infractores tendrán el serv¡cio de internet, lo c!al

permit¡rá que cientos de intemos culminen los estudios de bachillerato en la modalidad

a distancia, además pueden optar a estudiar en universidades estatales pre\ias

condiciones

Esta iniciativa, informó Fabián Sáenz, director del Fondo de Desarrollo de las

Telecomunicaciones (FODEIEL), parte de la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones (SENATEL), se ¡nició el 3'1 de julio del año 2001, a través de un

convenio tripartito entre el Organismo Estatal, el ¡,linisterio de Justicja y Derechos

Humanos y la Dirección Nacional de Rehab¡litac¡ón Social (DNRS)
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A través de esta iniciativa se favorece a los menores y adolescentes privados

libertad así como aquellos que están en libertad asistjda para el cumplimiento de

rehabilitac¡ón social.

El proyecto de coneclividad, según el funcionario, estará totalmente implementado a

finales de 2010 y también contempla la posibilidad de que las universidades dicten

talleres prácticos y tutorías sobre el uso de la tecnología y el desarrollo de oficjos o

artes, esto conlleva a que los menores y adolescentes en conflicto con la ley penal se

rehabil¡ten de sus malos caminos y practicas delincuenciales y sean encausados hacia

el buen camino y por ende se reinsertarán a la socredad, para cumplir con el rol de

ciudadanos

La educ€ción a distancia, a través de lnternet, será uno de los mayores beneficios para

las personas que permanecen recluidas en estos lugares, debido que aparte de terapia

ocupacional, también se preparan para sobrellevar la vida cotidiana ante la sociedad

que hoy en dia es más exigente en relación a la escolaridad.

Asimismo, indicó que el convenio viabiliza que FODETEL admin¡stre las señales y

facilite el acceso por internet a todos los equipos de información en los centtos de

rehabilitación y reinserción de menores y adolescentes privados de libertad a si como

los que se encuentran en régimen abierto cump¡iendo una sancjón, estos tendrán la

facilidad de acceso desde su hogar, al curso que esté llevando a cabo para su

formación ed!cacional.
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Ximena Costales, Subsecretaría de Rehabilitación Soclal, explicó que los menores en

conflictos con la ley, aislados en los Centros de Adolescentes lnfractores (CAl) tendrán

acceso a las tutorías, por medio de un programa denominado Voiuntad", ir¡pulsado por

el Min¡sterio de Educación y la Fundación Virtual lberoamericana (FUViA), esto según

la ley, cumple con lo preceptuado en el código de menores que tiende a rehab¡l¡tar y

resocializar a los menores y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Esta entidad, desde el año 2002, presta servrcjos en el país a través de{ asesoramien{o,

promoción y desarrollo de proyectos de educación en Línea (e-Learning) desarollado

en servicios web. Además, ofrece alojamiento de cursos en línea en su plataforma

educat¡va de aula virtual, esto es un gran beneficio, ya que los menores podrán

estudiar.

Hasta el momento 5500 personas privadas de libertad (PPL) de los centros de

rehabilitación se han inscnto en los cursos, ya sea de alfabetización, primaria o c¡clo

básico. además se concluyo que este sistema de educación es uno de los melores

porque se da la igualdad de condic¡ones y se da la inclusión de todos sin escala social y

económica.

De lo que se trata es que los menores y adolescentes en conficto con la ley penal

tengan el apoyo del estado para cumplir con su rehab¡litaclón y por ende su

resocialización que tanto bien le hará al Ecuador como país.
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3.3.2. Instituc¡ones lnvolucradas en la Rehab¡l¡tación y Resocialización de los

Menores y Adolescentes en Confliclo con la Ley

El Min¡sterio de Educación, como miembro del Consejo Nacional de Rehabilitación

Social, impulsa un programa de tutorías, en el que los rnstruclores acuden a los centros

para, junio con los intemos, real¡zar un seguimienlo de los estud os personalizados, ya

que, indicó Costales, los c€sos en los PPL son muy heterogéneos.

"Algunos de ellos están por poco Íempo, hay de diferentes edades y con diversos

niveles de escolaridad, y por esa complejidad se ha definido hacer el irabajo

sempresenc¡a|"22, explico la funcionaria.

Romeo Silva, principal de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, dijo que los

recursos para realizar el proyecto provienen del ministerio correspondiente, es decir,

cada Secretaría tiene su responsabilidad, ya sea el área de Salud, Trabajo, Educac¡ón,

en una perspectiva en la que el estado está actuando por primera vez en esos

espacios. Néstor Arbito, l\¡inistro de Jusiicia y Derechos Humanos, manifestó que con

la intención de modificar o refozar el proyecto, se lo revisará con los representantes del

recientemente creado l\¡ nrsterio de TelecomJnicaoones

Sin embargo, señaló que actualmente solo se ejecuta a través de la Corporación

Nacional de Telecomunicaciones (CNT), entidad estatal.

" sANcHA v. las medidás aherñát¡vas al inté¡namiento lnfancia y sociedad, No. 231, 1993.
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"Una vez que se tenga habilitado el enlace de internet su uso será tanto interno como --'' i

eferno, es decir público y privado, se complementará con la educác¡ón primana,

secundaria y universitaria técnic€ a distancia'23. informó Carlos Arbito, jefe del

s¡stema que enlazará a penitenoarias.

3,3.3. Med¡os de Control Sobre los Centros de Rehab¡l¡tac¡ón de Menores y

Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal

Ximena Costales, Subsecretar¡a de Rehabilitación Social, informó que se implementa a

nivel nacional el Sistema de lnformación General Penitenciaria (SIGPEN), con el

propósito de que, a través de los datos que ingresen diariamente de los departarnentos

técnicos de los centros de rehabilitac¡ón, se tenga una vista y un control directo desde

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La func¡onaria explico que el SIGPEN funciona en una plataforma informática operativa

en intemet, en la que se tiene la información inherente a los intemos y al área

administrativa de los centros de privación de libertad de menores y adolescentes del

país.

El sistema lnformático comenzó a funcjonar en Azogues, en el Cenlro de Rehabilitación

Social de l\4ujeres de Quito, El lnca en Esmeraldas y en Latacunga.

'zr rbid. P¿8. 145.
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El sistema no solo es de uso administrat¡vo s¡no también orientador ya que con él se

pueden fjar políticas específic€s para algunos temas. Además, se conocerá el número

de enfermos y disc¿pacitados, internos en prel¡bertad, la descipción de sus

capacidades laborales y habilidades o destrezas que tengan las personas, etc.

3.4. Centros Juveniles de Privac¡ón de L¡bertad de España

3.4.1. Modif¡cación del Código del Menor Español en Relación a los Centros

Juven¡les de Privación de Libertad

El proyecto de ley que a introduleron en la Cámara de Diputados, el diputado Aleiandro

lvontas, busca darie respuesta a una realidad socjal que no podemos soslayar,

refinéndose los actos de delincuencia cometidos por menores.

Lo que se planteo, de manera excepcional, ante la comisión de crímenes y delitos

graves: Sicariato, asesinato, robo con violencja, violación sexual, secuestro y

narcotráfco, exclusivamente para esas eventua¡idades, y menores con edades

comprendidas entre '14 y menos de 18 años.

En este caso son habilitados por una com¡sión multidisciplinaria, compuesta por un

Trabalador Social, un Psicólogo, un Psiquiatra, un Representante de la Comisión

Nacional de la N¡ñez (CONANI) y otros técnicos a considerar en calidad de auxiliares.
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A los fnes de que previa evaluación de lo que es la capacidad mental y psicológic€ de "l i. -

los menores, sean juzgados en la jurisdicción de niños, njñas y adolecentes de manera

exc€pcional con la aplic€ción de penas que van de 5 a 20 años, para los autores

principales, y en caso de complicidad de 3 a '10 años.

El proyecto procura que el estado español construya centros de rehabilitación

especializados para esos menores en conflicto con la ley pena¡ garantizándole su

rehabilitación y reinserción social.

