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Atentamente me dirijo a usted para informarle que en cumplimiento de la 
resoluci6n en la cual soy nombrado como asesor del trabajo de tesis del bachiller 
LUIS FRANCISCO RUANO NAVAS, intitulado "LA FUNCI6N DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACI6N EN EL CUMPLIMIENTO DEL 
PRINCIPIO INTERES SUPERIOR DEL NINO, EN LOS PROCESOS DE 
MEDIDAS DE PROTECCI6N". Procedi a analizarlo, asesorando para el efecto al 
estudiante en las cuestiones que se estimaron convenientes. 

EI contenido del presente trabajo de tesis aborda un tema de suma importancia en 
el ambito cientffico ya que aparte de innovador es de mucha trascendencia 
juridica pues pone de manifiesto uno de los grandes problemas que afronta 
nuestra sociedad. 

La metodologla utilizada en el presente trabajo fue de tipo analltico y sintetico, 
como la aplicaci6n de metodos 16gico-deductivo e inductivo, ya que permiti6 que la 
investigaci6n se pudiera dividir, identificando y analizando los temas en el 
cumplimiento del principio interes superior del nino. 

EI estudiante sigui6 al pie de la letra las correcciones pertinentes que se Ie 
hicieran en cuanto ala redacci6n, para que la misma fuere congruente. 

La presente tesis nos permite demostrar la importancia de la aplicaci6n de las 
medidas de protecci6n a las que se someten di'ferentes ninos en Guatemala, de 
alii la contribuci6n cienHfica del presente tema. 

Las conclusiones y recomendaciones realizadas por el bachiller en el presente 
trabajo, son las mas adecuadas y acertadas de acuerdo a 10 redactado en cada 
uno de los capftulos. 
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Por 10 que me perm ito emitir DICTAMEN FAVORABLE, en cuanto a la fase de 
asesoria del presente trabajo de tesis, para que pase a la fase de revision, pues 
cumple con los requisitos establecidos por el Articulo 32 del Normativo para la 
Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del 
Examen General Publico. 

Por 10 que en mi calidad de ASESOR emito DICTAMEN FAVORABLE en virtud de 
que cumple satisfactoriamente con 10 establecido en el normativo por 10 que me 
perm ito aprobar el presente trabajo de investigacion de tesis. 
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Firma: ~.----------------Respetable Licenciado Castillo. 

En cumplimiento de la resoluci6n dictada por la Direcci6n a su cargo, con fecha 
veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, por la cual se me nombra como revisor 
de tesis del estudiante Luis Francisco Ruano Navas, en la realizaci6n del trabajo 
intitulado: "LA FUNCION DE LA PROCURADURiA GENERAL DE LA NACION EN 
EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO INTERES SUPERIOR DEL NINO, EN LOS 
PROCESOS DE MEDIDAS DE PROTECCION", para 10 cual procedf a revisarlo 
asesorando al estudiante en las modificaciones que estime pertinentes tomando en 
cuenta 10 siguiente. 

a) 	 EI contenido, objeto de desarrollo y anal isis del presente trabajo de 
investigaci6n de tesis esta fundamentado en la falta de existencia de algun 
ordenamiento juridico que regule y no generaliza cada uno de los casos de 
procesos de medidas de protecci6n a los menores de edad, en virtud de que 
el estado de Guatemala esta obligado a garantizar y darle protecci6n a los 
menores de edad. 

b) 	 La metodologia aplicada en este trabajo fue de tipo analitico y sintetico, asi 
como la aplicaci6n de metodos 16gico-dedudivo e inductivo, ya que permiti6 
que la investigaci6n documental se pudiera dividir, identificando y analizando 
cada uno de los temas. 

c) 	 Se pudo verificar la redacci6n en la elaboraci6n del tema asi como en el 
contenido cientifico y tecnico, metodo y tecnicas de investigaci6n los cuales 
fueron los indicados, haciendo las correcciones indicadas, realizando las 
modificaciones pertinentes en la redacci6n y estilo que fueron sugeridas en el 
presente trabajo. 

d) 	 La contribuci6n cientffica del presente trabajo es muy valiosa para el 
desarrollo social y legal de nuestro pais. 
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e) 	Las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de investigaci6n 
fueron acepciones propias del bachiller acordes al objeto del tema. 

f) 	 La bibliografia consultada para la elaboraci6n del trabajo de tesis fue la 
adecuada al tema. 

En relacion a 10 anterior se pudo establecer que el trabajo de investigaci6n se 
efectuo apegado a la asesoria prestada, habiendose apreciado el cumplimiento a las 
modificaciones realizas tanto de forma como de fonda por el bachiller, segun 10 
establecido por el Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en 
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, en el Articulo 32. 

Por 10 expuesto en mi calidad de REVISOR, concluyo que el trabajo de tesis del 
bachiller Luis Francisco Ruano Navas, cumple satisfactoriamente con 10 establecido 
en el normativo, por 10 que me permito aprobar el presente trabajo de investigacion 
de tesis emitiendo DICTAMEN FAVORABLE, en cuanto a la fase de revision. 

Atentamente, 

Lic. Javier Oswaldo Villatoro Morales. 
Col.5179 
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INTRODUCCION 


Diversas son las razones p~r las cuales el estudio acerca del principio interes s~~ 
del nino, especificamente al problema actual de la incidencia de factores como el 

incremento en la amenaza y violacion de los derechos humanos de los nin~s, ninas y 

adolescentes guatemaltecos, incluso con el resguardo que la legislacion nacional e 

internacional preve para este sector de la poblacion. 

En ese sentido, pueden mencionarse las dificultades teoricas y practicas contenidas en 

el modelo que la Convencion de los Derechos del Nino implica en el ordenamiento 

juridico intern~, y su impacto en el Estado de Guatemala y su relacion con la Ley de 

Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia a partir de la puesta en vigencia del 

tratado internacional referido; asi como, puede distinguirse el complejo papel que los 

jueces de la materia desarrollan al tenor de este instrumento para garantizar las 

garantias de los menores. 

En vil1ud de 10 antes expuesto, se considera oportuno y necesario realizar un estudio 

orientado a establecer y delimitar las debilidades y fortalezas de las instituciones 

responsables de garantizar los derechos de la nifiez guatemalteca, en especial la 

funcion que la Procuraduria General de la Nacion ejecuta en defensa y proteccion de 

los derechos de este grupo, como ente encargado de la representacion legal del 

Estado de Guatemala, su orientacion y perspectiva respecto del principio superior del 

nifio. 

Lo anterior, tiene como objetivo primordial el constituir y fundamentar un aporte en la 

tematica aludida, y con ello se pretende ofrecer un estudio util acerca de un principio 

rector de los derechos del nino, y una critica constructiva respecto de las debilidades 

del sistema que rige la proteccion de los derechos de la ninez, ya que segun 

contradiccion en el ordenarniento juridico atendiendo a la realidad que se suscita en 

torno a la nifiez, los derechos consagrados y 10 que efectivamente se produce. En 

consecuencia, la hipotesis indicada fue efectivamente comprobada. Asimismo, los 

(i) 
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y 

adolescencia; ademas, de los metodos inductivo y deductivo, para alcanzar conceptos 

generales a traves de conceptos particulares y conceptos particulares mediante 

conceptos generales respectivamente. 

Los metodos descritos fueron apoyados por las tecnicas siguientes: Bibliografica y de 

observaci6n, en el material doctrinario utilizado; todo ello con el fin de estructurar el 

informe final. 

La presente investigaci6n, contiene cuatro caprtulos divididos de la forma siguiente: 

En el primer capitulo se establecen los conceptos basicos de la ninez, como sujetos de 

derecho; en el segundo capitulo, se hace un analisis referente a la Convenci6n Sobre 

los Derechos del Nino; en el capitulo tercer se aborda el tema de los principios rectores 

del interes superior del nino y nina; y, finalmente, en el capitulo cuarto, se estudia el 

tema central de la investigaci6n; es decir, la funci6n de la Procuradurra General de la 

Naci6n en el cumplimiento del principio del interes superior del nino, en los procesos de 

medidas de protecci6n. 

(ii) 



CAPiTULO I 

1. EI nino y la nina como sujetos de derecho 

Este vocablo tiene muchas acepciones, dependiendo desde que ambito profesional es 

analizado. En el plano juridico, de conformidad con La Convenci6n Sobre los Derechos 

del Nino, en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, senala que: lise entiende por nino 

todo ser humane menor de dieciocho anos de edad, salvo que, en virtud de la ley que Ie 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoria de edad." Las edades consideradas 

fluctuan segun el contexto, aunque el termino nino suele emplearse para designar a los 

menores de 14 anos, lIamandose j6venes 0 adolescentes a los que han superado 

dichas edades. 

EI Dia Universal del Nino se celebra todos los anos el 20 de noviembre, aun cuando en 

algunos paises puede variar. En el caso de Guatemala, es el uno de octubre. 

Mientras que el concepto de infancia varia considerablemente, a 10 largo de la historia y 

en las diversas sociedades y culturas, ya que la palabra infante -infans- signi'fica el ola 

que no tiene voz. De hecho, hasta comienzos del Siglo XX, en muchas culturas, los 

nin~s, dada la incertidumbre de sus padres y la comunidad acerca de si habrian de 

sobrevivir, ni siquiera recibian nombre hasta los cinco anos. Carentes de nombre, no 

podia constituirse como sujeto. Esta situaci6n pareceria haberse revertido, al menos a 

nivel discursivo, en el transcurso del Siglo XX. Asi, la Declaraci6n de Ginebra de 1924 

sobre los Derechos del Nino estipul6 la necesidad de proporcionar a los menores una 

1 




Humanos en el Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos, en el Pacto 

Intemacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales y en los estatutos e 

instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones 

intemacionales interesadas en el bienestar del nino. 

Finalmente, en 1989, casi todos los paises del mundo firmaron y reconocieron el primer 

instrumento intemacional juridicamente vinculante que incorpora la gama entera de 

derechos humanos, los civiles, los politicos, asi como los economicos, sociales y 

culturales: la Convencion para los Derechos de la Infancia. 

Sin duda, una transformacion a nivel declarativo implica una modificacion, al menos en 

el nivel simbolico, de la realidad. Se puede afirmar que reconocer un mal es el primer 

paso para intentar la cura y que afirmar un derecho tambiem es un escalon 

imprescindible para que este entre en vigencia. 

Sin embargo, en terminos reales, son los ninos del mundo quienes mas sufren flagelos 

como el hambre, los desplazamientos, la esclavitud y la explotacion. Si ya la 

Declaracion de los Derechos del Nino establecia que el nino, por su falta de madurez 

fisica y mental, necesita proteccion y cuidado especiales, incluso la debida proteccion 

legal, tanto antes como despues del nacimiento. 
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centuria y comienzos de la siguiente, como Save the Children. En el Siglo XX las 

polrticas publicas se han visto fuertemente influidas por la accion de la Organizacion 

Internacional del Trabajo, sobre todo en relacion con el trabajo 0 explotacion infantil, y 

luego por el Fondo de las Naciones Unidad para la I nfancia , en torno a la alimentacion y 

la escolarizacion. 

1.1 Definicion de menores de edad 

EI concepto de menor de edad es un concepto juridico relativo. Menor de edad es la 

persona que no ha alcanzado la mayoria de edad, entendiendo esta desde el derecho, 

como el momenta de la incorporacion de las personas a la plenitud de la vida juridica, 

con plena capacidad de obrar 0 de ejercicio en los campos civil, administrativo, politico, 

laboral y penal. 

Dentro de esta vida juridica, al respecto el Codigo Civil guatemalteco regula en el 

articulo 8: "La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la 

mayoria de edad. Son mayores de edad los que han cumplido dieciocho alios. Los 

menores que han cumplido catorce alios son capaces para algunos actos determinados 

por la ley." 
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Por otro lado, la minoria de edad, lejos de un status fijo y predeterminado del .. -~ 
dieciocho anos, es una situaci6n constitucional dinamica prevista para protege~ 

proceso de desarrollo de la autonomia del menor. Por consiguiente, cualquier medida 

limitativa 10 sera s610 del ejercicio, nunca de la titularidad de sus derechos 

fundamentales, y debe estar justificada constitucionalmente. 

La minoria de edad es hoy un periodo temporal mas en la existencia de la persona que 

se caracteriza por la doble consideraci6n del men or como sujeto aut6nomo de derechos 

y, a la vez, como ser humane en formaci6n, merecedor de protecci6n por parte del 

Ordenamiento juridico. AutonolTlia y protecci6n son los pilares que sustentan el estatuto 

juridico del menor en la actualidad y se conjugan mediante el reconocimiento de su 

capacidad para el ejercicio de los derechos en funci6n de sus condiciones de madurez 

y, al mismo tiempo, mediante la consagraci6n del principio del favor minoris 0 interes 

supremo del menor, criterio rector de todas las relaciones que Ie afecten y que debe 

primar sobre cualquier otro interes legitimo que pudiera concurrir. 

Madurez suficiente y supremo interes del menor son los parametros desde los que 

deben abordarse las complejas cuestiones que genera el entorno del menor de edad 0 

quien a(m no supera la minoria de edad, especialmente cuando afectan a bienes 

propios como la vida y la salud, 0 cuando chocan con derechos de los progenitores 0 

con las funciones que a estos competen en el desempeno de la patria potestad. 
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1.2 Clasificaci6n de los grupos etarios 

,.. 
GVqremala. C,. 

La Ley de Proteccion Integral de la Ninez y Adolescencia, realiza una clasificacion ~ 

ninez y la divide en dos grupos etarios, por 10 que se considera nino y nina a toda 

persona desde su concepcion hasta que cumpla trece anos de edad, y se considera 

adolescente a toda persona desde los trece alios hasta los dieciocho anos de edad. 

Esta clasificacion tiene por objeto determinar la edad minima para efectos de 

responsabilidad penal en el caso de los adolescentes transgresores de la ley penal, por 

10 que existe la prohibicion que sean sujetos a proceso policial y judicial y solo cuando 

las circunstancias sean necesarias, podra ser sometido a la jurisdicci6n de protecci6n 

pero nunca ser privado de su libertad. 

De conformidad con el Articulo 182 de la Ley de Protecci6n Integral de la Ninez y 

Adolescencia, en cuanto al tratamiento juridico a los adolescentes dentro de un 

proceso, las sanciones y su ejecucion, los divide en dos grupos, el primero a partir de 

trece a quince alios y el segundo de quince a los dieciocho alios; al primer grupo se Ie 

podra aplicar la privacion de libertad provisional solo cuando se hubieren agotado otras 

medidas de coercion y estas no hayan sido suficientes. 

En el caso de ser impuesta la sancion de privacion de libertad en centro especial de 

cumplimiento, esta durara un maximo de seis anos para los adolescentes entre quince y 

dieciocho anos de edad y de dos anos para los adolescentes entre los trece y quince 

anos de edad; para ello es indispensable, que el juez realice una valoracion de la edad 
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quince anos de edad, responderan solidariamente por el sus padres 0 representant~ 

legales. 

1.3 Derechos de la ninez 

Algunos problemas como prostitucion, conflictos armados, violencia, condiciones de 

trabajo crueles, pobreza, detenciones arbitrarias, asesinatos, desnutricion, ausencia de 

un hogar y educacion, son los que agobian a millones de ninos en el mundo. Desde los 

ninos sold ados en Uganda, a los ninos de la calle en Centroamerica, la desnutricion 

cronica en el Departamento de Jalapa, en Guatemala; los trabajadores textiles en 

Pakistan y las prostitutas infantiles en Tailandia, los ninos clam an a gritos ayuda y 

proteccion. Como se ha dicho anteriormente, diversos paises han firmado convenios y 

tratados tales como la Convencion sobre los Derechos del Nino, que enumera y define 

los derechos del nino. Organismos internacionales como Unicef y el Comite por los 

Derechos del Nino velan por el cumplimiento de tales derechos. Organizaciones no 

gubernamentales locales e internacionales trabajan para su logro. Sin embargo, la labor 

de estos grupos no es suficiente. 

