
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
 

AUSENCIA DE NORMA JURIDICA QUE REGULE EL PERIODO DE
 

COMUNICACION ENTRE EL ABOGADO DEFENSOR Y EL ADOLESCENTE
 

EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL GUATEMALTECA
 

TERESA DE LOS ANGELES CHUTA. CAR 

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2011
 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES
 

AUSENCIA DE NORMA JURiDICA QUE REGULE EL PERioDO DE
 

COMUNICACION ENTRE EL ABOGADO DEFENSOR Y EL ADOLESCENTE
 

EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL GUATEMALTECA
 

TESIS: 

Presentada a la Honorable Junta Directiva
 

dela
 

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
 

dela
 

Universidad de San Carlos de Guatemala
 

Por
 

TERESA DE LOS ANGELES CHUTA CAR 

Previo a conferirsele el grado academico de 

L1CENCIADA EN CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES 

Y los titulos profesionales de 

ABOGADA Y NOTARIA 

Guatemala, noviembre de 2011 



DECANO: 
VOCAL I: 
VOCAL II: 
VOCAL III: 
VOCAL IV: 
VOCAL V: 
SECRETARIO: 

PRIMERA FASE: 

Presidente: 
Vocal: 
Secretario: 

SEGUNDA FASE: 

Presidente: 
Vocal: 
Secreta rio: 

HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
 

DE LA
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
 

DE LA
 

L1NIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 

Lic. Bonerge Amilcar Mejia Orellana 
Lic. Avidan Ortiz Orellana 
Lic. Mario Ismael Aguilar Elizardi 
Lic. Luis Fernando Lopez Diaz 
Br. Modesto Jose Eduardo Salazar Dieguez 
Br. Pablo Jose Calderon Galvez 
Lic. Marco Vinicio Villatoro Lopez 

TRIBUNAL QUE PRACTICO 

EL EXAMEN TECNICO PROFESIONAL 

Licda. Maria del Carmen Mansilla 
Licda. Rosa Orellana Arevalo 
Lic. Byron Rene Jimenez Aquino 

Licda. Crista Ruiz de Juarez 
Lic. Hector Rene Granados Figueroa 
Lic. Julio Cesar Centeno Varillas 

RAZON: "Unicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y 
contenido de la tesis". (Articulo 43 del Normativo para la Elaboraclon de 
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen 
General Publico. 



OFICINA PROFESIONAL DE ABOGADOS Y NOTARIOS.
 
14 Calle "A" 10-58, 2do nivel, Zona 1.
 

Tel. 50342180-55861790-58145238-22329278.
 
abogadovictorcruzjutiapa@hotmail.com
 

Guatemala, Guatemala.
 

Guatemala, 18 de mayo de 2011. 

Licenciado 
Carlos Manuel Castro Monroy 
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Su despacho. 

Licenciado Castro Monroy: 

Me place saludarle deseandole los correspondientes exitos en ese despacho y 
dernas labores profesionales. 

En cumplimiento al nombramiento recaido en mi calidad de Asesor del Trabajo de 
tesis de la Bachiller TERESA DE LOS ANGELES CHUTA CAR, intitulado: 
"AUSENCIA DE NORMA JURIDICA QUE REGULE EL PERIODO DE 
COMUNICACION ENTRE EL ABOGADO DEFENSOR Y EL ADOLESCENTE EN 
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Distinguido Licenciado Castro Monroy: 

Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de informarle que de conformidad con el 
nombramiento emitido por la Unidad de Asesoria de Tesis, procedi a revisar el 
trabajo de tesis de la bachiller TERESA DE LOS ANGELES CHUTA CAR, intitulado: 
"AUSENCIA DE NORMA JURiDICA QUE REGULE EL PERioDO DE 
COMUNICACION ENTRE EL ABOGADO DEFENSOR Y EL ADOLESCENTE EN 
CONFLICTO CON LA LEY PENAL GUATEMALTECA", para 10 cual manifiesto 10 
siguiente: 

En base a la revisi6n que he realizado, concluyo: 

a) En relaci6n al contenido cientifico y tecnico de la tesis, abarca las etapas de 
conocimiento cientifico, puesto que el planteamiento del problema es acorde a 
la hip6tesis resultante; 

b) La metodologia y tecnica de investigaci6n utilizada para el efecto tiene como 
base el rnetodo analitico y el sintetico: dentro de las tecnicas de investigaci6n 
fueron utilizadas: la observaci6n, y las tecnicas de investigaci6n 
documentales, puesto que, se recab6 informaci6n doctrinaria y legal. 

c) La redacci6n: la estructura formal de la tesis esta compuesta por cinco 
capi~ulos, en una ~~cuencia. i~eal para un bue~ e~tendimien~o, ~Ja--m.l~ma, 
reuniendo las condlciones exiqidas en cu a clan9~ y pr~cisiOn. \ 
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d)	 Cuadros estadfsticos: el presente trabajo de tesis, carece de cuadros 
estadfstico porque no fue necesario realizarlo. 

e)	 Contribuci6n cientffica: la bachiller brinda un valioso aporte acadernico, 
enfocandolo desde el punta de vista doctrinario y legal, determinado que debe 
hacerse una reforma a la Ley de Protecci6n Integral de la Niriez y 
Adolescencia Decreto Numero 27- 2003. 

f)	 Conclusiones y recomendaciones: opino que se relacionan y son acordes al 
tema del trabajo. 

g) Bibliograffa: se puede constatar que la bach iller utiliz6 bibliograffa actualizada 
e id6nea para este tipo de investigaci6n. 

Me es grato indicarle a usted, que el presente trabajo reviste de importancia para el 
profesional del derecho como para el estudiante guatemalteco, especialmente en el 
campo penal; puesto que este es un aporte significativo y realizado con dedicaci6n 
par parte de la estudiante, ya que realiz6 un trabajo acorde a 10 planificado. 

Por 10 anterior expuesto el trabajo de tesis me parece interesante, y considero que 
puede ser discutido en el examen publico; en consecuencia, al IIenar los requisitos 
mfnimos establecidos en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis 
de Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y Sociales y del ~n General Publico, 
resulta procedente emitir DICTAMEN FAVORABLE al trabajo de!esis revisado. 

Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente, 
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INTRODUCCION
 

Este trabajo se basa en que, es deber del Estado proteger a las personas por 

igual, establecido en la Constitucion Polftica de la Republica; que en su Articulo 2 

. indica quees su debergarantizar favida, ta tibertad, la justicia, la seguridad, la paz 

y el desarrollo integral de la persona; en su prearnbulo reconoce a la familia como 

genesis y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Siendo 

los adolescentes una parte de la poblacion. quienes en ocasiones tienen actitudes 

contrarias a la sana convivencia social, por diferentes causas, por ejemplo, la 

perdida de los valores morales, etc., lIegando al extrema que en ocasiones 

cometen hechos illcitos, y se ven en conflicto con la ley penal; por 10 que se debe 

+Ievaracabo un oroeeso-esceelel-sere ellos. 

Siendo garantfa dentro del proceso, el derecho a una defensa en forma 

obligatoria, desde que da inicio la investiqacion y durante todo el proceso; he aquf 

el motivo objeto de la investiqacion, pues la Ley de Proteccion Integral de la Niriez 

y Adolescencia, no regula el perfodo de comunicacion entre el abogado defensor y 

el adolescente en conflicto con la ley penal, pues este se ve afectado. De 10 

expuesto;lahip6tesis a comprobar es: para que mejore la defensa del 

adolescente se debe reformar el articulo 167 literal b) de la Ley de Proteccion 

Integral de la Niriez y Adolescencia, en cuanto a que se establezca un perfodo 

mfnimo de cornunicacion, entre el abogado defensor y el adolescente en 

conflicto, con la ley penal y una sancion al abogado defensor que no cumpla; 10 

que beneficiarfa al adolescente; por cuanto que, el estarfa enterado del estado en 

que se encuentra el proceso, pues en muchas ocasiones, esta comunlcacion se 

da entre familiares 0 tutores y el abogado defensor, et que es incorrecto. 

(i) 
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Esta investigaci6n tiene como objetivo: analizar jurfdica y socialmente, la .!:~~ 

importancia de los elementos que integran el tema y establecer los beneficios que 

traeria a los adolescentes en conflicto con la ley penal y a los abogados 

defensores, al existir una norma que regulara el perfodo de comunicaci6n entre 

ambos. 

En el desarrollo de este estudio, se hizo uso de los rnetodos siguientes: analitico, 

sintetico, porque se !lev6 a cabo un estudio de informaci6n (doctrinaria y legal) de 

las instituciones, objeto de esta tesis, pues se hizo necesario comprender en que 

consiste el principio de defensa, su funci6n dentro del proceso de menores en 

conflicto con la ley penal, la importancia del abogado defensor dentro de estos 

procesos y el ordenamiento [urfdico para luego sintetizar las partes que fueron 

analizadas. Tambien se emple6 los metodos inductivo y deductivo. As! tambien se 

hizo usa de tecnicas de investigaci6n documental. 

Este trabajo consta en cinco capftulos: el primero se refiere al derecho de 

menores, definiciones, origen y evoluci6n hist6rica; en el segundo se estudia la 

Ley de Protecci6n Integral de la Niriez y Adolescencia, todo 10 inmerso en esta, 

como principios, instituciones, procesos que regula; en el tercero se desarrolla 10 

concerniente al derecho de defensa, su definici6n, defensa material, defensa 

tecnica: el cuarto capftulo contiene: el abogado defensor del adolescente en 

conflicto con la ley penal, requisites, deberes, prohibiciones, facultades; en el 

quinto capitulo, el proceso legislativo y el aporte de esta investigaci6n, que 

consiste en una iniciativa de ley que propone una reforma a la Ley de Protecci6n 

Integral de la Niriez y Adolescencia, que beneficiarfa principalmente al adolescente 

con la comunicaci6n peri6dica, por 10 que dicha defensa serla eficaz. Y, para 

finalizar, las respectivas conclusiones, recomendaciones y bibliografla. 

(ii) 



CAPiTULO I 

1 Derecho de menores 

1.1 Definiciones 

• adolescente 

EI Articulo 2 de la Ley de Protecci6n Integral de la Nifiez y la Adolescencia, define 

adolescente a toda aquella persona desde los trece afios hasta que cumple 

dieciocho aries de edad. 

"EI que ha entrado en la adolescencia'": reflriendose a esta como la edad que 

sucede a la niriez y que transcurre desde que aparecen los primeros indicios de la 

pubertad hasta la edad adulta. 

• Menor 

Se conceptualiza como "aquella persona que no ha cumplido todavla la edad que 

la ley establece para gozar de la plena capacidad juridica normal determinada por 

1 Osorio, Manuel. Diccionario de ciencias jur(dicas, pol(ticas y sociales, pag.22 

1
 



la rnayoria de edad" 2. 

• minorfa de edad 

Minorfa de edad proviene del latin menor, menor. Parte menor de los 

eomponentes de una eoleetividad. 

Parte de la poblaei6n de un estado que difiere de la mayorfa de ella por su raza, 

lengua 0 religi6n. "Menor de edad, tiempo durante el eual un soberano no puede 

reinar a causas de su carta edad'". 

Por 10 tanto la minorfa de edad eonsiste en "una situaei6n en la que se eneuentra 

quien todavfa no ha eumplido la edad que la ley eonsidera neeesaria para la 

obtenei6n de la emaneipaei6n por mayorfa de edad. EI menor de edad tiene una 

eapacidad para obrar limitada, pues aunque hay aetos que la ley puede permitir 

eelebrar por sf s610, la regia general es que el menor de edad se eneuentre bajo la 

patria potestad de sus padres 0, en su defeeto la guarda de un tutor, unos u otro 

Ie representan para todos los aetos que la ley no Ie permite lIevar a cabo por sf 

mismo. 

2 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de derecho usual, pag. 465 
3 Diccionario enciclopedico i1ustrado sopena, pag. 2/718 
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• nino 

"Todo ser humane menor de dieciocho afios de edad, salvo que, en virtud de la 

ley y que sea aplicable haya alcanzado antes la rnayoria de edad'". "EI ser 

humane desde el nacimiento hasta los siete aries. Por extension, adolescente 

hasta alcanzar los doce 0 catorce afios'". 

EI Artfculo 2 de la Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia, define a 

nino y adolescente. Nino, indica que se considera nino 0 nina a toda persona 

desde su concepcion hasta que cumple trece afios de edad. 

1.2 Derecho penal de menores 0 derecho de la nifiez y adolescencia 

"Es la rama que regula la proteccion integral de aquellos; es el conjunto de reglas 

e instituciones ideadas con fines de protecclon al menor, de espfritu esencialmente 

tutelar. Citando a Mendizabal Oses, dice el autor seguido que se trata de un todo 

orqanico en el que prevalece el caracter social tuitivo de cada una de sus 

instituciones, integrado por leyes con caracteres tuitivos y educacionales que 

orientan tfpicamente a aquel derecho, senala que la pretension dominante en este 

4 Convencion de los derechos de nino, pag, 7 
5 Cabanelias, Ob. Cit; pag, 564 
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ambito es superar el estado conflictivo de riesgo 0 abandono actuando sobre 

causas 0 factores." 6 

"Es una rama del derecho que regula la protecci6n integral del menor, para 

favorecer en la medida de 10 posible, el mejor desarrollo de la personalidad del 

mismo y para integrarlo, cuando lIegue a su plena capacidad, en las mejores y las 

mas favorables condiciones ffsicas, intelectuales y morales a la vida normal"? 

"Es la rama del derecho que tomando en consideraci6n la calidad del sujeto en 

raz6n de su especificidad, regula las relaciones jurfdicas e institucionales referidas 

al menor de edad" 8, afirmando que la calidad de sujeto constituye el fundamento 

esencial de derecho de menores. Resalta, ademas, que el derecho de menores 

tiene en el menor, por tanto su eje y nucleo de atenci6n. En identico sentido se 

expresa Saj6n al sostener que " el derecho de menores, dentro de la pirarnide 

jurfdica y del gran cuadro del derecho, es una disciplina jurfdica aut6noma y es la 

expresi6n normativa de una experiencia bio-socio-econ6mica-cultural de una 

realidad social que es una reflexi6n filos6fica" puntualizando que" es el derecho 

que tiene por sujeto al menor, al incapaz, con el prop6sito y con el interes social 

de que este nazca, crezca, se desarrolle normalmente y lIegue a la mayorfa de 

edad en la plenitud de sus posibilidades fisicas, mentales yespirituales. Entonces 

se entiende, que la palabra menor pertenece al adjetivo comparativo de pequefio 

que tiene menos cantidad, tarnario 0 calidad que otra cosa de la misma especie. 

6 Rios, Ramon Teodoro. Revista juridica de menores. Pag, 4 
7 Salon, Rafael. Nuevo derecho de menores, pag. 13 
8 Dino, Antonio. Derecho de menores, pag. 22 

4
 



se refiereSe refiere tarnbien al caso de los menores de edad cuando 

personas, se consideran personas menores 

dentro de un range de edad entre los cero a los dieciocho arios de edad, de 

acuerdo con la legislaci6n vigente, en el pais de donde habita el menor en 

referencia. "EI derecho de menores enraizado en la propia naturaleza humana y 

consecuencia inmediata de la madurez que condiciona el proceso evolutivo de la 

personalidad individual, es un derecho singular, eminentemente tuitivo que tiene 

por objeto la protecci6n integral del ser humane su concepci6n hasta que inicie 

con la rnayoria de edad'", 

Derecho de menores "Rama del Derecho Privado cuyas normas de marcadas 

connotaciones tutelares se refieren se refieren a todo 10 concerniente a la persona 

ya los intereses del menor"!". 

1.3 Origen 

En la presente investigaci6n es necesario que conozcamos el origen del Derecho 

Penal de Menores, tomando en cuenta que la niriez y la adolescencia es un area 

prioritaria en el ambito internacional, por 10 que a cada momenta se realiza una 

revisi6n de las legislaciones nacionales correspondientes, en funci6n de la 

9 Mendlzabal Oses, Luis. Derecho de menores•. Pag. 69 
10 Cavallieri, Alyrio. Directo do menor, pag, 10 
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adolescente ha lIevado a la proposici6n de proyectos de leyes acordes al trato que 

debe darseles a los mismos. De la concepci6n de antafio del menor, se ha pasado 

a nuevas denominaciones que 10 hacen pertenecer a un nuevo marco para la 

aplicaci6n de la Ley Penal de menores, por 10 que debe estudiarse inicialmente 

como se ha originado el proceso, el cambio de tratar al menor como tal, en la 

actualidad como nino, nina y adolescente, de acuerdo a la nueva legislaci6n que al 

dfa de hoy se encuentra vigente. En tal virtud los autores Emilio Garda Mendez y 

Elfas Carranza, hacen un recuento sobre los orfgenes del Derecho Penal de 

Menores en la siguiente forma, mencionando los antecedentes hlstortcos: 

)0- Prehistoria del control social penal de la infancial adolescencia: 

En donde encontramos que el termino infancial adolescencia esta 

cargado de arnbiquedad, que solo su uso ingenuo 0 interesado 

permitirfa ignorar. Mas que referido realmente a elementos de caracter 

biol6gico- cronol6gico, el usa que la literatura tradicional hace de las 

expresiones "Nino", "Adolescente", "Joven", resulta por 10 general de un 

caracter ideol6gico altamente mistificante. Asf, la delincuencia es casi 

siempre "juvenil", la protecci6n en cambio se ejerce sobre la "infancia", y 

esto, a menudo, ha lIevado a prescindir del hecho de que la edad de los 

sancionados penalmente sea inferior a la de los "protegidos ". Es 

imposible ignorar, en consecuencia, que las expresiones "nino", 

"adolescente, "joven", etc., estan altamente teriidas de una fuerte carga 
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de Philip D. Aries, (1987) han puesto de manifiesto.	 ~~.c.)./ 

Con el uso heterodoxo del concepto prehistoria, se hace referencia a las 

formasjurfdicas e instrurnentos utilizados para el control de la infancia-

adolescencia, desde las culturas precolombinas hasta el momenta 

inmediatamente anterior a la aparicion de los tribunales de menores de 

1899. En este proceso se reconoce importantes diferencias en su 

interior, finaliza dando origen a la historia del control socia penal de la 

infancia- adolescencia. 

1.4	 Evolucion htstcrlca 

Para mejor comprension de la evoluci6n hist6rica del Derecho de Menores, 

podemos estudiarla de la siguiente manera: "La prehistoria del control socio penal 

de la infancial adolescencia se divide en tres perlodos (con referencia especial a 

America Latina). 

I.	 Culturas precolornbinas. En esta etapa es escaso el material existente, las
 

investigaciones son inexistentes.
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II.	 Perfodo de la Conquista hasta fines del 5iglo XVIII. En este perlodo se 

nivel normativo como a nivel de ejecuci6n penal. 

III.	 Inicios del siglo XIX hasta fines del siglo XIX. En este perfodo encontramos 

incipientes c6digos penales retribucionistas. Empezando con un tratamiento 

diferencial para los menores utilizando la figura juridica del discernimiento. 

Diferencia por 10 menos a nivel normativo de los lugares de ejecuci6n de las 

penas. 

• Historia del control social penal de la infancial adolescencia. 

,/ Desde mediados del siglo XIX hasta 1899. 

Se dan las siguientes caracterfsticas: inicio y crecimiento del movimiento de los 

reformadores, basado en la crltica radical de la situaci6n anterior respecto de la 

condici6n de los menores internados en establecimientos para adultos. Se da 

en esta etapa la creaci6n del Primer Tribunal de Menores en Chicago, Estados 

Unidos, esto en 1989. 

,/ Desde inicios del 900 hasta fines de la decada de los arios 40. 

En esta etapa se da el desarrollo y consolidaci6n de la ideologfa practica de 

una jurisdicci6n especffica (Tribunal de Menores). Predominio de la 
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Fuerte tendencia al abandono de parametres jurfdicos (ley, juez, tribunales). 

Tendencia a medicalizaci6n de los problemas sociales. 

0/ Decada de los arios 50 y 60. 

Esta etapa se caracteriz6 por un proceso de institucionalizaci6n y 

sociologizaci6n del problema del menor, sin producirse modificaciones a nivel 

jurfdico, continuaci6n de la ideoloqia y practice represivo asistencialista. Menor 

objeto de derecho. 

0/ Decada de los arios 70 y 80. 

En esta etapa se da un crecimiento u consolidaci6n de la figura del menor, de 

objeto a sujeto de derechos. Intentos de superaci6n a nivel de la cultura 

jurfdica de la ideologfa asistencialista. Se aprueban a nivel internacional las 

Reglas Mfnimas de Naciones Unidas para la administraci6n de Justicia de 

Menores (Reglas de Beijfn, 1985). Proyecto de Reglas Mlnimas de las 

Naciones Unidas para la protecci6n de los Menores Privados de Iibertad. 