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), anuncia la celebración de 5 grandes

encuentros, a los fines de discutir esta propuesta con organismos internacionales y

naciona¡es que trabajan el tema de la niñez, como la UNICEF, las ONG de protección a

los derechos de la niñez, CONANI, Psicologos, Psiquiatras, Trabajadores Sociales,

Abogados, Jueces y Fiscales Especializados en la materia de justicia juvenil.

3.4.2. Propuesta lntegral del Proyecto de Modificac¡ón del Código de Menores

El objeto de la ley en adiccjón a los fundamentos y alcance de la normativa nacional e

internacional en materia de menores, la presente ley tiene por objeto instituir penas mas

estrictas y de mayor duración que las actualmente designadas por La Ley '136-03, bajo

condioones excepcionales en ocasión de la comisión de infracciones graves e

implementar los Centros Especializados de Atención para Menores en Conflicto con la

Ley Penal.
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Como establecimientos destinados al alojamiento de los menores de más 14 y menos -:.', '

de 18 años de edad, sujetos al ámbito de aplicación de esta ley, centros que deberán

cumplir como m¡nimo con las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los

l\,4enores Privados de Libertad. en este caso nos referimos a un centro de internación

luvenil que llene los requerimientos de especialidad para reintegrarlos a la sociedad, y

que puedan desarrollarse en su actividades personales.

3.4.3 Conducta lnfracc¡onal Penal que Justif¡ca el lrfernamiento en centro

Especializado

Los hechos que dan lugar a la aplicacjón de esta ley por excepción, son los siguientes:

asesinato, homicidio, s¡cariato, secuestro, robo con violencia, les¡ones graves con poTle

ilegalde arma6, narcotráfco y violación sexual.

"La Unidad Multidisciplinana de Atención lntegral se integra, por un equipo técnico con

un mínimo de cuatro profesionales, de la manera siguiente"2a: a) Un (01) Trabajador

Social, que debe realizar el estudio socio-familiar de la persona adolescente objeto de

investigación, a fin de @nocer su entomo familiar y comunitario, b) Un (01) Psicologo y

un (01) Psiquiatra, dichos profesionales son ios encargados de rehabilitar socialmente a

los adolescentes y tamilia.

2a 
wwwderechoespañol.com. consuhado él 12 de octubre de 2012.



Quienes real¡zarán el diagnóstico sistémico de la persona adolescente, determinando

sus habilidades, destrezas, conocjm¡entos, madurez y capac¡dad general de

discernimiento de sus actos y del daño que sus acciones hubieren provocado, c) Un

(01) representante del ConseJo Nac¡onal de la N¡ñez (CONANI), con formac¡ón en

Ciencias Jurídicas, quien velará y considerara especialmente el respeto de los derechos

fundamentales del menores. d) Así como por personal de otras áreas afines que

permitan contar con elementos técnicos y objetivos para garantizar la objetividad y

prudencia en la elaboración y aprobación del informe.

Asimismo, podrán auxiliarse de los espec¡alistas de las instituciones públjcas o privadas

de atención integral de niños, niñas y adolescentes, cuando sea necesario para la

rehabilitación emocjonal y de auto estima para los adolescentes en privación de

libertad

3.4.4. Duración Máx¡ma de ¡nternam¡ento y Régirnen de Pr¡vación de Libertad en

Centro Especial¡zado

El intemamiento en centro especialjzado será por la duración de cinco a veinte años,

permaneciendo e¡ menor en dicho centro hasta alcanzar la mayoría de edad La

privación de libertad en centro especializado consistirá en el alojamiento en un

establecimiento creado al etecto para el cumplimiento de la ley, sin menoscabar los

derechos de los adolescentes
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En este caso de España vemos que el régimen de privac¡ón de libertad para menores y

adolescentes en conflicto con la ley penal se contrae a que en su sistema de justicia

penal juveni¡ tiene como objetivo endurecer las penas es decir sancionar con más años

al menor o adolescente que transgreda Ia ley penal

Sin embargo se aplica la privación de liberiad en la mayoría de los casos, pero de

acuerdo a las leyes internacionales de protección a los menores y adolescentes,

España gradualmente y lentamente va aplicando medidas alternativas que tiendan a

sancionar a los menores y adolescentes con la libertad asistida, en centros

especializados para reinsertarlos a la sociedad.

3.4.5. Funcionamiento de los Centros Especializados

Los centros especializados, deben funcionar con estructuras adecuadas, personal

capacitado en el área social, pedagógica y legal. "La escolarización, la c€pacjtación

profesional y la recreación, son obligatorias en dichos centros"25, donde también se

prestará especial atención al grupo tamiliar de la persona menor privada de la libertad,

con el objeto de conseryar y fomentar los vinculos familiares y su reinserción a su

familiayalasocjedad.

Para el cumplimienio de la pena privativa de l¡bertad deben contar con un grupo

interdisciplinario de profesionales especializados.
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La dirección de estos centros será desempeñada por personal especializado y

capacitado. En ningún caso podrá estar a c€rgo de personal policial penitenciario o de

las fueeas de seguridad.

Los centros deberán contar con los recursos necesarios para garantizar las

necesidades de los niños, niñas y adolescentes; cada centro especializado contará con

un reglamento interno, el que debe respetar los derechos y gaÍantías reconocidas en el

Código de lvlenores y contemplar como mínimo los siguientes aspectos:

a Un régimen que determine taxat¡vamente los derechos y deberes de las personas

alojadas en dichos centros

b. Reglamentación taxativa de las sanciones que puedan ser impuestas durante el

tiempo de alojamiento.

En ningún caso se pueden aplicar medidas disciplinarias inhumanas o degradantes,

incluidos los castigos corporales, el encjero en celdas oscuras y el aislamiento, y está

prohibida la reducción de alimentos, la denegación del contacto con los familiares, las

sanciones colectivas, y no se les debe sancionar más de una vez por la misma

infracción, en este caso se aplicá el princjpio non bis ¡n idem; este es un avance en

materia de derechos inherentes a la persona humana y más aun en la niñez y la

adolescencia
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3-5. Centros Juveniles de Privación de L¡bertad de Uruguay

3.5.'1. El Uruguay Como "Caso-País" Su Sisterna Nac¡onal de lnfanc¡a y los

Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal

Hace más de ocho años, el lnstituto Nacional del lvenorde Uruguay, órgano rector de

infancia del país sudameric€no, se integro en una comisión especial, para redactar un

nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia que ayudara a la reintegración a la

sociedad de los adolescentes en conlicto con la ley penal.

Debido a que el antenor Código presentaba una serie de debilidades y los centros de

privación juvenil se hacían inoperantes. El lnstituto Nacional del Menor de Uruguay

(INNIU) participo en dichas iniciativas, con esc€rso tiempo pero, con gran entusiasr¡o

junto a personas entendidas en materia de infancia, tanto del sector público como del

sector privado.

Consc¡entes de que se estaban pon¡endo las bases del futuro instrumento que daría el

marco para la protección ¡ntegral legal, juridica y soaal, para los n¡ños y n¡ñas del

Uruguay, así como con el Código del Niño de 1934, se había plasmado un paradigma

pionero para su époc€. La Comisión fue presidida por dos destacados juristas: la

Doctora Adela Reta, y La Doctora Jacinta Balbela.
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ll':'
"Después de distintas instancias la Cámara de Diputados de la legislatura anterior

aprobó un proyecto de Código, que fue calificado de excelente redacción jurídica"26 por

una autoridad en la materia mmo lo es El Doctor Emilio García Méndez.

El Código de 1934 junto con muchas otras leyes sustitutivas o modificátivas, Pero

vigente al fn "porque sigue siendo una referencia al que deben recurrir, tanto el Poder

Judicial como El lnstituto Nacional del Menor de Uruguay, como instancia administrativa

competente"2T.

Se dice vigente, porque comparie su efraña vigencia nada menos que con la

Convenoón sobre los Derechos del Niño, que es 55 años más joven que el Código del

Niño, quiere decjr que el pais ha evoluc¡onado en esla materia y es uno de los pioneros

en temas de la niñez y la adolescencia.