La Convencion sobre los Derechos del Nino, es un tratado sin precedentes, que explica 

los derechos de todos los ninos a la salud, la educacion, condiciones de vida 

adecuadas, el esparcimiento y el juego, la proteccion de la pobreza, la libre expresion 

de sus opiniones. Estos derechos son reconocidos a todos los ninos sin excepci6n 

alguna ni distincion 0 discriminacion por motivos de raza, color, sexo, idioma, religion, 
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opiniones politicas 0 de otra indole, origen nacional 0 social, posicion 

nacimiento u otra condici6n, ya sea del propio nino 0 de su familia. 

EI objetivo de los derechos de la ninez es que los ninos gocen de una protecci6n 

especial y dispongan de oportunidades y servicios, regulado todo ello por la legislaci6n 

y por otros medios, para que pueda desarrollarse fisica, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, as! como en condiciones de libertad y 

dignidad. AI promulgar leyes con este fin, como es el caso de la Ley de Proteccion 

Integral de la Ninez y Adolescencia, que es la Ley espec!fica que contiene los derechos 

de la ninez en sintonia con la Convenci6n de los Derechos del Nino, la consideraci6n 

fundamental a que se atendera sera el interes superior del nino. 

La Convenci6n de los Derechos del Nino, no es directamente ejecutoria, pero los 

gobiernos que la afirman y rati'fican deben presentar informes sobre el progreso 

efectuado en el cumplimiento de tales objetivos. 

1.4 Evoluci6n de los derechos de la ninez 

A 10 largo del Siglo XX se aprecia un proceso de internacionalizaci6n de los derechos 

de la Ninez a partir, entre otros acontecimientos, de la celebracion de congresos 

internacionales que dieron lugar a un intercambio de experiencias y de poHticas de 

proteccion comunes entre algunos paises de Europa y America; ademas del 

surgimiento y aplicaci6n de politicas protectoras a nivel nacional. 
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parte de parses que las iran implementando paulatinamente. No obstante, se puede 

constatar que el discurso sobre la infancia en ese periodo se mantiene permanente, 

destacando los derechos de autonomia y, sobre todo, los de proteccion y ayuda a los 

ninos y ninas en situaciones de exclusion social. 

En el siglo pasado hablar de este tipo de derechos era imposible, 10 cual no quiere decir 

que no se protegia a la ninez de las situaciones de desamparo en las que vivia, 0 se 

legislara para mejorar su situacion. Lo que ha ocurrido es que a finales del Siglo XX, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobo la Convencion sobre los Derechos 

del Nino, incorporando en ella una tradicion existente sobre esos derechos y que esta 

teniendo amplia repercusion en las politicas sociales sobre la ninez guatemalteca. 

Este proceso historico que hizo posible que se descubriera, en un momenta 

determinado, que los ninos son seres humanos con derechos y que deben ser 

reconocidos internacionalmente. Cabe resaltar que a 10 largo de los Siglos XIX Y XX 

existe una serie de politicas nacionales de proteccion a la infancia, ademas que se da 

un progresivo proceso de internacionalizacion de estas politicas, a partir de la creacion 

de asociaciones y congresos sobre proteccion a la infancia; y que la asuncion por parte 

de organismos internacionales de los derechos de la infancia, a traves de diferentes 

tratados desde 1924 a 1989, ha supuesto un fenomeno expansivo, proponiendo unos 

modelos de aplicacion a los paises en desarrollo, aunado a ello que el discurso que 

sostienen los tratados y documentos sobre los derechos de la ninez no ha variado 
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sustancialmente hasta la Convencion de 1989, donde por primera vez, se 

unos derechos civiles 

ayuda. 

Actualmente, cabe mencionar, que esas politicas nacionales, al igual que su 

internacionalizacion, han supuesto el reconocimiento de los derechos de los ninos y 

ninas que se acentua a 10 largo del Siglo XX, suponiendo un cambio en su 

consideracion jurJdica. Los ninos habrian pasado a ser sujetos de derecho, como 

cualquier adulto, en contra de la consideracion tradicional de los ninos como objetos de 

derecho. Esta situacion permite hablar de una evolucion en cuanto a la consideracion 

autonoma del nino y, por 10 tanto, anade algo nuevo a la tradicional postura de hablar 

de la proteccion a la infancia. "EI desarrollo internacional de los derechos del nino 

muestra ql.le desde las declaraciones de 1924 y 1959 hasta el Convenio de los 

Derechos del Nino de 1989, las concepciones sobre el fundamento de los derechos del 

menor y el papel del Estado han cambiado."1 

De manera que este ultimo tratado supone un punto de inflexion en el discurso sobre la 

infancia, al conjugar las diversas trayectorias politicas sobre la infancia. 

Los congresos de proteccion a la infancia y su perspectiva internacional como se esta 

poniendo de manifiesto en la historiografla reciente sobre la infancia, existen diferentes 

formas de acercarse al conocimiento de los ninos y ninas desde la perspectiva historica. 

Una de elias es el estudio de la proteccion infantil, de forma que en la actualidad se 

J Calvo Garcia, Manuel. Implementacion de los derechos del nino. Pag. 156. 
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cuenta con numerosas obras que abordan esta tematica, sobre todo en 10 

sus propias dinamicas para desarrollar sus politicas de proteccion y ayuda a la infancia, 

especial mente durante los Siglos XIX Y XX. 

Todo este proceso historico se trata de politicas protectoras IIevadas a cabo por los 

diferentes paises occidentales, que viven los mismos problemas y aplican parecidas 

soluciones. No obstante, se puede apreciar tam bien que, a pesar de las tradiciones 

culturales, religiosas, economicas, sociales y educativas, existe un cierto acuerdo en 

aplicar las mismas politicas aunque con una cierta distancia temporal entre los diversos 

paises. De esta manera, se puede afirmar que existe un cierto acuerdo en las 

soluciones a tomar. Que ello sea asi se debe a los procesos de industrializacion que se 

estaban lIevando a cabo y a sus consecuencias sobre la infancia y las familias y, 

tambien, a los agentes sociales, religiosos y educativos que intervenian para paliar la 

situacion de la infancia. 

Pero, sin duda, uno de los elementos mas IIamativos, en cuanto a este tipo de practicas, 

es la transicion a los ambitos internacionales de esas poHticas protectoras lIevadas a 

cabo p~r los diferentes Estados nacionales. La celebracion de congresos, las relaciones 

gubernamentales y los tratados de caracter internacional van a favorecer este tipo de 

dinamica, debido a los nuevos contextos mundiales y, posteriormente, al surgimiento de 

organismos internacionales, a raiz de las dos guerras mundiales. Tanto la Sociedad de 

Naciones, como su sucesora las Naciones Unidas, se convirtieron en marcos donde, 

ademas de atender su objetivo principal que es evitar una nueva guerra y trabajar por 
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congresos internacionales, muchos Estados participaron en los debates sobre la 

definicion del nino, las forrnas de protegerlo, el trabajo infantil 0 el papel de la 

educacion, al igual que tantas sociedades medicas, educativas 0 de higiene, debido 

sobre todo a la existencia de un problema clave desde el Siglo XIX como era la 

mortalidad infantil y las condiciones economicas en las que vivian muchas familias. 

Desde finales del Siglo XIX y a 10 largo del primer tercio del Siglo XX se produce un 

fenomeno que se ira consolidando, en relacion con las poHticas de proteccion infantil. 

Se trata del progresivo interes por parte de los reformadores sociales, medicos, 

pedagogos, educadores, pediatras, asociaciones de proteccion a la infancia y, en 

general, por los gobiernos, de internacionalizar dichas politicas. En este sentido, la 

presencia de autoridades poHticas y de la elite cientffica permitfa ciertas garantias de 

exito, aunque nada mas fuese en las recomendaciones que, generalmente, se hacian 

para tomar medidas practicas de intervencion poHtica. 

Las discusiones en los congresos sobre la infancia giraban alrededor de dos puntos, el 

juridico y el pragmatico. Desde el planteamiento juridico, su enfoque era a cuestiones 

relativas a las responsabilidades de los Estados 0 de las familias con respecto a los 

ninos abandonados, la delincuencia 0 la tutela. En este ambito los cambios de la 

legislacion adquieren una gran importancia. 
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Todas estas cuestiones, se pueden observar ya en 1883 a rarz del primer 

';y 

Internacional de Protecci6n a la Infancia, celebrado en Paris. 0 bien un plante~ 

medico-higienista mas preocupado por la primera infancia y el cuidado de las 

enfermedades mas comunes, adem as de la apertura al campo de la puericultura y a la 

introducci6n de la leche esterilizada, como puede observarse en los diferentes 

congresos sobre Higiene. 

En este segundo ambito, mas pragmatico, es de resaltar la celebraci6n de los tres 

Congresos Internacionales de Gotas de Leche Paris, 1905; Bruselas, 1907 y Berlin 

1911 que tuvieron un exito sin precedentes, tanto por el importante numero de parses 

que participaron, como por la presencia de pediatras de alto nivel cientrfico. Los parses 

que tuvieron mayor presencia en los tres congresos fueron los siguientes: Francia, 

Alemania, Belgica, Reino Unido, Espana, Italia, Argentina, Holanda y Suiza. 

Las discusiones que se lIevaron a cabo, por ejemplo, en el primer congreso, versaban 

sobre los dep6sitos de leche 0 la distribuci6n de leche asociada a la visita medica, pera 

en el segundo y tercer congreso los temas se ampliaran, de manera que se abordaron 

temas que iban desde la educaci6n, la legislaci6n de protecci6n a la infancia 0 la 

estadistica sobre mortalidad infantil. Por supuesto, estos congresos tuvieron sus 

consecuencias en los diferentes parses con la creaci6n de este tipo de instituciones. 

Estos congresos, ademas de las publicaciones, libras, folletos divulgativos y otra tipo de 

material, permitian dar cierta resonancia a determinados eventos mas 0 menos 

cientificos. En este sentido, un repaso por los congresos internacionales celebrados a 
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finales del Siglo XIX y en el primer tercio del Siglo XX, nos permite observar los a 

cierta manera, la situacion de la infancia en ese periodo. Ademas, esa preocupacion 

porque los congresos fuesen intemacionales, nos manifiesta tam bien otra dimension 

nueva: constatar que los problemas y las soluciones que parecen caracteristicos de un 

determinado pais no 10 eran, que las causas de exclusion social en la que vivian tantas 

mujeres y nifios en Europa, y en el mundo, era un patrimonio compartido. A partir de la 

constatacion de estas realidades, se ira fraguando una red de relaciones yasociaciones 

intemacionales, con sus respectivos comites nacionales y organismos 

interdependientes que favoreceran en cierta medida una nueva consideracion de la 

infancia y tambien, por primera vez, convertir a la infancia en un objeto especifico de 

diversos tratados intemacionales. 

En la mayoria de los casos, los temas objeto de discusion de estos congresos 

intemacionales solia coincidir con las disposiciones legislativas que sobre la infancia se 

estaban desarrollando en diversos parses europeos y americanos. Como puede 

observarse la muestra de intereses es amplia en cuanto se recoge todo tipo de 

congresos, no solo los relacionados con la proteccion especificamente, sino otros que 

tienen que ver con la higiene, la educacion familiar, pediatria, tribunales para nifios, 

colonias de vacaciones, asistencia publica, etc. 

En esta gama de intereses es donde se marcan los Hmites y posibilidades del discurso 

sobre la infancia. Entre los paises con mayor capacidad de convocatoria figura en 

primer lugar, y de manera muy destacada, Francia, seguida de Belgica con un 50 por 
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Argentina, Hungrfa, Suecia, Brasil, y otros pafses latinoamericanos debido a la 

celebraci6n de los congresos panamericanos del nino. A ello se suman todos los 

congresos nacionales celebrados en diversos pafses sobre tribunales tutelares de 

menores Alemania, 1913, pornograffa infantil Francia, 1911, colonias de ninos 

Inglaterra, Francia, 1911. 

Entre 1909 Y 1930, los dos aspectos jurfdico y pragmatico, continuan manteniendose. 

Es decir, por una parte, los congresos centrados en los ambitos jurfdicos 0 de aspecto 

mas social donde se puede incluir los relativos a diferentes aspectos educativos, a los 

tribunales tutelares de menores, a la justicia del menor, a la pornografia infantil, 0 al 

alcoholismo; y el medico-higienico con temas sobre pediatrfa, medicina, higiene, 

eugenesia, salud 0 gotas de leche. Por 10 tanto, una clasificaci6n posible del contenido 

de estos congresos tendrfa que tener en cuenta estos dos grandes ambitos de la 

protecci6n infantil. No obstante, no resulta extrafio que asf sea y que, adernas, se haya 

mantenido durante mas de un siglo, pues basicamente recoge los dos capftulos mas 

sobresalientes de la protecci6n: el derecho a la vida y el derecho a la protecci6n y 

ayuda. Asimismo, a 10 largo del proceso hist6rico se observa que existe una sustituci6n 

de rnodelos en la protecci6n a la infancia, de manera que en el ultimo periodo se va 

imponiendo el modele americana y anglosaj6n, donde la protecci6n se relaciona con la 

situaci6n de la madre, la educaci6n y el rol de la mujeres; en contra del modele anterior, 

dominado por Francia y la Europa latina, mas preocupada por el cuerpo de los nin~s, 

sus enfermedades y la atenci6n a su salud. Aspectos que se pueden encontrar no 

solamente en los congresos, sino tam bien en las poHticas de protecci6n. 
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Por otra parte, las asociaciones internacionales tuvieron su importancia 

organizacion de este tipo de congresos, que se fueron celebrando con 

periodicidad. Entre las mas importantes, se destacan la Asociacion Internacional para la 

Proteccion de la Infancia, la Union Internacional para la proteccion de la Infancia en la 

primera edad, la Union Internacional de Socorros de Ninos y la Liga de Sociedades de 

la Cruz Roja. Estas cuatro asociaciones lograron colaborar conjuntamente en la 

celebracion del Congreso Internacional de Proteccion a la Infancia, celebrado en julio 

de 1928, en Paris, y al cual asistieron mas de 2000 delegados extranjeros. 

La Union Internacional para la Proteccion de la Infancia en la primera edad surgio a 

propuesta del Dr. Eugenio Lust, promotor del primer Congreso de Gotas de Leche 

celebrado en Paris en 1902 y que conseguiria la participacion economica de los 

Estados adheridos, ademas de una oficina internacional en Bruselas. 

Esta asociacion reelaboro en 1948 la Declaracion de Ginebra de 1924, y entre sus 

miembros se encontraban importantes personajes del mundo de la medicina. En su 

proyecto de estatuto, elaborado en 1914, se cita como objeto de la misma servir de lazo 

de union entre todos los que en diferentes paises se interesan por la proteccion de la 

Infancia con la finalidad de favorecer el progreso de las legislaciones, asi como la 

conclusion de pactos internacionales sobre la materia. EI Boletin Internacional de la 

Proteccion de la Infancia que seria el organa para intercambiar sus informaciones y la 

sede del Comite internacional se situaria en Bruselas Pro-Infantia, tome VI, 1914: 174. 
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Pro-Infantia, el surgimiento de otra serie de asociaciones, que sorprende por su elevado 

numero y el ambito al que se dedican. Segun una noticia recogida por la revista 

Independent de Estados Unidos, en este pais en 1911 existian 350 sociedades de 

proteccion a la infancia, la primera de elias se fundo en 1876.,,2 

As;, surgiran unas asociaciones dedicadas al humanitarismo Obra de la Sociedad 

Humanitaria de Milan, en 1905, a la mortalidad infantil que ya existra en Francia a 

finales del siglo XIX Sociedad contra la mortalidad infantil en Estados Unidos, 0 sobre 

ninos anormales, Asociacion suiza de los institutores de ninos anormales, creada en 

1911, Sociedad Nacional de Amigos de la Infancia; Instituto de Puericultura, Sociedades 

de Caridad maternal en La Vendee, creadas en 1909, Liga francesa de la educacion 

moral, Sociedad Femenina de la Asistencia Publica, fundada en Argentina en 1823, 

Sociedad Francesa de Eugenica de 1913, Union francesa para la correccion de la 

infancia, Sociedad de Nueva York para la proteccion de los nin~s, Federacion de 

amigos y protectores de la Infancia en Brasil de1924, Sociedad alemana de proteccion 

a la infancia, Liga de Educacion familiar en Belgica, 1913; Sociedad pediatrica de 

Madrid, Asociacion matritense de Caridad, Asociacion de estudios penitenciarios y 

rehabilitacion del delincuente, de Madrid. 