Aprobaci6n de la Convenci6n Internacional de los Derechos del Nirio 

(noviembre de 1989). Primera manifestaci6n a nivel del Derecho Positivo: 

Estatuto del Nino y Adolescente (Brasil, 1990). Faltan en America Latina 
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investigaciones que en el caso de la historia social den cuenta de 

especificidad del proceso que crea y fija la categorfa de la niriez. Los escasos 

datos disponibles para el periodo anterior y posterior a la conquista, carecen de 

la sistematizaci6n mfnima que permita su utilizaci6n a los fines concretos de 

comprender los rasgos caracterfsticos del control socio penal de la infancia 

durante dicho perfodo. Resulta claro que el descubrimiento del nirio 

"delincuente abandonado" como problema especffico en el campo del control 

social, remite a los comienzos del siglo XX. 

Hasta bien entrado el siglo XIX, el retribucionismo contractualista de los 

incipientes c6digos penales imperantes, acostumbraba a distinguir con una 

cierta claridad entre menores abandonados 0 en estado de peligro moral. En 

terrninos generales se fijaba la edad de nueve arios como limite de la 

inimputabilidad absoluta, adoptandose para los mayores de dicha edad los 

confusos criterios del discernimiento, para decidir, por parte de los jueces 

penales ordinarios, la posibilidad de aplicar las sanciones correspondientes. 

EI positivismo cientffico criminol6gico, importado en su versi6n antropol6gica 

mas ortodoxa, aunque podra apreciarse bajo un manto psicol6gista, encontr6 

en el problema de los menores, un campo ideal para entender y consolidar su 

poder frente a los representantes del dogmatismo jurldico. Bajo el let6n de 

fondo de los agudos conflictos sociales, que generaba una reubicaci6n 
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la creaci6n de los tribunales de menores aparecfa como la respuesta mas
 

adecuada, aunque insuficiente para el control de potenciales infractores del
 

orden. Conternporaneamente e incluso antes que en algunos parses
 

europeos, los tribunales de menores, fueron creados en 1921 En Argentina,
 

1923 en Brasil. 1927 en Mexico y en 1928 en Chile.
 

1.5 Analisis de los Articulos 20 y 51 de la Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala 

EI Articulo 20 de nuestra Constituci6n Polltica, regula 10 referente a los menores 

de edad, de la siguiente manera: "los menores de edad que transgredan la ley son 

inimputables. Su tratamiento deb~ estar orientado hacia una educaci6n integral 

propia para la niriez y la juventud. 

Los menores, cuya conducta viole la fey penal, seran atendidos por instituciones y 

personal especializado. Por ningun motivo pueden ser recluidos en centros 

penales 0 de detenci6n destinados para adultos. Una ley especffica requlara esta 

materia". 
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Mientras tanto el articulo 51 del mismo cuerpo legal regula la protecci6n de e. ,J 
mala, menores y ancianos de la siguiente forma: "EI Estado proteqera la salud flslca' Is c..;./ .
 

mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizara su
 

derecho a la alimentaci6n, salud, educaci6n, seguridad y previsi6n social.
 

EI primer articuto citado, hace referencia a la inimputabilidad del menor de edad; el 

C6digo Penal en su articulo 23, tarnbien 10 regula como causa de inimputabilidad, 

siendo una eximente de la responsabilidad penal, 10 que provoca que en 

ocasiones se entre en un conflicto al analizar del por que entonces, se "eva a cabo 

procesos en contra menores de edad, es decir procesos en contra de 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal, 10 que sucede es que por el hecho de 

ser inimputable se Ie debe dar un tratamiento adecuado, a su calidad de 

adolescente, pues la madurez, la capacidad de entendimiento, es diferente a la de 

un adulto, por eso mismo hoy en dla observamos el aumento de hecho delictivos 

cometidos por menores de edad, por eso mismo de que hay adultos que se 

aprovechan pues saben que aun imponiendoles una sanci6n, una pena, no podra 

ser mayor de seis arios, por ejemplo un homicidio, solo se Ie privara de seis arios 

de libertad, mientras que un adulto, tendrfa que cumplir un pena de quince a 

cuarenta arios. A ralz de 10 anterior, han surgido interrogantes como ~se debe 

juzgar al adolescente en conflicto con la Ley Penal como a un adulto?, son varios 

los puntos de vista, pues algunos concuerdan en que por ejemplo un adolescente 

a unos dlas de cumplir dieciocho arios de edad comete un hecho delictivo debe 

ser juzgado como menor, sin embargo la madurez, la capacidad para cometerlo en 
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muchas ocasiones no es 

da un parametro, de que fue cometido por una persona que sabla plenamente 10 

que hacfa; pero bueno eso es otra discusion, hoy por hoy se Ie da ese privilegio de 

tener un proceso adecuado a su condicion de adolescente, y es por esta misma 

razon que la misma Constitucion especifico que se tendrfa que crear una ley 

especffica, el cual es La Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia, 

que entre en vigencia en el afio dos mil tres. 

EI anterior comentario guarda relacion con el Articulo 51 pues establecido que se 

lIeva a cabo un proceso adecuado al adolescente, en el mismo se Ie debe proteger 

la salud tlsica, mental y moral. 

1.6 Origen de la Convenci6n Sobre los Derechos del Nino 

La Convencion Sobre los Derechos del Nino fue aprobado por unanimidad en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 44 periodo de sesiones, el 20 

de noviembre de 1989. La iniciativa de elaborar una convencion sobre los 

derechos del nino fue presentada ante la asamblea general en 1979 por Polonia 

que pretendio que la aprobacion de la convencion coincidiera con la celebracion 

del afio internacional del nino en 1979. Por 10 que la asamblea decide establecer 
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estudio porrnenorizado, y al afio siguiente, estableci6 un grupo de trabajo especial 

que realiz6 dicha tarea durante reuniones en los arios ochenta. EI grupo de 

trabajo consigui6 lIegar a un consenso sobre una versi6n definitiva a tiempo para 

su adopci6n el 20 de noviembre de 1989, triqesimo aniversario de la 

Promulgaci6n de la Declaraci6n, siendo este el antecedente de la Convenci6n de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nino, instrumento que desarrollo 30 

afios despues estos principios y se constituye en un ordenamiento jurfdico con 

caracter vinculante. 

Como preceptos fundamentales de la Declaraci6n, en relaci6n al tratamiento de 

los adolescentes en conflicto con la ley penal, se destacan de manera generica el 

derecho de la nifiez al reconocimiento y disfrute de todos los derechos sin 

discriminaci6n de ninguna naturaleza y el derecho de la niriez a protecci6n 

especial y a las oportunidades y servicios que permitan su desarrollo integral. 

Dentro de los derechos que se regulan y que Ie asisten a todo menor, tenemos: 

supervivencia, desarrollo, protecci6n, participaci6n, educaci6n, recreaci6n, 

deporte, salud, etc. 
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CAPiTULO II 

2 Ley de Protecci6n Integral de la Nifiez y Adolescencia Decreto 

Numero 27-2003 del Congreso de la Republica de Guatemala 

AI entrar en vigencia la Ley de Protecci6n Integral de la nifiez y la Adolescencia, 

Decreto 27-3003 del Congreso de la Republica de Guatemala, se implementaron 

programas para todos los operadores de justicia involucrados en la administraci6n 

de justicia de la niriez y la adolescencia guatemalteca, orientado al conocimiento y 

promoci6n del nuevo paradigma que esta ley sustenta en relaci6n con los 

derechos de los ninos, nifias y adolescentes. 

La ley viene a desarrollar principios de la Constituci6n Polltica de la Republica de 

Guatemala, de 1985 y la Convenci6n de 1989. En base a la ley se crearon 

instituciones, tales como: Unidad de Protecci6n de la Adolescencia Trabajadora, 

del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social, la Defensorfa de la Nifiez y 

Adolescencia del Procuradurfa de Derechos Humanos, la Unidad Especializada de 

la Nifiez y la Adolescencia de la Policfa Nacional Civil, la Unidad Especializada de 

la Defensa Publica Penal, los Juzgados de la Nifiez y Adolescencia y los Juzgados 

de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y otros. 
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2.1 Antecedentes 

Se tuvo que crear una nueva ley que regulara aspectos no contemplados en el 

incipiente C6digo de Menores, es asi como se crea la Ley de Protecci6n Integral 

de la Niriez y la Adolescencia. EI 7 de noviembre del ario 2002, el Congreso de la 

Republica de Guatemala conoci6 en pleno la iniciativa de ley presentada por los 

representantes Carlos Valladares y Zulema Frine Paz de Rodriguez, iniciativa que 

aprueba dicha ley. 

Dentro de la exposici6n de motivos de la ley, se seriala fundamentalmente los 

siguientes aspectos: 

1. Que	 atendiendo la obligaci6n legal que tiene el Estado de garantizar y 

mantener a los habitantes de la Naci6n en el pleno goce de sus derechos y de 

sus libertades, siendo su obligaci6n proteger la salud flsica, mental y moral de 

la niriez y la adolescencia, aSI como regular la conducta de los adolescentes 

que violen la ley penal. 

2.	 Que el decreta 78-79 del Congreso de la Republica que contiene el C6digo de 

Menores, consideran que ha dejado de responder a las necesidades de 

regulaci6n jurfdica en materia de la niriez y la adolescencia. 

16
 



.	 ._ ._ . 
3.	 Promover el desarrollo Integral tanto del runo, nina, como el joven y la 

adolescente. 
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4.	 EI derecho del nino es un derecho tutelar, otorqandoseles protecci6n jurfdica 

preferente. 

2.2 Objetivos de la Ley de Protecclon Integral de la Ninez y la Adolescencia 

•	 Lograr el desarrollo integral de la ninez yadolescencia. 

Se hace necesario promover el desarrollo integral de la niriez y 

adolescencia guatemalteca, especialmente de aquellos con sus 

necesidades parciales 0 totalmente insatisfechas, as! como adecuar la 

realidad juridica de Guatemala al desarrollo de la doctrina normativa 

internacional sobre la materia. 

•	 Todo dentro de un marco dernocratico e irrestricto respecto a los Derechos 

Humanos. 

La Convenci6n internacional sobre los Derechos del Nino, proclama la 

necesidad de educar a la nifiez y adolescencia en un espiritu de paz, 

dignidad y tolerancia, Iibertad e igualdad para que, como sujetos de 

derechos se les permita ser protagonistas de su propio desarrollo para el 

fortalecimiento del Estado de derecho, la justicia, la democracia y la paz. 
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2.3 Grupo etarios 

La Convenci6n Sobre los Derechos del Nino establece en el Articulo 1°. Define al 

nino y la nina como toda persona humana, en la Ley de Protecci6n Integral de la 

Ninez y Adolescencia, se establecen los grupos etarios, es decir, se considera 

nino 0 nina a toda persona desde su concepci6n, hasta que cumple trece aries, y 

desde esta edad hasta que cumple dieciocho adolescente. EI reconocimiento del 

nino y de la nina como seres humanos es una conquista reciente. En Guatemala, 

el nino y la nina tienen reconocidos sus derechos como personas humanas desde 

el momento de su concepci6n, sequn 10 establecido en la Constituci6n Polftica de 

la Republica en su Articulo 3. En ese sentido la Ley de Protecci6n Integral de la 

Ninez y Adolescencia, establece en su Articulo go. Que los nirios, las nifias y los 

adolescentes tienen derecho a la protecci6n cuidado y asistencia necesaria para 

lograr un adecuado desarrollo fisico, mental, social yespiritual. 

2.4 Clasificaci6n de los grupos etarios 

En dos grupos etarios clasifica la Ley de Protecci6n Integral de la Nifiez y 

Adolescencia, a la nifiez, con el objeto de que el nino y la nina reciban un 

tratamiento adecuado a su desarrollo evolutivo, a su edad, su capacidad flsica y 

mental. 
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• EI primer grupo: 10 conforman los nirios y las nirias, a toda persona d 

su concepci6n hasta los trece aries de edad. 

•	 EI segundo grupo considera adolescente a toda persona desde los trece 

afios hasta que cumpla los dieciocho aries de edad. 

Dentro de los objetivos de esta divisi6n por edades es la de establecer la edad 

penal minima para el caso de la responsabilidad penal especial de los 

adolescentes transgresores de la ley penal, que se fij6 en los trece afios de edad. 

Para los menores de esa edad, que se encuentran en la misma situaci6n, se 

prohibe que sean sujetos de proceso policiales y judiciales y s610 en el caso de 

ser necesario, porque aSI 10 recomiendan las circunstancias particulares del caso, 

ese nino 0 nina podra ser sometido a la jurisdicci6n de protecci6n, pero, en ninqun 

caso, podra ser sometido a la privaci6n de Iibertad, tal y como 10 regula el Articulo 

138 de la Ley de Protecci6n Integral de la Ninez y Adolescencia. 

Tambien, hay que tomar en cuenta que en el caso de los adolescentes en conflicto 

con la ley penal, dicha ley, establece otra divisi6n etaria de dos grupo, que tiene 

por objeto diferenciar el tratamiento jurldico en cuanto al proceso, las sanciones y 

su ejecuci6n. 
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• Primer grupo: se fija de los 13 hasta los 15 afios, 

La privacion de libertad provisional para el primer grupo etario, tiene caracter 

excepcional y solo podra aplicarse cuando se hubieren agorado otras medidas de 

coercion, es decir, para estos adolescentes solo procecera la privacion de Iibertad 

provisional cuando, ademas de cumplirse los requisitos y presupuestos sefialados, 

se haya aplicado otro tipo de mediada y esta no fuese suficiente. 

Para la individuahzacion de la sancion que se debe imponer, el juez debe valorar 

la edad del adolescente y en el caso de la sancion que obliga a reparar el datio, 

cuando el adolescente sea menor de quince aries de edad, responderan 

solidariamente por el sus padres 0 representantes legales, no aSI cuando fuera 

mayor de esa edad, de conformidad con 10 establecido con los Artlculos 244 de la 

Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia y 1660 del Codiqo Civil, 

Decreto Ley 106. 

• Segundo grupo: de los 15 aries a los 18 afios de edad. 

En el caso de la sancion que impone la privacion de libertad en centro especial de 

cumplimiento para los adolescentes entre los quince y dieciocho aries de edad, 

durara un maximo de seis afios y de dos afios, para los adolescentes entre los 

trece y quince afios de edad. 
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2.5 Principios que inspiran la Ley de Protecclon Integral de la Ninez y 

Adolescencia 

,/ Principio de lnteres Superior. 

,/ Tutelaridad. 

,/ Derechos Inherentes. 

,/ Principio de lnteres Superior 

Respecto al interes de la niriez, debemos de entender que el interes superior del 

nino es una garantfa que se aplicara en toda decisi6n relacionada a la nifiez y 

adolescencia, que debe asegurar el disfrute de sus derechos, respetando sus 

vinculos familiares, etnicos, religiosos, linguisticos y culturales, teniendo siempre 

en cuenta su opini6n en funci6n de su edad y madurez, en otras palabras entre 

dos normas a aplicar, se tornara en cuenta la que mas beneficie al nino, nina, 

adolescente. Respecto al interes de la familia, se entiende todas aquellas acciones 

que favorecen la unidad e integridad de la familia y el respeto entre padres e hijos, 

cumplidos dentro del ordenamiento jurldico, estas disposiciones las encontramos 

en el Articulo 5 de la ley, reafirmando el deber del Estado de promover y cumplir 

efectivamente con este principio y que en ninqun caso la aplicaci6n de la ley 

puede restringir, tergiversar, 0 bien disminuir los derechos y garantfas reconocidos 
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en nuestra Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala, y en tratad 

convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. 

La Ley de Proteccion Integral de la Niriez y Adolescencia regula un nuevo modelo 

de adrninistracion de justicia penal de los adolescentes, que puede ser calificado 

como garantista y mfnimo, en virtud de que establece una serie de garantfas 

previas y mfnimas para poder lIegar a la sancion 0 bien otra salida alterna al 

proceso. 

Las garantfas mencionadas deben ser desarrolladas en el proceso penal del 

adolescente en el marco de los principios de reserva, confidencialidad, y deben 

interpretarse, con atencion primordial del interes superior de los adolescentes, el 

cual prevalece sobre cualquier otro interes. 

-/ Principio de tulelaridad 

Este principio protege, defiende y ampara a la niriez y adolescencia, victima para 

que sean respetados sus derechos, asf como a los adolescentes en conflicto con 

la ley penal, haciendo que se respeten las garantfas establecidas, en la Ley 

de Protecclon Integral de la Niriez y Adolescencia, Constitucion Polftica 

de la Republica de Guatemala y demas leyes. La nueva Ley 
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de Protecci6n Integral de la Nifiez y Adolescencia establece una serie 

individuales 0 sociales, los individuales a traves de una serie de prohibiciones y 

deberes para con la ninez, los sociales por medio de la formulaci6n, ejecuci6n y 

control de pollticas publicae. 

./ Derechos Inherentes 

Este principio 10 encontramos en el articulo 8 que literalmente dice: Los derechos y 

garantfas que otorga la presente Ley, no excluye otros, que aunque no figuren 

expresamente en el, son inherentes a los nifios, nifias y adolescentes. En este 

mismo Articulo contiene una disposici6n de procedimiento, ya que en su ultimo 

parrato, establece que la interpretaci6n y aplicaci6n de las disposiciones de la ley 

debera hacerse en base a 10 siguiente: 

• En armonla con sus principios rectores. 

• Con los principios generales del derecho. 

• Con la doctrina. 
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2.6 Importancia de los padres de familia 

La Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia establece que el Estado 

debe respetar los derechos y deberes de los padres, y en su caso de los 

representantes legales, de guiar, educar y corregir al nino, nina adolescente, 

siempre y cuando los medios empleados sean prudentes, que no vulneren su 

dignidad e integridad personal individual 0 como miembros de una familia siendo 

responsables penal y civilmente por los excesos que como resultado de sus 

acciones u omisiones, incurrieren en el ejercicio de la patria potestad 0 tutela. 

La Convencion Internacional Sobre los Derechos del Nino en el Articulo 5 

establece, la obliqacion del Estado de respetar las responsabilidades, los 

derechos y los deberes de los padres, 0 en su caso, de los miembros de la familia 

ampliada 0 de la comunidad, sequn establezca la costumbre local, de impartirle, 

en consonancia con la evolucion de sus facultades, direccion y orientacion 

apropiadas para que el nino y nina ejerzan los derechos reconocidos en la 

Convencion Sobre los Derechos del Nino, dicho Articulo con el Articulo 18, 

proporciona al juez el marco de actuacion legal del ejercicio de los derechos de los 

padres respecto a sus hijos. Cuando la ley se refiere a las responsabilidades de 

los padres sequn el Codiqo Civil Decreto Ley 106, incluye tanto al padre como a la 

madre, pues ambos son responsables de ejercicio conjunto, mientras exista el 

vinculo matrimonial 0 union de hecho, la patria potestad y la representacion legal 
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correcci6n de los hiios por los padres es regulada por el C6digo Civil, en su 

Articulo 253, como un obligaci6n , y no como un poder, concepci6n que rompe la 

antigua idea del poder y autoridad absoluta de los padres respecto a sus hijos" 11 

La amenaza 0 violaci6n de los derechos de los nirios, conlleva consecuencias 

juridicas en los arnbitos del Derecho Civil, familiar y penal; en las 

responsabilidades civiles, estas pueden lIegar a la suspensi6n 0 perdida de la 

patria potestad, en el primer caso por ebriedad consuetudinaria 0 por el usa 

indebido de drogas de los padres, en el segundo caso, porque quien ejerce la 

patria potestad tenga costumbres depravadas 0 escandalosas, dureza excesiva en 

el trato de los hijos 0 abandono de sus deberes familiares , 0 por dedicar a sus 

hijos a la mendicidad, 0 darles 6rdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos 

corruptores, 0 por la comisi6n de un hecho delictivo contra su hijo 0 hija, por la 

exposici6n 0 abandono de los nifios, esto nuestro C6digo Civil 10 establece. 

La Convenci6n Sobre los Derechos del Nino, no esta a favor de situaciones de 

poder absoluto de los padres frente a sus hijo, 10 cual habia side tradicional en el 

pals perc esta cambiando. En ese sentido, el Cornite de los Derechos del Nino ha 

serialado que la defensa de los derechos de los nifios y las nifias dentro de la 

11 Brafias, Alfonso. Manual de Derecho Civil. Guatemala. Editorial estudiantil fenix. Pag. 235 
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toda la familia. 