Hubo, avances sustantivos al aprobar la ley y realizar una reestructurac¡ón institucjonal

del El lnstituto Nacional del l\¡enor de Uruguay. Reestructura que tuvo defensores y

detractores, como ocurre con toda reforma humana, pero que fue hecha con caiificado

asesoramiento técnico, buscando adecuar la institucional¡dad del sistema de protección

social del Estado Uruguayo a las directrices de la Convenclón sobre los Derechos del

Niño.

" GARcía MÉNDEZ, Emilio. tet¡slaciones ¡nf¡nto"iuveniles en Amér¡ca tatina. Niñe? y l¿ Adolescencia en conflicto

tt 
GARciA MÉNDEZ, E. Deréchodé la infanc¡a. Ado escencia en América atif¿:De la situac¡ón

irregu ar a la protección integra, Fórurn P¿cis, 1994, p. 53.
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i.:-.
Pero mientras se sucedían los cambios institucionales y las reformas legales, desde el ".::., ..1rt,

Directorio del El lnstituto Nacional del Menor de Uruguay, y desde las jerarquras y

asesorías técnic€s se intentó dec¡dir y disponer, como si ya se hubiese aprobado el

nuevo Código del Njño, sobre la base de, que la Convencjón era ley nacional.

Con respecto a la atención de ¡os jóvenes en confficto con la ley, se creó en la

reestructuración, una nueva figura institucional: el lnstituto Técnico de Rehabilitación

Juvenil (INTERJ), para desestigmatizar al p.opio El instituto Nacional del l\4enor de

Uruguay (lNA[rE), y a los niños atendidos en él por razones de protección, y para

tecnificar la atención de los jóvenes que violaron los derechos de terceros o del cuerpo

social

Para la Dirección del lnstituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (INTERJ), se creó un

cargo de alta gerencia con requerimaentos técnicos de máxima exigencia y con una

remuneración superior a la del propio presidente del lnstituto Nacional del [¡enor de

Uruguay (lNAlVlE), lo cual alentaba la esperanza de que s€ podía avanzar hacia el

paradigma que constituían el conjunto de las disposiciones pertinenies, de los

instrumentos internacionales a los que nos hemos referido

Estos c€mbios institucionales sólo fueron sjendo pos¡bles gracias a que el Poder

Ejecutivo y el Parlamento aprobaron el incremento presupuestario remitido por el propio

El Jnstituto Nacional del Menor de Uruguay (lNANfE), que era del orden del 40 % de su

presupuesto anteriot



El lnstituto Nacional del l\¡enor de Uruguay (lNA¡rE), heredo un irónico legado para .. :

trabajar en la rehabilitación y la reinserclón socjal de los jóvenes infractoresr la cárcel

más v¡eja del Río de la Plata. Todos los Uruguayos la conoc¡an como "Miguelete, y

llegó a ser un clásico de los informativos de la televisión"'e.

3,5.2. H¡storia y Actualidad en Uruguay en El "Caso-Pa¡s"

Desde hacia cuatro años, con sus inconfundibles olores y perfiles tanto edilicros como

del personal a c€rgo, había pasado a la órbita del Institulo Nacional del Menor de

Uruguay (lNA¡jE). No era Alcatraz, pero fueron cas¡ nulas las fugas que se produjeron

de "l\4¡guelete". Aunque sí se producían motines, y, no siempre se pudo probar 13

culpabilidad del personal en dichos motines, en mayor o menor grado, siempre tuvimos

la convicción o la sospecha de que, en la gran mayoría de ios casos, estuvo de por

medio la om¡sión, la complicidad o la venalidad del funcionariado.

Al fin se logró materializar gracias a una invers¡ón no menor de dinero y, sobre todo, al

compromiso y a la inspiración del nuevo Director del sistema lnstituto Técnico de

Rehabil¡tacjón Juvenil (INTERJ) y de algunos fieles func¡onarios que lo hicieron posible.

El día que quedó definitivamente cerrado el establecimiento "l\¡iguelete", era un 13 de

julio de 1998, y todos los jóvenes fueron reubic€dos sin que una sola cámara los

enfocara, y dentro de la mayor discreción para conc¡etar el traslado, un periodista que

se acercó para felicitar por haber podido concretar el cierre de l\¡iguelete.
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Se ha pod¡do observar en otros paises, en el que se ha pretendido aplicar medidas

socioeducativas a los jóvenes de más baja autoestima, de ínfima capacidad de

tolerancia a la frustrac¡ón, que desertaron del sistema educativo desde mucho tiempo

atrás, sin ocupación estable, maltratados desde niños en más del 90%, y

pertenecientes, en su mayoria, a hogares pobres y a familias d¡sfuncionales.

Antes de aquel 13 de lulio, se intento inyectarle a "lvliguelete, talleres de capacitación en

herreria, electricidad, albañilería, manualidades, construcción de bloques como forma

de trabajo rernunerado, y todo otro intento que permitiera poner a su alc€nce algunas

oportunidades que jamás habian tenido'2e.

3.5.3 ¿Es lndelegable por Parte del Estado la Atenc¡ón de los Adolescentes

Privados de L¡bértad?

Se ha venido edificando en torno a la construcción de nuevos modelos de atención para

los jóvenes en c¡nlicto con la ley, el estado no aparece reclamando para sí la

exclusividad de la atención directa de dichos jóvenes, srno la de ser el garante de que

se reconozca y respete "el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido

las leyes penales, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la

dignidad y el valor y en que se tengan en cuenta la edad del niño, y la importancia de

promover la reintegEción del niño" 3o(Código De la Niñez Uruguay. Articulo 40.1).

" ob. dt. Pág. 55.

" ob. dt. Pág. 54.
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Si los medios y el personal de que dispone el estado son lo suficientemente aptos e

idóneos como para poder brindar una atención directa de mejor cal¡dad socioeducativa

que la que podría brindar el sector privado, no se ve razón para plantearse que el

estado debería transferir al sector privado la atención de ios jóvenes.

Pero sí podría y deberÍa, en razón del interés superior del niño, iransferir la atención a

terceros, si hay, dentro de la sociedad en cuestión quien pueda brindar a los

adolescentes en conflicto con Ia ley un servicio de mejor cal¡dad, de mayor respeto por

sus derechos ind¡viduales, y de más garantía de éxito en el proceso de reinsercion

social

Lo que el estado no debería, bajo n¡nguna crrcunstancia, y coincidimos plenamente en

ello con "García Méndez, cuando ha afirmado que el cuidado de esos adolescentes es

indelegable, porque serÍa delegar la responsabilidad de velar porque se respeten, de

manera jntegral, los derechos humanos de los jóvenes privados de libertad"3l

El estado debe ser siempre el último responsable y garante Y esto no se contradice

con lo que hemos podido personalmente verifcar en otros países de la región, en los

cuales, el cuidado diano de los adolescentes privados de libertad estaba en manos

privadas, y era considerablemente supenor que la atención que podía brindades el

esiado con su propio personal e,nstalaoones.

rl 
SANCI]a, v.: "L¡s med¡das alternatiEs al int€rnam¡ento", lni¿ncia y sociedad, ne 23, 1993.



Los países con mejores sistemas de información apareceo como los pajses en los que

es más alta la reincidencia en la infracción. Otros países, en cambio y

contradictoriamente, por no tener un sistema de seguimiento de órbita nacional,

aparecen con un muy bajo nivel de reincidencia, cuando en realidad lo que existe es un

muy bajo registro y un seguimiento inadecuado de casos.

"Los sistemas nacionales de informac¡ón de infancia, en los que se incluye información

que concierne a los jóvenes en conflicto con la ley, no pueden ser de libre navegacion

nr de libre acceso a los servicios públicos o privados"32.