2 Revista Pro Infantia, Revista dedicada a todos los amantes de la ninez, todo por y para el nino. Pag. 140. 
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"En 1916, en plena Primera Guerra Mundial, en Francia funcionaban las obras 

protectoras siguientes: La Liga Fraternal de los Hijos de Francia, el Patronato de la 

Infancia, la Obra del Recurso, la Tutelas, la Obra de Adopcion y numerosos asilos 

gestionados p~r las Hijas de la Caridad; ademas del Orfanato de Huerfanos, la 

Asociacion Nacional para la Proteccion de Viudas y Huerfanos de la Guerra, la 

Asociacion Nacional francesa para la proteccion de las familias de los muertos p~r la 

Patria, la Asociacion de huerfanos de guerra, los pupilos de la escuela y otras mas."4 

"En Rumania, en 1930, la princesa Alejandra Cantacuzene, vicepresidenta del Consejo 

Internacional de las Mujeres, presento a la Asamblea de Higiene de la Uga de las 

Naciones el proyecto de un Instituto Internacional de la Infancia encabezado por una 

lIamada a las mujeres de todas las naciones.,,5 

Es decir, con toda esta informacion se puede elaborar un amplio inventario de este tipo 

de asociaciones nacionales, adem as de las internacionales, que en nada envidian a las 

actuales organizaciones no gubernamentales. Entre elias existian relaciones de diverse 

tipo tanto personal como organico. 

3 Ibid. Pag. 229. 
4 Ibid. Pag. 352. 
5 Ibid. Pag. 280 
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propuesta por la Liga internacional para la protecci6n a la Infancia en los Estados 

Unidos de America, con sede en Nueva York, cuyo objetivo era paliar la situaci6n de los 

ninos en Europa y cuyo trabajo fundamental seria asegurar la cooperaci6n de todas las 

Naciones, por medio de sus legisladores y de sus hombres mas eminentes, en la 

Iglesia, en el estado, en el ejercito y en la Marina, para la gran obra de reconstrucci6n 

que ha de seguir la paz en Europa para ello se propone esta carta magna, donde de 

manera explicita se habla de reconocer "una amplia relaci6n de derechos del nino, que 

debe nacer en buenas condiciones, que debe ser educado y protegido contra la 

indiferencia, la ignorancia y la codicia y cuyo c6digo de los derechos del nino debe 

exigirse como parte integral entre las condiciones del Tratado de Paz."s 

Consecuencia de todo ello es la existencia, en el primer tercio del Siglo XX, de una red 

internacional fraguada alrededor de congresos y asociaciones, sobre todo en Europa y 

America. EI objetivo de la misma era atender la protecci6n a la infancia abandon ada 

ffsica y moralmente, por utilizar una expresi6n muy extend ida en una epoca donde los 

derechos de los ninos y ninas eran desconocidos. Evidentemente estas actividades 

continuaran hasta la actualidad. Es relevante poner de manifiesto esta situaci6n 

incipiente para comprender el surgimiento de los diferentes tratados sobre los derechos 

del nino, y el papel que todavia juegan este tipo de asociaciones, ahora caracterizadas 

como organizaciones no gubernamentales en la mayoria de los casos. 

6 Ibid. Pag. 410. 
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Declaracion de Ginebra, aprobada por unanimidad, en la Sociedad de Naciones en 

1924 y tambien el humus ideologico de una epoca. En el contexto en el que se produce 

esta declaracion se debe tener presente, dentro del ambito del derecho internacional, 

unos facto res internos el impulso de su fundadora, la ayuda de Benedicto XV y el apoyo 

de politicos e intelectuales de todo signo, como Robert Cecil uno de los constructores 

de la Sociedad de Naciones, y premio Nobel de la Paz en 1957 y otros exte rnos, como 

el tratado de Versalles, despues de la primera guerra mundial, la Carta de Lady 

Aberdeen, elaborada por el Consejo Nacional de la Mujer, la Carta socialista sobre el 

trabajo de los adolescentes y las indicaciones de la Organizacion Internacional del 

Trabajo sobre el trabajo infantil. 

En este sentido, se expone: "Esta Declaracion es muy sucinta, observandose una serie 

de derechos dentro de la dimension protectora: alimento, cuidado, ayuda, acogida y 

socorro titulo dos; educacion dos, cuatro y cinco; reinsercion del nino delincuente y 

proteccion en caso de peligro. Todo 10 cual supone un esbozo de la integridad de los 

derechos del nino, si bien no se recoge ni el derecho de los ninos a unos padres ni 

tampoco el mismo es considerado como sujeto de derecho. Esta declaracion ha sido 

criticada desde el punto de vista de la tecnica juridica.,,7 

Aunque se aprecia la fundamentacion del derecho de los ninos al desarrollo de su 

personalidad. As!, estos derechos estan planteados desde una nueva etica a favor de la 

7 Garibo, A. P. Los derechos de los Diiios. Pag. 2004. 
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infancia. EI debe ser acoge todos los ambitos de la vida infantil, desde el 

biologico, psicologico, al judicial y educativ~, inspirandose todavia en una mentalidad de 

ayuda y proteccion, mas que en la de considerar a los ninos y ninas como sujetos de 

derecho. Se trata, por 10 tanto, de un antecedente, que sobrevivio a la propia Sociedad 

de Naciones y que sera referencia con stante a la hora de redactar los sucesivos 

tratados internacionales. 

Desde la perspectiva historica, y a la vista de los impulsores y de los contenidos de esta 

declaracion, cabe afirmar que la misma deberia insertarse en una consideracion de los 

derechos de los ninos dentro de las politicas del filantropismo social, caracteristico de la 

epoca. Personajes como G. Jebb 0 J. Korczack, pioneros en la defensa de los derechos 

de la infancia, estan intimamente relacionados en su biografia con la educacion y la 

proteccion a la infancia. Esta declaracion fue traducida a cerca de 40 idiomas y recibio 

tanto adhesiones personales como institucionales. Por otra parte, una de las labores 

mas importantes fue la elaboracion, durante tres anos, de informes a nivel mundial 

sobre el bienestar de los nin~s; siendo un precedente de los que anos mas tarde 

publicara el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia hasta la actualidad. 

Pero esta declaracion seria tambien el germen de otra serie de declaraciones, cartas, 

tablas; que durante el periodo comprendido entre la misma y la siguiente, en 1959, se 

lIevarian a cabo. Se trata de un periodo fructifero donde se van perfilando los derechos 

del nino, anadiendo y sistematizando estos derechos especificos. En todos estos 

documentos se aprecia una percepcion de la infancia regida por el desarrollo de la 

personalidad de los ninos y ninas y la atencion a sus necesidades. 

20 




Ginebra se observa una mayor actividad por parte de la Sociedad de Naciones, bien 

sea a traves de la Comision Consultiva de la Trata de Mujeres y Nilios, a partir del 

Convenio de 1921, bien a traves de la Comision de Proteccion de la Infancia y de la 

Juventud, donde en diversas sesiones se tratan temas relacionados con la proteccion 

de la vida y la salud, la edad de matrimonio, trabajo infantil, asistencia y repatriacion de 

nilios de nacionalidad extranjera, educacion, infancia abandonada y delincuente, 0 los 

efectos del cinematografo sobre la mentalidad y la moralidad de los nilios, tema muy de 

actualidad en su momento. Entre los proyectos desarrollados por la Sociedad de 

Naciones cabe citar un convenio internacional para reintegrar en sus hogares a los 

nilios y adolescentes. En este convenio aparece un concepto que en posteriores 

tratados se recogera como el interes superior del nino, expresado de la siguiente 

manera: En cuestion de asistencia, el interes del menor debe prevalecer ante todo y 

sobre todo."s 

"Tam bien es de destacar la celebracion de diferentes congresos de importancia 

internacional, siguiendo la linea senalada anteriorrnente, como el Primer Congreso 

General del Nino celebrado en Ginebra en agosto de 1925, organizado alrededor de 

dos secciones: Higiene y Medicina y Asistencia y Prevision Social."g 

8 Pro-Infantia. Ob. Cit; Pag. 16. 
9 Ibid. pag.174. 
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infancia, creando ademas una oficina de informacion que recogiese las informaciones 

remitidas por los diferentes paises sobre la situacion de la infancia. Asimismo, se 

acuerda remitir sus conclusiones a la Sociedad de Naciones. Tambiem la Asociacion 

Internacional para la Proteccion de la Infancia continuara con la celebracion de sus 

congresos, como el quinto 10 celebro en Roma en 1926, y el sexto en Milan en 1928. 

Las secciones de estos congresos obededa ados ambitos diferenciados: Seccion de 

Higiene/Medicina y Seccion Juridica. AI igual que en el congreso anterior, en estos 

insisten en que el Estado debe auxiliar pecuniariamente a las instituciones privadas de 

beneficencia 0 en que en los parses en donde existan tribunales para niiios se hagan 

estudios sobre los niiios 0 en que haya establecimientos de educacion y reforma para el 

correcto cumplirniento de la mision encomendada.,,10 

Tambien en Paris, en julio de 1928, siguiendo al celebrado en 1926 en Madrid, se 

celebro otro congreso internacional sobre proteccion a la infancia, presidido por el 

Ministro de Trabajo e Higiene frances y que tuvo un enorrne exito tanto por la presencia 

de los ponentes y las entidades colaboradoras practicamente estuvieron presentes las 

mas importantes asociaciones de proteccion a la infancia, como por la cantidad de 

asistentes. 

10 Ibid. Pag. 12. 
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de esta declaraci6n, sobre igualdad y no discriminaci6n, constituye uno de los principios 

mas importantes para el desarrollo de toda una serie de pactos y convenios 

intemacionales posteriores. 

La Declaraci6n de los Derechos del Nino de 1959 surge en un contexto intemacional 

mas pacificado, con la recuperaci6n de todos los paises que intervinieron en la guerra y 

tambien con la puesta en marcha de los procesos de descolonizaci6n de los paises 

africanos, reivindicando su derecho a la libre determinaci6n, a pesar que ser un 

contexto de guerra fria. 

La creaci6n del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en 1946, y la situaci6n 

de la infancia despues de la Segunda Guerra Mundial, explica la nueva Declaraci6n, 

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. 

Las aportaciones mas importantes en la confecci6n de este texto seran la Declaraci6n 

sobre Derechos Humanos de 1948 y el proceso de elaboraci6n subsiguiente de los 

pactos de derechos civiles y politicos y de los derechos econ6micos, sociales y 

culturales, aprobados en 1966, pero que tuvieron un largo proceso de gestaci6n y no 

entraron en vigor hasta 1976. De manera que desde 1949 hasta 1959 se estaria a 

vueltas con la nueva declaraci6n sobre los derechos de los ninos, manifestandose una 

tensi6n constante entre los paises del bloque socialista, sobre todo la Uni6n Sovietica y 

Polonia, partidarios de una convenci6n que obligase mas a los Estados, y los paises 
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de Ginebra. 

Esta declaracion, que es la primera declaracion universal en el ambito de las Naciones 

Unidas sobre un grupo de seres humanos, se expresa en 10 principios que amplian los 

derechos anteriores, aunque estan mucho mejor sistematizados desde el punta de vista 

de la tecnica juridica. A la vista de esta declaracion, y comparandola con la de Ginebra 

de 1924, se puede constatar que subyace el mismo espiritu con respecto a los valores 

eticos que deben presidir el reconocimiento de los derechos del nino, en aspectos como 

la educacion, cuidados especiales a los ninos discapacitados, la atencion en primer 

lugar en casos de conflictos, formacion en sentimientos de solidaridad y amistad entre 

los pueblos, no discriminacion p~r razon de raza, nacionalidad 0 creencia. Es decir, la 

mayoria de los principios recogidos en esta declaracion estaban ya perfilados en la 

primera de 1924. 

No obstante, aparecen algunas innovaciones importantes: una definicion de nino en el 

preambulo; el derecho de los ninos a unos padres; derecho a un nombre y una 

nacionalidad, 10 cual presupone cierto reconocimiento de derechos civiles, aunque los 

redactores no fuesen conscientes de ello y, por primera vez aparece un concepto nuevo 

que supondra en la Convencion de 1989 un punto fundamental y controvertido en el 

ambito juridico; el interes superior del nino. 

As!, en el principio II se establece que al promulgar leyes con este fin, la consideracion 

fundamental a que se atendera sera el interes superior del nino, yen el principio VII se 
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responsabilidad de su educaci6n y orientaci6n; dicha responsabilidad incumbe en 

primer termino a sus padres. Por 10 tanto, en dos principios fundamentales como es el 

de la protecci6n especial para el desarrollo fisico, mental, moral, espiritual y social en 

forma saludable y normal y el derecho a la educaci6n, en el cual se encuentran 

implicados los gobiernos, la sociedad y los padres, queda claro que debe primar el 

interes del nino. 

Este planteamiento resulta innovador ya que debe estar por encima de cualquier otra 

consideraci6n, abriendo la posibilidad a considerar a los ninos como sujetos de 

derecho. 

En la Convenci6n todavia resultara mas esclarecedora la postura con relaci6n a este 

concepto, que figurara como uno de los principios generales. 

AI igual que ocurri6 en el periodo comprendido entre las dos declaraciones, a partir de 

1959 se lIevaran a cabo una serie de acciones encaminadas al reconocimiento de los 

derechos de los ninos y ninas en el ambito del derecho internacional; demostrandonos 

que la permanencia por el reconocimiento de estos derechos ha sido una constante. La 

implicaci6n de instituciones y organismos intemacionales en el reconocimiento, cada 

vez mas especifico de diversos derechos humanos, ha conseguido desarrollar todo un 

entramado de derechos que lograran regularse, de una manera conjunta, en la 

Convenci6n de 1989. 
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Treinta anos mas tarde, el 20 de noviembre de 

vigor en septiembre de 1990, siendo el tratado internacional que mas apoyo ha recibido 

a 10 largo de la historia del derecho internacional, pues hasta la fecha tan solo Estados 

Unidos de America y Somalia no la han ratificado. La Convencion fue minuciosamente 

elaborada durante diez anos (1979-1989) con la colaboracion de los representantes de 

todas las sociedades, todas las religiones y todas las culturas. Pero esta Convencion 

venia precedida por otras declaraciones, convenciones y pactos sobre reconocimiento 

de derechos civiles. En este proceso de elaboracion la presencia de las organizaciones 

no gubernamentales fue trascendental en un primer momento, sobre todo a partir de la 

declaracion de la Organizacion de las Naciones Unidas sobre el ano internacional del 

nino celebrado en 1979 y la implicacion de las organizaciones no gubemamentales 

internacionales dedicadas a la infancia. 

Estas organizaciones establecieron un grupo intergubemamental, bajo los auspicios de 

la Comision de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, que habia comenzado a 

redactar una convencion para sustituir a la Declaracion de 1959. EI Fondo de las 

Naciones Unidas Para la Infancia plante6 su apoyo y su capacidad de movilizacion, 

sobre todo a partir de 1987, al reconocer la convergencia entre la revolucion en pro de 

la supervivencia y el desarrollo del nino y el proceso a favor de los derechos del nino. 

Este organismo del Sistema de Naciones Unidas adopto la Convencion como mision 

para sus programas mundiales ~ partir de 1996. 
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Ademas, el hecho de que el reconocimiento de la Convenci6n sea practicamente 

universal, reforzando los derechos de la infancia, sustenta como instrumento juridico 

una combinaci6n (mica de virtudes, al subrayar y defender la funci6n de la familia en la 

vida de los nilios, a la obligaci6n de los Estados la responsabilidad de los padres en 

materia de atenci6n a sus hijos; a fomentar el respeto de la infancia, pero no a costa de 

los derechos humanos 0 de las responsabilidades de los otros; a apoyar el principio de 

no discriminaci6n y, finalmente, a establecer claras obligaciones por parte de los 

Estados partes. 

1.5 Principios que rigen los derechos de la ninez 

La doctrina de la protecci6n integral del nino descansa sobre dos principios 

fundamentales: el principio del inten3s superior del nino y el principio de la prioridad 

absoluta. EI primero, se analizara mas delante de forma amplia. 