Las responsabilidades penales que se originan por el exceso en el ejercicio de la 

patria potestad, guarda y cuidado 0 tutela ejercida sobre un nino 0 nina, pueden 

lIegar a constituir los siguientes delitos: lesiones, abandono de ninos, omisi6n de 

auxilio, violaci6n. 

2.7 Violacion de los derechos de los nifios, nifias yadolescentes 

"Amenaza; dicho 0 hecho con el que se da a entender el prop6sito mas 0 menos 

inmediato de causar un mal. Indicio 0 anuncio de un perjuicio cercano,,12. 

"Amenaza tarnbien puede entenderse como toda acci6n u omisi6n que de a 

entender que se quiere hacer un mal a traves de actos 0 palabras a un nino, nina 

o adolescente. Dicho mal debe implicar una violaci6n a los derechos de la ninez 

reconocidos por la ley,,13. 

12 Cabanellas, Guillermo. Diccionario juridico elemental. pag. 31 
13 Real Academia Espanola. Diccionario de la lengua espanola. Pag. 34 
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Violacion es todo incumplimiento, por accion U omision, de un derecho a traves 

su no realizacion 0 de su transqrestcn. 

Los derechos que Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia reconoce, 

son los establecidos en la propia ley, en la Constitucion Polftica de la Republica de 

Guatemala y la Convencion Sobre los Derechos del Nino. EI juez debe tener 

presente que los derechos que la Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y 

Adolescencia reconoce, son inherentes a la nifiez y por esto no excluye, otros que, 

aunque no esten expresamente serialados en ella, les corresponden por su 

condicion, de nina, nino y adolescentes. Estos deben ser aplicables sin 

discriminacion alguna por razones de sexo, color raza, origen, etnico, social, 

posicion economica, idioma, religion 0 cualquier otra causa 0 condicion de los 

propios nifios, nifias 0 adolescentes 0 de sus padres. A la niriez que pertenece a 

un pueblo indiqena, tal y como 10 establece el Articulo 10 de la Ley de Proteccion 

Integral de la Nifiez y Adolescencia, en donde se Ie reconoce el derecho a vivir y 

desarrollarse bajo las formas de orqanizacion social que corresponden a sus 

tradiciones historicas y culturales, en tanto no contradigan el orden publico y el 

respeto debido de la dignidad humana. Respecto a los derechos individuales toda 

amenaza 0 violacion de un derecho humano de la nifiez, constituye, adernas de un 

probable hecho delictivo, maltrato 0 abuso infantil. Dicho maltrato se puede 

manifestar, tal y como abuso fisico, emocional, sexual 0 como descuido y trato 

negligente. Con tal proposlto, el juez debe tomar la medida provisional que mas 

proteja y garantice los intereses del nino, nina y adolescente. Para individualizar 
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investigaci6n y analisis del caso concreto que Ie permita determinar: si el hecho 

denunciado constituye una violaci6n 0 amenaza; sobre que derecho de la niriez 

recae la amenaza 0 violaci6n; en caso de constituir un probable caso de maltrato 

infantil, debe indicar como se manifiesta; debe analizar las consecuencias facticas 

y jurfdicas de la medida por adoptar, en relaci6n con: a) el bienestar y protecci6n 

del nino, nina 0 adolescente y b) la persecuci6n penal del probable responsable. 

2.8 Instituciones que protegen los derechos de la nlriez y adolescencia 

~ Corte Suprema de Justicia 

Los encargados de conocer y aplicar la Ley son los jueces, de igual manera son 

los encargados de tomar decisiones que puedan generar con respecto a la 

resoluci6n de los casos de menores que se Ie presenten. La Corte Suprema de 

Justicia por medio del Organismo Judicial, es el ente estatal, encargado de la 

administraci6n de justicia, de aplicar las leyes que han sido aprobadas por el 

Congreso de la Republica de Guatemala. 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Protecci6n Integral de la Niriez y 

Adolescencia, no ha variado esencialmente, porque los juzgados de menores, 
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denominados asi, unicamente han carnbiado su nombre. Lo innovador en la 

de Protecci6n Integral de la Niriez y Adolescencia, es que el procedimiento es 

eminentemente oral, mediante audiencias por 10 que se ha reducido 10 escrito, 

tarnbien hoy en dia la intervenci6n del Ministerio Publico y del Instituto de la 

Defensa Publica Penal, es mas directa en los procesos de los menores que se 

encuentran en conflicto con la ley penal. 

~ Actuaci6n Del Ministerio Publico 

EI Ministerio Publico sera el encargado de solicitar ante los Juzgados de 

Adolescentes en Confiicto con La Ley Penal, la aplicaci6n de las presentes 

disposiciones mediante la realizaci6n de los actos necesarios para promover y 

ejercer de oficio, la acci6n penal publica; salvo las excepciones establecidas, en 

el C6digo Procesal Penal y en esta Ley de Protecci6n Integral de la Niriez y la 

Adolescencia, para los delitos de acci6n privada se necesitara de la denuncia del 

ofendido. Para este efecto el Ministerio Publico, contara con fiscales 

especializados en la materia. EI Ministerio Publico debera coordinar con otras 

instituciones y autoridades que todas las denuncias 0 prevenciones policiales 

relacionadas con la sindicaci6n de un adolescente en un hecho tipificado como 

delito 0 falta, sean dirigidas a sus fiscales especiales, con la celeridad debida. 
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~ Procuraduria General de la Nacion 

La Procuraduria General de la Nacion, constituye un orqano estatal que tiene a su 

cargo la representacion del Estado, as! como la defensa de las personas menores 

de edad, ausentes, personas incapacitadas, etc., que no tengan un representante 

legal. 

La Procuradurfa General de la Nacion, tiene diversas atribuciones, entre las que 

podemos mencionar: 

./	 Representar legalmente a los nirios, nirias y adolescentes que carecieren 

de ella .
 

./ Velar por el respeto de los menores.
 

./ Velar por la estricta aplicacion de las leyes relativas al Derecho de
 

Menores. 

./	 Dirigir de oficio 0 a requerimiento de parte 0 del juez competente, la 

investiqacion de los casos de ninos, nirias y adolescentes amenazados 0 

violados en sus derechos, interviniendo de forma activa en los procesos 

judiciales de proteccion. 

./	 Presentar la denuncia ante el Ministerio Publico, de los casos de ninos, 

rufias y adolescentes que han sido vfctimas de delito y que carezcan de 
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./	 Representar a 105 menores que se encuentren en situacion irregular, en
 

abandono 0 en conflicto con la ley penal, asumir en algunos casos su
 

defensa legal, en este caso conviene indicar, que la defensa penal en el
 

caso de 105 menores que han transgredido la ley penal, tarnbien es ejercida
 

por ellnstituto de la Defensa Publica Penal.
 

./	 Evacuar audiencia y emitir opinion juridica en todos 105 procesos judiciales,
 

notariales y administrativos que la Constitucion PoHtica de la Republica de
 

Guatemala, convenios y tratados internacionales, aceptados y ratificados
 

por Guatemala, y esta ley, reconocen a la nifiez y la adolescencia.
 

~	 Procuradurla de 105 Derechos Humanos 

La Procuraduria de 105 Derechos Humanos, cuenta con la Defensoria de 105 

Derechos de la Nifiez y Adolescencia, que interviene cuando asl se requiera 

mediante denuncias de violacion a 105 derechos humanos de 105 menores, tanto 

en riesgo, en desproteccion, como en el caso de 105 menores que se encuentran 

en conflicto con la ley penal. 

Por mandato constitucional la Procuradurla de 105 Derechos Humanos, tiene a su 

cargo la defensa de 105 derechos humanos de 105 nirios, nifias y adolescente, 

interviene en el caso de negligencia 0 falta de interes de las autoridades 
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encargadas para brindar asesoria, supervision, coordlnacion, etc., en cuanto a I 

atencion de los menores y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley 

penal. 

Se crea la Defensorla de los Derechos de La Niriez y Adolescencia, cuyas 

facultades son la defensa, proteccion y divulqacion, de los derechos de los nirios, 

nirias y adolescentes, ante la sociedad en general, aSI como el efectivo 

cumplimiento de las disposiciones que en esta materia precisa el ordenamiento 

jurldico nacional, la Constitucion PoHtica de la Republica de Guatemala, y otros 

tratados y convenios, pactos y dernas instrumentos internacionales de materia de 

derechos humanos aceptados y ratiflcados por el Estado de Guatemala. 

~ Cornlsion Nacional de la Niriez y Adolescencia 

La Ley de Proteccion Integral de la Niriez y Adolescencia en el libro II, capitulo II, 

regula a la Cornision Nacional de la Niriez y Adolescencia, esta cornision es la 

encargada de formular las pollticas de proteccion integral de la niriea y la 

adolescencia, a nivel nacional, esto es 10 que establece el Articulo 93 de dicha ley. 

En el articulo 81 se encuentra las polfticas de proteccion integral, las cuales se 

entenderan como el conjunto de acciones forrnuladas por la Comision Nacional y 

las Comisiones Municipales de la Niriez y la Adolescencia, respectivamente para 

garantizar a los nirios, nirias y adolescentes el pleno goce de sus derechos y 

libertades. Dichas polfticas las traslada al sistema de consejo de desarrollo urbano 
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polfticas del desarrollo; velar por su cumplimiento y adoptar 

pertinentes que Ileven a la mayor eficiencia dicha proteccion. 

La naturaleza e inteqracton de dicha comision la encontramos regulada en el 

Artfculo 86, en el Artfculo 88 se encuentran las atribuciones de la Corntsion 

Nacional de la Nifiez y la Adolescencia. 

2.9 Jurisdicci6n y competencia de la ninez y adolescencia 

Para la nifiez y adolescencia se han creado diferentes juzgados en la republica y 

son los siguientes: 

a) De la Nifiez y Adolescencia 

b) De Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. 

c) De Control de Ejecucion de Medias; y 

d) Sala de la Corte de Apelaciones de la Nifiez y Adolescencia. 

La jurisdicci6n de los tribunales de la Nifiez y Adolescencia y de Adolescentes en 

Conflicto con la Ley Penal sera especializada y tendra la orqanizacion que dispone 

la Ley del Organismo Judicial y demas normas legales aplicables, su personal, al 

igual que el del Juzgado de Control de Ejecucion de Mediadas, debera ser 

especialmente calificado y contara por 10 menos con un psicoloqo, trabajadores 

sociales y un pedagogo. Podran auxiliarse de los especialistas de las instituciones 
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de asistencia social y otras instituciones publicas 0 privadas, asf como 

interpretes de idiomas mayenses, garffunas y xincas, cuando sea necesario. 

Tendran la naturaleza y categorfa de los Juzgados de Primera Instancia. 

La competencia por raz6n del territorio debera ser determinada de conformidad 

con los siguientes presupuestos: 

•	 Para los nifios, nifias y adolescentes cuyos derechos sean amenazados 0 

violados: 

./ Por el domicilio de los padres 0 responsables; 

./ Por el lugar donde se encuentra el nino, nina 0 adolescente, cuando 

falten los padres 0 el responsable; 

./ Por el lugar donde se realiz6 el hecho. 

•	 Para los adolescentes en conflicto con la Ley Penal. 

./	 Por el lugar donde se cometi6 el hecho. 

La ejecuci6n de media 0 medidas sera delegada por el juez que dict6 la mediad 

conforme: 

./ EI lugar donde este establecida la autoridad que el juez designe. 

./ EI domicilio de los dos padres 0 responsables. 
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0/ EI lugar donde tenga sede la entidad que abrigue al nino, 

adolescente.
 

0/ EI lugar donde se realiz6 el hecho.
 

2.10 Medidas de protecci6n para la nlnez y adolescencia, amenazada 0 

violada en sus derechos humanos 

"Medida de protecci6n, es toda decisi6n judicial que genera una obligaci6n de 

hacer 0 no hacer, por parte de una persona individual 0 juridica con el objeto 

inmediato de evitar que continue la amenaza 0 violaci6n de un derecho humano 

de la nifiez, por tanto evitar la continuidad del dana flsico 0 psicol6gico que la 

amenaza 0 violaci6n con "eva y con el fin mediato de restaurar el derecho violado 

o amenazado y de que el nino, nina 0 adolescente pueda ejercerlo y distribuirlo 

libremente,,14. 

Las mediadas de protecci6n de los nifios, nifias yadolescentes, seran aplicables 

siempre que los derechos reconocidos en la ley, sean amenazados 0 violados. 

14 Manual de la ley de Protecclon Integral de la nifiez y adolescencia, una aproxirnaclen, a sus 
principios, derechos y garantfas, pag. 61 
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nina 0 adolescente, dicho mal debe implicar una violaci6n a los derechos de la 

niriez reconocida en la ley. 

Se entiende por violaci6n a un derecho de la nlriez, a todo incumplimiento, por 

acci6n u omisi6n, de un derecho a traves de su no realizaci6n, 0 de su 

transgresi6n. 

La Ley de Protecci6n Integral de la Ninez y Adolescencia, establece dos tipos de 

medidas de acuerdo a las funciones, fines y etapa procesal en que se encuentre el 

acaso, elias son: 

• Medidas de protecci6n cautelar, y 

• Medias de protecci6n definitiva 

0/ Medidas de protecci6n cautelar 

Estas medidas tienen por objeto prevenir que continue el dana moral 0 ffsico del 

cual un nino, nina 0 adolescente es objeto, de tal manera que dicho dana es una 

amenaza 0 bien una violaci6n a sus derechos, por 10 que inmediatamente despues 
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de conocido el hecho, y siempre debe ir dirigida a la proteccion del 

nino, nina 0 adolescente, vfctima. 

EI juez debe procurar que la medida sea 10 menos perjudicial posible para el nino 

o la nina, es decir, que no afecte el libre ejercicio de sus derechos. En ese sentido, 

si el juez se encuentra ante la disyuntiva de perjudicar los derechos de un adulto 

o los de un nino 0 nina, debe optar por 10 primero, pues el interes que prevalece 

siempre es el de la niriez, por su preeminencia. 

La ley de Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia faculta al juez para que 

pueda ordenar el retiro del agresor 0 separacion de la vfctima del hogar. 

Las medidas cautelares pueden adoptarse de forma conjunta 0 separada, asl 

como ser sustituidas en cualquier tiempo, 10 importante es que cumplan con la 

funcion, el fin y el objetivo de su creacion, es decir, la inmediata proteccion de nino 

y la nina y el cese de de la violacion 0 amenaza de sus derechos, mientras se 

lIeva a cabo la tnvesfiqacion y resolucion respectiva. 

Para alcanzar un efectivo cumplimiento y respeto a la medida cautelar impuesta, el 

juez podra designar a una autoridad comunitaria u oficial, 0 a una persona 

individual 0 jurfdica, particular 0 publica, para su seguimiento, supervision y 
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monitoreo. Esto debera hacerlo constar en un auto, y debera notificarse 

desiqnacion. mediante oficio, en el cual se indique el tipo de medida que se acordo 

y el tipo de supervision, seguimiento y monitoreo que debe realizar el designado, 

en todo caso la responsabilidad del nino 0 nina estara a cargo del juez que conoce 

el caso. 

EI juez de paz una vez dictada las medidas cautelares y ordenadas las diligencias 

necesarias y utites para la investiqacion del caso, debera en la primera hora habil, 

del dia siguiente, remitir el expediente, al juez de la niriez y adolescencia 

competente. Ahora bien el hecho de remitir el caso al juez de la ninez y 

adolescencia no desvincula al juez de paz del procedimiento, porque siempre 

quedara responsable del nino 0 nina hasta el momenta de que el juez de instancia 

se pronuncie. EI juez de la nifiez y la adolescencia al recibir el caso, debera revisar 

la medida cautelar de proteccion dictada por el juez de paz, la cual podra 

confirmar, revocar 0 modificar sequn sean las circunstancias del nino 0 nina. 

./ Medidas de proteccion definitivas 

Estas medidas son dictadas por el juez de la nifiez y adolescencia competente y 

dichas medidas tienen por objeto restituir el derecho violado 0 cesar la amenaza 

de violacion a derechos. En ambos casos, se debe garantizar que el hecho 
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que provoc6 dicha situaci6n no se repita. Para poder dictar esta
 

de la nifiez y la adolescencia debe agotar la investigaci6n del caso concreto,
 

escuchar a los interesados, en especial al nino a nina afectados y a las
 

instituciones lIamadas par ley a intervenir en estos casas.
 

Recibidos los medias de prueba en audiencia oral y reservada, el juez resolvera
 

sabre la existencia a no de una amenaza a violaci6n a un derecho humano de la
 

niriez y fijara un plaza perentorio para que dicha situaci6n se modifique, puede
 

dictar las medidas que fueren necesarias para ese objeto. Finalizado el plaza sin
 

que las obligaciones se hayan cumplido debera certificar 10 conducente al
 

Ministerio Publico para los efectos de la persecuci6n penal correspondiente, par el
 

incumplimiento de la resoluci6n judicial y par los hechos delictivos que de esa
 

situaci6n de origen.
 

2.11 Proceso de la nifiez y adolescencia violada 0 amenazada en sus 

derechos humanos 

Antes de desarrollar el presente tema es necesario hacer una diferencia entre 

garantfa y derecho, entendiendose como garantfas aquellas que representan la 

seguridad que se otorga para impedir que el goce y disfrute de los derechos sean 

violados par el ejercicio del poder estatal a privado, ya en forma limite al ejercicio 
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de ese poder estatal 0 privado, ya en forma limite al ejercicio de ese poder 0 CO~. _ ,;; 

remedio especifico para repelerlo, ahora bien los derechos implican en ,::~,~~. 

reconocimiento de los atributos esenciales que posee una persona integrante de 

una comunidad juridica, tomando como ejemplo: los derechos de los nino, nifias 

reconocidos en la Convencion sobre los derechos del Nino, la Constitucion Polftica 

de la Republica de Guatemala, la Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y 

Adolescencia y otras normas que los protejan. 

Este procedimiento judicial de proteccion se inicia por a) por rernision de la Junta 

Municipal de Proteccion de la Ninez y/o del juzgado de paz, b) de oficio 0 por 

denuncia presentada por cualquier persona 0 autoridad. 

Se debe tener presente que el principal sujeto procesal de este procedimiento 

judicial de proteccion es el nino 0 nina que ha sufrido una amenaza 0 vlolaclon a 

sus derechos humanos, por esto, sus derechos de opinion e interes superior se 

encuentran debidamente asegurados a traves de las garantfas procesales que el 

juez, debe tener en cuenta en este tipo de casos., dichas garantfa las 

encontramos en el Articulo 116 de la Proteccion Integral de la Nifiez y 

Adolescencia y son: 

~	 Ser escuchado en su idioma en todas las etapas del proceso y que su
 

opinion, versiones sean tomadas en cuenta yen la resolucion que dicte el
 

juzgado, debiendo en su caso, estar presente un interprete.
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de autoridad competente, previa a otorgan las dernas opciones de 

colccacion. Asimismo, no podran, bajo ninguna circunstancia ser internados 

en instituciones destinada a adolescentes en conflicto con la ley penal, 

incurriendo en responsabilidad los funcionarios que no cumplieren con esta 

disposicion. 

~	 Asistir a las audiencias judiciales programadas acompafiado por un 

trabajador social, psicoloqo 0 cualquier otro profesional similar. 

Cabe mencionar que esta asistencia social y psicoloqica podra prestarse a 

traves de los profesionales del propio juzgado de la niriez y adolescencia, 

quienes deben lIevar a cabo un estudio y acornpafiamiento que 

corresponda a cada caso y sequn las circunstancias 10 exijan, estos deben 

intervenir cuando tengan conocimiento previa del caso y hayan realizado 

los estudios que correspondan, asimismo, podran participar en la 

preparacion del nino 0 nina para su intervencion en la audiencia y pueden 

dar las recomendaciones que sean necesarias para evitar la victimizacion 

secundaria del nino 0 la nina durante todo el desarrollo del proceso. 

~	 Recibir informacion clara y precisa en su idioma materno, sobre el 

significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen 
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en su presencia, asf como del contenido y las razones de cada una de 

decisiones. 

~ Que todo procedimiento sea desarrollado sin demora. 

~ La justificacion y determinacion de la medida de proteccion ordenada. En la 

resolucion en la que se Ie determine la medida de proteccion, el juez Ie 

debera expticar, de acuerdo a su edad y madurez, el motive por el cual fue 

seleccionada esta medida. 

~ Una jurisdiccion especializada.
 

~ La discrecion y reserva de las actuaciones.
 

~ Tener y seleccionar un interprete cuando fuere el caso.
 