Todos deben suministrar información a dichos sistemas, pero no todos pueden hacer

libre uso de é1. Deben ser sistemas encnptados al servicro del diseño de políticas y

programas de infancia, al servicio de la investigació¡, pero de ninguna manera puede

convertirse en un sistema de búsqueda de personas o control de las mismas.

Deben ser el Ente Rector de lnfancia y/o El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia

los únicos que tengan un acceso directo a toda la informac¡ón que maneja el sistema,

siendo ellos incluso los responsables de que c¡erta información sea conservada sin la

identificación de la persona y sólo a los efectos estadísticos o de investigación, es decir

que no se debe compartir información personal de los adolescentes debido al mal uso

que se harÍa en la iniciativa privada a efecto de contrarrestar la d¡scriminación por el

solo hecho de ser privado de libertad.

" ob. dt. Pág.39.



3.5.4. La Reintegrac¡ón Social de un Ser Humano Sólo Pasa por el Ejerc¡c¡o

Responsable de la Libertad

Entre quienes tienen responsabil¡dades en relación a los jóvenes actores de un acto

infraccional pnvados de libertad, hay quienes t¡enen como meta de su prog€ma de

atención algo tangible, no utópico, como es contener a esos jóvenes en un espacio

físico, dentro de cuyo perimetro se desarrolle un plan de actividades confiando que de

esa forma eljoven asumirá una función constructiva en la socledad. Y hay para qlienes

su meta es lo utópico, algo que trasciende la cotidianeidad institucionalizada, y el

desempeño deljoven en el enciero.

Cuando se superviso, El lnstituto Nacional del l\,lenor de Uruguay (INAME), el sistema

infancia tenía en Uruguay pocas medidas alternativas a la privación de libertad, salvo lo

que mencionamos relativo a jóvenes infractores atendidos en un régimen sin rejas en el

interior del país. Se logró, con mucho esfuezo, que el sector no gubernamental

ingresara a los Centros en los que se atendía a jóvenes privados de libertad.

La resistencia de los funcionarios fue rnuy grande, aunque, en razón del interes supenor

del niño, se trataba de hacer aquello que os funcionarios no les podían aportar. Se

logró concretar un par de convenios con ONGS dispuestas y c€pacitadas para

gerenciar programas alternat¡vos a la privación de libertad.
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Al poner en práctica e invertir en nuevos centros de privación de libertad, ei Poder

Judicial comenzó, lentamente, a recurrir a la nueva modalidad, y las estadísticas tueron

inefutables: más del 90 % de no reincidencia en Monievideo para jóvenes atend¡dos en

este tipo de programa, y en algún Oepartamento del interior, hasta el '100 % de no

re in cid enci a.

"Las medidas alternativas a la privación de libertad han venido a constituir una

verdadera alternativa de trabajo en libertad, para los jóvenes en reintegración en

conflicto con la ley"33. El no llegar a privar de libertad a un joven es ya un acto de

confianza en é1. Es volver a dejar en sus manos el ejercicio de su libertad en la

consideración de que ha sido y es penalmente responsable.

Es una verdadera oportunidad que, como hemos visto estadísticamente muchos

jóvenes Ia valoran y la aprovechan Y, allí se cumple la utopía: El ser humano

reintegrado gracias al ejercicio responsable de su libertad. Haya o no llegado a estar

privado de ella.

El caso deljoven al cual, ante su primera infracción greve, se lo ingresa a un sistema de

encierro o privación de libertad tiene, entre uno más de sus muchos riesgos, el de hacer

creer que la privación de 1a libertad pueda preparar hombres libres.

t'ob. ct. pág. ¿s.



En n¡ngún momento podrá olvjdarse, además, "que si el joven mantiene una sanidad

psicológicamente elemental, su anhelo permanente será recuperar la libertad, y que se

servirá para lograrlo, tanto del cumplir las reglas que rigen el encierro como de violarlas,

con tal de verse nuevamente en la calle"34.

Los técnicos evaluarán alJoven a través de sus salidas transitonas, de sus licencias, de

sus reintegros voluntarios, de su relación con sus compañeros y con sus educadores,

para ver en qué medida está en cond¡ciones de ejercer, en torma continua, la

responsabilidad de su libertad.

El círculo vicioso se cerrará cuando la sociedad, al sentirse insegura, se tornará desde

todos sus ámbitos, judicial, legislativo o administrativo, menos proclive a que se recuffa

a lo único capaz de recuperar al ser humano: el ejercicjo de la libertad.

La sociedad prefere que no se dé esa oportunjdad. Prefiere que no se la ejeza, por

ternor a que se ¡a ejeza iresponsablemente. Lo que no se advierte es que, de esa

forma, se opta por vivir en una gran cárcel, en un mundo sin libertad alguna, donde

progresivamente se irán encerrando a todos aquellos que por haber sido alguna vez, o

algunas veces, irresponsables en el ejerctcjo de su libertad, se prefere que

permanezc€ln en el encieffo.

r4 
BERRO, R- Latehpéut¡ca soc¡al del meno¡ abandonado, BuenosA¡res, 1994.
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ya seEncierro al que luego se llama eufemísticamente medidas socroeducativas que

sabe, ni socializan ni educ¿n y menos preparan para el ejercicio responsable

libertad

Sólo cuando el mandato que da la sociedad a las instituciones judiciales o

administrativas responsables de los jóvenes en conflicto c¡n la ley penal consjste en

una utopia, es decir, en que se los prepare para ejercer responsablemente su libertad, y

cuando la misma sociedad se siente comprometida con ese mandato por encima de

temores y cortoplacismos, podemos decir que estamos en una socjedad democrática

que recurTe a la privación de la libertad de un adolescente tan sólo como medida de

último recurso.

3.5.5. lnfraestructura Versus lnst¡luclonal¡zación y Contención Versus Libertad

No hay cárceles vacias, salvo después que los motines las destruyen, o que se han

creado verdaderas alternativas a la privación de la libertad y que el encierro cede

verdaderamente sus espacios al tiempo ocupado productivamente y parcial o

totalmente remunerado. No hay camas vacías en los manicomjos, salvo cuando han

fallado los chalecos químicos, y los enfermos pegan su extraño grito de ¡ibertad

romp¡endo todo, o eando las familias asumen que por duro que sea no hay nada ni

nadie que las puede sustituir, la atención se vuelve ambulatoria, y las instituciones

cienan sus puertas.
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''t, ' .

' ..,,
Las precarias economías de nuestros países ilevan a que las socjedades se cuestionen . - : --'

si vale la pena segu¡r invirtiendo en una infraestructura digna y adecuada para la

atención, como medida tan sólo de último recurso, y por el menor tiempo que proceda,

de los jóvenes en conliclo con la ley, si "s¡rve invertir más dinero en la capacitación del

personal que tiene a su cargo la ejecución directa de las medidas"35.

El mismo planteo se escucha en relación a si vale la pena seguir invirtiendo en

estructuras y en personal especializado para trabajar en el sistema penitenciario o

carcelano del que dispone una sociedad para la atención del mundo adulto.

En Uruguay se invirtieron considerables sumas en inlraestructura, en incorporación de

gente mejor seleccionada, y en capacitación. Pero sería presuntuoso decir que se

eliminaron con ello los riesgos de la institucionalización y que se entró en la misma

etapa que transitan otros paises, como España, por ejemplo

En el caso Uruguay fueron muy grandes las inversiones hechas en el sistema de

atención para jóvenes privados de Iibertad, particularmente entre 1996 y 1999, años

para los cuales, el presupuesto preveia inversiones específc€s, que acumuladas fueron

millonarias, pero con el pasar de los años valieron la pena paÍa institucionalizar los

centros de privac¡ón de libertad de menores, en este sentido se crearon los centros

necesarios y adecuados para la rehabilitación y reinserción de los adolescentes

transgresores de la ley pena¡.
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Al sistema se le dio una ratio que permitía tener en cuenta diversas variables por

razones de edad, sexo, lugar de origen, causal de ingreso, tipo de infracción, perfil

psicológ¡co, nivel educativo, famiiia de origen, etc., procurando superar la desviación de

adolescentes de ambos sexos con problemas conductuales para los que no se había

dispuesto judicialmente la privación de su libertad, terminaran de hecho en un regimen

que no se diferenoaba de tal gtuación

La lnversión en infraestructura resultó ser, en Uruguay ciertamente eficaz en términos

de contención. Los amotinamientos y las fugas que habían caracterizado a algunos

centros de atención se vieron reducidos a un mínimo absolutamente razonable dentro

de los standards regionales

No cabe duda que la inversión hecha en medidas alternativas a la privación de libertad

está en condiciones, no sólo en Uruguay sino también en otros países de la región se

ha de demostrar que su relación costo-beneficio es de alta rentabilidad, es dec¡r que un

país que invierte en infraestructura adecuada y los programas integrales de

rehabilitación conllevaran a una efectiva rehabilitación y por ende una eficaz reinserción

a la sociedad de los adolescente en conflicto con la ley penal..