La Prioridad Absoluta es imperativa para todos y comprende: 

a) Especial preferencia y atenci6n de los ninos y adolescentes en la formulaci6n y 

ejecuci6n de todas las politicas publicas; 

b) Asignaci6n privilegiada y preferente, en el presupuesto, de los recursos publicos 

para las areas relacionadas con los derechos y garantias de los ninos y 
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adolescentes y para las politicas y programas de proteccion 

adolescente; 

c) Precedencia de los ninos y adolescentes en el acceso y la atencion a los servicios 

publicos; 

d) Primacia de los ninos y adolescentes en la proteccion y socorro en cualquier 

circunstancia. 

Como sujetos de derecho, los ninos y adolescentes gozan de todos los derechos y 


garantias consagrados a favor de las personas, en el ordenamiento juridico, los cuales 


tienen un caracter enunciativo, reconociendoseles, por 10 tanto, todos los derechos y 


garantias inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en el 


ordenamiento juridico. Como inherentes a la persona humana, son: 


a) De orden juridico; 


b) Intransigibles; 


c) Irrenunciables; 


d) Interdependientes; 


e) I ndivisibles. 


A los ninos y adolescentes se les reconoce el ejercicio personal de sus derechos y 


garantias, de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la misma 


forma, se Ie exigira el cumplimiento de sus deberes. 


Otros de los principios que Ie dan sustento juridico a los derechos de la ninez son: 
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a) 	EI reconocimiento de las ninas y los ninos como sujetos de derechos a part 

la Convencion Sobre los Derechos de la Ninez, se convirtio en parte del 

juridico guatemalteco. 

b) La no discriminacion por ninguna circunstancia, ni bajo ninguna indole. 


c) Vivir en familia como espacio primordial de desarrollo. 


d) Tener una vida libre de violencia sin ninguna forma de maltrato, ni abuso de ningun 


tipo. 

e) Corresponsabilidad de los miembros de la familia, estado y sociedad. 

f) Tutela plena e igualitaria de los derechos humanos con garantias individuales. 

1.6 EI interes superior del nino y la nina 

Para algunos autores la denominacion interes superior del menor aparece por primera 

vez en Preambulo de la Convencion de La Haya de 1980. Se trata de un estado 

jurldico, es decir, un limite autonomico de la voluntad decisoria, con caracteres 

cambiantes: flexible, evolutivo y cenido a las contingencias particulares, su naturaleza 

juridica es la de un principio 0 regia aplicable, que en forma clara la define como medida 

media de conducta social correcta. 

Es un principio de contenido indeterminado sujeto a la comprension y extension propios 

de la sociedad y momentos historicos, constituye un instrumento tecnico que otorga 

poderes a los jueces, quienes deben apreciar tal interes en concreto, de acuerdo con 

las circunstancias del caso, el mismo debe constituirse en pauta de decision ante un 

conflicto de intereses y criterio para la intervencion institucional destinada a proteger al 

29 




se presenta como el reconocimiento del menor como persona, la aceptacion de sus 

necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por si mismo. 

Por ultimo a la hora de hacer valoraciones hay que asociar el interes superior con sus 

derechos fundamentales. 

Cuando la Convencion habla de una consideracion primordial hacia el interes superior 

del nino, se descubre en esta pauta una orientacion que no es un simple consejo 0 una 

mera recomendacion, sino una norma juridica con fuerza normativa para tener 

aplicacion en cuanto ambito deba funcionar eficazmente: al legislar, al administrar, al 

juzgar y, a la vez, en el area de las relaciones entre particulares. 

De 10 anterior, podemos advertir que 10 que hoy solemos lIamar: interes superior de la 

ninez es en si mismo un principio rector, que se traduce en un conjunto de acciones y 

procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, asi como 

condiciones materiales y afectivas que permitan a los ninos vivir plenamente y 

alcanzar el maximo de bienestar posible. 

Como se puede apreciar, es un principio de contenido indeterminado sujeto a la 

comprension y extension propios de la sociedad y momentos historicos, constituye un 

instrumento tecnico que otorga poderes a los jueces, quienes deben apreciar tal 
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En caso de conflicto frente al presunto interes de un adulto, debe priorizarse el del 

nino. Agrega que mas alia de la subjetividad del termino interes superior del menor, 

este se presenta como el reconocimiento del menor como persona, la aceptaci6n de 

sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por si 

mismo. Por ultimo a la hora de hacer valoraciones hay que asociar el "interes 

superior" con sus derechos fundamentales. 

Para encontrar mayor claridad a este respecto, p~r innovadora y practica, resulta 

conveniente acudir a la doctrina Alemana, la cual considera temerario todo intento 

definitorio en materia de interes del menor. Se trata de un concepto que no puede 

acotarse debido a su propia naturaleza. Es decir, la ciencia juridica alemana se niega 

a aportar una definicion de este concepto porque 10 contempla, en si mismo, como un 

instrumento adecuado para dar solucion a los distintos conflictos de intereses que 

pueden afectar al menor. Si no media conflicto, no ha lugar a aplicarlo. 

Por tanto, los autores alemanes se cinen a recoger los distintos supuestos en los que 

pueda existir un conflicto entre el menor y su entorno para ofrecer una simple pauta: 

p~r muy legitimos que sean otros intereses ha de prevalecer el interes del menor, el 

bien del nino, y ello teniendo en cuenta que cada infante, en cada conflicto, merecera 

una soluci6n especifica y distinta, p~r ello no es posible buscar conceptos abstractos, 

sino concretar, centrarse en cada supuesto planteable. 
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EI primer paso, indica la teoria juridica alemana, para aplicar este instrum 

resolucion de controversias es acotar un determinado conflicto de intereses en ~~r.III'\~' c..

este inmiscuido el nino 0 el joven menor de edad _ Normalmente sera un conflicto en el 

sene familiar, fruto de un incorrecto ejercicio de la patria potestad, si bien existen otras 

muchas posibilidades. 

En estos casos, el interes superior del menor, el bien del nino, legitima la intervencion 

del Estado, es un principio que dirige la intervencion y fija pautas para los tribunales. 

Por ello la doctrina alemana ha senalado que el bien del nino es la pieza clave que 

resuelve las tensiones que se crean entre los padres y las autoridades estatales 

encargadas de velar por el nino. 

La directriz fundamental es la prioridad del interes del nino sobre cualquier otro 

interes. Tiene una doble funcion, dirigir y vigilar, obligando a adoptar medidas 

orientadas hacia el bien del nino rechazando los puntos de vista ajenos a dicha 

finalidad. Ademas implica la prioridad de la justicia adaptada al caso concreto sobre la 

regia general, teniendose en cuenta que se trata de una materia condicionada por el 

espiritu propio de cada epoca, pues se formulan modelos sociales que cambian con el 

tiempo. 

1.7 EI derecho de opinion 

EI articulo doce de la Convencion de los Derechos de Nino regula que; "Los Estados 

Partes garantizaran al nino que este en condiciones de formarse un jlJicio propio el 
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teniendose debidamente en cuenta las opiniones del 

madurez del nino. Con tal fin, se dara en particular al nino oportunidad de ser 

escuchado, en todo procedimiento judicial 0 administrativ~ que afecte al nino, ya sea 

directamente 0 por medio de un representante 0 de un 6rgano apropiado, en 

consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional." 

Es importante comprender claramente el sentido de 10 que el Articulo 12 preceptua, ya 

que no senala que se les da derecho de autonomia a los ninos y no dice se les da el 

derecho a los ninos de controlar por encima de todas las decisiones, independiente de 

sus implicaciones para ellos u otros. No da a los ninos el derecho a establecer una 

tirania por encima de los derechos de sus padres. Sin embargo, introduce un desaffo 

radical y profundo frente a las actitudes tradicionales que asumen que los ninos deben 

ser vistos pero no escuchados. 

No existe limite de edad impuesto para ejercer el derecho a participar. Esto se extiende, 

por consecuencia, a cualquier nino que tiene un punto de vista en algun asunto que es 

de su preocupaci6n. Los ninos muy pequenos y algunos ninos con discapacidades 

pueden experimentar dificultades para expresar sus puntos de vista a traves del 

discurso pero pueden animarse a hacerlo a traves del arte, la poesia, el juego, la 

escritura, las computadoras 0 el canto. 

Si los ninos son cap aces de expresar sus puntos de vista, es necesario que los adultos 

creen las oportunidades para que los ninos 10 hagan. En otras palabras, el Articulo 12 
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impone la obligaci6n para los adultos en su responsabilidad 

contribuir con su punto de vista en todos los asuntos relevantes. Esto no implica, por 

supuesto, que debe pedirse a los nhios que den su punto de vista cuando ellos no 10 

desean 0 no tengan interes en hacerlo. 

EI derecho de externar su opini6n se extiende a todas las acciones y decisiones que 

afectan las vidas de los nifios, en la familia, en la escuela, en sus comunidades, a(m a 

nivel politico nacional. Aplica a los problemas que afectan a los nilios tanto 

individualmente, como a las decisiones que sobre ellos se toman cuando se encuentran 

en el proceso de separaci6n de sus padres, y sobre su circunscripci6n, as! como sobre 

la legislaci6n que determina la edad minima para el trabajo de tiempo completo. Es 

importante reconocer que muchas areas de fa politica publica y la legislaci6n impactan 

a las vidas de los ninos problemas relacionados con el transporte, la vivienda, la macro

economia, el medio ambiente, as! como la educaci6n, la asistencia 0 la salud publicas, 

todas tienen implicaciones para los nilios. 

No es suficiente darles el derecho a los nilios a ser escuchados. Tambien es importante 

tomar en serio 10 que ellos tienen que decir. EI Articulo 12 recalca en que la opini6n de 

los nilios tenga peso y en que se debe informar sobre las decisiones tomadas a este 

respecto. Obviamente, esto no significa que cualquier cosa que los nilios dicen debe 

cumplirse, sino simplemente que sus opiniones reciben la consideraci6n en forma 

apropiada. 
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a 
EI peso que debe darse a la opini6n de los nifios debe reflejar su nivel de cbDini 

de los problemas involucrados. Esto no significa que las opiniones de nifios p~ 

tengan automaticamente menos peso. Hay muchos problemas para los que los nifios 

muy pequefios tienen capacidad de comprensi6n y pueden contribuir con opiniones 

bien pensadas. Esta es una capacidad que no se despliega de manera uniforme 0 

rigida de acuerdo a las eta pas de desarrollo. EI contexto social, la naturaleza de la 

decisi6n, la particular experiencia de vida del nifio y el nivel de apoyo adulto, son todos 

facto res que pueden afectar la capacidad de un nino para comprender los problemas 

que los afectan. 

EI derecho de opini6n constituye tambien un derecho procesal permitiendo a los nifios 

denunciar abusos 0 negligencias a sus derechos y tomar acciones para protegerlos y 

promoverlos. 
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CAPiTULO II 

2. la Convenci6n Sobre los Derechos del Nino 

Los derechos fundamentales, lIamados tambien derechos constitucionales y garantias 

individuales, son aquellos derechos humanos garantizados con range constitucional 

que se consideran como esenciales en el sistema poUtico que la Constitucion Politica 

de la Republica de Guatemala funda y que estan especialmente vinculados a la 

dignidad de la persona humana. Es decir, son aquellos derechos que dentro del 

ordenamiento juridico disfrutan de un estatus especial en cuanto a garantias de tutela 

y reforma. 

Se definen como aquellas I ibertades , facuItades, instituciones 0 reivindicaciones 

relativas a bienes primarios 0 basicosDque incluyen a toda persona, por el simple hecho 

de su condicion humana, para la garantia de una vida digna. Son independientes de 

facto res particulares como el estatus, sexo, edad, etnia 0 nacionalidad; y son 

independientes 0 no depend en exclusivamente del ordenamiento juridico vigente. 

Desde un punto de vista mas relacional, los derechos humanos se han definido como 

las condiciones que permiten crear una relacion integrada entre la persona y la 

sociedad, que permita a los individuos ser personas, identificandose consigo mismos y 

con los otros. 

Habitualmente, son inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e 

irrenunciables. Por definicion, el concepto de derechos humanos es universal para 
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todos los seres humanos e igualitario, asi como incompatible con los sistemas~aeos 
~ 

en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo 0 clase social determi~.~' 

Segun la concepci6n ius naturalista tradicional, son ademas atemporales e 

independientes de los contextos sociales e hist6ricos. 

Los derechos humanos han pasado a ser concebidos como el sistema esencial, la 

sustancia del sistema democratico. Resultan, un limite infranqueable para cualquier 

forma de arbitrariedad, y una finalidad y objetivo que orienta al conjunto del sistema 

politico y la convivencia social 

Un principio basico de la teoria de los derechos humanos es que tanto los 

instrumentos internacionales como nacionales son aplicables a todas las personas 

con independencia de cualquier particularidad. 

Sin embargo, es posible observar que ciertos grupos de personas no estan 

efectivamente protegidos en el goce de sus derechos, ya sea porque en forma 

discriminatoria se les priva de esa protecci6n, 0 bien porque algunas circunstancias 

particulares de su vida dificultan el acceso 0 la idoneidad de los mecanismos 

ordinarios de protecci6n. 

Uno de estos grupos es la infancia y la adolescencia, el segmento de personas que 

tienen entre cero y dieciocho anos incompletos, a las que se la denomina 

genericamente ninos. 
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EI drama que acecha a la ninez y adolescencia implica, desde la perspe 

de derechos hurnanos de los ninos, y desde la perspectiva de los defensores de los 

derechos humanos, un esfuerzo redoblado por difundir, proteger y empujar el 

cumplimiento efectivo de las obligaciones que en materia de derechos de los ninos y 

ninas, los Estados han contraido tanto a nivel nacional como internacionaL 

En este sentido cabe recordar la tajante afirmacion y compromiso asumido por los 

Estados en la Declaracion y Programa de Accion de Viena de 1993, en torno al principio 

de los ninos ante todo y, a este respecto, subrayaron la importancia de que se 

intensificaran los esfuerzos nacionales e internacionales, especialrnente los del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia, con objeto de promover el respeto del derecho 

del nino a la supervivencia, la proteccion, el desarrollo y la participacion. 

En efecto, de acuerdo a la Organizacion Mundial de la Salud, para el ano 2002, 

alrededor de 53 mil ninos y ninas murieron en todo el mundo como consecuencia de 

homicidios. Ademas, entre el 80 y el 98% de los ninos y ninas del mundo sufren 

castigos corporales muy graves aplicados con utensilios. Segun la Organizacion 

Internacional del Trabajo, en el ano 2004, 218 millones de ninos trabajaban y 126 

millones realizaban trabajos peligrosos. De acuerdo con el informe elaborado por Paulo 

Sergio Pinheiro en 2006, cada ano entre 133 y 275 millones de ninas y ninos en todo el 

mundo son testigos de violencia domestica con sus serias consecuencias y 8 millones 

de ninos, a nivel mundial, viven en centros de acogida. 
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~ ~' vivimos, ya que todas estas graves vulneraciones a los derechos humanos de ~ 

y ninas, consagrados en los estandares intemacionales de derechos humanos, ocurren, 

a pesar de que la casi totalidad de la comunidad internacional, esto es, 193 Estados, 

han ratificado la Convenci6n sobre los Derechos del Nino. 