~ A no ser separado de sus padres 0 responsables contra la voluntad de
 

estos, excepto cuando el juez determine, previa invesnqacion de los 

antecedentes, que tal separacion es necesaria del interes superior del nino, 

en caso en que este sea objeto de maltrato 0 descuido. 

~	 A evitar que sea re victimizado al confrontarse con su agresor en cualquier 

etapa del proceso. 

Un sujeto que no podemos dejar de mencionar, el cual es indispensable para el 

desarrollo de este proceso es el abogado de la Procuradurfa General de la Nacion, 

este debera dirigir de oficio 0 a requerimiento de parte 0 del juez, la investiqacion 

de los hechos en donde se reclame la violacion 0 amenaza de los derechos de la 

niriez, para tal efecto debera de intervenir de forma activa en el proceso judicial de 
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proteccion y procurando el respeto de los derechos y garantfas que la Constituci (}t/~re C. ~.
Inala. 

Polltica de la Republica de Guatemala, la Ley de Proteccion Integra de la Niriez y 

adolescencia y otras normas reconocen a la adolescencia y niriez guatemalteca. 

Cuando se trata de un Juez de Paz, este debe citar y escuchar al nino, nina 0 

adolescente ofendido y al denunciante, asf como a las otras personas 

involucradas en el caso. Con toda esa informacion podra dictar la media de 

proteccion cautelas que mas Ie proteja al nino 0 nina. 

Dictada la medida cautelar el juez podra ordenar las diligencias que considere 

necesarias, para aclarar el hecho y asegurar la persecucion penal del 

responsable; oportunamente debera remitir 10 actuado a un Juez de Primera 

Instancia de la Nifiez y Adolescencia. EI juez de Paz esta facultado solamente 

para actuar a prevencion con el objeto de dictar las medidas cautelares que sean 

necesarias y evitar la amenaza 0 violacion de un derecho que se este cometiendo 

en contra de la nifiez. 

Una vez recibido el expediente de proteccion, tramitado por el juez de paz, 0 se 

ha recibido la denuncia, el Juez de la Nlfiez y Adolescencia debera revisar las 

medidas cautelares dictadas y serialara dfa y hora para la celebracion de la 

audiencia de conocimiento del hecho dentro de los diez dias siguientes. Cuando 

la propia denuncia 0 expediente se detecte la cornision de un hecho delictivo 

debera certificar 10 conducente al Ministerio Publico, para que este inicie la 
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interesadas en el proceso, el nino, nina 0 adolescente, su representante legal, el 

representante de la institucion involucrada, ( trabajadores sociales, psicoloqos), 

etc. EI juez debera asegurar la presencia de los orqanos y objetos de prueba que 

sean necesarios para aclarar el hecho, con los requerimientos y prevenciones de 

ley. 

Los recursos ordinarios que se pueden interponer en esta c1ase de procesos son 

los siguientes: revision, revocatoria, apelacion ocurso de hecho. AI interponerse un 

recuso de apelacion, prevalece la prohibicion de reformatio in peius, es decir, que 

en estos casos, la resolucion de la Sala de la Niriez y Adolescencia, no podra de 

ninguna manera perjudicar los intereses del nino, nina 0 adolescente. No se 

puede dejar de mencionar que el adolescente 0 nino que yea afectado alguno de 

sus derechos puede hacer uso de los recursos extraordinarios. 

2.12 Principios rectores y objetivos del proceso de adolescentes en 

conflicto con la ley penal 

Antes de abordar este tema es necesario explicar, que al referirnos al termino 

proceso de adolescente en conflicto con la ley penal se debe entender que es, el 

proceso que se lleva a cabo contra un adolescente sindicado de haber cometido 
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un hecho delictivo, es decir que su conducta viole la ley penal. 

aplica, al adolescente comprendido en entre los trece y menos de dieciocho aries, 

al momenta de incurrir en una acci6n en conflicto con la ley penal 0 bien leyes 

espeelfcas, as! como al que en el transcurso del proceso cumpia la mayorfa de 

edad, de igual manera se aplicara cuando el adolescente sea acusados despues 

de haber cumplido la mayorfa de edad; siempre y cuando el hecho haya ocurrido 

dentro de las edades comprendidas para aplicarle esta ley. 

Los principios rectores del presente proceso son: 

• Protecci6n integral del adolescente. 

• lnteres superior. 

• Respeto a sus derechos. 

• Formaci6n integral. 

• Reinserci6n en su familia y la sociedad. 

Los principios anteriores son cinco pilares fundamentales para el desarrollo del 

adolescente en conflicto con la ley penal. Como podemos observar la protecci6n 

debe ser en todos los arnbitos en que se desarrolle el adolescente, se debe velar 

por sus intereses y brindarle respeto a sus derechos, pues aunque es 

adolescente, los tiene. Respecto a su reinserci6n a la sociedad, significa que el 

adolescente es un individuo que comienza a considerarse como un igual ante el 

adulto y empieza a juzgarlo en un plano de igualdad y entera reciprocidad, 
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significa que el adolescente empieza a pensar en su futuro, en que es 10 q {'a '1-.,/ 
~' 

desea, si es posible, acornpafiar sus actividades actuales con un programa de vida 

para sus actividades posteriores y se puede decir que esa reinsercion tarnbien 

implica en que el adolescente quiere introducirse e introducir su trabajo actual 0 

futuro en la sociedad en donde se vera inmerso con adultos. 

EI objetivo de este proceso es establecer la existencia de una transqresion a la ley 

penal, determinar la autorla y ordenar las sanciones determinadas por la ley; al 

cumplir la sancion busca la reinsercion del adolescente en su familia y sociedad. 

2.13 Derechos y garantias fundamentales, en el proceso de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal 

Garantfas baslcas y especiales. Esto significa que desde el inicio de la 

mvestiqacion y durante el proceso judicial, a los adolecentes les sera, respetadas 

sus garantfas procesales basicas para el juzgamiento de adultos, adernas que les 

correspondan por su condicion especial, es decir que se les aplicara un proceso 

adecuado a su condicion de adolescente. 
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./ Derecho a la igualdad y a no ser discriminado. AI referirnos a la iguald 

significa tener los mismos derechos ante la ley y puede ejercerlo y hacer 

que se respeten las garantfas re3conbocidas por la Constitucion Polftica de 

la Republica de Guatemala, teniendo asegurada una proporcion, 0 

correspondencia con la proteccion de los mismos. Ahora bien respecto a la 

no discriminacion, es decir no darle un trato inferior por razon de raza, 

color, religion, etc. 

./	 Principio de justicia especializada. Este principio nace con la creacion de 

los juzgados de la niiiez y adolescencia; de los adolescentes en conflicto 

con la ley penal; el juzgado de control de ejecucion de medidas y la sala de 

la corte de apelaciones de la niiiez y adolescencia, sin dejar de hacer 

rnencion de las instituciones creadas por la ley que ya fueron mencionadas, 

10 que significa que en este proceso esta a cargo de orqanos 

especializados, en materia de derechos humanos. EI personal que labora 

en los diferentes orqanos deoera tener una forrnacion especializada en 

derecho, sociologfa, psicologfa, criminologfa y ciencias del comportamiento, 

en todos los casos orientada a la adolescencia en conflicto con la ley penal. 

./	 Principio de legalidad. Este principio consiste en que ningun adolescente 

podra ser sometido a un proceso por hechos que no violen la ley penal. 

Tampoco podra ser sometido a procedimientos, medidas ni sanciones, que 

la ley no haya establecido previamente. 
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./ Principio de lesividad. Ninqun adolecente podra ser sometido a 

medida establecida en esta ley si no se comprueba que su conducta dana 

o pone en peligro un bien jurfdico tutelado. 

./	 Presuncion de inocencia. Los adolecentes se presurnira inocencia hasta 

tanto no se les compruebe, por los medio establecido en esta ley y otros 

medios legales, su participacion en los hechos que se Ie atribuye. 

./	 Derecho al debido proceso. A los adolescentes se les debe respetar su 

derecho al debido proceso, tanto durante la trarnitacion del proceso, como 

al imponerles alguna medida 0 sancion. 

./	 Derecho de abstenerse de declarar. Ninqun adolecente estara obligado a 

declarar contra sf mismo, ni contra su conyuqe 0 parientes dentro de los 

grados de ley. 

./	 Principio del non bis in fdem. Ninqun adolecente podra ser perseguido mas 

de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique la catiflcacion legal 0 

se aporten nuevas evidencias. 

./	 Principio de interes superior. Cuando al adolescente puedan aplicarseles 

dos leyes 0 normas diferentes, siempre se optara por la que resulte mas 

favorable para sus derechos fundamentales. 
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v'	 Derecho al a privacidad. Los adolescentes tendran derecho a que se I 

respete si vida privada y la de su familia. Consecuentemente, se prohfbe 

divulgar la identidad del adolescente sometido a proceso. 

v' Principio de confidencialidad. Seran confidenciales los datos sobre los 

hechos cometidos por adolescentes sometidos a esta ley, en todo 

momento, debera respetarse la identidad y la imagen del adolescente. 

Los jueces de adolescentes en conflicto con la ley penal debsran procurar 

que la informaci6n que brinden, sobre estadfsticas judiciales, no 

contravenga el principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad, 

consagrados en esta ley. 

v'	 Principio de inviolabilidad de la defensa. Los adolescentes tendran el 

derecho a ser asistidos por un defensor, desde el inicio de la investigaci6n 

hasta que cumplan con la medida que les sea impuesta. 

Es prohibido divulgar por cualquier forma la identidad e imagen del 

adolescente acusado, procesado 0 sancionado 0 la de los miembros de su 

familia. A los infractores se les impondra una multa entre cinco y veinticinco 

salarios mfnimos del sector laboral que pertenezcan. Dependiendo del dana 

provocado, esta sera cuantificada e impuesta por el juez de adolescentes 

en conflicto con la ley penal de la jurisdicci6n en donde se realiz6 la 

infracci6n, a traves del procedimiento de los incidentes. 
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./ Derecho de defensa. Los adolescentes tendran derecho a 

pruebas y los argumentos necesarios para su defensa y de rebatir cuanto 

sea contrario. En ninqun caso podra juzqarseles en ausencia. 

./ Principio contradictorio. Los adolescentes tendran derecho de ser oidos, de 

aportar pruebas e interrogar a los testigos y de refutar los argumentos del 

contrario. Lo anterior estara garantizado por la intervenci6n de un defensor 

y del ministerio publico dentro del proceso. 

Las mediadas que constituyan privaci6n de Iibertad se utilizaran 

unicarnente en los casos que esta ley establece, con ultimo recurso, por el 

perlodo mas breve y s610 cuando no exista otra medida variable. 

./ Principios de racionalidad y de proporcionalidad. Las sanciones que se 

impongan dentro del proceso, tendran que ser racionales y proporcionales a 

la transgresi6n cometida por el adolescente que viole la ley penal. 

./ Principios de determinaci6n de las sanciones. No podran imponerse, por 

ninguna circunstancia, sanciones no determinadas en esta ley. Lo anterior 

no excluye la posibilidad de que cese la sanci6n antes de tiempo. 

./ Internamiento en centros especializados. En caso de ser sometidos a una 

sanci6n privativa de libertad, de manera provisional 0 definitiva, los 

adolescentes tendran derecho a ser ubicados en un centro adecuado, 
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exclusivo para adolescentes; 

Debera garantizarseles un interprete y que el juicio se desarrolle en su 

idioma tal como esta previsto para los adultos. 

2.14 Mediadas de coercion 

Se podra aplicar una medida de coercion preventiva unicarnente cuando el 

adolescente esta sujeto al proceso y con el objetivo de: 

a. Asegurar y garantizar la presencia del adolescente en el proceso; 

b. Asegurar las pruebas; 0 

c. Proteger a la victirna, al denunciante 0 testigos. 

La duracion maxima de la medida de coercion en ningun caso podra exceder de 

dos meses. Vencido este plazo, solo pocran ser prorrogados por el juez mediante 

auto motivado, a solicitud del fiscal, hasta por un maximo de dos meses mas, a 

excepcion de la medida de privacion de Iibertad provisional en centro de custodia, 

esta en ninqun caso podra ser prorrogada. 

51
 



~\,\C\AS Jill/I. 
~v~~ sN'l GN/LO<0/0 

<:;) §> 0'0.1"<.Jl 
<::JQ «'..t. 
s e ---- 2<p
~ ~ SECRETARIA e:; ~ i 
de ~ r-_ .tfP :J>. 

~ /hICo'
Q , 

Si hay sentencia condenatoria de primera instancia y esta ha side apelada, la sa &<>Iel/) ai•• ;,;.,:,/ 

de la niriez y adolescencia podra prorrogar por una sola vez el plazo de duraci6n 

de la medida por el tiempo que sea necesario para resolver el caso, el cual no 

podra exceder de un meso 

2.15 Desarrollo del proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal 

EI proceso del adolescente en conflicto con la ley penal es espedfico para el, el 

cual tiene diferencias al do los adultos, entre las diferencias tenemos en que no 

busca solamente el imponer una sentencia, sino incidir en la educaci6n del 

adolescente respecto a los valores de responsabilidad, la libertad y justicia. EI 

proceso de adolescentes persigue en sf un fin educativo, por esto 

prevalece el interes del adolescente sobre el interes social del castigo, en dicho 

proceso no se busca un castigo ejemplar sino una sanci6n que produzca en el 

adolescente conciencia de sus propios actos y sentimiento de respeto por el 

derecho de las dernas personas. 

Haciendo enfasis en la orientaci6n educativa, la Ley de Protecci6n Integral de la 

Niriez y Adolescencia, respecto a las circunstancias personales y necesidades 

especificas del adolescente, rechaza enfaticarnente otros fines del sistema 

sancionador que estan presentes en el derecho penal de adultos, se renuncia a 
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una finalidad retributiva, esto es, a la que la sanci6n sea proporcional 

gravedad del hecho y a la finalidad ejemplar 0 de intimidaci6n de los destinatarios 

a la norma, sin que esto conlleve que la sanci6n pueda ser desproporcionada al 

hecho consumado. Tarnbien la relevancia del interes del adolescente y de la 

vocaci6n pedagogfa de la ley consiste en la incorporaci6n del principio de 

intervenci6n minima, que supone salidas procesales diversas a la sanci6n penal 

o la renuncia a esta, siempre que el fin educativo pueda alcanzarse por otras vias, 

particularmente por medio de la reparaci6n del dana causado 0 la conciliaci6n 

entre el ofendido y el infractor. Respecto a la diferencia normativa entre el proceso 

penal de adultos y el proceso de adolecentes es producto de una exigencia 

constitucional, puss la Carta Magna, en sus artlculos 20 y 51, indica que el 

tratamiento [urldico que el Estado debe ofrecer a las personas menores de edad 

que transgredan la ley penal se debe orientar hacia su educaci6n y socializaci6n 

integral y no hacia el castigo, a ellos se une el articulo 40 de la Convenci6n Sobre 

los Derechos del Nino, que en el primer parrafo sefiala Los Estados partes II 

reconocen el derecho de todo nino de quien se alegue que ha irrfringido esas 

leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad 

y valor, que fortalezca el respeto del nino por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del 

nino y la importancia de promover la reintegraci6n del nino y de que este asuma 

una funci6n constructiva en la sociedad. EI proceso penal de menores, es por sf 

mismo un instrumento formativo y educativo para los adolescentes, esta 

pretensi6n se justifica por la condici6n social y polltica del sujeto activo del delito, 

el adolescente es un ser que se encuentra en pleno proceso, de formaci6n y 
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o 
desarrollo de su personalidad, en el influyen diferente expectativas e intereses, 

inicia la construcci6n de una experiencia de vida, encontramos a una persona 

distinta al joven y al adulto, forma parte de un grupo socialmente diferente. 

EI proceso judicial puede iniciarse a un adolescente transgresor de la ley penal, 

cuando este cometa faltas 0 delitos en contra de la dignidad, bienes de terceros 

tipificados en la ley penal, 0 leyes penales especiales y puede surgir de: 

• una denuncia. 

• por conocimiento de oficio. 

• aprehensi6n en caso de f1agrancia. 

A. Fase Preparatoria 

La fase preparatoria tiene por objeto recabar los medios de convicci6n que sean 

necesarios para el cumplimiento de los fines del proceso penal de adolescentes, 

es decir, comprobar la existencia de un heche delictivo, establecer quien 0 quienes 

fueron sus autores y participes, aplicar las sanciones que correspondan y 

promover la reinserci6n del adolescente en su familia 0 comunidad. Para el 

cumplimiento de este ultimo objetivo, el proceso penal de adolescentes permite la 

terminaci6n anticipada del proceso a traves de la conciliaci6n, la rernisi6n y el 

criterio de oportunidad 0 a traves del procedimiento abreviado, medidas 

desjudicializadoras, mencionadas con anterioridad. Debemos de tener presente 
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que el 'fin del proceso penal del adolescente es la reinserci6n a 

establece la propia ley favorecen su ejecuci6n en los ambitos mas cercanos al 

propio adolescente cuyo fin es fomentar en el un sentimiento de responsabilidad 

por sus actos y respeto hacia los derechos de las dernas personas. 

La investigaci6n esta a cargo del Ministerio Publico, por medio de un fiscal de 

adolescentes y este debe solicitar autorizaci6n al juez cuando deba realizar una 

diligencia que implique Iimitar un derecho fundamental del adolescente. Durante el 

procedimiento preparatorio, el fiscal podra solicitar el diligenciamiento de pruebas 

anticipadas, si existe temor de que el dia de prueba no puede ser presentado en 

el debate. 

Agotada la investigaci6n, el plazo (dos meses), el fiscal debera presentar su 

requerimiento al juez, que podra consistir en: 

./ Solicitud de sobreseimiento; 

./ Solicitud de archivo; 

./ Clausura provisional; 

./ Procedimiento abreviado; 

./ Apertura a juicio y formulaci6n de acusaci6n; 

./ Solicitud de pr6rroga del plazo de investigaci6n; 

./ Solicitud de la aplicaci6n de una forma anticipada de terminar el proceso 

(conciliaci6n, remisi6n, criterio de oportunidad reglado). 
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B. Fase intermedia 

L1egado el dia y hora de la audiencia del procedimiento intermedio, al finalizar la 

intervenci6n de las partes, de acuerdo con el orden establecido en el Articulo 205 

de la Ley de Protecci6n Integral de la Niriez y Adolescencia, el juez 

inmediatamente, dictara la resoluci6n que corresponda, ya sea que admita la 

acusaci6n 0 de 10 contrario, debe ordenar el sobreseimiento, la acusaci6n, la 

clausura provisional 0 el archivo del caso. 

Si el juez admite la acusaci6n dictara auto razonado que indique: 

a.	 La descripci6n precisa del hecho objeto del juicio y la identidad del 0 los 

adolescentes. 

b.	 La caltflcacion juridica del heche. 

c.	 La subsistencia 0 sustituci6n de las medidas preventivas. 

d.	 La descripci6n de prueba que fundamente la acusaci6n. 
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C. Fase de juicio 

•	 Debate y sentencia. 

EI debate se lIeva a cabo de acuerdo con las reglas generales establecidas 

en el C6digo Procesal Penal y las especiales establecidas en la Ley de 

Protecci6n Integral de la Niriez y Adolescencia, debemos de tener presente 

que este debate se lIeva a cabo en total privacidad y oralidad, llevandose a 

cabo 10 establecido en el articulo 208 al 224 de la Ley de Protecci6n 

Integral de la Niriez y Adolescencia. 

EI debate se divide en dos etapas: 

1. Sobre el grado de responsabilidad del adolescente en el acto que 

viole la ley penal: en esta etapa se discutira la responsabilidad penal 

del adolescente, tarnbien se recibiran los medios de prueba sobre el 

hecho que se Ie sindica y su participaci6n. 

2.	 Sobre la idoneidad y justiflcacion de la sanci6n: una vez concluida la 

primera etapa del debate y declarada la existencia del hecho que 

viola la ley penal y el grado de participaci6n en el mismo del 
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adolescente, se procedera a la discusion de la idoneidad 

sancion. EI juez debera determinar el grade de exigibilidad y justificar 

la sancion impuesta. 

Conciuida la audiencia se discutira el tipo de sancion a imponer al adolescente, de 

acuerdo a los argumentos presentados en la acusacion del Ministerio Publico y la 

defensa respectiva. Para la determinacion de la sancion, el juez se asistira de un 

psicoloqo y un pedagogo. 

2.16 Recursos 

La norma establece que las partes podran recurrir las resoluciones del Juzgado de 

Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, solo mediante los recursos siguientes: 

~ Recurso de revocatoria 

Todas las resoluciones son revocables de oficio por el juez que las dicto 0 a 

instancia de parte, salvo que las partes pongan fin al procedimiento. 