Los estados partes de la convención de los derechos del niño, deben de aplicar las

medidas alternativas que lleven a rehabilitar a los adolescentes que infrinjan la ley y

aplicar ia privación de libertad como último recurso para no violentar sus derechos y

garantías constitucionales.
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Anál¡sis Comparativo del Desarrollo de los Centros de Pr¡vac¡ón de

Libertad de Menor€s de Guatemala con los Países de: Argentina, costa

Rica, España, Ecuador y Uruguay

De los países analizados se puede decir con certeza que los más avanzados en

materia de adolescentes en conflicto con la ley penal es Uruguay ya que se han

invertido fuertes sumas de dinero, para crear centros de pnvación de libertad

adecuados, bien estructurados, equipados y con los programas integrales de educ€ción

para rehabilitar y reinsertar a los adolescentes a la sociedad También se han creado

las institucjones adecuadas para tal fn.

Seguidamente le sigue el país de Ecuador deb¡do a que en este país implementa

tecnologías e-lerning, cursos por intemet a distancia, llevando un control de cada joven

que se encuentra en terapia educacional y esto a su vez permite a dichos jóvenes

estud¡ar y llegar a la universidad además de rehabilitarse y ser reinsertados.

Cabe resaltar que empresas de la iniciaíva privada conjuntamente con el gobierno se

han un¡do para apoyar y financiar dicho proyecto ya que es de vital importancia para el

país la convivencia pacífica y en paz, y solo puede lograrse con la participación de

todos

En evolución se encuentra Costa Rica, ya que este país utiliza vías alternas a la

privación de libertad; es decir otorga libertad asistida a los jóvenes.
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Costa R¡ca ha implementado estas mediadas a efecto de darles oportunidad a los

jóvenes a rehabilitarse y que se reinserten a la sociedad, pero a cambio de estar en

libertad tienen que cumplir con asistir a terapias psicológic€s, motivación personal y

asistir a cursos de estudio y de trabajos técnicos que les ayudaran en su vida común.

España, tiene una característica especral que si tiene la infraestructura adecuada pero

se priva al adolescente con penas de hasta veinte años cumpliendo su mayoría de edad

en privación de libertad. Se tiene las penas y son severas, el gobierno invierte sufciente

dinero en construir estas cárceles, lo cual viola los derechos de los menores segun

esludio de los defensores de la niñez y la adolescencia.

Guatemala y Argentina se encuentran en los últimos lugares debido a que no han

invertrdo en la construcción de nuevos centros, no se han creado las instituciones

adecuadas y tampoco existen programas integrales de rehabilitación acordes a la

realidad social y cultural de cada joven.

Comparación de los Países en Relac¡ón a los Centros de Privación de Libertad de
[¡enores

H^Y'Ai¡C'PACIóN MFDIDAS

EN IACRFACIóN DE ATIIRXATIVAs ALA CEi¡TRO5 DE

PRIVAdóNDE PRIVA'IóNDE

SI

NO

SI
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CAP|TULO IV

Propuesta de Reforma a la Ley de Protecc¡ón lntegral de la Niñez y

Adolescencia Decreto 27-2003 del Congreso de la República de Guatemala

para La Crcac¡ón del Rég¡men Financ¡ero de la Secretar¡a de B¡enestar

Social.

4.1. Cuéstiones Prelim¡nares

En virtud de lo establecido en la sección lV, de las disposiciones transitorias de la

Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia, en donde regula en su

Artículo 5, que "La Secretaria de Bienestar Social, velará por que se incorporen

partidas presupuestarias necesarjas, para la creación de centros especializados y

establecimientos de mas instituciones", que conlleven a la rehabilitación y

reinserción de los adolescentes en mnf¡cto con la ley penal a la sociedad.

En consecuencia se requiere que el estado de Guatemala construya nuevos Centros

Juveniles de Privación de Libertad, atendiendo los principios regulados en la Ley de

Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia tales como: El lnterés Supenor del

Niño y Adolescente, Desanollo lntegral, Educación, Salud y Derechos lntegrales y

la Privación de Libertad como último recurso, en virtud de ser menores de edad.
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Que el estado de Guatemala se ha suscrito el26 de enero de 1990, a la Convención 
t 

t,.t- :'

de los Derechos del Niño, la cual fue ratificada por el Congreso de la Republica de

Guatemala el 10 de mayo de ese mismo año, ya que dicho instrumento conlleva a

educar a la niñez y adolescencia en un espiritu de paz dignidad, tolerancia,

igualdad e irrestric'to respeto a sus derechos como sujetos de derecho.

Que en la actualidad solo existen cuatro centros juveniles de privación de libertad,

construidos y funcionando desde el año 1947, los cuales se hacen inoperantes para

cumplir con el frn primordial como lo es la rehabilitación y reinserción a la sociedad.

debido a la sobrepoblación existente y la infraestructura de los edificios no es la

adecuada para albergar, desanollar los programas integrales, impartir terapias

ocupacionales, recreación.

En fin existe una serie de necesidades que se requieren para poder cumplir con el

objetivo que determina la Convención de los Derechos del Niño y la actual Ley de

Protección lntegral de la Niñez y Adolescenda, Decrcto 27-2003 del Congreso de la

República de Guatemala.

En consecuencra se necesita de una propuesta de reforma a la Ley de Protección

lntegral de la N¡ñez y Adolescencia, para que la Secretaría de Bienestar Soc¡al

como institución rectora, en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal.
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En este caso se sugiere crear su régimen financiero y poder crear más centros que

servirán para cumplir con el fn primordial que es rehabilitar y resocializar al menor

adolescente en conflicto con la ley penal.

En la actualidad los centros juveniles de privacrón de libertad no cumplen con ese

objetivo, debido a que los edifcios no son los adecuados para albergar a d¡chos

adolescentes y mucho menos para desafrollar Programas integrales y por lo tanto

se hacen inoperantes, es decir no rehabilitan al adolescente en conflicto con la ley

penal.

4.2. Bases Para la Reforma a la Ley de Protección lntegral de la N¡ñez y

Adolescencia Decreto 27-2003 del Congreso de la República de Guatemala

La presente reforma a la Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia, tiene

como base, los convenios ratific€dos en materia de la niñez y la adolescencia y la

misma ley, sin embargo basados en la actualidad y realidad jurídico social y economica

de nuestro pais, se tienen que hacer reformas a la mencionada ley, para darle

cumplimiento a los convenios y acuerdos suscritos tales como: convenio de los

derechos del niño, convenio de derechos humanos, reglas de Beijing, y la propia Ley de

Protección lntegral de la Niñez en donde regula en su Artículo 5 que "La Secretaria de

Bienestar Social, velará por que se incorporen partidas presupuestarias necesarias,

para la creacjón de centros especializados y establecimientos de mas inst¡tuctones y la

Adolescencia
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Además se hace necesano mejotar los ya existentes y la creación de nuevgs centros

para que no exista el hacinamiento y se puedan implementar los programas integrales

necesarios para la rehabilitación y se de la re¡nserción a la sociedad de dichos

adolescentes, en este sentido se presentan las bases para reformar la ley.