2.1 Evoluci6n hist6rica de la Convenci6n de los Derechos del Nifto 

Durante el transcurso de la historia a los ninos siempre se les ha considerado como 

sujetos de derecho de familia siendo hasta principios de aste siglo que aparecen 

mencionados en forma especifica. En el derecho intemacional publico el primero que 

versa sobre la materia es la Declaraci6n de Ginebra aprobada en 1924 por la Sociedad 

de las Naciones, en 1959 tenemos la Declaraci6n de los Derechos del Nino de las 

Naciones Unidas, pero no fue sino hasta 1979 cuando se celebr6 el Ano Internacional 

del Nino que la Comisi6n de Derecho I nternacional inici6 el proceso de redacci6n de las 

normas de la Convenci6n. EI proceso duro 10 anos y finalmente en 1989, la Asamblea 

General de la ONU aprob6 el texto que hoy con ocemos , la misma cuenta con un 

Preambulo y 54 Articulos que en los hechos signi'fica la obligatoriedad de apHcar 

normas en el territorio de los Estados que la han ratificado, tal es el caso de nuestro 

pais, incurriendo en responsabilidad internacional ante su violaci6n teniendo en cuenta 

el trato que den a los ninos, vale aclarar que el termino nino comprende a todo ser 

humano menor de 18 anos de edad. 
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En alusi6n a ello la Conferencia Mundial de Derechos Humanos convocada por la ONU 

reunida en Viena en 1993 ha expresado una suerte de directriz; la efectiva aplicaci6n de 

la Convenci6n por los Estados Partes, mediante la adopci6n de todas las medidas 

legislativas, administrativas 0 de otro tipo necesarias, y la asignaci6n del maximo 

posible de recursos disponibles. La no discriminaci6n y el interes superior del nino, 

deben ser considerados primordiales en todas las actividades que conciernan a la 

infancia, teniendo debidamente en cuenta la opini6n de los propios interesados. 

Segun el Fondo de las Naciones Unidas Para la I nfancia , la Convenci6n sobre los 

Derechos del Nino es el primer instrumento internacional juridicamente vinculante que 

incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, econ6micos, politicos 

y sociales. En 1989, los dirigentes mundiales decidieron que los ninos y ninas debian de 

tener una Convenci6n especial destinada exclusivamente a ellos, ya que los menores 

de 18 anos precisan de cuidados y protecci6n especiales, que los adultos no necesitan. 

Los dirigentes querian tambien asegurar que el mundo reconociera que los ninos y 

ninas tenian tam bien derechos humanos. 

La Convenci6n establece estos derechos en 54 Articulos y dos Protocolos Facultativos. 

Define los derechos humanos basicos que disfrutan los ninos y ninas en todas partes: el 

derecho a la supervivencia; al desarrollo pie no; a la protecci6n contra influencias 

peligrosas, los malos tratos y la explotaci6n; y a la plena participaci6n en la vida familiar, 

cultural y social. Los cuatro principios fundamentales de la Convenci6n son la no 
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discriminaci6n; la dedicaci6n al interes superior del nino; el derecho a 

derechos que se definen en la Convenci6n son inherentes a la dignidad humana yel 

desarrollo armonioso de todos los ninos y nifias. La Convenci6n protege los derechos 

de la ninez al estipular pautas en materia de atenci6n de la salud, la educaci6n y la 

prestaci6n de servicios juridicos, civiles y sociales. 

AI aceptar las obligaciones de la Convenci6n mediante la rati'ficaci6n 0 la adhesi6n, los 

gobiemos nacionales se han comprometido a proteger y asegurar los derechos de la 

infancia y han aceptado que se les considere responsables de este compromiso ante la 

comunidad intemacional. Los Estados partes de la Convenci6n estan obligados a fa 

estipular y lIevar a cabo todas las medidas y politicas necesarias para proteger el 

interes superior del nifio. 

EI exito de la Convenci6n es evidente, no s610 por ser el documento intemacional que 

mayor numero de adhesiones ha recibido, sino porque ha logrado estar presente como 

referencia para los cambios legislativos nacionales, ademas de suponer una orientaci6n 

para el reconocimiento de los derechos de la infancia y de las practicas de intervenci6n 

social sobre la infancia, sobre todo en situaciones de exclusi6n social. Uno de los 

aspectos mas fiables para realizar un seguimiento sobre ef cumplimiento de la 

Convenci6n se encuentran en los trabajos realizados por el Comite, que es el 

organismo de seguimiento de la Convenci6n. Hasta 1996, eran 50 los paises que 

habian remitido sus informes al Comite y, por 10 menos, 15 de ellos habian incorporado 
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los principios de la Convencion en sus constituciones nacionales y mas de 35 

elaborado nuevas leyes 0 deformado las existentes para adaptarse a sus criterios. 

Asimismo, se constata que en otros parses se ha creado la figura del Defensor del Nino 

y otras instituciones, ademas de las numerosas organizaciones no gubernamentales. 

En la actualidad, esta situacion ha cambiado notablemente, pues hasta 2004 fueron 62 

Estados partes los que habran remitido el segundo in-forme, 10 cual es indicativo del 

cumplimiento por parte de los Estados partes y su permanente actualizacion. No 

obstante, el exito mas relevante de la Convencion es la expansion de una concepcion 

de la infancia basad a en los derechos humanos y de unos modelos de politicas 

proteccionistas que estan sirviendo a los parses en desarrollo. 

2.2 Definicion de la Convencion de los Derechos del Nino 

Como bien apuntan distintos autores, la Convencion Internacional de los Derechos del 

Nino, es el punto de partida para el nacimiento de una nueva doctrina, la proteccion 

integral, la cual viene a facilitar el sentido de las legislaciones en esta materia 

convirtiimdolas en instrumentos eficaces de defensa y promocion de los derechos 

humanos especfficos de todos los ninos y adolescentes. 

Es un tratado de las Naciones Unidas y la primera ley internacional sobre los derechos 

del nino, de caracter obligatorio que incorpora en 54 Artrculos una gama de derechos 

civiles, politicos, economicos, sociales y culturales, regulando las diversas situaciones 

en las que se pueden encontrar los ninos, ninas y adolescentes. 
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Define los derechos humanos fundamentales de los ninos, que tienen su base~a:.et 

cuatro principios: la no discriminaci6n, el interes superior del nino, derecho a la 

supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de vista del nino. La convenci6n, 

proporciona los mecanismos para proteger a la ninez contra el abandono, la explotaci6n 

y malos tratos; delega la responsabilidad en los padres de familia 0 en su caso de los 

tutores de velar por la crianza y desarrollo de los ninos. 

2.3 Objetivo de la Convenci6n de los Derechos del Nino 

Su objetivo es el de ser el primer instrumento intemacional juridicamente vinculante 

para los paises que la suscriben. La convenci6n, senala que es un instrumento 

especifico que concieme a todos los menores de 18 anos y cuya intenci6n ha sido 

afirmar con mayor enfasis y de manera expresa que los ninos son titulares de derechos 

fundamentales. 

En el Articulo 3 inciso primero de la Convenci6n se encuentra plasmado el espiritu de la 

misma, al disponer expresamente que: "En todas las medidas concemientes a los ninos 

que tomen las instituciones publicas 0 privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas 0 los 6rganos legislativos, una consideraci6n primordial a 

que atendera sera el interes superior del nino." 
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2.4lmportancia en la ninez guatemalteca 

Su importancia radica en que representa un avance en materia de ninez y adolescencia, 

ya que se reconoce el status de nino, nina y adolescente como sujeto de los derechos 

fundamentales que goza toda persona, cuyos efectos repercuten en el ambito juridico. 

Este reconocimiento, constituye el punto de partida para dar inicio a la aplicacion de 

aste instrumento intemacional en el sistema juridico guatemalteco, y su correcto 

cumplimiento en los tribunales de justicia, independientemente de la materia que se 

trate, y sirve como marco de referencia en la elaboracion de planes de gobiemo, para 

garantizar que el Estado a traves de sus entidades y dependencias, cumpla su funcion 

de proteger los derechos de la ninez. 

Ademas de ser el primer instrumento intemacional, juridicamente vinculante, establece 

y define los derechos humanos basicos que disfruta la ninez guatemalteca; el gobiemo 

de Guatemala, se ha comprometido mediante la ratificacion de este convenio, a 

proteger, resguarclar y asegurar la defensa de los derechos de la infancia y ha 

responsabilizado ante la comunidad internacional a lIevar a cabo todas las medidas y 

polfticas necesarias para proteger el principio del interes superior del nino. 

Los principios senalados en los instrumentos intemacionales en materia de derechos 

humanos, son aplicables a todas las personas habitantes de la Republica de 

Guatemala, tanto adultos como ninos, pero la Convencion sobre los Derechos del Nino 

senala especificamente, los derechos humanos de la ninez, de esta forma, proporciona 
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Los Articulos de la Convenci6n, constituyen base fundamental para asegurar el 

desarrollo 6ptimo de la infancia, y exigen la creaci6n de mecanismos para proteger a los 

ninos contra el abandono, la explotaci6n y mal trato, fomenta la igualdad y resalta el 

deber de los ninos de respetar a sus padres, ya que de forma expresa senala que la 

funci6n prinCipal en la crianza de los ninos recae en sus progenitores, quienes tienen la 

ardua tarea de velar por el desarrollo pleno de sus hijos y usar los medios disciplinarios 

adecuados acorde ala edad del nino 0 nina. 
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CAPiTULO III 

3. Principio del interes superior del nino y nina 

Este principio se inspira en convenciones y tratados, en Sl mismo es un concepto legal 

enlazado con la teo ria y la practica, como respuesta al enfoque determinante respecto 

de las diversas legislaciones, es regulador de la normativa de los derechos de los ninos, 

ninas y adolescentes se funda en la dignidad misma del ser humano, en las 

caracteristicas propias de las personas menores de edad y en la necesidad de propiciar 

el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, as! como en 

la naturaleza y alcances de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino. 

EI denominado interes superior es un concepto de suma importancia que transform6 

sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los menores de 

edad. En el pasado, el menor era considerado menos que los demas y, por 

consiguiente, su intervenci6n y participaci6n, en la vida juridica -salvo algunos actos en 

que podia intervenir mediante representante y, en la gran mayoria de situaciones que 10 

afectaban, practicamente era inexistente 0 muy reducida. 

Desde tal consideraci6n se justifica la mayor atenci6n prestada a las necesidades de los 

ninos y ninas, sin duda valorada forzosamente en su propia dimensi6n pero tam bien sin 

desatender su notoria proyecci6n de adulto en formaci6n, sometido por consiguiente a 

un mayor grado de vulnerabilidad en especial por parte de agentes y circunstancias 

extern as. 
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de un concepto juridico relativamente indeterminado irnpone al sujeto obligado a 

aplicarlo un complementario proceso de valoraci6n en el que deberan ser ponderadas 

todas y cada una de las particulares circunstancias concurrentes a fin de conseguir 

determinar in concreto y de una manera efectiva cual sea el interes del menor en la 

especffica situaci6n que se pretende resolver. A 10 que cabe anadir la amplitud del arco 

cronol6gico que juridicamente enmarca el estado de minoria de edad, determinante de 

una insoluble dificultad en la pretensi6n de sistematizar situaciones caracterizadas por 

su evidente heterogeneidad. 

Es por 10 que resulta imposible el establecimiento de pautas de soluci6n validas para 

todos los supuestos, ni siquiera para aquellos que pudieran presentarse con enganosa 

apariencia de semejanza, pues la necesaria operaci6n de discernimiento en la 

busqueda del beneficio del menor siempre presupondra la misi6n de descubrir su 

personalidad, y la identidad de cada persona -por supuesto tambien la del menor ofrece 

un paisaje unico e irrepetible. 

Por ello, se considera necesario realizar un analisis del principio en general, conducente 

a la fijaci6n de un minimo contenido material del mismo, en cuyo ambito adquiere 

relevancia la exposici6n de determinadas pautas que permitiran ponderar el interes del 

nino como criterio preferente del ambito aplicativo en el derecho de familia. 
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3.1 Definicion del principio superior del nino 

Es el principio rector que guia tanto a las autoridades como a la sociedad entera a 

adoptar medidas necesarias para que los derechos fundamentales de los menores sean 

respetados por 10 que, en aquellos casos en que tales derechos se encuentren 

involucrados en una controversia de caracter judicial deberan solucionarse atendiendo a 

las circunstancias de cada caso particular prevaleciendo el interes del menor sobre 

cualquier otro, siendo estas ideas doctrinarias inspiradas en la Convencion de los 

Derechos del Nino las que informan tanto a la Constitucion Polltica de la Republica, a la 

Ley de Proteccion de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, como a la 

legislacion civil y procesal civil de Guatemala, en cuyas diversas disposiciones 

relacionadas con asuntos de menores, se establece que el juez resolvera 

primordialmente tomando en cuenta el interes superior de estos, ponderando las 

circunstancias planteadas en cada caso concreto y aun allegarse en forma oficiosa de 

todos aquellos elementos que sean necesarios para establecer 10 que sea mejor para el 

bienestar del men or en cuestion. 

En Guatemala, desde el ambito juridico, el interes superior del nino esta ligado a la 

directriz teorica articulada como uno de los principios recto res que inspiraran la Ley de 

Proteccion Integral de la Ninez y Adolescencia. 

En el caso de los adolescentes, este principio implica la individualizacion de la persona 

adolescente con una precisa determinacion de sus caracteristicas y necesidades 
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personales, de manera que, tanto los actos procesales como las medidas y 

impuestas, sean ajustados a tales caracteristicas y necesidades. 

La forma de tratar a la persona adolescente durante un proceso judicial penal que se Ie 

siga puede ser un factor critico al momenta de su reintegraci6n en la familia, escuela y 

comunidad. Su reinserci6n en la sociedad seria afectada si son ignoradas sus 

condiciones personales al aplicar rnedidas cautelares 0 sanciones. De 10 anteriormente 

expresado se aprecia un conflicto en el proceso penal juvenil, teniendo, de una parte, el 

interes en el descubrimiento de la verdad material y la realizaci6n del ius puniendi y, de 

otra, el interes superior de la persona adolescente, 10 que implica que se debe juzgar ef 

hecho sin prescindir de la valoraci6n de su personalidad. 

En ese sentido, la funci6n de este Principio en el caso de los adolescentes en conflicto 

con la ley penal esta claramente encaminada en la busqueda de la soluci6n de los 

conflictos respetando el debido proceso del que son garantes no solo ellos sino las 

partes envueltas en los mismos, para lograr la reinserci6n del adolescente a la 

sociedad, sin desmedro perseguir y sancionarle por et hecho punible cometido. 

Desde el punto de vista del derecho de familia, el sustrato de este principio debe ser 

propulsado por los progen ito res , pues les incumbe a ellos participar en la crianza y 

socializaci6n, asi como desarrollar y potenciar la Iigaz6n afectiva para otorgarles 

estabilidad psicosocial a sus hijos. Asimismo, les concierne salvaguardar los derechos e 

intereses que son inalienables a su persona. Esto debe plasmarse desde el Significado 

del principio del interes superior del nino, dado que singulariza la interacci6n relacional 
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que envuelve a padres e hijos, atributo que se dinamiza tanto en una fa 

como disuelta. 

En este sentido, el interes superior del nino se experimenta como un suceso personal 

indiscutible, porque se Ie considera un sujeto juridico de derecho pleno y se evidencia 

individualmente como un proceso formativo permanente en el tiempo. La propiedad de 

estos discemimientos deberfa conducimos a la formaci6n integra del nino, en todos los 

ambitos de trascendencia significativa para su desarrollo como individuo. 

No obstante, entre la dinamica del pensar y sentir del principio y la singularidad 

personal del nino, se implanta un espacio que corresponde a su autonomia, aspecto 

que implica entender el interes superior del nino desde el propio nino. La relevancia de 

este aspecto deberia conducimos a respetar plenamente su independencia de criterio, 

tomando en consideraci6n la etapa evolutiva por la que atraviesa su cicio vital. 

En un escenario de abuso psicol6gico al nino, la mediaci6n del juez debe circunscribirse 

a resguardar sus derechos esenciales y auspiciar la coparentalidad, salvo en aquellas 

situaciones limites que agravien su normal desarrollo. 

Por tanto, si el interes superior del nino se registra en la potenciaci6n de sus 

competencias y en custodiar su integridad fisica, sexual, emocional, afectiva, 

econ6mica y social, vale decir, la sana evofuci6n de su perfeccionamiento pleno, este 

principio debe ejercitarse necesariamente desde el lineamiento practico. Esto se 

traduce principalmente al hijo como una responsabilidad humana compartida, 
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orientaci6n que debe prolongarse en la familia disuelta por medio 

compartida. 

La tuici6n compartida, es la (mica via que operaria en concordancia con ellineamiento 

te6rico y practico de este principio, dado que preservaria el vinculo socio afectivo con 

ambas figuras parentales, conservaria la presencia psicosocial de ambos progenitores y 

respetaria su derecho como sujeto jurrdico. Estas realidades encarnan el contexto de la 

experiencia y vivencia del nino, desde la figura conceptual que define la supremacia de 

su interes superior. 