La interposicion del recurso puede hacerse en forma verbal 0 por escrito dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificacion. 
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EI juez 0 tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria, 

resolver sin mas trarnite, dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

~ Recurso de reposicion 

EI recurso de reposicion se trarnitara en las formas establecidas en el Codigo 

Procesal Penal, Decreto nurnero 51-92, en los Artfculos 402 y 403 de la siguiente 

manera: 

- Procedencia y trarnite. EI recurso de reposicion procedera contra las 

resoluciones dictadas sin audiencia previa, y que no sean apelables, a fin de que 

el rnismo tribunal que las dicto examine nuevamente la cuestion y dicte la 

resolucion que corresponda. 

Se interpondra por escrito fundado, dentro del plazo de tres dlas y el tribunal 10 

resolvera de plano, en el mismo plazo. 

- Reposicion durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el trarnite del 

juicio podran ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposicion. En el 

debate, el recurso se interpondra oralmente y se tramitara y resolvers 

inmediatamente, sin suspenderlo, en 10 posible. 
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la apelacion especial para el caso de que el tribunal no decida la cuestion de 

conformidad con el recurso interpuesto. 

~ Recurso de apelacion 

Las resoluciones siguientes son apelables. 

a) La que resuelva el conflicto de competencia. 

b) La que ordene un restriccion provisional a un derecho fundamental. 

c) La que ordene la remision. 

d) La que termine el proceso. 

e) La que modifique 0 sustituya cualquier tipo de sancion en la etapa de 

ejecucion, 

f) Las demas que causen gravamen irreparable. 

~ Recurso de casacion 

EI recurso de casacion procede contra las resoluciones que terminen el proceso y 

contra las fijaciones ulteriores de la sancion, siempre que el hecho no constituya 

una falta. 
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a) Sanciones socioeducativas 

1) Amonestaci6n y advertencia: 

Esta sancion es la Ilamada de atencion que el juez dirige oralmente al adolescente 

naciendole comprender la gravedad del hecho cometido y la consecuencia que ha 

tenido podria haber tenido tanto para el como para terceros, en ella 10 exhorta a no 

volver a cometer tales hechos en el futuro, para que en 10 sucesivo, se acoja a las 

normas de trato familiar y convivencia social. 

Cuando corresponda, debera advertirles a los padres, tutores 0 responsables 

sobre la conducta seguida y les indicara como deben colaborar en el respeto de 

las normas legales y sociales. 

Dicha arnonestacion y advertencia deben ser claras y directas, de manera que 

tanto el adolescente como y los responsables de su conducta comprendan la 

magnitud de los hechos cometidos. 

2) Libertad asistida: 

Esta es una sancion educativa, socializadora e individualizada, que consiste en 

otorgar la Iibertad del adolescente baja la asistencia y supervision de personal 

especializado. Se orienta al desarrollo de habilidades, capacidades y aptitudes 
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fijados para los adultos en el Codigo Procesal Penal. La Corte Suprema de 

Justicia constituida en Tribunal de Casacion sera competente para conocer de 

este recurso. 

~ Recurso de revision 

EI recurso de revision procedera por los motivos fijados en el Codiqo Procesal 

Penal en su Articulo 455. EI Tribunal de Casacion sera competente para conocer 

de este recurso. 

Pueden promover la revision: 

a) EI defensor del adolescente sancionado. 

b) Los ascendientes, el conyuqe, 0 los hermanos del adolescente que fueren 

mayores de edad. 

c) EI Ministerio Publico. 

2.17 Tipo de sanciones 

Verificada la comlsion 0 La participacion del adolescente en un hecho que 

transgreda la ley penal; el juez correspondiente podra aplicar los siguientes tipos 

de sanciones: 
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dos afios y su cumplimiento debe iniciarse a mas tardar quince dlas de haber sido
 

ordenadas, en cuyo tiempo el equip6 tecnico responsable elaborara el plan
 

individual de la Iibertad asistida del adolescente.
 

3) Prestaci6n de servicio a la comunidad: 

Consiste en realizar tareas gratuitas, de interes, general en entidades de 

asistencia, publicas 0 privadas, como hospitales, escuelas, parques nacionales y 

otros establecimientos similares. Las tareas deberan asignarse sequn las 

aptitudes de los adolescentes, procurando, cuando fuere posible, relacionar la 

naturaleza de la actividad con la del bien juridico lesionado por el adolescente. La 

jornada maxima sera de ocho horas semanales, los dlas sabados, domingos y 

dlas feriados 0 en dlas habiles, pero sin perjudicar la asistencia a la escuela 0 la 

jornada normal de trabajo. Los servicios a la comunidad deberan prestarse 

durante un perfodo maximo de seis meses. La sanci6n se rnantendra durante el 

tiempo necesario para que el servicio fijado se realice efectivamente 0 sea 

sustituido, la sanci6n sera supervisada y orientada por la persona que el juez 

designe, quien elaborara un plan individual para el adolescente. 
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4) Reparacion de los darios al ofendido: 

Consiste en una obliqacion de hacer del adolescente, a favor de la victima con el 

fin de resarcir el dario causado 0 restituir la cosa dariada por la conducta delictiva. 

Cuando el adolescente mayor de quince arios realice un acto que afecte el 

patrimonio econornico de la vlctirna el juez podra determinar, teniendo especial 

cuidado en su situacion econornica, que este restituya la cosa, promueva el 

resarcimiento del dario 0 compense el perjuicio causado a la victirna. Cuando 

dicho acto sea cometido por un adolescente de trece arios a catorce arios de 

edad, el juez podra tarnbien determinar la reparacion del dario, quedando 

solidariamente obligados los padres, tutores 0 responsables. 

EI juez solamente podra imponer esta sancion, cuando la victima y el adolescente 

hayan dado su consentimiento. Si ambas partes acuerdan sustituir el trabajo por 

una suma de dinero, el juez procedera a fijar la cuantia que se considere 

equivalente a los darios y perjuicios ocasionados por el delito 0 falta. La sancion 

se considerara cumplida cuando el juez determine que el dario ha side reparado 

de la mejor forma posible. La reparacion del dario excluye la indemnizaclon civil. 
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b) Ordenes de orientacion y supervision 

Consisten en mandamientos 0 prohibiciones impuestas por el juez de 

adolescentes en conflicto con la ley penal, para regular la conducta de los 

adolescentes, as! como para promover y asegurar su formacion. Las prohibiciones 

y ordenes duraran un perfodo maximo de dos arios y su cumplimiento debera 

iniciarse a mas tardar un mes despues de ordenadas. 

De no cumplirse cualquiera de las obligaciones, el juez podra, de oficio a peticion 

de parte, modificar la orden prohibicion impuesta. Estas pueden ser: 

•	 Instalarse en un lugar de residencia determinado 0 cambiarse de el. 

•	 Abandonar el trato de determinadas personas. 

•	 Eliminar la visita a centros de diversion determinados. 

•	 Obliqacion de matricularse en un centro de educacion formal 0 en otro cuyo 

objetico sea enseriarle alguna profesion u oficio. 

•	 Abstenerse de ingerir bebidas alcohoticas, sustancias alucinoqenas, 

enervantes, estupefacientes 0 toxicas que produzcan adiccion 0 habito. 

•	 Obligacion de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, 

profesional, laboral, y educacion sexual, de educacion vial u otros similares. 
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c) Ordenar el internamiento terapeutico del nino, nina 0 adolescente 0 

tratamiento ambulatorio en un centro especializado de salud, publico 0 privado, 

para desintoxicados 0 eliminar su adiccion a las drogas u otras sustancias; el 

tratamiento ambulatorio conlleva en que el adolescente queda obligada a asistir a 

todas las sesiones que el especialista establezca, por el periodo previamente 

establecido. 

d) Privacion del permiso de conducir 

La privacion del permiso de conducir, consiste en privar temporalmente al 

adolescente de su permiso de conducir 0 de su derecho a obtenerlo. Dicha 

sancion podra imponerse cuando el delito 0 falta se hubiere cometido utilizando un 

vehiculo automotor. Esta sancion podra imponerse por un perfodo maximo de dos 

arios. 

e) Sanciones privativas de libertad 

Estas sanciones son el ultimo recurso a utilizar, solo cuando no sea posible 

aplicar otro tipo de sancion. La privacion de libertad tiene las siguientes 

modalidades: 
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I. Privaci6n de libertad domiciliaria. 

Consiste en la privaci6n de libertad del adolescente en su casa de 

habitaci6n, con su familia, de no poderse cumplir en su casa de habitaci6n, 

por razones de inconveniencia 0 imposibilidad, se practicara en la casa de 

cualquier familiar. Cuando no se cuente con ningun familiar, podra 

ordenarse la privaci6n de libertad en una vivienda 0 ente privado, que se 

ocupe de cuidar al adolescente, en este ultimo caso, debera contarse con 

su consentimiento. Esta privaci6n de libertad no debe afectar el 

cumplimiento del trabajo ni la asistencia a su centro educativo. Un 

trabajador social del juzgado de control de ejecuci6n de sanciones 

supervisara el cumplimiento de esta sanci6n, cuya duraci6n no sera mayor 

de un ario. 

II. Privaci6n de libertad durante el tiempo libre. 

La aprobaci6n de Iibertad durante el tiempo libre debe cumplirse un centro 

especializado, durante el tiempo Iibre de que disponga el adolescente en el 

transcurso de la semana. La duraci6n de este internamiento no podra 

exceder de ocho meses. Se conslderara tiempo Iibre aquel durante el cual 

el adolescente no debe cumplir con su horario de trabajo ni asistir a un 

centro educativo. 

67 



III. Privaci6n de libertad en centros especializados durante los fines 

semana, comprendido desde el sabado de las ocho horas hasta el domingo 

a las dieciocho horas. 

IV.	 Privaci6n de libertad en centro especializado de cumplimiento en regimen 

abierto, semiabierto 0 cerrado. 

La sanci6n de privaci6n de libertad en centro especializado de cumplimiento 

es de caracter excepcional. Puede ser aplicado s610 en los siguientes 

casos: 

•	 Cuando se trate de una conducta realizada mediante grave amenaza 0 

violencia hasta las personas y la propiedad y se trate de un delito contra la 

vida, la libertad sexual, la libertad individual, robo agravado y trafico de 

estupefacientes. 

•	 Cuando se trate de delitos dolosos sancionados en el C6digo Penal 0 peles 

especiales, para mayor de edad con pena de prisi6n superior a seis arios. 

La sanci6n de privaci6n de Iibertad durara un perlodo maximo de seis arios para 

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

adolescentes con edades entre los trece y los quince arios. La sanci6n privativa de 
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libertad nunca podra aplicarse cuando no proceda para un adulto, sequn el C6dig 

Penal. 

AI aplicar una sanci6n de privaci6n de libertad, el juez debe considerar el perfodo 

de detenci6n provisional al que fue sometido el adolescente la privaci6n de Iibertad 

del adolescente se llevara a cabo de acuerdo al regimen que el juez seriate 

(regimen abierto, regimen semi- abierto, regimen cerrado), tomando en cuenta las 

circunstancias personales, familiares, sociales y educativas del adolescente. 

2.18	 Ejecuci6n y control de las medidas socioeducativas impuestas al 

Adolescente 

La ejecuci6n de las sanciones debera fijar y fomentar las acciones sociales 

necesarias su Ie permitan al sometido a alqun tipo de sanci6n, su permanente 

desarrollo personal y la reinserci6n en su familia y la sociedad, sl como el 

desarrollo de sus capacidades y el sentido de su responsabilidad. 

Para la consecuci6n del objetivo de la sanci6n, durante su ejecuci6n se prornovera 

como mlnirno: 

1. Satisfacer las necesidades basicas de la persona sancionada. 
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2. Posibilitar su desarrollo personal. 

3. Reforzar su sentido de dignidad y autoestima. 

4. Fomentar la particlpacion del adolescente sancionado, en la elaboracion y 

ejecucion de su plan individual y proyecto educativo de cumplimiento. 

5. Minimizar los efectos negativos que la ejecucion de la sancion pudieran 

provocar en la vida futura del adolescente. 

6. Fomentar, cuando sea posible y conveniente, los vfnculos familiares del 

adolescente. 

7. Promover contactos directos e indirectos entre el adolecente y la comunidad 

local y sociedad en general. 

La ejecuci6n de las sanciones se reallzara mediante un plan individual de 

ejecucion para cada adolescente sancionado, el plan sera elaborado por el equipo 

tecnico 0 profesional responsable del programa 0 unidad responsable de la 

ejecucion de cada sancion. EI plan contendra el proyecto educativo del 

adolescente y en el mismo se hara constar una descripoon clara de los objetivos 

que se persiguen alcanzar y 10 pasos a seguir, en su elaboracion se debera tener 

en cuenta los aspectos personales, familiares, culturales, econornicos y educativos 

del adolescente, asl como los principios rectores de esta ley y los objetivos que 

para el caso concreto el juez seiiale. 
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EI plan se elaborara con la participaci6n y compromiso del adolescente y de ~~/ 

posible con familiares quienes tarnbien deberan suscribirlo. EI plan debera ser 

elaborado para toda la sanci6n impuesta, en un plazo no mayor de quince dias, 

contado a partir de que la sentencia este firme. Es deber del juez que dict6 la 

sentencia, velar por el cumplimiento del plan y de que este sea el resultado de la 

correcta interpretaci6n de la sentencia. EI juez debera aprobar el plan y ordenar 

su ejecuci6n; si el juez considera necesario hacer alguna modificaci6n al mismo, 

antes del inicio de su ejecuci6n, 10 hara saber al equipo tecnico 0 profesional 

responsable de la ejecuci6n. Para la aprobaci6n del pan el juez debera consultar a 

su equipo tecnico y tiene Lin plazo no mayor de tres dlas, para resolver. 

EI juzgado de Control de Ejecuci6n de Sancione sera el encargado de controlar la 

ejecuci6n de las sanciones impuestas al adolescente. Tendra competencia para 

resolver las cuestiones 0 los incidentes que se susciten durante la ejecuci6n y 

para controlar el cumplimiento de los obletivos fijados por esta ley. Para verificar 0 

controlar la ejecuci6n de sanciones pocra delegarse a las juntas municipales u 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que desarrollan 

programas en el municipio quienes estaran obligados a rendir informes peri6dicos 

sobre el cumplimiento de las mismas. 
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CAPiTULO III 

Derecho de defensa, concepto y definicion 

Como concepto del Principio del Derecho de Defensa, autores 10 lIaman Principio 

de Inviolabilidad de la Defensa; nuestra constituci6n aSI 10 regula, en su articulo 12 

"Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables." 

Hay diversas definiciones de derecho de defensa; perc es necesario analizar que 

se entiende por Principio "Es la base, el fundamento sobre el cual se apoya una 

cosa''". Principio "Es el fundamento de atqo"." 

Podemos decir que principio es un conjunto de reglas que sirven de base 0 

fundamento, de una ciencia, cosa 0 instituci6n. Por 10 que podemos decir que 

tenemos principios procesales que regula el proceso de los adolescentes en 

conflicto con la ley penal y existen principios constitucionales que rigen tambien el 

proceso penal para un buen desarrollo y aplicaci6n de la justicia penal y en 

garantfa del adolescente. Un principle para que adquiera esta denominaci6n, debe 

poseer ciertas caracterfsticas, entre estas: a) fuerza obligatoria dentro de la 

15 Garda Pelayo y Gross, Ramon. Pequeno Larousse lIustrado. pag. 839 
16 Ossorio , Ob. Cit; Pag. 609 
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independencia de la jurisprudencia, esto quiere decir que el juez, no crea los 

principios, sino simplemente comprueba su existencia y 10 aplica. 

Definiendo el principio de derecho de defensa tenemos las siguientes: 

"Que la defensa debe ser considerada en sentido lato y en sentido estricto; la 

defensa en sentido lato; es la actividad procesal, dirigida a ser valer ante juez los 

derechos subjetivos y los dernas intereses del imputado, del responsable civil y del 

tercero civilmente responsable, y afirma que en sentido estricto la defensa es: la 

contraposici6n a la acci6n ejercida por el lVIinisterio Publico 0 por la parte civil, 

cuya defensa se manifiesta por actos del imputado, del responsable civil 0 del 

civilmente responsable y por actos del cetensor'". 

Defensa "Es el derecho publico constitucional que asiste a toda persona fisica a 

quien se Ie puede atribuir la comisi6n de un hecho punible, mediante cuyo ejerci6 

se garantiza al imputado la asistencia tecnica de un abogado defensor y se les 

concede a ambos la capacidad de postulaci6n necesaria, para oponerse 

17 Manzini, Vicenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal. pag.56 
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eficazmente a la proteccion 

derecho constitucional a la Iibertad del ciudadano,,18. 

Derecho de defensa "La tacultad otorga a cuantos, por cualquier concepto, 

intervienen en las actuaciones judiciales para ejercitar dentro de las mismas, las 

acciones y excepciones que respectivamente, puedan corresponderle como 

actores 0 dernandados: ya sea en el orden civil 0 en el criminal , administrativo, 

laboral, etc. Tanto en asuntos civiles como criminales integra un derecho de las 

partes 0 del reo, que pueden elegir con toda libertad la asistencia profesional 0 del 

letrado que deseen; derecho del cual nadie puede ser privado" 19 

Por su parte Miguel Fenech refiriendose a la inviolabilidad del derecho de defensa 

dice "es toda actividad encaminada a hacer valer en el proceso, sus derechos e 

intereses en orden ala actuaci6n de la pretensi6n punitiva y la de resarcimiento en 

su caso 0 para impedirla sequn su posicion procesal". 

En base a las definiciones anteriores, podemos decir que la defensa es un 

derecho encaminado a garantizar a los adolescentes a poder ejercer sus 

derechos fundamentales e individuales, desde el inicio hasta el fin del proceso. En 

mi opinion puedo manifestar que el derecho de defensa es un derecho inherente al 

18 Gimeno Sandra, Vicente. Constitucion y Proceso. pag, 89. 
19 Cabanellas, Ob. Cit; pag. 198. 
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ser humano imputado de haber cometido un heche tipificado como delito, 

dicho derecho esta proclamado en el ordenamiento jurfdico internacional, como 

nacional, cuyo fin el invocar 0 abogar, ante un juez 0 en su caso tribunal 

competente, las cauaas de la irnputacion del heche que se Ie atribuya, bien sea en 

forma personal ( autodefensa ) 0 a traves de un abogado (defensa tecnica) y he 

aqui la importancia de la comunicaci6n entre el adolescente y el abogado 

defensor, para lIevar a cabo una buena defensa, fundamentada, y lIevar a cabo el 

debido proceso. Como mencione con anterioridad, en nuestra Constituci6n Polftica 

de la republica 10 encontramos en el articulo 12, en el C6digo Procesal Penal en 

su articulo 20 que establece "la defensa de la persona 0 de sus derechos es 

inviolable en el proceso penal. Nadie podra ser condenado sin haber sido citado, 

oldo y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el 

que se hayan observado las formalidades y garantfas de ley". En la ley de 

Protecci6n Integral de la Niriez y Adolescencia en su Articulo 154 "los 

adolescentes tendran el derecho a ser asistidos por un defensor, desde el inicio de 

la investiqacion y hasta que cumplan con la medida que les sea impuesta". En su 

Articulo 155 "los adolescentes tendran derecho de presentar pruebas y los 

argumentos necesarios para su defensa y de rebatir cuanto sea contrario." 

Es necesario hacer menci6n que el derecho de defensa tienen ciertas 

caractertsticas, entre estas podemos mencionar: a) Que dicho principle tiene 

fuerza obligatoria dentro de la administraci6n de la justicia penal, pues garantiza 

los derechos fundamentales e individuales del ser humano, 10 cual son regulados 

76
 



por tratados internacionales ratificados por Guatemala, los cuales 

preeminencia sobre el derecho interno, esto 10 encontramos en el Articulo 46 de la 

Constitucion Polftica de la Republica. b) que tiene valor probatorio, pues es un 

principio que por sf solo tiene valor no necesita de otro para que cobre efectos, 

solamente la existencia del proceso penal. c) es independiente de la 

jurisprudencia, pues el juez comprueba su existencia y la aplica no 10 crea. 

Debemos de tomar en cuenta que la naturaleza jurfdica de este principio del 

derecho de defensa es de caracter publico, ya que al Estado Ie interesa que la 

justicia se imparta en forma general, publica, siendo una garantfa constitucional y 

procesal individual, es un derecho dado al imputado pero; cuya obliqacion de 

garantizar la justicia es del Estado. 