4.3. ¿A qué le llamamos Ley?

Según l\4anuel Ossorio una ley es: "Toda norma Juridic€ reguladora de los actos y de

las relaoones humanas, aplicable en determinado tiempo y lugar."36 Partiendo de ese

orden de ¡deas, entonces, se entiende por ley: La declaración de la voluntad soberana,

dictada por el Congreso de la Repúbl¡ca, por medio de la cual se ordena, permite o

prohíbe una cosa. Esta debe ser sancionada por el Presidente de la República.

Para el Licenciado Alberto Pereira Orozco una ley es: "Es el producto del proceso

legislat¡vo, la cual puede ser general, porque afecta a toda la sociedad puede ser

especial, porque afecta a un determinado ámbito personal material, espacial o temporal

de validez. También la misma ley puede remitir a la costumbre para que resuelva

determinada s¡tuación, en cuyo caso estamos ante la costumbre delegada. también

remitirnos para la resoluc¡ón de casos, al denominado derecho común y a los prinoptos

generales del derecho."37

36 Dicc¡onariode ciencias ju ríd¡cas pollt¡car ysociáles. Pás.260

' Pereira Ororco, A berto. lhtrodu.c¡ón al Dere.ho L Pág. 1m
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4.4. Jerarquía de Las Normas Jurídicas

Según Alberto Pereira Orozco: "Es el grado de ¡mportancja que en relación de mayor a

menor o de menor a mayor, les asigna el estado para regular la vida societaria.'38 El

orden Jerárquico normativo de cada sistema de derecho se compone de los siguientes

grados:

L Normas Constitucionales: Este Upo de normas son de aplicación gene€|,

creadas por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual es un órgano de tipo

extraordinario y temporal. La Constiiución Política de la República de Guateñaia

posee preeminencia y primacía sobre las leyes conslitucionales, esto es, que el

hecho de que tanto la Constitución como las leyes consttucionales sean creadas

por una Asamblea Nacional Constituyente, no implica que se encuentren en 9l

mismo nivel, tal como lo establece el Artículo 175 de La Constitución Politica de

la República: "Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constituc'ón.

Las leyes que violen o iergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso

juÍe Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma, el

voto de las dos terceras pades del total de diputados que integran el Congreso,

previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad.

ll. Normas Ordinarias: Son normas de aplic€ción general, creadas, princ¡palrnente,

por el Congreso de la República, órgano permanente y ordinario.

" tbfd. Pág.176
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tit Normas Reglamentarias: Tienen por objeto fundamental establecer los

mecanismos para la aplicación de las leyes ordinarias.

Normas lndividualizadas: Se objetivarán en una o más personas, pero

claramente identifcadas, sobre Ias cuales @nstituyen conelaciones de derechos

y obligaciones.

4.5. ProcesoLegislativo

Para Leonel Pereznieto Castro, es: "El conjunto de actos encaminados a la creación de

la Ley."3s Para lváynez García, legislación es: "El proceso por el cual uno o vanos

órganos del estado formulan y promulgan determinadas reglas Jurídicas de observancia

general, a las que se les da el nombre especÍfic¡ de leyes."ao La Constitución Política

de la República de Guatemala en el Artículo 157 establecer"La potestad legislativa

corresponde al Congreso de la República..." y el Artículo 171 literalmente indica:

"Corresponde también al Congreso: a) Decretar, reformar y derogar leyes."

El proceso legis¡ativo comprende un conjunto de fases o etapas que deben ser

agotadas para que una ley se tome como vigente. siendo estas:

L lniciativa

ll. Presentación

lll. Admisión

lV Discusión

I 
Pereir¿ orozco, Alberto. lntrodL¡cción al ertud io del derecho. Pág. 144.

40 citado por Garcí¿, Máynez. ob. cit. Pág. 52
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V. Aprobación

Vl. Sanción / Veto

Vll. Promulgación

Vlll. Publicación

lX. Vigencia

4.5.1. ln¡ciativa de Ley

Para Orozco: "Esta es una facultad exclusiva y concedida a deierminadas personas,

organismos del estado e instituciones para que puedan presentar al Congreso de la

República, para su discusión y aprobación, proyectos de leyes de rango ordinarias."{r

Mientras tanto en nuestra Constitución Polí{ic€ de la República de Guatemala, en su

Atliculo 174 la establece asír "lniciativa de ley. Para la formación de leyes tienen

inic¡ativa los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de

Justic¡a, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral."42

La interpretación que la misma Corte de Constitucionalidad en la Gaceta No. I,

Expediente No. '154-88, Pá9. 74, Sentencia. 12-07-88 le da a dicho Artículo lo siguiente:

"...81 Artículo 174 de la Constitución establece que los diputados al Congreso t,enen

iniciativa de ley.

tt ob. dt. lág. sz.
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Debe entenderse que esta iniciativa si b¡en conesponde a los diputados en forma

6¡ngular, lo que signifca que uno sólo de ellos posee derecho de iniciat¡va de ley ante el

Congreso, no implica que el mismo quede ljmitado a su planteamiento individualizado,

pues las formas parlamentarias reconocen la formación de grupos, bloques,

copatroonados o comisiones congresales que le puedan dar mayor fueza y

consistencia a las ¡niciativas.

4.5.2. Presentación

Lo encontramos regulado en el Articulo 176 de la Constitución Polític€ de la República y

que a su vez nos remite al procedimiento que establece la Ley del Organismo

Legislativo, específicamente el Artículo 109 que en su parte conducente establece:

"Toda iniciativa cuyo propósito sea la presentacjón de un proyecto de ley, deberá

presentarse redactada en forma de decreto, separándose la parte considerativa de ia

dispositiva, incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, así como los

estudios técnicos y documentación que justifquen la ¡niciativa.

La presentación se hará por escrito, ante la Dirección Legislativa del Congreso de la

República. Una vez leída la iniciativa, el Diputado ponente o el representante del

organ¡smo o instituc¡ón que la presentó, tiene el derecho de exponer ante el pleno del

Congreso, los motivos de la iniciativa, sin que ningún otro diputado pueda intervenrr
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Acto seguido, el pleno del Congreso tiene la facultad de enMarlo a la comrsrón que

corresponda para que emita dictamen o bien obviar este requisito, tal como lo establece

el Artículo 112 de la Ley Orgánica del Organismo Leg¡slativo. Los integrantes de las

comisiones, al momento de estudiar un proyecto de decreto, podrán proponer

enmiendas a su contenido parcial o totalmente, en cuyo caso tendrán que conceder

audiencia al ponente de la iniciativa de ley o al diputado que represente a varios

ponentes. El dictamen de la Comisión sólo podrá obv¡arse mediante el voto favorable

de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso.

4.5.3. Adm¡s¡ón

Cuando ha regresado al pleno del Congreso de la República el dictamen favorable y el

proyecto de ley, se someterán ambos a su consideración, s' se hubiese obviado el

requisito del dictamen favorable de la comisión, el sometimiento al pleno del proyecto

de ley, implica su admisión.

4.5.4- D¡scus¡ón

Consiste en que el pleno del Congreso de la República delibera sobre la

constitucionalidad, importancia, convenie¡cia y oportunidad de los proyectos de las

iniciativas de ley Admitjdo el proyecto de ley se pondrá a discusión del pleno del

Congreso de la República en tres debates celebrados en distintos días.



No podrá votarse hasta que se tenga por sufcientemente discut¡do en el tercer debate,

se exceptúan del procedimiento establec¡do aquellos en que el Congreso declare un

proyecto de urgencia nacional con el voto favorable de las dos tercefas partes o más

del número total de diputados que lo integran.

4.5.5. Aprobac¡ón

Agotada la discusión del proyecto de ley y este es sufcientemente discutido, es

aprobado por el pleno del Congreso de la República y la Junta Directiva del Congreso

lo enviará al Ejecutivo en un plazo no mayor de diez días.