Por 10 tanto, el interes del nino, desde cualquier perspectiva, se pod ria definir como: el 

conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protecci6n del menor y 

sus bienes y, entre ellos el que mas conviene en una situaci6n con creta determinada. 

Analizado este principio, es inconcebible que el interes del menor sea puramente 

abstracto, maxime cuando en esta materia todo esta signado por 10 provisorio. Lo que 

hoy resulta conveniente, manana puede no serlo y, a la inversa, 10 que hoy aparece 

como oportuno manana puede dejar de serlo. 

3.2 Origen y proyeccion del principio interes superior del nino 

Se hace necesario senalar que para algunos autores la denominaci6n interes superior 

del men or apareci6 por primera vez en el preambulo de la Convenci6n de La Haya de 

1980 Convenio sobre los aspecto civiles de la Sustracci6n Internacional de Menores, 

suscrito en La Haya el 25 de Octubre de 1980, expresando que se trata de un 
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standard juridico, es decir, un limite de la voluntad decisoria, con 

juridica es la de un principio 0 regia aplicable, que en forma clara la define como 

medida media de conducta social correcta. 

En el caso de Guatemala, a partir de la vigencia de la Ley de Proteccion Integral de la 

Nhiez y Adolescencia, cobra importancia el principio interes superior del nino, pues se 

inicia el proceso de capacitacion en el Organismo Judicial para garantizar el mismo. 

En el Articulo 5 de la mencionada ley, 10 define como una garantia que se aplicara en 

toda decision que se adopte con relacion a la ninez y la adolescencia, que asegure el 

ejercicio y disfrute de sus derechos, respaldando sus vinculos familiares, origen etnico, 

religioso, cultural y IingOistico, teniendo siempre en cuenta su opinion en funcion de su 

edad y madurez. 

En ningun caso su aplicacion puede disminuir, tergiversar 0 restringir los derechos y 

garantias reconocidas en la Constitucion Politica de la Republica, tratados y convenios 

en materia de derechos humanos aceptados y ratificados p~r Guatemala. Por 10 que es 

competencia del Estado de Guatemala, a traves de sus entidades involucradas de velar 

p~r el estricto cumplimiento del mismo. 
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3.3 Importancia del principio superior del nino 

Su importancia radica en que es la herramienta principal, plasmada en el 

juridico guatemalteco, de observancia y aplicaci6n obligatoria, para garantizar el pleno 

desarrollo de la ninez en todo su entomo. 

EI principio del interes superior del nino es uno de los principios cardinales en materia 

de derechos del nino. Este principio aparece consagrado, en la Convenci6n sobre los 

Derechos del Nino de 1989. 

La Convenci6n es el tratado intemacional que presenta la mayor ratificaci6n en el 

mundo, ya que todos los Estados, excluyendo a Estados Unidos y Somalia, la han 

ratificado, 10 que demuestra el grado ampliamente generalizado de reconocimiento y 

aceptaci6n de la fuerza obligatoria de las normas sobre derechos humanos de los 

nin~s, contenidas en dicha Convenci6n. 

Lo anterior podria constituir un indicador del caracter consuetudinario de las normas 

sobre derechos de los nin~s. En el contexte interamericano, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha conocido diversos casos en los cuales ha debido pronunciarse 

sobre los derechos de los nin~s. 

Los ninos no 5610 son sujetos de protecci6n especial sino plenos sujetos de derecho y, 

en este sentido, 10 ha entendido la Corte en sus juzgamientos. 
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3.4 Extension y limite del principio interes superior del nino 

En cuanto a la extensi6n del principio, la Convenci6n sobre los Derechos del Nino, 

regula en su Articulo 3 10 siguiente: "Este principio consiste en tener una consideraci6n 

primordial en todas las medidas concemientes a la ninez." EI concepto todas las 

medidas incluye todo tipo de acci6n u omisi6n, intencional 0 imprudente que afecte a la 

ninez, en el aspecto material, fisico, psicol6gico 0 espiritual. Entendiemdose que su 

aplicaci6n concieme a personas individuales 0 juridicas, instituciones publicas 0 

privadas. 

EI limite del principio superior del nino es el conjunto de parametros dentro de los 

cuales se garantiza la efectividad de este principio, tales como la vida, su desarrollo, el 

respeto a su derecho de opini6n. 

3.5 	 Funcion de el principio interes superior del nino en el marco de la 

Convencion Intemacional de los Derechos del Nino 

EI interes superior del nino y la nina se encuentra regulado en la Convenci6n sobre los 

Derechos del Nino como una clausula general, pues s610 asi se permite su adecuada 

aplicaci6n en cada caso concreto. 

Este principio cumple en primer lugar una funci6n hermeneutica, ya que permite 

interpretar de forma sistematica sus disposiciones, reconociendo el caracter integral de 

los derechos de la ninez y en segundo lugar permite la resoluci6n de conflictos entre 
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derechos que la misma Convenci6n otorga, ya que la misma establece un 
'""0. 

jerarquia de derechos, y propone advenirse de conformidad con el principio sup~."-F 
nino; y finalmente, este principio es la herramienta que sirve de orientaci6n para la 

creaci6n de nuevas leyes en materia de ninez y adolescencia 0 bien para lIenar lagunas 

legales. 

3.6 Presupuestos facticos y juridicos del interes superior del nino y la nina 

Consiste en la labor del juez, previo a emitir una decisi6n judicial que consta de dos 

momentos, el primero que consiste en establecer datos y circunstancias reales del caso 

concreto que puedan afectar la situaci6n vital del nino 0 nina, informaci6n que debera 

obtener del propio nino 0 nina y las declaraciones colaterales, ademas de los estudios 

tecnicos que pueda ordenar sean estos de caracter psicol6gico, social 0 fisico. 

EI segundo consiste, en establecer los criterios juridicos que utilizara como parametros 

de la resoluci6n judicial, los cuales debera buscar en la Constituci6n, en la Convenci6n 

sobre los Derechos del nino, en la Ley de Protecci6n Integral de la Ninez y 

Adolescencia, y en todas las leyes nacionales e internacionales relacionados con la 

materia. 

Posteriormente, efectuada esta labor en sus dos puntos, el juez contara con 

argumentos facticos y juridicos que Ie permitiran realizar una elecci6n racional sobre la 

medida mas adecuada para el nino 0 nina y emitir una resoluci6n judicial conforme a 

derecho. Solo una valoraci6n sobre los hechos y las normas que protegen la ninez Ie 
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a una evaluaci6n de la informaci6n factica obtenida. 

La importancia de la informaci6n personal y circunstancial del caso concreto es 

determinante y trascendental, pues constituye el factor determinante en cuanto a los 

Derechos de la Ninez, ya que el principio superior del nino, siendo regulado en una 

clausula general, y siendo la (lnica forma de fijar sus alcances y Iimites y su 

interpretacion, es a partir de la presentaci6n factica del problema vivencial 0 conflictivo. 

Yes sobre la informaci6n factica, que el juez realizara el juicio de valor y s610 en base 

en ella, podra emitir una resoluci6n. 

3.7 EI interns superior del nino como un derecho preeminente 

"EI interes superior del nino es un derecho subjetivo, protegido y garantizado por la ley, 

constituye un derecho unico de inteligencia, ejercicio 0 concreci6n variable, segun la 

situaci6n de que se trate, 0 en conflicto con otros derechos 0 intereses. Cuando 

concurra un conflicto de intereses en el que se involucre el interes de la ninez, por 

principio constitucional debe prevalecer el del nino 0 nina, pues para la ley ese interes 

tiene mas valor que otro interes 0 tipo de intereses. De ahi que el interes superior del 

nino 0 nina se traduce siempre en un criterio judicial de valoracion positiva de los 

derechos de la persona menor de edad. "11 

11 Baratta, Alessandro. Infancia y democracia. pag. 53. 
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Asimismo, en relacion al tema se 

disfrute de los derechos de la ninez. En ningun caso, su aplicacion podra disminuir, 

tergiversar 0 restringir los derechos reconocidos en la Constitucion PoHtica de la 

Republica, Tratados y Convenios en materia de Derechos Humanos aceptados y 

ratificados por Guatemala y principalmente en la Convencion sobre los Derechos del 

Nino. En consecuencia, su aplicacion siempre velara por la ampliacion y eficacia de sus 

derechos, y su no aplicacion implicara, como 10 ha senalado la Corte de 

Constitucionalidad, violacion a los principios del debido proceso, derecho de defensa y 

del propio principio del interes superior del nino, y se podra recurrir dicha resolucion y 

las responsabilidades civiles y penales en que el juzgador 0 la autoridad pueda incurrir. 

Por 10 tanto, las interpretaciones que aquello que constituye interes superior del nino no 

pueden, en ningun caso, modificar, reemplazar, anular, menoscabar, limitar ni 

tergiversar cualquier derecho garantizado por otros Articulos regulados en la misma 

Convenci6n. ,,12 

De conformidad con el Articulo tres de la Convencion de Derechos del Nino, establece 

que en todas las medidas que tomen los tribunales concernientes a los ninos y las 

ninas, una consideracion primordial que se atendera sera el interes superior del nino, 

por ello la Corte de Constitucionalidad ha asumido que el incumplimiento de esa norma 

viola los derechos constitucionales de defensa, debido proceso, opinion del nino y la 

nina, y del principio de interes superior. La observancia del mismo, y su aplicacion 

privilegiada sobre otros derechos, deviene obligatoria en los tribunales de justicia, cuyos 

12 Unicef. Los derecbos bumanos de la niftez. Plig. 103. 

58 




'II 
~. 

titulares, para evitar cuestiones de inconstitucionalidad, deben dejar constanci(~fOs , 
~' e.,".i 

·d· I ' t ' Art'ICUI0, eI cuaI constituye.~argumentos que In Ican e por que se omo en cuenta ese 

primer fundamento legal de toda resoluci6n en la que se afecten los derechos de la 

ninez, sea de forma directa 0 indirecta , por acci6n u omision, de forma dolosa 0 

imprudente. AI respecto la Corte de Constitucionalidad ha senalado: "AI ser la 

Convenci6n sobre los Derechos del Nino aprobada y ratificada por Guatemala, en todo 

caso relativo a los Derechos de la Ninez debe de ser aplicada, y en los casos en donde 

no aparezca en los razonamientos que el elemento de su interes y bienestar supremo 

hayan sido valorados y tomados en cuenta, como se ordena en la citada Convencion, 

se vulnera el principio del debido proceso y los derechos del nino." 

Por 10 	 tanto, la inobservancia del principio interes superior del nino, implica una 

violacion constitucional a los principios del debido proceso, derecho de defensa, 

derecho de opinion y del propio interes superior del nino. 

3.8 	 Instituciones responsables de la protecci6n de los derechos del nifto y 

nifta en Guatemala 

las Politicas Publicas que el Estado ejecuta en materia de desarrollo integral de la 

ninez y la adolescencia se conciben como un instrumento tecnico-politico que tiene 

como objeto el cumplimiento de metas predeterminadas y que contiene principios, 

objetivos, asi como procesos de implementacion 0 ejecuci6n y evaluaci6n, encaminado 

a garantizar la proteccion y desarrollo integral de la ninez y la adolescencia de 

Guatemala, en cumplimiento de la protecci6n de sus derechos humanos inherentes. 
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EI 	objetivo es garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de 

del Estado, la cooperaci6n de las organizaciones de la sociedad civil, la participaci6n de 

la nhiez y la adolescencia y la colaboraci6n de la comunicad internacional. 

EI proceso para formular estas politicas, debe fundamentarse en los siguientes 

principios filos6fico-polfticos, ya que constituyen el eje transversal para lograr el efectivo 

cumplimiento de los derechos de la ninez y adolescencia. 

a) 	 Unidad e integridad de la familia: Todo nino, nina y adolescente tiene derecho a ser 

criado y educado en el seno de su familia y excepcionalmente en familia sustituta. 

La familia es la principal responsable del cuidado, protecci6n y desarrollo integral de 

la ninez y adolescencia, es el espacio id6neo para la satisfacci6n de las necesidades 

basicas. 

b) 	 Protecci6n econ6mica, juridica y social: EI conjunto de derechos reconocidos por la 

Ley de Protecci6n Integral es universal, indivisible e interrelacionado, y se aplica a 

todos los ninos, ninas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional. 

c) 	 Interas superior de la ninez: Este principio constituye una garanUa que se aplicara 

en toda decisi6n que se adopte con relaci6n a la ninez y la adolescencia que debera 

asegurar el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos, respetando sus vinculos 

familiares, origen atnico, religioso, cultural y IingOistico, teniendo en cuenta su 

opini6n segun su edad y madurez. 
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d) 

por raz6n de raza, color, sexo, idioma, religi6n, etnico 0 social, posici6n econ6mica, 

discapacidad fisica, mental 0 sensorial 0 cualquier otra condici6n similar. 

e) 	No institucionalizaci6n de la ninez y la adolescencia: La privaci6n de libertad de la 

adolescencia asi como la institucionalizaci6n de la ninez se considera una sanci6n 

socioeducativa excepcional y unicamente se aplicara cuando no sea posible aplicar 

otra menos gravosa; en tal virtud, la proteccion integral demanda el establecimiento 

de program as para el fortalecimiento de las familias. 

f) 	 Responsabilidad compartida para la efectividad de los derechos: Las instituciones y 

actores responsables de la implementacion de las poHticas publicas que ocupan el 

presente documento deben asumir una participacion activa para lograr el 

cumplimiento de las acciones y objetivos de dichas politicas. 

Estas poHticas encuentran su base en el marco juridico nacional e internacional vigente 

para la Republica de Guatemala. 

La Constitucion PoHtica promulga la realizacion del bien comun, el deber del Estado de 

proteger la salud fisica, mental y moral de los men ores de edad y garantizarles su 

derecho a la alimentacion, salud, educacion, seguridad y prevision social, la justicia 

social y la vigencia de los derechos humanos. 
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Los Acuerdos de Paz suscritos en 1996 establecen compromisos para crear 

democratico e incluyente que supere las causas que condujeron al conflicto armado 

interno y por 10 tanto, estas politicas deben incorporar en sus acciones un enfoque 

pluricultural e incluyente que garantice la vigencia practica de los derechos de la ninez y 

la adolescencia de todos los grupos culturales del pais. 

La Ley de Proteccion Integral de la Ninez y la Adolescencia establece el marco juridico 

nacional para la proteccion integral de los derechos humanos inherentes a este sector 

de la sociedad. 

EI Estado de Guatemala, en esta materia ha ratificado los siguientes instrumentos 

internacionales: 

a) 	 La Convenci6n sobre los Derechos del Nino, de 1989 que reconoce los derechos 

civiles, politicos, econ6micos, sociales y culturales que correspond en a la ninez y la 

adolescencia. 

b) 	 Convenio 182 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo sobre las Peores Formas 

de Trabajo Infantil, ratificado en 2001. 

En Guatemala, las instituciones responsables de hacer valer los derechos de la ninez 

guatemalteca operan dentro del marco legal fijado por las siguientes leyes: 

Convenci6n sobre los Derechos del Nino. 
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Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala. 


Ley de Protecci6n Integral de la Ninez y Adolescencia. 


Ley de Adopciones. 


Las entidades que se involucran en velar y ejecutar por el fiel cumplimiento de los 

derechos del nino y nina, son: 

Secreta ria de Bienestar Social de la Presidencia: Entidad responsable de asignar 

dentro de su presupuesto, los recursos necesarios para el funcionamiento de la 

Comisi6n Nacional de la ninez y la adolescencia y de velar por el cumplimiento de 

las medidas de protecci6n a la ninez y adolescencia vulnerada en sus derechos, as! 

como las sanciones impuestas a los adolescentes en confliclo con la ley penal. 

Consejo Nacional de Adopciones: Es la entidad encargada de coadyuvar al 

fortalecimiento del sistema de protecci6n integral, garantizando que la restituci6n del 

derecho de la ninez y adolescencia a crecer y desarrollarse en el seno de una 

familia, se realice mediante politicas y programas que cumplan con los principios y 

procedimientos establecidos en la Ley de Adopciones. 