3.1 Antecedentes hlstorlcos 

En forma breve el derecho de defensa, como principio, podemos trasladarnos 

cuando antiguamente el proceso era de caracter acusatorio la defensa 

representaba el derecho indiscutible y necesario del acusado, el era quien conocla 

desde el primer momenta de su aprehension, la lncrirnmacion formulada en su 

contra. Entre los barbaros el derecho de defensa, tuvo bastante importancia y 

consideracion, sin embargo, era cuestionable en que si el acusado adernas de 
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comparecer a juicio acompariado de sus parientes y amistades podria elegir un 

procurador, como se Ie conocia al representante juridico, quien actualmente 10 

conocemos como defensor. En el regimen inquisitivo, el acusado perdi6 su 

condici6n de parte dentro del proceso, tornandosele como objeto procesal, por 10 

que desde ese momenta qued6 sin defensor alguno. Por el caracter de 

secretividad del mismo sistema, qued6 anulado el derecho de defensa y de esa 

cuenta no tenia intervenci6n alguna a las actuaciones judiciales. EI derecho de 

defensa es una garantia frente al poder estatal, en verdad todo un fen6meno que 

nace con el Estado de Derecho. "EI Estado tiene entonces la funci6n de promover 

la acci6n de justicia a traves del 6rgano correspondiente; en defensa de la 

legalidad y de los derechos de los ciudadanos'f". Y la misi6n de "velar por el 

respeto de los Derechos Fundamentales de todo ser hurnano?" . "En el estado de 

derecho a diferencia del Estado Liberal, la protecci6n de los derechos y Iibertades 

publicae es un asunto que interesa no solo a los propios titulares, en su caso, el 

agraviado 0 imputado; sino tarnbien al Estado, porque des libre ejercicio y absoluto 

respeto depende la estabilidad del sistema dernocratico y el progreso de la 

sociedad en general,,22.Con ello decimos que la legitimaci6n activa del lVIinisterio 

Publico, preveniente de su especial misi6n de ser 6rgano acusador, debe 

entenderse a la defensa de las normas y principios constitucionales tituladores de 

los derechos fundamentales e individuales de las personas; y debe ejercitar la 

acci6n de acusaci6n ante los tribunales correspondientes cuando considera que 

20 Gimeno Sandra, Vicente. Revista Ciencias Penales, Doctrina extranjera, "Los 6rganos 
colaboradores de la Justicia constitucional en Costa Rica y Espana". Pag.4
 
21 Ibid.
 
22 Ibid.
 

78
 



se estan afectando actos que menoscaben la dignidad humana, en defensa de los 

mismos y no solamente el acusarlos. 

"En materia penal, el derecho de defensa, fue reconocido por el derecho post 

revolucionario; en su inicio solo durante el juicio publico, pues durante la 

instrucci6n preliminar la conservaci6n de todas las reglas de la inquisici6n fue un 

hecho discutido: encuesta escrita, secreta, sin debate ni defensa,,23.Sin embargo a 

finales del siglo XIX el derecho de defensa fue reconocido aun durante la 

instrucci6n preliminar, con limitaciones como las siguientes: facultad de designar a 

un defensor desde el comienzo de la persecuci6n penal y siempre antes de la 

primera declaraci6n sobre el hecho imputado, derecho de inspecci6n de las aetas 

escritas, secreta limitado de la investigaci6n, derecho de intervenir personalmente 

y de ser noticiado para ello en aquellos actos a anticipar prueba para el debate, 

por peligro de perdida de su demora 0 imposibilidad de realizarlos en el juicio 

publico, derecho de contradecir las medidas de coerci6n principales. 

23 Gimeno Sandra, Vicente, Ob. Cit. Pag, 4 
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3.2 Derecho de defensa a nivel universal. 

• Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos: 

Como punta de partida el derecho de defensa se encuentra protegido y 

legislado en la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, aprobada 

y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de 

diciernbre de 1948, y dicha Asamblea recomend6 a todos los Estados 

miembros, publicar el texto de la declaraci6n y procurar que fuera 

divulgada, lelda y comentada principalmente en las escuelas y dernas 

establecimientos de ensefianza, basandose en la situaci6n polltica de los 

parses, su Artfculo 11 establece" 1°. Toda persona acusada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no sa pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio publico en el que se la hayan 

asegurado todas las garantfas necesarias para su defensa." De 10 anterior, 

podemos comentar que la Asamblea General de las Naciones Unidas, tuvo 

presente desde sus inicios, establecer una protecci6n a la dignidad 

humana, que Ie sean probados los hechos que Ie imputen a una persona, y 

por 10 tanto que se lIeve a cabo un debido proceso; teniendo como garantfa 

una defensa. 

80
 



• Pacto de San Jose de Costa Rica 

En San Jose de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, Guatemala form6 parte 

de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, habiendose aprobado 

dicho Pacto, el cual fue aprobado por el Congreso de la Republica el 14 de abril de 

1978, por Decreto nurnero 6-78, produciendose la ratificaci6n del instrumento el27 

de abril de 1978. EI pacta de San Jose es base jurfdica para la protecci6n de la 

persona, en else serialan los derechos inherentes a la persona humana, como su 

libertad. En el articulo 8 encontramos las garantfas judiciales, en el numeral 

segundo establece: "Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

Durante el proceso toda persona tiene derecho, a plena igualdad, a las siguientes 

garantfas mfnimas: 

a.	 Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor 

interprete, sino comprende 0 no habla el idioma del juzgado 0 tribunal. 

b.	 Comunicaci6n previa y detallada al inculpado de la acusaci6n formulada. 

c.	 Concesi6n al inculpado del tiempo del tiempo y de los medios adecuados 

para la preparaci6n de su defensa; 

d.	 Derecho del inculpado de defenderse personalmente 0 de ser asistido por 

un defensor de su elecci6n y de comunicarse Iibre y privadamente con su 

defensor; 

e.	 Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado 0 no, sequn la legislaci6n interna, si el inculpado no se 
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defendiere por sf mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido 

por la ley. 

f.	 Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 

de obtener la comparecencia, como testigos 0 peritos, otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g.	 Derecho a no ser obligado a declarar contra sf mismo ni a declararse 

culpable. 

"EI proceso penal, entonces, afecta en mayor 0 menor medida dos bienes 

esenciales del acusado; dignidad y su libertad. En este aspecto, la acci6n del 

Estado es notablemente poderos y se impone como inevitable contrapartida el 

derecho de defensa que posee el acusado". 

En base a la norma anterior "Este derecho de defensa, es una garantfa a la 

dignidad y el respeto de los Derechos Humanos del imputado. Este debe 

manifestarse desde el momenta en que ese produce la imputaci6n mediante 

cualquier acto imputativo inicial que se cumpla en contra de una persona, tanto si 

esta es detenida por orden judicial 0 aprehendida por la autoridad policial 0 un 

particular al presumirse que es participe (autor, c6mplice 0 instigador) de un hecho 

24	 Cruz, Fernando, La defensa penal y la independencia judicial en el Estado de Derecho. Pag. 60 
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delictuoso, cuando se Ie sindica como tal en cualquier acto inicial 

proceoimlento". 

"A traves del derecho procesal se garantiza al ciudadano el derecho fundamental a 

la defensa juridica, entendida esta como la defensa de todos los derechos. Si el 

proceso en si es instrumento de tutela de derecho, a su vez se necesita una ley 

tutelar superior y por ello se lIega a la tutela constitucional del proceso.,,26A esto 

hay que agregar que no solo al ciudadano Ie asiste este derecho de defensa, sino 

tarnbien al adolescente, en conflicto con la ley panal pues tambien tiene el derecho 

de defensa el cual es obligatorio, regulada en la Ley de Protecci6n Integral de la 

Niriez y Adolescencia en su Artfculo 154. 

3.3 Defensa material 

EI derecho de defensa se manifiesta en primer lugar como defensa material, es 

decir, aquella que se desprende directamente de la garantfa constitucional y que 

atarie en forma personal al imputado, mas aun, las actividades tecnicas pueden 

entenderse como derivaci6n de esta facultad sustancial de contradicci6n. 

25 Cruz, Fernando, Ob. Cit. Pag. 61 
26 Balsells To]o, Edgar Alfredo, Principios constitucionales del debido proceso. Pag, 56 
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La defensa material, se manifiesta en actos ejercidos por el 

podrla definirse como aquella que, de una manera personal e insustituible, 

realizada el sujeto contra quien se dirige la atribucion delictiva. 

A la defensa material tarnbien se Ie denomina "autodefensa". "EI amparo personal, 

de bienes 0 derechos, por uno mismo". 27 

Son actos de la defensa material la institucion de abofado defensor las 

declaraciones, los careos y la reconstruccion del hecho. En ninguna de estas 

situaciones el imputado puede ser obligado 0 coaccionado, pudiendo prestarse 0 

bien negarse a realizarlas y, en el primer supuesto, gozando de amplia libertad 

para expresar 10 que estime conveniente. 

La mas importante rnanifestacion de defensa material es la primera declaracion. 

Dentro del proceso inquisitivo, esta declaracion se entendfa como un medio de 

prueba, concretado mediante el interrogatorio del imputado, pudiendo incluso 

recurrirse al uso legal de tormento para arrancar confesiones. La posterior 

evolucion hizo que se suprimieran esos aberrantes procedimientos, pero es 

indudable que, en la practica, existen resabios de esa defectuosa concepcion. La 

moderna teorfa procesal ha insistido en que este es un acto esencialmente 

27 Balsells Tojo, Edgar Alfredo, Ob. Cit. pag. 73 

84
 



hx.\\l,'"'' JU/i " 
~V~~SI>N C4R(~<)/",\ 
<:j~ il'a""(/'

~£;J __ «'.L 
1-:(1) 2,(/1 
~ ~ SECRfTARIA ~ g
~z? ~?i: ~ 
~ - ~ t:§ 

G'v 

defensivo, en el que el imputado, en conocimiento de la atribucion existente en su 

contra, generadora de un estado de sospecha, brinda, rodeado de las garantfas 

legales, las explicaciones pertinentes en torno a los hechos. 

EI C6digo Procesal Penal, en su articulo 92, establece "... si prefiere (el imputado) 

defenderse por sf mismo, el tribunal 10 autorizara solo cuando no perjudique la 

eficacia de la defensa tecnica y, en caso contrario, 10 desiqnara de oficio. La 

intervenci6n del defensor no menos cabe el derecho del irnputado a formular 

solicitudes y observaciones" 

De acuerdo a las citas anteriores, la defensa material, es la facultad que tiene el 

sindicado de poder hacer valer sus derechos garantizados por la constituci6n y 

dernas leyes, dentro de un proceso penal, parad defenderse en contra de la 

imputaci6n e un hecho que se Ie atribuye. 

3.4 Defensa tecnlca 

La defensa tecnica deriva de la defensa material y aparece como una necesidad 

emanada de la complejidad del proceso moderno, de su caracter eminentemente 

tecnico legal y de los intereses en juego; se justifica por razones de igualdad 

procesal, de buena marcha del proceso y de brindar al imputado el asesoramiento 

~/@"'ala, C' \>-' 
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y representaci6n adecuada. Se puede decir que la evoluci6n hist6rica 

tendencia hacia la creciente y casi preponderante importancia de la defensa 

tecnica sobre la material, al extrema de que, sequn fallos, se entiende que la 

misma garantia constitucional de la defensa en juicio implica la intervenci6n 

letrada. Ello es facil de comprender a poco que se atiende a las particularidades 

del desenvolvimiento procesal y a las cuestiones, sustantivas y de rito, en el 

ventiladas. 

Podemos ver manifestada la defensa tecnica a traves de las diversas y variadas 

intervenciones profesionales, tales como la asistencia a las declaraciones del 

imputado, examen de actuaciones, excarcelaciones, control y ofrecimiento de 

prueba, impugnaciones, alegatos, etc. La trascendencia de esta intervenci6n 

teenica aparece reconocida en diferentes artfculos procesales, ya que en 

oportunidades de prestar declaraci6n indagatoria, el juez debera hacer conocer al 

imputado su derecho a designar abogado defensor y, si no quisiera 0 no pudiera 

hacerlo, se Ie instituira uno de oficio, ya que no puede haber proceso valido sin 

este imprescindible asesoramiento jurldico. 

Podemos definir la defensa tecnica como: aquella que es ejercida por un bogado 

profesional convirtiendose en auxiliar del imputado de delito, que 10 asesora 

jurfdicamente y 10 representa en actos procesales y no personales, es quien 

desarrolla su actividad en cualquier momenta del proceso aunque el acto esencial 
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abarca, la defensa de confianza que es nombrado por el mismo imputado 0 

defensa privada y la defensa de oficio 0 defensa oficial que es nombrada por el 

Estado a traves del juez. 

EI articulo 92 del Codiqo Procesal Penal establece "EI sindicado tiene derecho a 

elegir un abogado defensor de su confianza. Si no 10 hiciere, el tribunal 10 

desiqnara de oficio, a mas tardar antes de que se produzca su primera declaracion 

sobre el hecho, sequn la reqlarnentacion para la defensa oficial. Si prefiere 

defenderse por si mismo, el tribunal 10 autorizara solo cuando no perjudique la 

eficacia de la defensa tecnica y, en caso contrario, 10 desiqnara de oficio. La 

intervencion del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular 

solicitudes y observaciones." Como podemos observar la norma procesal penal, 

contempla en este articulo la defensa tecnica en los terrninos expresados. 

3.4.1 Auto defensa tecnlca 

EI C6digo Procesal Penal contempla esta situaci6n, en la que el acusado, si posee 

la capacidad intelectual y preparaci6n podra autodefenderse, contando para ello 

con los conocimientos jurldicos suficientes para decidir conducir por sl mismo la 

defensa de su situaci6n juridica ante el 6rgano jurisdiccional, el Articulo 92 del 

C6digo Procesal Penal, 10 contempla de la forma siguiente "... si prefiere 
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defenderse por sf mismo, el tribunal 10 autorizara solo cuando no perjudfquela ~'
 

eficacia de la defensa tecnica y, en caso contrario, 10 desiqnara de oficio. La
 

intervenclon del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular
 

solicitudes y observaciones."
 

3.5	 Intervenci6n del defensa tecnlca obligatoria en el proceso penal de los 

adolescentes en Guatemala 

AI referimos a una de las ramas del derecho y en sf a una materia, se hace 

necesario buscar a la persona que tenga los conocimientos intelectuales- practices 

para que proceda a dirigir y a procurar el trarnite del proceso. En este tema la 

defensa aes importante, porque la persona acusada de un delito 0 falta, tiene 

derecho a defenderse, por 10 tanto tener a su lade a alguien que Ie asesore con 

relacion al proceso y que se comunique con el en relacion al mismo, para evitar 

asl especulaciones que pueden afectarle en su vida privada y personal. En el caso 

de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, ademas de ser una novedad la 

obligatoriedad del abogado defensor, es importante porque de esta manera se 

garantiza el debido proceso y se respeta su derecho de defensa, aunque todavia 

no ha cobrado auge la defensa obligatoria en el derecho penal de menores 

guatemaltecos, cabe mencionar que se esta trabajando arduamente en forma 

integral, UNICEF, Organismo Judicial, y todas las instituciones creadas por la Ley 

de Proteccion Integral de la Niiiez y Adolescencia, para alcanzar los objetivos 
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propuestos. Se hace necesario hacer rnencion que en la republica de Guatemala, 

se cuenta con el lnstituto de la Defensa Publica Penal y los Abogados privados, 

quienes al ser requeridos y remunerado de conformidad con la ley, prestas sus 

servicios profesionales, por parte de los primeros la capacitaci6n es fructffera y 

amplia. 

3.6 Defensa publica 

EI Instituto de la Defensa Publica Penal tiene su origen en las recomendaciones 

que la Organizaci6n de las Naciones Unidas hiciera a Guatemala sobre la 

necesidad de un cambio en la legislaci6n penal, de manera especial en cuanto a 

derecho procesal penal, porque el metoda que se utilizaba anteriormente no era 

ya eficiente para desarrollar el sistema penal en nuestro pals, por 10 que hubo 

necesidad de hacer cambios radicales, en la legislaci6n guatemalteca. 

EI fundamento del Instituto de la Defensa Publica Penal, 10 encontramos en el 

Articulo uno del Decreto 129-97 del Congreso de la Republica, en donde 

establece. "Creacion. Se crea el lnstituto de la Defensa Publica Penal, organismo 

administrado del servicio publico de defensa penal, para asistir gratuitamente a 

personas de escasos recurso econ6micos. 
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Tarnbien tendra a su cargo las funciones de gestion, adrninistraclon y control de 

los abogados en ejercicio profesional privado, cuando realicen funciones de 

defensa publica. EI Instituto gozara de autonomfa funcional e independencia 

tecnica ... " 

EI trabajo que lIeva a cabo el Instituto de la Defensa Publica Penal, merece una 

especial mencion, pues crearon la Unidad Especial del Adolescente, pues han 

recibido capacitacion, la practica que han realizado les ha proporcionado una 

buena experiencia, en donde su labor se inclina siempre en pro del adolescente. 

Esta institucion tiene gran relevancia en el derecho de defensa de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal, en virtud que la mayorla de ellos la 

familia, no tienen como pagar los honorarios de un abogado privado y son los 

abogados del instituto quienes ejercen el sagrado principio de derecho de 

defensa. La calidad de sujeto procesal, que adquiere el adolescente, inicia desde 

el momenta en que se Ie atribuye la corntsion 0 participacion de un hecho delictivo, 

dicha calidad Ie otorga la facultad, entre otras, de ejercer su derecho de defensa 

material y tecnica, y que se Ie presuma inocente hasta que no se establezca su 

responsabilidad en una sentencia firme. Adernas, el adolescente, tienen derecho a 

que el hecho que se atribuye sea investigado por un organa objetivo a ser juzgado 

por un orqano irnparcial y especializado que velara por sus intereses, dentro de un 

plazo razonable, ya ser asesorado por un abogado de su confianza, sino tiene los 
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medios para pagarlo, el Estado se 10 proporcionara en forma gratuita. 

forma de asegurar un proceso contradictorio es con la presencia de la defensa 

tecnica, esta debe actuar de una forma eficaz porque cuando se trata de los 

adolescentes su defensa material presenta serias deficiencia, tomando en cuenta 

que se trata de una persona que por su edad no tiene la experiencia y 

conocimientos que Ie permitan enfrentar adecuadamente una investigaci6n penal 

en su contra. En el proceso de los menores, al igual que en el proceso penal de 

los adultos debe darse la contradicci6n, en el cual las partes tienen igualdad de 

posiciones, sus propias tesis, libertad de pruebas y argumentos para que el juez 

los conozca directamente y tenga medio de convicci6n suficientes para dictar una 

resoluci6n. 

3.7 Actuaci6n del abogado defensor en el proceso penal de adolescentes de 

conformidad con la Ley de Protecci6n Integral de la Niiiez y Adolescencia 

EI proceso del adolecente se inicia con la atribuci6n de un hecho tipificado en la 

ley penal, 0 leyes penales especiales como delito 0 falta que ha cometido el 

adolescente, que oscile entre los trece y diecisiete alios de edad, atribucion de la 

que puede surqir de una denuncia, por conocimiento de oficio, 0 por detenci6n 

flaqrante. Para apreciar la actuaci6n del abogado defensor en el proceso de 

adolescentes en conflicto con la ley penal, conviene serialar las fases procesales 

del mismo: 
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A.	 Fase preparatoria. 

1. Acepta el ejercicio de la defensa y por 10 tanto queda formalmente 

propuesto. 

2.	 Hace acto de presencia donde esta detenido el adolescente 0 se 

apersona al proceso. 

3.	 Previa primera declaracion, asesora al adolescente, cuida 

legalmente en que el cuestionamiento sea pertinente, entabla una 

cornunicacion con el adolescente. 

4.	 Durante la etapa de la lnvestiqacion, con autorizacion del Ministerio 

Publico coadyuva a encontrar prueba para la averiquacion de la 

verdad. 

B. Fase intermedia. 

1. En audiencia sefiala e indica 10 correspondiente de 10 solicitado por 

el Ministerio Publico, agraviado, dependiendo de 10 quesea, puede 

plantear incidentes, tomando en cuenta que Ie otorgan la palabra una 

sola vez. Evitar que se admita la acusacion si no esta legalmente 

fundamentada, insta a verter prueba en contra de la imputacion, 

aprovecha todos los momentos que otorgan para su intervencion, 

siempre en pro del adolescente patrocinado. 

2.	 Su actuacion se concreta a la del agente del Ministerio Publico, 

existe la posibilidad de que se abra 0 no ajuicio, por ello realiza todo 
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10 que considera conveniente, todo se va generando en 

momento, nada puede predecirse y el juez resuelve. 