4.5.6. Sanción

Para García lvláynez es: "La aceptación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo. La

Sanción debe ser posterior a la aprobación del proyecto por las Cámaras."43 ".. El

Artículo 178 de la Const¡tución Poiítica de la Repúblicá (10 Gaceta No 35, Expediente

No.5'19-94, Pá9.6, Resol.:02-03-95) establece que el Presidente de la República

previo Acuerdo tomado en Consejo de lvl¡nistros. puede devolver al Congreso, con las

observac¡ones que estime pertinentes, en ejercicro de su derecho de veto, las leyes que

reciba para su sanción, promulgación y publicación.

"' ob. ot. cág.:s.
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Las observaciones que fundamentan el veto deben constar en el acuerdo que se tome

en Consejo de Ministros, el cual debe ser firmado por todos los que lo integran, pero la

nota de simple envío al Congreso de La Repúblic€, no debe ir frmada por ningun

Ministro de Estado

4.5.7 Promulgación

Es el reconocimiento formal que hace el Elecutivo de que la ley ha sido aprobada

conforme a derecho y en consecuencia debe ser obedecida.

4.5.8. Publicación

"Es el acto por el cual la ley ya aprobada y sanqonada se da a conocer a quienes

deben cumplirla."e En el c€so contemplado en el Artículo 178, la norma constitucional

(Gac€ta No. 20, Expediente. No. 364-90, Pá9. '19, Sentencia. 26-06- 91) no dic€ quién

deberá ordenar la publ¡cación pues se lim¡ta a determinar que si el decreto no es vetado

en determinado lapso, dimana la consecuencia de tenerlo por sancionado y debe ser

promulgado. La obligaoón de mandarlo a publicar sigue siendo del Ejecutivo porque

para ese fin le es enviada ¡a ley y, además, porque es una de las funciones que la

prop¡a Constitución otorga al Presidente de la República, conforme lo dispuesto en el

inciso e) del Artículo 183.
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4.5.9. Vigenc¡a

Según lo regulado por la Constitución Política de la Repúbl¡c€, en su Artículo 180 "La

ley empieza a regir en todo el territorio naoonal ocho días después de su publicación

íntegra en el D¡ario Oficjal, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su

ámbito de aplicación teritorial dentro de la Republica de Guatemala.

Proyecto de lniciativa de Reforma a la Ley de Protección lntegral de la Niñez

y Adolescencia Decrcto 27-2003 del Congreso de la República de Guatemala

En tal sentido se propone la siguiente:

ORGANISMO LEGISLATIVO

.,DECRETO 
NO

El Congreso de la Repúblic€ de Guatemala,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Artículo 51 de la Constitución Política de la República de

Guatemala, el estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad

y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y

seguridad, y previsión social.



CONSIDERANDO

Que este Organismo Legislativo, con fecha quince de julio de dos mil tres, emitió el

Decreto Número 27-2003, por medio del cual Decreta la Ley de Protección lntegral de

la Niñez y Adolescencia, en la cual están regulados los derechos integrales de la niñez

y adolescencia, derechos que han de cumpl¡rse de acuerdo a la Convención de los

Derechos del Niño ratific€da por el honorable Congreso de la Republica de Guatemala.

CONSIDERANDO

Que se hace necesaria la creación de más centros de rehabilitación de menores, en

donde se le dé al adolescente un trato humano para no menoscabar sus derechos

integrales, de acuerdo a los convenios celebrados y ratificados por ei estado de

Guatemala en materia de la niñez y la adolescencia y de acuerdo a lo estipulado en la

sección lV, de las disposiciones transitorias de la Ley de Protección lntegral de la Niñez

y Adolescencia, en donde regula en su articulo cinco, que la Secretaría de Bienestar

Social, velara por que se incorporen partidas presupuestarias necesarias para la

creación y estab¡ecimientos de mas instituciones, que conlleven a la rehabilitación y

reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley penal a la socledad.



POR TANTO

En ejercicio de las atnbuciones que ¡e confiere el Artículo 17'1, literal a) de la

Constituc¡ón Política de La República de Guatemala.

DECRETA

La siguiente

REFORMA Y ADICIONES DEL ARTICULO 259:

ART¡CULO l. Se reforma el Artículo 259 inciso c) el cual queda así:

ARTICULO 259. lnstitución Rectora en Materia de Adolescentes en Conflicto con

la Ley Penal en Relación a la Reinserción y Resoc¡al¡zac¡ón a la Sociedad de los

Adolescentes Privados de L¡bertad.

La Secretaría de Bienestar Social de la Pres¡dencia de la República es la autoridad

competente y responsable de llevar a cabo todas las acciones relativas af cumplimiento

de las sanciones impuestas a los adolescentes y de las sanciones de protección, así

mismo de su rehabilitación y reinserción a la sociedad.

En materia de responsab¡lidad penal de la adolescencia y de su rehabilitación tendrá,

entre otras, las siguientes funcjonesi
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a)

c)

b)

e)

d)

Organizar y administrar los programas que sean necesarios para el cumplimiento de

las sanciones, rehab¡litación y reinserción a la sociedad establecidas en esta Ley.

Brindar servicios de atención terapéut¡ca y orientación ps¡cosoc¡al a los

adolescentes que se encuentren cumpliendo una sanción o medida cautelar, así

como a sus familiares o responsables, para rehabiliiarlos y reinsertarlos a la

sociedad

lnformar periódicamente al juez e instituciones relacronadas al tema de

adolescentes en conflicto con la ley penal, sobre el avance del proceso de

reinserción y resocialización del adolescente.

Crear, Organizar y administrar los centros especiales de custod¡a, de cumplimiento

de privación de libertad y centros para tratamientos psicológicos en sus distintos

regímenes, así como velar por el cumplimiento de sus reglamentos, bajo la

corresponsabjlidad del Secretario de Bienestar Social y el director de cada centro.

Promover, organizar y crear, en concertación con la sociedad civil y participación

activa de las comunidades, asociaciones y organizaciones privadas, públicas y no

gubernamentales, centros de orientación social y privación de libertad con

infraestructura adecuada, programas socioeducativos y unidades de apoyo

interinstitucional para la reinserción y resocialización de los adolescentes en

conflicto con la ley penal a la socjedad.

Regionalizar los centros de privación de libertad que han de crearse para que exista

una efciente implementación de las polítlcas de estado a favor de la niñez y la

adolescencia privada de libertad
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Garantizar que el personal enc€rgado de la ejecución de las sanciones y en contaclo

directo mn los adolescentes, sea especial¡zado, competente y suficiente, el cual estará

integrado por especialistas profesionales de los campos de educación, salud, trabajo

social, psicología, psiquiatría y derecho, con fomación especializada en derechos

humanos de la niñez y adolescencia. Se promoverá su formación y cápacitación

continua mediante talleres impartidos por especialistas en el tema.

ARTíCULO 2. Se adiciona el capilulo lX el cual queda asi:

CAPITULO IX

PATRIMONIO Y REGIMEN FINANCIERO DE LA SECRETARíA DE BIENESTAR

SOCIAL COMO INSTITUCIÓN RECTORA EN MATERIA DE ADOLESCENTES EN

CONFLICTO CON LA LEY PENAL

ARTÍCULO 3. Se adiciona el ARTICULO 259"A" el cual queda así

ARTÍCULO 259 "A': El patrimon¡o de la Secretaria de Bienestar Social se constituye

por los siguientes renglones:

I Asignación del estado, que deberá estar en el Presupuesto general de Egresos o

Gastos de la Neción

ll. Los ingresos privativos que se manejen de acuerdo a los bienes y servicios que se

presten o cualquier otro similar.
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lll. Las donaciones, aportes voluntarios de la iniciativa privada, instituciones nacionales

y extranjeras, gobiernos extranjeros y préstamos para la realización de sus

objetivos

ARTicULo 4. Se adigona el ARTicULo cual queda así:

ARTICULO 259 '8": Del Régimen Financiero de la Secretar¡a de B¡enesfar Social.