Defensoria de los derechos de la ninez y la adolescencia: Dependencia del 

Procurador de los Derechos Humanos creada para defender, proteger, divulgar y 

velar por el efeclivo cumplimiento de los derechos de los ninos, ninas y 

adolescentes. 
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Unidad de protecci6n a la Adolescencia trabajadora. Dependencia del Mi 

protecci6n de la adolescencia trabajadora. 

Procuraduria General de la Naci6n: Instituci6n del Estado que a traves de la 

Procuraduria de la Ninez y Adolescencia dirige de oficio 0 a requerimiento de juez 

competente, la investigaci6n de los casos de nin~s, ninas 0 adolescentes 

amenazados 0 violados en sus derechos. 

Ministerio Publico: Instituci6n encargada de la investigaci6n de los hechos contrarios 

a la ley penal y de la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en la Ley de 

Protecci6n Integral de la Ninez y la Adolescencia promoviendo y ejerciendo de oficio 

la acci6n penal publica. 

Unidad Especializada de la ninez y la adolescencia de la Policia Nacional Civil: 

Instituci6n encargada de capacitar y asesorar a todos los miembros de la Policia 

Nacional Civil sobre los derechos y deberes de la ninez y la adolescencia. 

- Juzgados de Paz: Encargados de resolver procesos en los que se soliciten medidas 

cautelares de proteccion de ninez y adolescencia, as! como los constitutivos de 

faltas en materia de adolescencia en conflicto con la ley penal. 

- Juzgados de la Ninez y la Adolescencia: Encargados de conocer y resolver los 

procesos en los que exista amenaza 0 violacion de los derechos de la ninez y 
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adolescencia, en la busqueda de que se restituya el 

Juzgados de Adolescentes en Conflicto con la Ley: Encargados de resolver los 

procedimientos sobre conductas cometidas por adolescentes en trasgresion a la ley 

penal. 

Juzgados de Control y de Ejecucion de medidas: Responsables de controlar la 

legalidad de las medidas socioeducativas impuestas a los adolescentes infractores, 

velando porque el plan individual de cada adolescente este acorde a los objetivos de 

la Ley de Proteccion Integral. 

Sala de la Corte de Apelaciones de la Nifiez y la Adolescencia: Encargada de 

conocer los recursos de apelacion que se interpongan contra las resoluciones 

dictadas por los jueces de primera instancia y de velar porque se respeten los 

derechos y garantias procesales en materia de nifiez y adolescencia. 

- Comision Nacional de la Nifiez y Adolescencia: Encargada de aprobar, gestionar, 

coordinar y fiscalizar las politicas publicas de proteccion integral de la nifiez y 

adolescencia y velar porque en el presupuesto general de ingresos y egresos del 

Estado se incluyan las asignaciones correspondientes a dicho fin. 
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Comisiones Municipales de la Ninez 

aprobar y gestionar el cumplimiento 

a) Organismo Ejecutivo: 

Ministerio de Educaci6n: Ente encargado de universalizar el acceso a la educaci6n 

de conformidad con 10 que establece la legislaci6n e implementar la Reforma 

Educativa. 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social: Ente encargado de universalizar el 

acceso a los servicios de salud de conformidad con la Ley. 

Ministerio de Cultura y Deportes: Ente encargado de universalizar el acceso a la 

cultura e invertir en infraestructura y en programas deportivos, culturales y 

recreativos. 

Ministerio de Finanzas: Responsable de la politica fiscal y en consecuencia, de la 

asignaci6n presupuestaria para los programas dirigidos a la ninez y la adolescencia. 

Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social: Responsable de la protecci6n de los 

derechos de la adolescencia trabajadora y de la implementaci6n del Plan Nacional 

para la erradicaci6n de las peores form as de trabajo infantil. 
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- Ministerio de Gobemaci6n: Responsable de la politica de seguridad ciudada 

abordaje de la problematica de la violencia contra la ninez y la adolescencia. 

- Ministerio de Agricultura: Responsable de la implementaci6n de la politica de la 

seguridad alimentaria de la ninez adolescencia y sus familias. 

- Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales: Responsable la poHtica ambiental 

para cuidado de la tierra para la ninez. 

- Secreta ria de Planificaci6n y Programaci6n: Ente asesor del Sistema de Consejos 

de Desarrollo y la PoHtica Publica de Protecci6n integral de Ja ninez y la 

adolescencia. 

- Secretaria Ejecutiva de la Presidencia de la Republica: Responsable de que se 

incluyan los contenidos de la Ley y las Politicas de Protecci6n Integral de la Ninez y 

la adolescencia en la ejecuci6n de los fond os sociales. 

- Secreta ria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la Republica: 

Responsable de velar por que se cum plan los contenidos de la ley en materia de 

ninez y adolescencia en los programas de asistencia social que brinda a familias en 

situaci6n de extrema pobreza. 

- Secretaria Ejecutiva de la Comisi6n contra las adicciones y el trafico de drogas: 

Responsable de los programas de prevenci6n y educaci6n sobre la problematica de 

drogadicci6n en la ninez y adolescencia. 
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- Secreta ria de la Paz: Responsable de incluir en el seguimiento y cumplimi 

la niiiez y la adolescencia. 

- Secretaria de Comunicaci6n Social de la Presidencia: Responsable de la 

informaci6n a la poblaci6n de la situaci6n y derechos de la niiiez y la adolescencia y 

de los contenidos de la Ley de la materia. 

- Comisi6n Presidencial de Derechos Humanos: Responsable de incluir en sus 

poUticas de derechos humanos, los contenidos de la Ley de Protecci6n Integral de la 

niiiez y la adolescencia. 

b) Organismo Legislativo: 

- Congreso de la Republica: Responsable de la legislaci6n en materia de niiiez y 

adolescencia y de la aprobaci6n del presupuesto general de ingresos y egresos del 

Estado en la asignacion de recursos para la implementacion de los programas y 

proyectos necesarios para el cumplimiento de los contenidos de la ley de la materia. 

Procurador de los Derechos Humanos: Responsable de velar por el respeto de los 

derechos humanos de la niiiez y la adolescencia. 

- Comisi6n del Menor y de la Familia: Responsable de proponer iniciativas de ley 

relacionadas con la proteccion de los derechos de la niiiez y la adolescencia. 
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c) Otras Dependencias gubemamentales: 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social: Responsable de incluir los contenidos 

de la Ley de Protecci6n Integral en los servicios de seguridad social que brinda. 

Consejo Nacional para la Atenci6n de personas con discapacidad: Responsable de 

definir la politica para las personas con discapacidad y de incluir en esta definici6n, 

los contenidos de la ley de la materia. 

d) Actores de la Sociedad Civil: Este espacio se encuentra constituido por las 

organizaciones y la participaci6n ciudadana encargadas del diseno, aplicaci6n y 

evaluaci6n de los programas institucionales dirigidos a la ninez y la adolescencia. 

Entre ellos: 

Grupos de ninez y adolescencia 

Uderes comunitarios 

- Organizaciones no gubemamentales 

Iglesias 

Sindicatos 

- Organizaciones campesinas, de mujeres e indigenas 

- Organizaciones de derechos humanos, 

Universidades, centros de investigaci6n y otros. 
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CAPITULO IV 


4. 	 Funci6n de la Procuraduria General de la Nacion en el cumplimiento del 

principio interes superior del nino en los procesos de medidas de proteccion 

A partir de 1993 produeto de las reformas constitucionales, nace a la vida juridica e 

institucional, de conformidad con el Articulo 252 de la Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala, es una instituci6n publica de caracter tecnico juridico, a quien 

se encomienda las funciones de asesoria y consultoria juridica de la administraci6n 

publica, asuntos de ninez y de la juventud, ancianos, discapacitados en estado de 

abandono y ser ente promotor de acciones judiciales y extrajudiciales para proteger a la 

familia, haciendo enfasis en la mujer, y otras especificas que las leyes establecen. 

La Procuraduria General de la Naci6n es el 6rgano que tiene la representaci6n del 

Estado de Guatemala, aetua independientemente, sin subordinaci6n a ninguna 

autoridad. Sus aetos se rigen por los criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y 

fidelidad. 

La Procuraduria General de la Naci6n tambien Ie corresponde el ejercicio de la 

personeria del Estado de Guatemala, 10 que comprende las funciones siguientes: 

Representar y sostener los derechos de la Naci6n en todos los juicios en donde 

fuere parte, en coordinaci6n con el Ejecutivo, y prom over la oportuna ejecuci6n de 

las sentencias que se dicten en ellos. 
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los negocios en los que estuviere interesada la Nacion, forrnalizar los actos y 

suscribir los contratos que sean necesarios con tal fin; y 

Cumplir los deberes que senalen otras leyes al Procurador General de la Naci6n. 

"EI Procurador General de la Nacion, en casos especificos, puede delegar la 

representacion del Estado en personal interno 0 externo de la institucion, por medio de 

mandatos especiales. Sus funciones especificas son: 

Representar provisionalmente a los ausentes, menores e incapaces mientras no 

tengan personero legitimo; 

Intervenir ante los tribunales de justicia en todos aquellos asuntos en que esta 

lIamado a hacerlo por el ministerio de la ley; 

Promover la recta y pronta administracion de justicia; 

Investigar de oficio cualquier negocio en que este interesada la Nacion, asi como 

recibir denuncias sobre tales negocios e investigarlas; y 

Rendir inforrnes de los asuntos en que este interviniendo, cuando se 10 pida el 

Ejecutivo.,,13 

4.1 Organizacion de la Procuraduria General de la Nacion 

La maxima autoridad de la institucion es el Procurador General de la Nacion. Bajo su 

mando, el organismo posee las oficinas siguientes: Seccion de Procuraduria; Seccion 

13 CEJA, Reporte sobre la justicia en las Americas, pag. 2005. 
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de Consultoria; Abogacia del Estado Area Civil; Abogacia del Estado 


Seccion de Asuntos Constitucionales; Seccion de 10 Contencioso Administrativo; 


Seccion Laboral; Seccion de Medio Ambiente; Seccion de Menores; Unidad de la Mujer; 


Unidad de la Tercera Edad; Secreta ria General; Direccion Administrativa y Auditoria 


Interna. 


Ademas, la Procuraduria posee Delegaciones Regionales y Departamentales. Estas 


oficinas estan a cargo de un abogado y el personal administrativo de apoyo que el 


Procurador considere necesario de acuerdo al volurnen de trabajo previsto. Son los 


representantes del Procurador General de la Nacion en las regiones 0 departamentos 


de su jurisdiccion; por consiguiente, deben mantener comunicacion con las distintas 


secciones que tiene su sede en la capital. 


4.2 Funci6n de la Procuraduria General de la Naci6n en materia de ninez y 

adolescencia 

De conforrnidad con los Articulos 4, 5, 6, 8, setenta y seis, y ciento ocho, de la Ley de 

Proteccion Integral de la Ninez y Adolescencia, Decreto No. 27-2003 del Congreso de la 

Republica, es deber del Estado promover y adoptar las medidas necesarias para 

proteger a la familia, juridica y socialmente, as! como concienciar a los padres y tutores 

sobre el cumplimiento de sus obligaciones en 10 relativo a la vida, libertad, seguridad, 

paz, integridad personal, salud, alimentacion, educacion, cultura, deporte, recreacion y 

convivencia familiar y comunitaria de todos los nin~s, ninas y adolescentes. 
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Constituye deber del Estado garantizar que la aplicacion de la ley en menci 

que exige el desarrollo integral de la ninez y adolescencia. EI interes superior del nino 

constituye el fin axiol6gico que debe aplicarse en toda decision que se adopte con 

relacion a la ninez y la adolescencia, para asegurar el ejercicio y disfrute de sus 

derechos respetando los vinculos familiares, por 10 que debera entenderse como 

interes de la familia, todas aquellas acciones que favorezcan la unidad e integridad de 

la misma. 

EI Estado tambien debe velar porque las instituciones publicas y privadas que atiendan 

a ninos, ninas y adolescentes respeten sus derechos, en especial el derecho a la vida, 

seguridad, identidad cultural; entiendase, costumbres y tradiciones, a efecto de 

brindarles un trato integral y digno. Asimismo, coordinar acciones con dichas 

instituciones, asi como con organismos internacionales, para impulsar programas que 

fomenten la unidad y estabilidad familiar, civismo, identidad nacional, valores morales, 

respeto a los derechos humanos y liderazgo para el desarrollo de la comunidad. 

Por otra parte, debe disenar poHticas y ejecutar programas de salud integral con la 

participacion de instituciones dedicadas a esta actividad, brindando los insumos 

necesarios para ellogro de este cometido; ademas, promover otros aspectos de orden 

social, laboral, deportivo y de educacion integral, que vayan orientados, siempre, en 

beneficia de los ninos, ninas y adolescentes. 
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Asimismo, debe representar legalmente a nitios, nitias 

de realizar la investigacion y diligenciamiento de medios de prueba necesarios para la 

restitucion de sus derechos amenazados 0 violados, en los procesos de familia, penal, 

civil y laboral. 

4.3 Funcion y organizacion de la procuraduria de niiiez y adolescencia 

a) 	 Jefe de la Procuraduria de la Ninez y Adolescencia: Tiene a su cargo el 

funcionamiento de cada una de las areas que conforman esta Procuraduria, y se 

encarga de dar el visto bueno a las diligencias que aqui deben diligenciarse. 

b) Asistente de Jefatura: Se encarga de lIevar el control de los oficios que se dirigen a 

esta Jefatura, contestarlos y brindar la informacion que soliciten a esta Procuraduria, 

tanto en 10 relativo a adopciones, as! como acuerdos de deben emitirse a favor de 

ninos, nitias y adolescentes. 

c) 	 Secreta ria de la Procuraduria de la Ninez y Adolescencia: Tiene a su cargo asignar 

los oficios a los auxiliares juridicos de cada una de las areas profesionales de 

Trabajo Social, PSicologia y personal de Rescate. Recibe las notificaciones, oficios y 

solicitudes que otras instituciones dirijan a esta Procuraduria. 

d) 	 Unidad de Denuncias: Tiene a su cargo asignar los oficios a los auxiliares juridicos 

de cada una de las areas profesionales de Trabajo Social, Psicologia y personal de 
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e) 	Unidad de Abogacia Civil: En ella se con centra 10 que se conoce como medidas de 

proteccion. En esta unidad los abogados que la conforman deben asistir diariamente 

a evacuar audiencias en las que, el objetivo principal es establecer que un menor al 

que se Ie estan vulnerando sus derechos, cuente con un recurso familiar que desee 

hacerse cargo de su cuidado, 0 bien buscar un hogar que Ie de refugio acorde a su 

edad y necesidades. En esta Unidad tambien se concentra el area de jurisdiccion 

voluntaria cambio de nombre, asientos extemporaneos, rectificacion de partidas de 

nacimiento entre otras diligencias, enfocadas en nin~s, ninas y adolescentes, y la de 

perdida de patria potestad conformada por siete Abogados y seis Auxiliares 

Juridicos. 

f) 	 Unidad Penal: Conoce los procesos en los que los men ores han sido victimas de 

hechos ilicitos penados por la ley. En esta area el objetivo principal es tutelar los 

derechos de los nin~s, y conseguir que pueda otorgarse al menor un monte 

determinado, que si bien no resarce el dane cometido, 10 ayudara a poder recibir 

ayuda psicol6gica. La unidad esta conformada p~r tres abogados y dos auxiliares 

juridicos. 

g) Investigaciones: Los investigadores tienen a su cargo recabar informacion que 

ayude al esclarecimiento de un proceso determinado; es decir, se encargan, entre 

otros aspectos, de contactar dentro de determinado nucleo familiar si existe algun 
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parte de procesos penales, y que son escondidos para que no puedan prestar su 

declaraci6n ante tribunales competentes. 

h) 	 Unidad Laboral de Niiiez: Actualmente se encuentra en formaci6n. EI objetivo es 

darle seguimiento a las denuncias de explotaci6n laboral que constan en la 

Procuraduria, tomando en cuenta que se podria estar vedando el derecho a la 

educaci6n de los niiios. En esta unidad se verificaran permisos laborales para 

menores de edad. Esta instancia esta conformada por un abogado y un auxiliar 

juridico. 

i) 	 Unidad de Rescates: Es la entidad encargada de evaluar la situaci6n de riesgo en la 

que los niiios 0 niiias se podrian encontrar; el equipo esta autorizado a lIevar a los 

menores al juzgado de la niiiez mas cercano, y solicitar las medidas de protecci6n 

necesarias. La unidad evalua si el menor puede regresar con algun otro familiar 

donde no tenga contacto con su agresor, 0 bien, quedar bajo el abrigo temporal de 

un hogar determinado. Los rescates se realizan a traves de una orden judicial, a 

solicitud de alguna instituci6n que respalde la recuperaci6n del men or que debera 

realizarse. As! tambien, deberan rendir informes a los juzgados de la ninez y 

adolescencia, que contendran datos del rescate, del intemamiento y de la situaci6n 

en que fue encontrado el menor, para que puedan brindarsele las medidas de 

protecci6n necesarias. 
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j) 	 Unidad de Trabajo Social: Esta es la unidad encargada de realizar los estu 

establecer la situacion socioeconomica en que se encuentran las 

trabajo, es establecer si los ninos se encontrarian en mejores condiciones con sus 

familias 0 bien en hogares temporales. Los informes de esta unidad deberan 

rendirse ante el juzgado de ninez y adolescencia correspondiente. En los procesos 

penales realizan estudios socioeconomicos con el fin determinar la calidad de vida 

que tenian los ninos antes de haber sido vfctimas, y los cambios sociales que han 

resultado como consecuencia de los hechos ilicitos. EI proposito es reclamar la 

accion civil. 