C. Fase de debate y sentencia. 

1. AI lado del adolescente, fundamentado en ley, responde y protesta 

cuanto sea necesario conforme se desarrolla el debate. 

2.	 Interroga a testigos, expertos y al propio adolescente. En sus 

conclusiones debe desarrolla la teorfa del delito, tiene derecho a 

replica interpone recursos que considere pertinentes, siempre en la 

aplicaci6n de una defensa relevante. 

3.	 De haber sentencia, velara por que sea conforme a derecho. 

D. Fase ejecutoria. 

1. Asesora al adolescente en cuanto a	 la sanci6n, su estadia en el 

Centro de Privaci6n y viqilara la misma para que no se violen sus 

derechos, situaci6n que es practicarnente nula. 
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CAPiTULO IV 

4 EI abogado defensor del Adolescente en Conflicto Con la Ley Penal 

4.1 La defensa 

Para comprender que es el defensor, sus funciones 0 atribuciones, 

responsabilidades y prohibiciones, es necesario que comprendamos primeramente 

que la defensa debe ser seguida por un profesional del derecho, es decir, un 

abogado, pero que a mi juicio y como muy bien acertadamente 10 regula la ley, 

que el tecnico y experto de la materia debe ser por supuesto Colegiado Activo, 

sequn 10 regula el Articulo 93 del C6digo procesal Penal, con excepci6n, que el 

mismo sindicado pueda defenderse por sl mismo, situaci6n que debera ser muy 

bien calificada por el juzgador, para no cometer ninguna ilegalidad, en cuanto a la 

defensa se refiere. 

La palabra abogado procede de la voz latina Advocatus, que significa "Ilamado", 

de acurdo a los romanos, pues acostumbraban a lIamarlos en sus asuntos 

diflciles, para que les brindaran auxilio, pues eran personas que tenIan un 

conocimiento profundo de derecho. 
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Quiere decir tambien patrono, defensor, letrado, hombre de ciencia: jurisconsulto, 

hombre de consejo, esto es, de consulta; jurista, hombre versado en la erudici6n 

del Derecho y en la crltica de los c6digos, sequn los principios de la filosofla de la 

moral y tarnbien de la religi6n. 

Barcia mencionado por Guillermo Cabanellas, dice: "EI abogado debe ser probo, 

diligente, entusiasta; el letrado, estudioso; el jurisconsulto, prudentes; el jurista, 

erudito. Hay muchos abogados, no hay tantos letrados, hay pocos jurisconsultos, 

es muy raro encontrar un jurista,,28. 

Recordemos que la abogacia es una profesi6n Iibre e independiente y una 

instituci6n consagrada en orden a la justicia, al asesoramiento y a la defensa de 

los derechos e intereses publicos y privados mediante la aplicaci6n de la ciencia y 

de la tecnica jurldica. Podemos decir que abogado es una equivalencia a defender 

en juicio a una persona por escrito 0 de palabra 0 interceder por alguna causa 

hablando a su favor. La instituci6n pas6 del antiguo Derecho Castellano, si bien 

fueron conocidos con las denominaciones de voceros y personeros por que 

usaban sus voces para ejercitar la defensa y, porque presentaban a las personas 

por ellos defendidos. Pero hay que distinguir entre el hecho de abogar y la 

profesi6n del abogado, pues parece evidente que aquel es anterior a esta. De 

ejemplo podemos citar que entre los hebreos habla personas que, fuera de todo 

28 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de derecho usual. Pag. 15 
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interes econ6mico asumfan la defensa de quienes no podfan ejercerla por sl 

mismos. Otro tanto sucedla en Caldea, Babilonia, Persia y Egipto. La profesi6n de 

abogar se inici6 al parecer, con Antisoaes, que, sequn se doce fie el primer 

defensor que percibi6 honorario, por la prestaci6n de sus servicios abogadiles. Sin 

embargo, se afirma que Pericles, fue en Grecia el primer abogado profesional, se 

cree que Cicer6n fue el prototipo de los abogados romanos con mucha 

profesionalidad, grande orador y jurisconsulto, que la historia ha conocido. Es un 

concepto rnoderno, abogado es el perito en el derecho positivo que se dedica a 

defender en juicio, por escrito 0 de palabra, los derechos 0 intereses de los 

litigantes, as6 como tambien a dar dictamen sobre las cuestiones 0 puntos legales 

que se Ie consultan. En la actualidad los Estados democraticos y Iiberales 

respetan y enaltecen el ejercicio de la abogada y declaran es sus constituciones 

la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y sus derechos. De 10 

anterior se deduce que la profesi6n de abogado es aquella en la que la persona 

investida de ciertas calidades y facultades que la ley Ie otorga, esta autorizado 

para ejercer ante instituciones publicae, asl como privadas, haciendo valer el 

derecho y aplicando las leyes respectivas, defendiendo los intereses publicos 0 

privados. Por 10 tanto abogado defensor sera el profesional del derecho que toma 

a su cargo la defensa de los intereses de una persona, de un grupo de personas 0 

de una instituci6n, frente a tora que puede ser una persona particular 0 jurfdica. En 

sentido estricto es la persona, que investiga por la ley, actua en nombre de una 

persona acusada de cometer in hecho ilfcito 0 falta. 
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4.2 Requisitos 

En la actualidad se encuentran deterrninados requisitos, para la rehabilitaci6n de 

algunos de los sujetos procesales; asf como se exigen ciertos elementos basicos 

para el desempefio del poder jurisdiccional y para el de acci6n, tarnbien ocurre 

esto con respecto al ejercicio de la Defensa tecnica. Tales recaudos surgen de la 

necesidad de asegurar la buena administraci6n de justicia, el fluido 

desenvolvimiento del proceso, el adecuado conocimiento de derecho de fondo y 

forma, en el caso del defensor, el correcto desempefio de la alta misi6n que es 

confiada, el interes del justiciable y las razones de igualdad. Los requisitos son: 

./ EI tftulo correspondiente: 

Se exige el de abogado, expedido por la universidad estatal 0 privada 

reconocida, con los requisitos formales correspondientes. Como es obvio, 

este tftulo se obtiene luego de cursar y aprobar las materias que integran 

los respectivos programas. 

EI Estado, mediante la estructuraci6n de las carreras en las Universidades 

Nacionales, con la vigilancia sobre el desarrollo curricular en el caso de los 

institutos privados, procura asegurar la debida formaci6n de aquellos que 

se desempefiaran como profesionales del derecho. 
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../ Matriculaci6n: 

Para el desempefio profesional no basta la posesi6n del titulo, sino que es 

tarnbien necesaria la inscripci6n en la matricula que corresponda. EI trarnite 

de la inscripci6n mencionada, tiende a la verificaci6n de la autenticidad del 

titulo y de otras circunstancias personales del abogado, procurando el 

debido control para la habilitaci6n profesional. La tramitaci6n sefialada 

exige por parte del interesado la presentaci6n del titulo 0 diploma que 10 

acredite y sequn las diversas regulaciones, certificaciones oficiales de 

buena conducta, edad minima, carencia de antecedentes penales 

inhabilitantes, constituci6n de domicilio en el ambito territorial 

correspondiente, etc. 

La ley de Colegiaci6n Profesional Obligatoria Decreto Nurnero 72-2001 del 

Congreso de la Republica de Guatemala en su Articulo 1, refiriendose al 

tema, de la forma siguiente: 

"Articulo 1.- Obligatoriedad y ambito. La colegiaci6n de los profesionales 

universitarios es obligatoria, tal como 10 establece la Constituci6n Politica 

de la Republica y tiene por fines la superaci6n moral, cientifica, tecnica, 

cultural, econ6mica y material de las profesiones universitarias y el control 

de su ejercicio, de conformidad con las normas de esta ley. Se entiende por 

99
 



coleqiacion la asociacion de graduados universitarios de profesiones afines, 

en entidades gremiales, de conformidad con las disposiciones de esta ley. 

Las universidades deberan, en los meses de enero y junio de cada ario, 

remitir obligatoriamente a cada colegio profesional, la nomina de los 

profesionales que se hayan graduado durante el perfodo, con sus 

correspondientes datos generales de ley. 

La universidad de San Carlos de Guatemala debera remitir en los meses de 

enero y junio de cada ario, al colegio profesional respectivo, la nomina de 

los profesionales que haya incorporado, con sus correspondientes 

generales de ley. 

Los tltulos otorgados por las universidades del pars 0 las aceptacion de la 

incorporacion de profesionales graduados en el extranjero, habilitan 

acadermcarnente para el ejercicio de una profesion, pero no los faculta para 

el ejercicio legal de la misma, 10 que debera ser autorizado por el colegio 

profesional correspondiente, mediante el cumplimiento de la coleqiacion y 

sus obligaciones gremiales estipuladas en esta ley. 

Deben colegiarse: 

a) Todos los profesionales egresados de las distintas universidades 

debidamente autorizadas para funcionar en el pars, y que hubieren 

obtenido el titulo 0 titulos, por 10 menos en el grado de licenciatura... " 
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./	 Estar inscrito en el Registro de Abogados que se lIeva en la Corte Suprema Oba/omala, c· tr/ 
de Justicia.
 

./ Estar en el goce de sus derechos ciudadanos; y,
 

./ No tener vigente ninguna c1ase de suspensi6n.
 

4.3 Deberes 

La legislaci6n y la doctrina denotan todo 10 relativo a la dignidad del defensor y 

consecuentemente sus facultades, tarnbien por consiguiente se deben hablar de 

sus deberes. L6gicamente, ya que el respeto hacia el abogado implica tarnbien, y 

necesariamente, que este respete a los jueces y magistrados, trate con 

consideraci6n y respeto a sus colegas, a todos aquellos que en una u otra manera 

se desemperien dentro de la justicia y de la administraci6n, se conduzca dentro de 

su actividad con probidad y eficiencia. 

Entre los deberes del abogado tenemos: 

a)	 Evidenciar siempre rectitud, honradez e integridad de pensamiento y
 

acci6n, 10 que debe manifestarse especialmente en lucha contra los abusos
 

y la corrupci6n en el ejercicio profesional.
 

b) Vivir con dignidad y decencia. 
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c) 

profesi6n. 

d) Debe guardad fidelidad a la justicia ya su c1iente. 

e) Debe guardar fidelidad a la justicia y a su independencia, la cual debe 

entenderse en el sentido de que dispone de una completa Iibertad en el 

ejercicio de su Ministerio. Debe estar Iibre ante el juez 0 cualquier autoridad 

del Estado, asl como ante su cliente y el adversario. 

f) Debe evitar escrupulosamente toda alteraci6n de la veracidad. 

g) Debe velar por la mas rigurosa legitimidad y justicia en el ejercicio 

profesional. 

h)	 EI ejercicio de la abogacfa impone los deberes de preparaci6n yeficiencia. 

En merito de ello, corresponde a1 abogado la obligaci6n de investigaci6n y 

estudio permanente del Derecho, asl como de toda disciplina que 

contribuya a su mejor formaci6n humanfstica y tecnica. 

i)	 Entre las relaciones con sus colegas, el abogado debe guardar la mayor 

consideraci6n y respeto. La fraternidad entre colegas, fundada en I noble 

misi6n que los une y los hace partfcipes de las mismas preocupaciones e 

inquietudes, es una virtud que debe practicarse. 

j)	 Guardar el secreta profesional. 

k)	 Debe de acatar las leyes. 
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4.4 Prohibiciones 

Asi como existen deberes, tambien existen conductas determinadas prohibiciones 

para los abogados y que son tratadas en nuestro ordenamiento juridico, en la Ley 

del Organismo Judicial Decreto Numero 2-89 del Congreso de la Republica y son: 

Articulo 202. Prohibiciones: es prohibido a los abogados: 

a) Actuar en los juicio en que el juez tuviere que excusarse 0 pudiera ser 

recusado a causa de la intervenci6n del profesional; 

b) Invocar leyes supuestas 0 truncadas; 

c) Revelar el secreta de su cliente; 

d) Abandonar, sin justa causa, los asuntos que hubiere comenzado a 

defender; 

e) Interrumpir el discurso 0 declaraci6n de la parte contraria 0 de su abogado; 

f) Exigir a su cliente honorarios mayores que los concertados 0 10 que 'fijan los 

aranceles; 

g) Defender a una parte despues de haber principiado la defensa de las otra 

en el mismo asunto; 

h) Suprimido por el Decreto Legislativo, 64-90. 
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i) Faltar al cumplimiento de las dernas obligaciones que prescriben las leyes 

y reglamentos; 

Los tribunales estan obligados a proceder conforme a esta ley, en los casos 

de infracci6n a estos artlculos. 

4.5 Derechos y facultades 

De acuerdo a los puntos anteriores, especialmente el que hace referencia a la 

jerarqufa 0 dignidad del abogado, y al hablar asl mismo de sus obligaciones, 

serialamos que todas estas implican determinados derechos y facultades 

correlativas, en cuanto a los derechos, deberes y facultades de los abogados, 

debe atenderse en nuestro pals el contenido del C6digo de Etica Profesional 

emitido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. 

De acuerdo a la Ley del Organismo Judicial, los derechos del abogado son: 

Articulo 196. Derecho de los abogados. 

"Los tribunales y jueces dejaran a los abogados en la justa Iibertad que deben 

tener para sostener por escrito y de palabra los derechos de sus clientes. Los 

abogados deben proceder con arreglo a las leyes y con el respeto debido a los 

tribunales y autoridades; seran citados por estas con el decoro correspondiente y 

no se les interrurnpira ni desconectara cuando hablen en los estrados, ni se 
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coartara, directa ni indirectamente el libre desemperio de su alta investidura e 

igual trato deberan darles a las autoridades, funcionarios y empleados de la 

Administraci6n Publica de cualquier jerarqufa. Los tribunales daran a los abogados 

el trato respetuoso inherente a su investidura." 

4.6 Retribuclon econornlca 

Hoy en dfa puede considerarse superados los tiempos en que se discutfa el 

derecho a exigir el pago por los servicios profesionales prestados, pues era 

pretexto de que la defensa era una cuesti6n honorffica. Ya nadie cuestiona a que 

el ejercicio de la abogacfa exige la debida retribuci6n pecuniaria, ya que los 

servicios profesionales 10 son a tftulo oneroso. 

En Guatemala, no existe un arancel que regule especfficamente los honorarios 

que debe percibir un abogado privado en la defensa de un acusado en general, ya 

sea este adolescente 0 adulto, se puede decir que existe la libre contrataci6n, con 

base al prestigio, dedicaci6n y caracterfsticas del servicio que presta esta clase de 

abogados, pero generalmente se observan muchas irregularidades en el manejo 

de la contrataci6n de sus servicios, por 10 que serfa adecuado el pensar en legislar 

los honorarios de los abogados en materia penal, para evitar con ello abusos 0 

malos entendidos en la defensa privada. 
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En materia penal se hace diflcil el cobro de los honorarios correspondientes al oYQle17JJ12, G 1', 

trabajo profesional, pues no existen montos que ayuden a determinar la cuantia de 

los diferentes juicios y por consiguiente su retribuci6n. Para ello se hace uso de 

parametres como: la importancia que el juicio revista para los intereses del cliente, 

la complejidad del caso, la eficacia de la tarea profesional, tanto respecto al rnerito 

de las intervenciones como en relaci6n al exito obtenido, y en fin otra serie de 

circunstancias que se puedan presentar. 

4.7 Obligaciones 

Nuestro ordenamiento procesal penal en su Articulo 20, estipula que "La defensa 

de la persona 0 de sus derechos en inviolable en el proceso penal. Nadie podra 

ser condenado sin haber side citado, oido y vencido en procedimiento 

preestablecido y ante tribunal competente, en el que se hayan observado las 

formalidades y garantfas de ley." 

EI Articulo 197 de la Ley del Organismo Judicial establece "Las demandas, 

peticiones y memoriales que se presentes a los tribunales de justicia deberan ser 

respaldados con la firma y sello de el abogado colegiado y sin este requisito no se 

dara curso a ninguna gesti6n. EI abogado es responsable del fonda y de la forma 

de los escritos que autorice con su firma. No es necesaria la intervenci6n de un 
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abogado en los asuntos verbales de que conozcan los juzgados menores en las~/ 

gestiones del Ministerio Publico, cuando el cargo no este servido por profesional; 

en los dernas casos previstos por otras leyes. 

De acuerdo al Articulo 200 de la Ley del Organismo Judicial, las obligaciones de 

los abogados son: 

1) Guardar lealtad procesal a las partes y al tribunal. 

2) Comportarse en su conducta publica y profesional con decencia,
 

honorabilidad y decoro. Su vida privad debe ser compatible con tales
 

calificaciones.
 

3) Alegar por escrito 0 de palabra, sin faltar a la verdad de los hechos, ni
 

contra las disposiciones legales.
 

4)	 Defender gratuitamente a los declarados pobres ya los procesados que no
 

nombren defensor. Los jueces cuidaran de distribuir equitativamente, entre
 

los abogados de su jurisdicci6n la defensa de los pobres y tienen facultad
 

para imponer a aquellos multas de cinco (Q.5.00) a veinticinco (Q 25.00)
 

quetzales, cuando sin justa causa no cumplan su deber.
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4.8 Responsabilidad del abogado de acuerdo al C6digo de Etica Profesional 

EI punto que a continuaci6n trataremos es delicado ya que con frecuentica ha sido 

planteada con enfoques teriidos de ret6rica, sin embargo, de fundamental 

importancia, tanto desde el punto de vista individual como en 10 referente a la 

imagen social del abogado dedicado a cuestiones de indole penal. 

A la etica se Ie ha entendido modernamente como filosofia mora, teniendo como 

objeto de consideraci6n las ideas morales que regulan la conducta de los hombres 

en sus diversas manifestaciones y facetas, basicamente se trata de determinadas 

reglas de comportamiento, que lIevan a que los individuos deban comportarse de 

cierta manera, en relaci6n al logro de valores tales como el bien, que determinan 

la moralidad de los actos. 

EI C6digo de Etica Profesional, no guarda clasificaci6n alquna, respecto a la 

responsabilidad y principios por los que debe regirse la labor profesional de los 

abogados, por 10 que a continuaci6n se presentan los principios dentro de los 

postulados que inspiran al C6digo de Etica Profesional: probidad, decoro, 

prudencia, lealtad, independencia, veracidad, juridicidad, eficiencia y solidaridad. 
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CAPiTULO V 

5 Proceso legislativo 

"Se entiende por proceso legislativo 0 de elaboraci6n de leyes, a todo conjunto de 

actos que conducen la formaci6n de la ley, desde la iniciativa que pone en 

marcha el procedimiento hasta la publicaci6n de la ley"29. 

"EI proceso de producci6n de leyes dice Manuel Atienza: como objeto de estudio 

de la teoria de la legislaci6n ha side definido como una serie de interacciones, que 

tiene lugar entre los editores 0 autores de la norma; los destinatarios 0 personas a 

quienes la ley esta dirigida; el sistema jurfdico 0 el conjunto normativo del que 

forma parte de nueva ley, los fines, los objetivos 0 metas que se persiguen con la 

elaboraci6n de las leyes y los valores que justifican dichos fines"30.De 10 anterior 

se puede decir que para el mantenimiento, actualizaci6n 0 depuraci6n de la 

legislaci6n es recomendable crear 0 decretar leyes, para 10 cual el 6rgano emisor 

debe tomar en cuenta una serie de elementos transitando distintas fases para 

lograr la finalidad, que es la formaci6n de la ley, a este conjunto de actividades se 

Ie denomina proceso legislativo. 

29 Otto, Ignacio. Derecho constitucional, sistema de fuentes. Piig. 106 
30 Pedroza De la L1ave Susana Talia y Carbonell, Miguel. Elementos de tecnica legislativa. pag. 82 
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5.1 Procedimiento de formaci6n de la ley 

EI fundamento juridico, constitucional de la potestad legislativa la encontramos en 

el Articulo 171 inciso a) de dicha carta magna. La potestad legislativa Ie 

corresponde al Congreso de la Republica, y desarrollada en la Ley Orqanica del 

Organismo Legislativo Decreto Nurnero 63-94, del Congreso de la Republica de 

Guatemala. 

./ Iniciativa de ley. 

Los facultados para la formaci6n de leyes en Guatemala son: 

• Los diputados al Congreso de la Republica, 

• EI Organismo Ejecutivo, 

• La Corte Suprema de Justicia, 

• La Universidad de San Carlos de Guatemala, 

• Tribunal Supremo Electoral. 