Para favorecer al fnanciamiento de los programas sociales que sean necesarios para el

cumplimiento de lo estipulado en la secqón lV, de las disposiciones transitorias de la

Ley de Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia, en donde regula en su articulo

cinco, que la Secretaría de Bienestar Social, velara por que se incorporen partidas

presupuestarias necesarias, para la creación de centros especializados y

establecim¡entos de mas instituciones, que conlleven a la rehabilitación y reinserción de

los adolescentes en confficto con la ley penala la sociedad.

En consecuenc¡a se fjara un impuesto Social de carácter especial, el cual se colectara

anualmente del periodo del 1 de julio al 31 de julio de cada año y para el efecto deberán

contribuir los siguientes sujetos:

L

.

t.

Empresas y entjdades privadas, nacionales

Empresas extranjeras que operen o tengan sucursales y agencias en el pais

Entidades públicas que tengan fnes lucrativos,
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lV. Funcionarios y empleados públlcos electos popularmente que devenguen un salano

de Q 5,000.00 quetzales en adelante.

V. Funcionanos y empleados públicos que laboren en cualquier organismo e institución

delestado y que devenguen un salario de Q 5,000.00 quetza¡es en adelante.

Vl. Profesionales que perciban honorarios por asesoría a instituciones del estado

superiores a los Q 5,000.00 quetzales en adelante.

Vll Trabajadores del sector público y privado que devenguen un salario de Q 5,000.00

quetzales en adelante.

ARf¡cuLo 5. se adiciona el ARTícuLo 259 "c" e| cual queda así:

ARTICULO 259 "C": DE LA TARIFA DEL IMPUESTO SOCIAL

Tar¡fa única. Los sujetos afeclos a las disposic¡ones de la presente ley pagarán el

impuesto socjal con una tarifa del uno por ciento (1%) anual.

ART¡CULO 6. Se adiciona el ART¡CULO 259 "D" e| cual queda asÍ

ARTICULO 259 "D": DEL DESTINO DEL IMPUESTO SOCIAL

Los lmpuestos Recaudados se Destinaran de la Forma S¡guiente:

De la recaudac¡ón resultante de la tarifa única aplicada, se asignará el siguiente monto:

a) Cero punto dos punto cinco por ciento (0.2.5%) se asignará íntegramente para el

financiamiento de la organización administrativa. b) Cero punto por ciento (0.5%) se

as¡gnará íntegramente para la creac¡ón de nuevos centros de privacrón de libertad.



' .:'.:

c) (4.2.54/a) Para ejecuqón de programas y proyectos de educación, salud y cualquier

otro proyecto para la rehabilitación y reinserción que tenga relación con la niñez y la

adolescencia y familia.

ARTíCULO 7. Se adiciona el ART¡CULO 259 "E" el cual queda asi:

ARTICULO 259 "E": DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Los lmpuestos Recaudados se Destinaran de la Forma s¡guiente:

La administración de los recursos se realizara a través del l\¡inisterio de Finanzas

Públicas y a su vez deberá trasladarle a la Secretaría de Bienestar Social, el monto que

solicite previo presupuesto para el cumplimlento de sus funciones y obligaciones, en

materia de menores en conflicto con la ley penal y proyectos que se relacronen con la

niñez y la adolescencia y familia, se hará directamente, a través del Banco de

Guatemala. De no ejecutarse el presupuesto, este deberá pasar a entidades,

fundaciones, de s¡milar objetivo o a los Fondos pata la Paz, mientras existan. Cuando

las entidades o fondo para la paz dejen de existir, dicha recaudación pasará al fondo

comÚñ

ART¡CULO S. El presente decreio entrará en vigencia al día siguiente de su publicación

en el Diario OÍcial
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Remítase al organismo ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación.

Pase al organismo ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo en la Ciudad de Guatemala a los

días del mes de del año dos mil

Secretano Presidente Secretario

F
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CONCLUSIONES

1 Que se hace evidente que los cuatro centros juveniles de privación de libertad que

existen desde hace más de 55 años se han vuelto inoperantes, debido a que no tienen

una infraestructura adecuada, dándose el hacinamiento de adolescentes y privándolos

de recibir los programas educativos integrales, que conlleven a la rehabilitación y

reinserción del adolescente en conflicto con la ley penal.

2. En conclusión la gran mayoría de los adolescentes de nuestro país, terminan en

dislintos centros juveniles de privación de libertad, debido a la falta de oportunidades.

estigmatización y discriminación por parte de la sociedad, sin embargo la pnvación de

libertad como medida de último recurso, es la que se debe de aplicar en todo el mundo.

3. Que las nslituciones relacionadas con la niñez y la adolescencla no están

cumpliendo con prcponer políticas públic€s para el beneficio de adolescentes en

conflicto con la ley penal y tampoco se verifica el hacinam¡ento, el estado de las

instafac¡ones de los centros juveniles de privac¡ón de libertad, y sobre todo que no hay

propuestas para adecuar los centros ya existentes y la creación de más centros para la

rehabilitac¡ón y reinserción de adolescentes en conflicto crn la ley penal a la socjedad

4 En la actualidad la Corte Suprema de Justicia ha creado catorce juzgados de la niñez

y la adolescencia debido al aumento de la delincuencja juvenil, s¡n embargo los centros

juveniles de privación de libertad siguen siendo los mismos de hace cincuenta años por

lo cual estos centros ya han rebasado su capacidad dándose el hacinamiento.



5. Se concluye diciendo que es necesario que se reforme la Ley de Protecoón lntegral

deLaNiñezy Adolescencia, con el objeto de crear un marco jurídrco fnanciero y poder

dotar de más recursos financieros a la Secretaría de Bienestar Social como ente rector

de la reinserc¡ón de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
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RECOMENDACIONES

L Se recomienda la readecuación de los centros juveniles de privación de libertad ya

existentes, a si como la creación de más centros, con instalaciones adecuadas para

poder albergar y dar tratamiento rehabilitador a jóvenes que transgredan la ley penal,

además tener el personal profesional especlalizado que conlleve a rehabilitar y aplicar

los pr"ogramas integrales, para rehabilitar y reinsertar a la sociedad, a los adolescentes

en conflicto con la ley penal.

2. Se sugiere que el Estado de Guatemala y la Sociedad Civil puedan aportar un

impuesto de carácter social para poder dotar de recurcos fnanc¡eros a la instituoón

rectora en la reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley penal a la sociedad,

para la creación de nuevos centros de rehabilitación y reestructuración de los actuales,

cumpliendo así con lo est¡pulado en la Ley de Protección lntegral de la Niñez y

Adolescencia.

3 Se recom¡enda que las instituciones relacionadas con la niñez y la adolescencia,

supervisen periódicamente los centros juveniles de pnvación de libertad para verifcar

el cumplimiento de los programas integrales, que rehabiliten y reinserten a los

adolescentes en conflicto con la ley penal a la sociedad.

4. Que al construir más centros de prjvación de libertad, las autoridades competentes lo

hagan en las diferentes regiones del país, para descentralizar el sistema de centros

juveniles de privación de libertad.
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5. Que se remita a la com¡sión del menor y la familia y que los honorables diputados del

Congreso de la República de Guatemala, conozcan la propuesta de reforma a la Ley de

Protección lntegral de la Niñez y Adolescencia a través de la mencionada comision y se

entre a conocer la misma para poder discutir y aprobarla para el beneiclo de miles de

jóvenes.
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LPINA: Ley de Protección Integral de Ia Niñez y Adolescencia

CNNA: Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia

SBS: Secretaría de Bienestar Social

FODETEL: Fondo de Telefonía

SENATEL: Secretaría Nacional de Telefonia

DNRS Dirección Nacional de Rehabilitación Social

DNlr Dirección Nacional de la lnfancia

CAI: Centro De Adolescentes infractores

PPL: Personas Privadas de libertad

CNT; Consejo Nacional de Telefonia

SIGPEN: Sistema de lnformación General Penitenciaria
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