4.4 Funcion de 	18 Procuraduria General de la Nacion en el cumplimiento del 

principio superior del nino en los procesos de medidas de proteccion 

EI Estado de Guatemala, a traves de la Procuraduria General de la Nacion, desempena 

el papel siguiente: 

- Asume la responsabilidad en la proteccion de todo nino desde su concepcion. AI 

mismo tiempo, reconoce que el nino tiene derecho a la igualdad de oportunidades 

sin distincion de sexo. 

Reconoce derechos civiles: velar por la integridad personal de los ninos y 

adolescentes. Asi tambien se reconoce el derecho a la identidad, a conocer a sus 

padres y lIevar sus apellidos. 
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educacion basica, la formacion en espiritu democratico y el ejercicio respons 


los derechos y obligaciones. 


EI 18 de julio de 2003 fue publicada la Ley de Proteccion Integral de la Ninez y 

Adolescencia, que entro en vigencia el 19 de julio del mismo ano; que derogo el anterior 

Codigo de Menores, cuyo contenido garantiza y desarrolla los principios de la 

Convencion sobre los Derechos del Nino, y su objetivo es garantizar la proteccion a la 

ninez y adolescencia guatemalteca; en ella se establecen procedimientos judiciales 

para proteger de forma eficaz a la ninez victim a amenazada 0 violada en sus derechos 

humanos y el procedimiento a seguir en los casos de adolescentes que se encuentran 

en conflicto con la ley penal. 

De conformidad con la Ley de Proteccion Integral de la Ninez y Adolescencia, Decreto 

27-2003 del Congreso de la Republica de Guatemala, la Procuraduria General de la 

Nacion, a traves de la Procuraduria de la Ninez y Adolescencia, tiene las atribuciones 

siguientes: 

a) Representar legalmente a aquellos ninos, ninas y adolescentes que carecieren de 

ella. 

b) 	 Dirigir, de oficio 0 a requerimiento de parte 0 del Juez competente, la investigacion 

de los casos de ninos, ninas y adolescentes amenazados 0 violados en sus 

derechos; interviniendo de forma activa en los procesos judiciales de proteccion. 
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Para el efecto, debera tener como minimo, un Procurador de la 

Adolescencia, en la jurisdiccion de cada Juzgado de la Ninez y Adolescencia. 

c) 	 Presentar la denuncia, ante el Ministerio Publico de los casos de nin~s, ninas 0 

adolescentes que han side victimas de delito que carezcan de representante legal, 

apersonandose en el proceso penal para la defensa de los intereses de estos. 

d) 	Evacuar audiencias y emitir opinion juridica en todos los procesos judiciales, 

notariales y administrativos que la ley senala, haciendo valer los derechos y 

garantias que la Constitucion Politica de la Republica, tratados y convenios 

internacionales, aceptados y ratificados por Guatemala, yesta ley, reconocen a la 

ninez y adolescencia. 

EI Articulo 5, de la ley citada regula: "EI interes superior del nino, es una garantia que se 

aplicara en toda decision que se adopte con relacion a la ninez y adolescencia, que 

debera asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos, respetando sus vinculos 

familiares, origen atnico, religioso, cultural y IingOistico, teniendo siempre en cuenta su 

opinion en funcion de su edad y madurez. En ningun caso su apJicacion podra disminuir, 

tergiversar 0 restringir los derechos y garantias reconocidas en la Constitucion Politica 

de la Republica, Tratados y Convenios en materia de Derechos Humanos aceptados y 

ratificados p~r Guatemala y en esta Ley_" 
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~.garantista, entendiendolo como una obligacion de la autoridad 

asegurar la efectividad de los derechos subjetivos individuales. ,,14 

Lo cual, implica que los principios juridicos garantistas se imponen a las autoridades, 

estos son obligatorios especialmente para las autoridades publicas y van dirigidos 

precisamente contra ellos. En consecuencia: " nada mas lejano al sentido de 10 que 

aqui se denomina principio del interes superior del nino debe meramente inspirar las 

decisiones de las autoridades. ,,15 

Por 10 tanto, el principio del interes superior del nino, reconocido en el Articulo 3 de la 

Convencion, implica un deber del Estado frente a los ninos en aras de efectivizar sus 

derechos subjetivos. 

Se hace indispensable que la Procuraduria General de la Nacion, agote todas las 

posibilidades a su alcance, para cumplir con su funcion, orientada a: 

a) Cumplir con las normas enfocadas a la proteccion de derechos de los men ores de 

edad, de conformidad con el sistema juridico y legal guatemalteco. 

b) Intervenir cuando los derechos de la ninez guatemalteca se encuentren en riesgo. 

c) Intervenir cuando existan violaciones a los derechos humanos de los nin~s, asi 

como maltratos, abusos, explotacion fisica, laboral y sexual, que constituyan 


menoscabo de sus derechos. 


14 Ferrajoli, Luigi. Derechos fundamentales. Pag. 45. 
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d) Representar a menores, cuando carecen de personero legitimo. 

e) 	 Asesorar y orientar a los menores cuando 10 establezca la ley. 

f) 	 Garantizar medidas de protecci6n necesarias a cada caso concreto y particular, de 

acuerdo a las circunstancias. 

La Ley de Protecci6n Integral de la Ninez y Adolescencia, regula la intervenci6n de la 

Procuraduria General de la Naci6n en procesos de la ninez y adolescencia amenazada 

o violada en sus derechos humanos, y determina en el Articulo 116 que la ninez y 

adolescencia que se encuentre en esta situaci6n gozara de las siguientes garantias 

procesales: 

a) 	 Ser escuchado en su idioma en todas las etapas del proceso y que su opini6n y 

versiones sean tomadas en cuenta y consideradas en la resoluci6n que dicte el 

juzgado, debiendo en su caso, estar presente un interprete. 

b) 	 No ser abrigado en instituci6n publica 0 privada, sino mediante declaraci6n de 

autoridad competente, previo a agotar las demas opciones de colocaci6n. Asimismo, 

no podran, bajo ninguna circunstancia, ser internados en instituciones destinadas a 

adolescentes en conflicto con la ley penal, incurriendo en responsabilidad los 

funcionarios que no cumplieren esta disposici6n. 

c) 	 Asistir a las audiencias judiciales programadas, acompanado por un trabajador 

social, psic610go 0 cualquier otro profesional similar. 
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d) 	Recibir informaci6n clara y precisa en su idioma materno, sobre el signifi4\\~ 

cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presenc~.M~~a~} 

como del contenido y las razones de cada una de las decisiones. 

e) Que todo procedimiento sea desarrollado sin demora. 

f) 	 La justificaci6n y determinaci6n de la medida de protecci6n ordenada. En la 

resoluci6n en la que se Ie determine la medida de protecci6n, el juez Ie debers 

explicar, de acuerdo a su edad y madurez, el motivo por el cual fue seleccionada 

esta medida. 

g) 	A no ser separado de sus padres 0 responsables contra la voluntad de estos, 

excepto cuando el juez determine, previa investigaci6n de los antecedentes, que tal 

separaci6n es necesaria en el interes superior del nino, en caso en que este sea 

objeto de maltrato 0 descuido. 

h) 	 A evitar que sea re victimizado al confrontarse con su agresor en cualquier etapa del 

proceso. 

La intervenci6n de la Procuraduria General de la Naci6n, en los procesos de la ninez y 

adolescencia amenazada 0 violada en sus derechos humanos se centra principalmente 

en que algunas veces recibe la denuncia presentada por cualquier persona 0 autoridad 

10 cual motiva el inicio del proceso ante un juez de jurisdicci6n especializada, como 10 

son los 6rganos jurisdiccionales en materia de ninez y adolescencia, y a traves de un 
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y hechos que motivaron el desarrollo del proceso; en cualquier momento del proceso, el 

juez, de oficio 0 a peticion de parte, ordenara a la Procuraduria General de la Nacion 

realizar las diligencias que permitan recabar la informacion necesaria para resolver el 

caso; por 10 que la institucion, con el objetivo de proporcionarle al juez la informacion 

requerida, tiene la facultad de realizar las siguientes diligencias: 

a) Estudios sobre situacion socioeconomica y familiar del nino, nina y adolescente. 


b) Informes medicos y psicologicos de los padres, tutores 0 responsables. 


c) Requerir a cualquier institucion 0 persona involucrada, cualquier informacion que 


contribuya a restablecer los derechos del afectado. 

Posteriormente, se ofrecen los medios de pruebas recabados, el representante de la 

Procuraduria General de la Nacion debe presentar al organa jurisdiccional un informe 

dichos medios de prueba, que se aportaran en la audiencia definitiva; en esta 

audiencia, el juez escuchara al representante de la Procuraduria General de la Nacion, 

p~r 10 que el juez emitira la resolucion que en derecho corresponda. 

En materia de ninez, en cuanto a la Procuraduria General de la Nacion Ie corresponde, 

el interes superior del nino debe ser un principio rector que sirva de guia para realizar 

cualquier tipo de deliberacion y este presente en toda decision administrativa, ya que 

este interes pasa de ser una percepcion personal del profesional a cargo de cada 
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culturales, judiciales y legales que se generan en tomo a la protecci6n del nino. EI 

problema resulta, en c6mo identificar el criterio a seguir para establecer que opci6n es 

la mejor en defensa del interes superior del nino. 

Se hace indispensable, agotar la investigaci6n en cada caso en particular, atendiendo a 

factores socioecon6micos, fisicos, y morales que permitan determinar la verdadera 

situaci6n de un niiio 0 niiia y posteriormente valorarla en el sentido de establecer su 

bienestar y en los casos que amerite, y ser una herramienta eficaz ya que como se 

analiz6, la Ley de Protecci6n Integral de la Niiiez y Adolescencia, regula que el 

representante de la Procuraduria General de la Naci6n, es escuchado en las audiencias 

tanto de conocimiento como definitiva, y el informe de los medias de prueba es tomado 

en cuenta en las resoluciones judiciales. Para ello es importante tomar la informaci6n 

personal y circunstancial el caso concreto y de sus protagonistas, ya que sobre la 

informaci6n factica proporcionada al juez, se realizara el juicio de valor y s610 en base 

en ella y los criterios juridicos adecuados, podra realizar la operaci6n mental de la toma 

de decisi6n, ya que los presupuestos y datos aportados influyen de forma trascendental 

y relevante en la decisi6n judicial. 

Actualmente. en cuanto a la atenci6n que la Procuraduria General de la Naci6n brinda 

en materia de protecci6n de ninez y adolescencia, existe un f1ujo enorme de 

expedientes, que dificulta que los plazos fijados por los jueces de ninez y adolescencia 
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puede representar para ellos meses y hasta anos recluidos innecesariamente, ante 10 

cual debe implementarse cambios sustanciales en la institucion, proveerse de recursos 

humanos, materiales y equipo necesario y adecuado, para que pueda cumplir con sus 

funciones de conformidad con el marco legal y juridico que rige esta delicada materia, 

pues como se ha analizado, es el ente que representa los derechos de la ninez 

guatemalteca ademas de ser un auxiliar del sistema de justicia de trascendental 

importancia. 
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CONCLUSIONES 

1. 	 EI principio interes superior del menor, tiene su origen en la Convencion sobre los 

Derechos del Nino, siendo el Estado quien tiene la obllgacion indeclinable de tomar 

todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, necesarias y apropiadas 

para asegurar que todos los ninos, ninas y adolescentes disfruten plena y 

efectivamente de sus derechos y garantias. 

2. 	 La proteccion integral de los derechos del nino se hace efectiva a traves del principio 

del interes superior del nino, consagrado la Convencion de los Derechos del Ninos; 

segun el cual los derechos de los ninos prevalecen sobre los derechos de los 

demas. 

3. 	 La Procuraduria General De La Nacion no realiza la investigacion pertinente, en 

cada uno de los casos de medidas de proteccion, aplicando el mismo 

procedimiento de judicializacion, de una forma general para todos, los caos de 

medidas de proteccion. 

4. 	 La Ley de Proteccion Integral de la Ninez y Adolescencia, desarrolla los principios de 

la Convenci6n Sobre los Derechos del Nino, y representa un avance en materia de 

prevencion, atencion y proteccion a la ninez y adolescencia guatemalteca y confiere 

a la Procuraduria General de Ja Nacion, intervencion en los procesos judiciales de la 

ninez y adolescencia amenazada 0 violada en sus derechos humanos. 
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5. La Procuraduria General de la Naci6n, es una instituci6n publica de ca,racte·f"-~ 
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tecnico jurfdico, a quien se encomiendan las funciones de aseso·rf-a~l-;~y::;~r;;,,·· 

consultoria jurfdica de la administraci6n publica, asuntos de ninez y de la 

juventud, ancianos, discapacitados en estado de abandono y es el ente 

promotor de acciones judiciales y extrajudiciales para proteger a la 

familia. 
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1. 	 EI estado de Guatemala a traves del organa Legislativo debe, modernizar el sistema 

juridico que rige la infraestructura de la proteccion de los derechos de la ninez en 

Guatemala, a traves de normas acordes a las necesidades imperantes y que se 

adapten a la realidad actual. 

2. 	 Es necesario que el estado de Guatemala, a traves de la Secreta ria de Bienestar 

Social reformule de las politicas del Estado en materia de ninez y adolescencia, que 

faciliten un ambiente de proteccion de los derechos del nino, y permitan avanzar en 

el area de estructura legal de la ninez, que no solo mejoraria la posicion de 

Guatemala a nivel internacional, sino mas importante aun; incrementarfa el 

desarrollo adecuado y optimo de los ninos en el pais y por consiguiente rnejorara la 

calidad de vida de los futuros ciudadanos guatemaltecos. 

3. 	 Es necesario que la Procuraduria General De La Nacion previo a tomar la decision 

de judicializar a un menor de edad realice la investigacion pertinente, para no afectar 

mas psicologicamente al menor ingresandolo a un centro estatal. 

4. 	 Es pertinente que la Comision Nacional de la Ninez y Adolescencia realice una 

adecuada ponderacion en las poHticas publicas y en la practica administrativa y 

judicial, de los derechos violados de la ninez y adolescencia y de los que se puedan 

afectar por las resoluciones judiciales 0 las decisiones administrativas, para tomarse 

aquella medida que garantice el interes superior del nino. 
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5. 	 EI Organismo Judicial debe, capacitar constantemente a los jueces del ramo de la 

nifiez y adolescencia, para dotarlos de la deb ida especializacion juridica, que 

requieren los asuntos sometidos a su jurisdiccion y que por su delicado contenido, 

exigen una verdadera autoridad moral y etica que otorgue garantla de imparcialidad 

al momenta de juzgar, asi como la ausencia de prejuicios morales y religiosos que 

permitan su buen juicio. 
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