La presentaci6n del proyecto de ley debe hacerse redactada en forma de decreta 

y ante la Direcci6n Legislativa, sequn \0 seriala el Decreto 63-94 del Congreso de 

la Republica de Guatemala, se debe separar la parte considerativa de la parte 

dispositiva y que debe incluirse una cuidadosa y completa exposici6n de motivos, 

adernas de los estudios tecnicos y documentaci6n que justifique a la iniciativa. La 
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estructura del proyecto deja a discrecion del orqano 0 institucion, de acuerdo al 

criterio del orqano 0 institucion que tiene facultad para presentarlo. 

La presentacion de la iniciativa se hara por escrito, en hojas numeradas y 

rubricadas por uno 0 varios de los ponentes y, ademas, en forma digital, para que 

inmediatamente despues de que el Pleno tome conocimiento de la iniciativa por la 

lectura de la exposicion de motivos, se ponga en disponibilidad de todos los 

diputados al Congreso de la Republica por los medios electrontcos existentes, 

para su informacion y consulta. 

./ Presentacton y discusion. 

Presentada para su trarnite un proyecto de ley, se observara el procedimiento que 

prescribe la Ley Orqanica y de Regimen interior del Organismo Legislativo. Se 

pondra en discusion en tres sesiones celebradas en distintos dlas y no podra 

votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesion, Se 

exceptuan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el 

voto favorable de las dos terceras partes del nurnero total de diputados que 10 

integran. Lo anterior significa que despues que el proyecto de ley es leido en el 

Congreso, el trarnite a seguir es el siguiente: debe remitirse a la respectiva 

cornision 0 comisiones de trabajo para que efectUen el estudio tecnico 

correspondiente y emita su dictamen respectivo. 
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./ Aprobacion. 

La aprobacion consiste en que una vez aprobado el proyecto de ley por artfculos 

se leera en la misma sesion 0 a mas tardar durante las tres proximas sesiones, 

esto tiene por objeto que los diputados, puedan hacer objeciones y observaciones 

a la redaccion, pero no es procedente presentar enmiendas que modifiquen el 

sentido de 10 aprobado por el pleno del Congreso. 

Seguidamente agotada la discusi6n se entrara a votar sobre la redaccion final y en 

esta forma quedara aprobado el texto. Los decretos declarados de urgencia 

nacional seran lefdos en redaccion final en la misma sesion. 

Posteriormente, la Junta Directiva del Congreso debera ordenar que se examine y 

corrijan su estilo, exclusivamente. 

Antes de enviar el decreta aprobado al Organismo Ejecutivo para su sancion y 

publicacion, la Presidencia del Congreso entreqara copia a todos los diputados y si 

no recibiere observacion dentro de los cinco dfas siguientes, se entendera que no 

hay obiecion y 10 enviara al Ejecutivo. 
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0/ Sanci6n y promulgaci6n. 

La Junta Directiva del Congreso de la Repubtica por conducto del presidente del 

Congreso, en un plazo no mayor de diez dfas, debe enviar el decreta al organismo 

ejecutivo par que sea objeto de sanci6n, promulgaci6n y publicaci6n asl 10 

establece el Articulo 183 inciso e) de la Constituci6n Polltica de la Republica. En 

caso de que sea sancionado debe contar con el auxilio del ministro del ramo que 

se trate. Posteriorrnente, es remitido de regreso a la secretaria general de la 

presidencia de la republica con su respectiva promulgaci6n y la orden de ser 

publicado Integramente en el diario oficial, denominado "Diario de Centro 

America". En el caso de que el ejecutivo no devolviera el decreta dentro de los 

quinces dlas siguientes a la fecha de su recepci6n, se tendra por sancionado y el 

congreso, previa discusi6n en unica lectura y votaci6n 10 debera promulgar como 

ley dentro de los ocho dias siguiente asi 10 establece el Articulo 178 segundo 

parrafo de la Constituci6n Politica de Republica de Guatemala y ordenara su 

publicaci6n en un plazo posterior que no exceda de tres dias aSI 10 establece el 

Articulo 179 de la Constituci6n. 

0/ Veto presidencial. 

Una funci6n que Ie compete al Presidente de la Republica es la de poder ejercer el 

derecho de veto aSI 10 establece el Articulo 183 inciso h) del Constituci6n Polftica 
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de la Republica, con respecto a los decreta aprobados por el 

Republica, salvo los casos en que no sea necesaria la sancion del Ejecutivo de 

conformidad con la Constitucion. 

0/ Vigencia. 

La Ley empieza a regir en todo el territorio nacional ocho dlas despues de su 

publicaci6n en el Diario Oficial, a menos que la misma ley arnplie 0 restrinja dicho 

plazo 0 su ambito territorial de aplicaci6n aSI 10 establece nuestra constituci6n en 

su Articulo 180. 

5.2 Estructura del proyecto de ley 

Podemos decir que proyecto de ley es el medio 0 instrumento utilizado para 

presentacion de la idea materializada que se destina convertirse en ley, ella 

contiene la proposici6n, ya sea, para crear una nueva ley, modificarla 0 dejarla sin 

efecto, es decir derogarla 0 abrogarla. 

AI presentar el proyecto de ley, se debe respetar determinadas formalidades, entre 

estas tenemos: 
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~	 Encabezado. Destinatario: Congreso de la Republica, comisi6n 

competente para conocer y analizar la iniciativa, el nombre del autor de la 

iniciativa, instituci6n que propone la iniciativa, diputado 0 diputados si fuera 

el caso, el fundamento constitucional sobre el derecho para presentar 

iniciativas de ley, la denominaci6n de ley 0 decreto, con la raz6n del por que 

de tal denominaci6n. La exposici6n de motivos: breve introducci6n del 

contenido del documento, antecedentes de la nueva ley 0 de la que se 

pretende reformar, el cual se plantea en el presente trabajo de 

investigaci6n. 

~	 Cuerpo normativo, propuesta que comprende: II titulo de la ley, congruente 

al contenido y objeto de la misma parte considerativa, conteniendo partes 

propias de un argumento 16gico, por 10 que se recomienda que esta parte 

este dividida como rnlnimo, en dos consideraciones. La primera debe 

expresar el problema, negociaci6n a 'fines propuestos. La segunda expresa 

la falta de norma y la decisi6n de dictarla para legalizar la necesidad, el 

problema, la negociaci6n 0 los fines,,31. 

~	 Disposiciones transitorias que contendran. Disposiciones derogarfas 0 

abrogatorias de ser necesario. Los problemas de irretroactividad de la ley 

nueva 0 decreto de modificaci6n, los preceptos que regulan de forma 

31 Castillo Gonzales, Jorge Mario. Derecho administrativo- derecho procesal administrativo. pag. 
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provisional situaciones jurfdicas nuevas, cuando su finalidad sea la 

facilitar la aplicaci6n definitive de la ley nueva. 

~ EI lugar y fecha donde se produce el documento.
 

~ Nombre y firma de quien promueve.
 

5.3Estructura normativa 

La estructura tanto de la norma jurfdica como de la ley, debe contener un orden 

coherente y congruente con los diferentes elementos que la integran con relaci6n 

a la materia a regular, tanto si se trata de leyes nuevas como de decretos de 

modificaci6n, por 10 que deben observarse la aplicaci6n de metodos legislativos en 

cada caso, para que asi se realice una adecuada interpretaci6n de las leyes. 

5.3.1Leyes nuevas 

•	 Nombre de Jaley. Para una mejor y facilidentificacion del decreto, ademas 

de su numeraci6n, debe denominarsete con un nombre oficial que debe 

encuadrarse a su respectiva categorfa, por 10 que se debe hacer mendon, 

de la palabra "ley" 0 "c6digo" la cual debe ir seguido de la identificaci6n. 
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"Esta conlleva a que al momenta de establecer el nombre de la ley se haga 

con el objeto de establecer una identiflcacion y para que se describa de 

forma exclusiva, rapida, exacta, clara, breve y plenamente ala misma,,32. 

•	 Libros. Por 10 general la division de libros de un cuerpo legal se da 

mayormente en los denominados "codiqos" por documentos legales que 

desarrollan diferentes aspectos de caracter general correspondientes a una 

misma materia 0 institucion. 

•	 Titulos. Por medio de los titulos se ordenan los temas que tengan la mas 

directa relacion y que puedan agruparse para una mejor cornprension de 

alguna materia. 

•	 Capftulos. Dentro de la ley se comprende una division muy importante, 

formada por los capitulos, y que por 10 general no falta dentro de su 

estructura. Los capftulos son las capsules que contienen y desarrollan a 

las normas jurfdicas agrupadas de acuerdo a los temas que contiene la ley. 

Cada capitulo debe tener un contenido unitario, es decir, la extension de 

cada capftulo no se puede fijar solo con base en el nurnero de artfculos, 

sino que depende sobre toda la materia. La forma en que debe 

especificarse de que se trata de un capitulo, es poniendo seguida de la 

32 Pedroza De la Llave, Susana Talia y Carbonell Miguel. Ob. Cit. pag. 127 
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palabra "CAPITULO" el nurnero romano correlativo que Ie corresponde~~ 

sequn su orden logico, adernas se debe consignar un subtltulo que 

identifique sobre 10 que contiene el capftulo. 

•	 Secciones. Mientras mas extenso sea un asunto relativo a una materia 

determinada, para que no existan ambigOedades es necesario expresar las 

normas jurfdicas de forma clara y tacurnente comprensible. EI texto 

normativo que compone a un cuerpo legal sufre divisiones y subdivisiones: 

en este caso las secciones son una subdivision de los capftulos. 

•	 Artfculos. Es la division mas importante y cornun que puede comprender 

una ley, codiqo, reglamento 0 tratado. Es el elemento de la estructura legal 

que contiene y desarrolla las disposiciones normativas "Condensada en una 

o varias frases, a veces repartidas en varios parrafos 0 apartados.Y'Cada 

uno de los artfculos se identifica con un nurnero cardinal correlativo desde 

el nurnero uno hasta el ultimo que comprenda el decreta respectivo. "La 

division formal de todo texto normativo que contenga varies preceptos 

separables se concretara en artlculos, como unidad basica de aquella 

division,,34. Es recomendable que un artfculo no tenga mas de tres 0 cuatro 

parrafos. 

33 Pedroza De la L1ave, Susana Talia y Carbonell Miguel. Ob. Cit. Pag, 132 
34 Ibid. 
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•	 Epfgrafes. "Contiene el resumen fiel y exacto del contenido del articulo" .G{/<llernala. c~' 

desde el punta de vista jurfdico se entiende como aquella palabra 0 frase 

que en terminos generales describe e informa el contenido del articulo a 

que corresponde, con el objeto de identificar y facilitar la consulta de 

determinada norma jurfdica. EI epfgrafe carece de caracter legal e 

interpretativo, advertencia que debe sefialarse siempre en las disposiciones 

finales de las leyes. 

•	 Parrafos, Es el texto agrupado que forma el sentido de un articulo. EI
 

articulo puede estar formado por varios parrafos, cada uno de estos se
 

debe iniciar redactandolo con letra mayuscula y flnalizar con un punta final
 

si fuere solo uno, a punta y aparte si fueren varios los parrafos.
 

•	 Fracciones. Especfficamente esta division dentro de los articulos se utiliza
 

cuando sea necesario enumerar una serie de actividades, como
 

atribuciones, facultades, prohibiciones, requisitos, etc.
 

•	 Incisos. Podrfa decirse que es la division ultima dentro de la estructura del
 

cuerpo normativo. Estas pueden consistir en una division aislada 0 en una
 

subdivision de las fraccione donde asl se considere necesaria por
 

contemplar diferentes asuntos relacionados entre sf.
 

35pedroza De la Llave, Susana Talla y Carbonell Miguel. Ob. Cit. Pag. 133 
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•	 Anexos. Es muy raro que se de este tipo de aqrupacion de datos, pero . 'c-.;JG{/ 

<I{emala. c· , 

fuere el caso se recurre al uso de anexos en presencia de textos en forma 

de tablas, enumeraciones, sinopsis y similares, de orden tecnico, largas y 

detallados que de otro modo resentirian la cornprension de los artfculos, asf 

como de representaciones graficas como cartograffa, pianos, croquis, etc. 

5.3.2Decretos de modlflcaclon 

Estos decretos son aquellos que contienen asuntos anteriormente regulados pero; 

con ciertos cambios adecuados a nuevos estudios, los cuales pueden afectar a 

una 0 varias leyes anteriores. 

~	 Nombre del decreto de rnodificacion. Como se dijo en el caso de 

leyes nuevas, en los decretos de rnodificacion tarnbien es 

recomendable identificarlos, adernas de su respectiva numeracion, 

con un nombre particular que puede expresarse mediante la 

siguiente formula: 

I.	 Decreto que reforrna al (nurnero y nombre del decreta 

anterior). 
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II.	 Decreto que reforma y adiciona al (nurnero y nom~",<i'lemala, c \'-

del decreta anterior). 

III.	 Decreto que reforma y deroga al (nurnero y nombre del 

decreto anterior). 

IV.	 Decreto que reforma, adiciona y deroga al (nurnero y 

nombre del decreta anterior). 

Debemos tener presente que seguida a la formula planteada debe expresarse el 

nurnero y nombre del decreto que sera objeto de mcoiflcaclon. 

~	 Articulos, Un decreta de rnodificacion siempre debera dividirse en 

articutos con el objeto de identificar en cada uno el decreta y el 

articulo de este que se mooificara. La nurneracion se efectuara con 

cardinales y en cifras arabiqas anteponiendo la palabra completa 

"Articulo". 
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5.4 Iniciativa de ley, que se propone en el presente trabajo de 

investigaci6n, que dispone aprobar Reforma a la Ley de Protecci6n 

Integral de la Niiiez y Adolescencia. Decreto Numero 27-2003 

5.4.1 Exposici6n de Motivos 

Tomando como principio que Estado de Guatemala se organiza para proteger ala 

persona y a la familia; cuyo fin es el bien cornun, que es su deber el garantizar y 

proteger a todos sus habitantes siendo la nifiez y la adolescencia parte de la 

poblaci6n, y son el presente y futuro de Guatemala, por 10 que sus derechos 

deben ser protegidos en sus por igual sin hacer distinci6n de color, raza, credo, 

condici6n social, etc. 

Teniendo presente que existe una ley que protege a la nifiez y adolescencia de 

nuestro pars siendo el Decreto Nurnero 27- 2003 Ley de Protecci6n Integral de la 

Ninez y Adolescencia, la cual ha protegido los intereses de este sector social, en 

sus derechos humanos, tanto individuales como sociales, sus deberes, a los 

organismos que los protegen, ast como a las medidas de protecci6n para la niriez 

y la adolescencia amenazada en sus derechos, as! como al adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal que posee derechos inherentes en el proceso penal que 

se lIeve a cabo en su contra, uno de esos derechos es el derecho de Defensa 
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regulado en dicha ley; perc que debe ser reformado pues 

expectativas que conlleva, pues solo regula que el adolescente tiene derecho a un 

abogado defensor desde el inicio de la mvestiqacion, hasta que cumpla con la 

medida que Ie sea impuesta, hacer valer su intervencion, mantener comunicacion 

directa y continua con el adolescente, situacion que en mfnima proporcion es 

cumplida, pues en la mayorfa de casos, dicha comunicacion se lIeva a cabo con la 

familia del adolescente en conflicto con la Ley Penal y no con el adolescente como 

indica la ley, por 10 que se hace necesario regular el perfodo de comunicacion, es 

decir el lapso de tiempo, de a cada cuanto debe el abogado defensor comunicarse 

y visitarlo para que se lIeve a cabo un debido proceso, pues al entablar una 

comunicacion, entre abogado defensor y el adolescente, se ejercera una mejor 

defensa pues el abogado conocera mejor del caso y planteara mejor su defensa y 

de no hacerlo imponerle una sancion pecuniaria, ya que al verse afectada su 

economfa llevara a cabo la visita al adolescente. 

En virtud de 10 anterior se propone la siguiente reforma a la Ley de Proteccion 

Integral de la Niriez y Adolescencia. 
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5.4.2 Parte considerativa 

-/ Primer considerando. 

Que el Estado de Guatemala, se organiza para proteger a sus habitantes y realizar 

el bien comun: siendo la nifiez y la adolescencia una parte de la poblaci6n 

fundamental, a quienes se les debe brindar una protecci6n especial por su 

condici6n de menores, en su salud ffsica, mental y moral. 

-/ Segundo considerando. 

Que el adolescente en conflicto con la ley penal tiene entre sus derechos, el de ser 

asistido por un abogado defensor desde el inicio de la investigaci6n, hasta que 

cumpia con la medida que Ie sea impuesta. 

-/ Tercer considerando. 

Que la actual Ley de Protecci6n Integral de la Nifiez y Adolescencia, se hace 

defectuosa, en cuanto a que no regula a cada cuanto se debe de lIevar a cabo la 
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comunicaci6n y visita entre el abogado defensor y el adolescente en conflicto con 

la ley penal. 

5.4.3 Por tanto 

En uso de las atribuciones que Ie otorga el articulo 171 literal a) de la Constituci6n 

PoHtica de la Republica de Guatemala .... DECRETA. ..... 

5.4.4 Parte dispositiva 

La siguiente reforma a la Ley de Protecci6n Integral de la Niriez y Adolescencia, 

Decreto Nurnero 27-2003 del Congreso de la Republica de Guatemala. 

Articulo 1 Se reforma el articulo 167 literal b) de la Ley de Protecci6n Integral de 

la Niriez y Adolescencia, Decreto 27-2003 del Congreso de la Republica de 

Guatemala, el cual queda aSI: 

" b) Mantener comunicaci6n directa y continua con el adolescente, por 10 menos 

cada sesenta dlas, desde el inicio de la investigaci6n y durante todo el proceso y 
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sf el abogado no cumpliere la presente disposici6n, sera sancionado con multa 

trescientos quetzales, por cada vez que infringiere; adernas de estar presente en 

todas las audiencias del proceso, debiendo previamente en privado, asesorar al 

adolescente" . 
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CONCLUSIONES
 

1. EI Estado de	 Guatemala no orinda al nino, nina y adolescente, la 

protecci6n necesaria, la cual deberfa de dar inicio en la familia; perc ella 

demuestra deficiencia en promover valores morales; dicha situaci6n 

tarnbien se ve reflejada en las instituciones y algunos miembros del 

personal que labora en estas. 

2,	 Los poderes del Estado de Guatemala no \levan a cabo los suficientes 

programas de divulgaci6n y conocimiento de la Ley de Protecci6n Integral 

de la Ninez y Adolescencia, principalmente en el ambito familiar y 

educativo, pues en ellos es donde se origina una serie de conflictos, que 

pueden conllevar a que el adolescente se encuentre en conflicto con la ley 

penal guatemalteca. 

3.	 En el proceso para el juzgamiento de los adolescentes en conflicto con la 

ley penal guatemalteca se observa en ocasiones, deficiencias en los 

sujetos que intervienen en dicho proceso, 10 que crea inconformidad y pone 

en riesgo la credibilidad de determinado proceso. 
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4.	 Los adolescentes en conflicto con la ley penal, tienen como garantfa 

proceso, la defensa tecnica, pero en ocasiones se ve violada, pues 

escasamente, los abogados defensores visitan, a sus patrocinados, 10 que 

crea descontento en los adolescentes, porque se corre el riesgo, que la 

defensa sea deficiente, 10 que conlleva a que se violente el debido proceso. 
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RECOMENDACIONES
 

1.	 EI Estado de Guatemala debe brindar al nino, nina y adolescente, 

protecci6n desde el sene de la familia, en donde se Ie promueva valores 

morales; de igual manera, cada instituci6n y personal que labore en cada 

una de estas, tome un papel protag6nico en su desemperio y que se 

apliquen las leyes establecidas en su beneficio. 

2.	 Los organismos del Estado, tienen que lIevar a cabo programas de 

divulgaci6n y conocimiento de la Ley de Protecci6n Integral de la Nifiez y 

Adolescencia, en todos los ambitos sociales; especialmente en el ambito 

familiar y educative; porque s610 educando a la ninez y a la adolescencia, 

se previene una serie de conflictos que conlleva a una descomposici6n 

social. 

3.	 Es necesario que el Estado de Guatemala, por medio de sus 6rganos 

competentes, brinde capacitaciones a cada uno de los sujetos que 

intervienen en el proceso de adolescentes que transgreden la ley penal, por 

medio de programas adecuados a las necesidades de cada uno de ellos, 

para lograr eficacia y eficiencia en dicho proceso. 
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4.	 Es importante que el Congreso de la Republica de Guatemala, 

Ley de Protecci6n Integral de la Niriez y Adolescencia, en su Articulo 167 

literal b), en fa regufaci6n del perfodo de comunicaci6n entre el abogado 

defensor y el adolescente en conflicto con la ley penal y de esta manera 

contribuir a que se cumpla a cabalidad la garantfa del derecho de defensa. 
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