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INTRODUCCION 


La delincuencia juvenil es un fenomeno ligado directamente a la adolescencia, no solo 

por la edad, sino porque expresan los conflictos tipicos en este perlodo. Los problemas 

psicologicos que atraviesa el adolescente pueden hacerlo mas vulnerable a las 

conductas delictivas. 

En la actualidad, los brotes de violencia, que se manifiestan en cualquier nivel social de 

nuestra sociedad, han tomado un rol protagonico en nuestro espectro social. La 

violencia, es el pan de cada dia, durante muchos arios hemos convivido con la 

demencia de las pandillas juveniles mas conocidos como "maras" y hoy en dia se vive 

en medio de la violencia urbana, la cual se acrecienta aceleradamente. 

La hipotesis planteada para este trabajo consiste en: el fortalecimiento de la legislacion 

y programas educativos permitiran al Estado de Guatemala disminuir los indices de 

delincuencia juvenil resguardando los derechos de los ciudadanos como de los 

adolescentes en el pais. 

Los objetivos del trabajo radican en analizar cuales deben de ser las formas adecuadas 

que debe de adoptar el Estado de Guatemala para enfrentar los altos indices de 

delincuencia juvenil y la necesidad de reforzar el ordenamiento juridico en esta materia 

especifica. 

La investigacion se dividio en cuatro capitulos: el primero referente a la delincuencia 

juvenil, con aspectos como el origen y los tipos de delincuencia juvenil, las 

caracterlsticas, las causas que provocan la misma, asi como los efectos y las 

oportunidades para la juventud ante la crisis y el cambio social; el segundo capitulo se 

refiere a la delincuencia juvenil en Guatemala especlficamente ante los antecedentes y 

la estadistica de la violencia juvenil en Guatemala, estableciendo las politicas de las 

instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales ante el panorama de 

violencia, estableciendo por ultimo los programas de recuperacion; el tercer capitulo se 

(i) 



refiere a los problemas que provoca la delincuencia juvenil en Guatemala, tanto de 

indole juridico, economico y social para obtener un mejor panorama de la situacion de 

los jovenes ante la problematica de la delincuencia juvenil y el cuarto capitulo se enfoca 

en el analisis juridico sobre la delincuencia juvenil en Guatemala. 

En el proceso de la investigacion se utilizo los metod os del anal isis, por medio del 

estudio de la legislacion respectiva, la sintesis referente a la problematica del tema en 

mencion, induccion a traves del estudio de los conceptos generales, la deduccion a 

traves del resultado del trabajo de campo y cientifico en forma indagadora, demostrativa 

y expositiva desde el inicio la investigacion a la culminacion de la rnisma, as! como la 

aplicacion de tecnicas bibliograficas, entrevista, encuesta, juridica yestadistica. 

Sirva a los estudiantes del derecho, a la juventud guatemalteca asi como tambiEm a la 

familia, celula del tejido social, esta investigacion ya que en ella se describen las 

causas, efectos y problemas de la delincuencia juvenil y se muestra un analisis jurldico 

sobre la misma, temas que deben ser conocidos por la poblacion guatemalteca debido 

a su relevancia. 

(ii) 



mas 

las 

CAPiTULO I 

1. Delincuencia juvenil 

Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es uno de los fen6menos sociales 

importantes que nuestras sociedades tienen planteados y es uno de los problemas 

criminol6gicos internacionalmente preferidos desde el siglo pasado, pues, 

manifestaciones de la conducta que lIaman socialmente la atenci6n de forma negativa 

pueden observarse, par 10 general, mejor entre los j6venes que en la poblaci6n adulta. 

Ademas, es importante tratar la delincuencia juvenil de hoy como posible delincuencia 

adulta de mariana. 

La delincuencia juvenil es un fen6meno de ambito mundial, pues se extiende desde los 

rincones mas alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de las grandes 

ciudades, desde las familias ricas 0 acomodadas hasta las mas pobres, es un problema 

que se da en todas las capas sociales y en cualquier rinc6n de nuestra civilizaci6n. 

Definir 10 que constituye delincuencia juvenil resulta ciertamente problematico. Mientras 

en algunos parses la delincuencia juvenil es una calificaci6n que se obtiene de aplicar 

definiciones del C6digo Penal cuando esas infracciones son cometidas por menores de 

edad, en otros, la delincuencia juvenil incluye una gran variedad de actos en adici6n a 

los que se encuentran enumerados en sus leyes de fondo. De tal suerte, las figuras 

estadfsticas de ciertos parses se encuentran artificialmente abultadas en 10 que 

respecta a la delincuencia juvenil, mientras que en otros no reflejan esas figuras, sino 

un limitado numero de conductas desviadas. 

La cuesti6n sobre el concepto de delincuencia juvenil nos obliga, ante todo, a 

esclarecer dos conceptos: delincuencia y juvenil. 

Ante todo, siempre se ha considerado que la delincuencia es "un fen6meno especifico y 

agudo de desviaci6n e inadaptaci6n ... ,,1 En este sentido, se ha dicho que "delincuencia 

1 Izquierdo Moreno, Ciriaco: Libro "Delincuencia juvenil en la sociedad de consumo", Ediciones 
Mensajero, Bilbao, 1980. Pag. 7. 
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es la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la 

sociedad en que vive ... ,,2, definicion que realmente significa todo y nada, en cuanto 

cabe preguntarse si se refiere a todas las demandas y, si a unas cuantas, cuales, y si 

real mente puede esperarse que toda persona, sea menor 0 adulta, se adapte, sin mas, 

a las demand as de una sociedad dada. 

Pese a que por influjo de la escuela clasica del Derecho penal y el positivismo 

psicobiologico, ha sido frecuente considerar el fenomeno de la delincuencia como una 

realidad exclusivamente individual; sin embargp, actualmente la mayoria de los 

criminologos afirman que la delincuencia es un fenomeno estrechamente vinculado a 

cada tipo de sociedad y es un reflejo de las principales caracteristicas de la misma, por 

10 que, si se quiere comprender el fenomeno de la delincuencia resulta imprescindible 

conocer los fundamentos basicos de cada clase de sociedad, con sus funciones y 

disfunciones. 

Las modificaciones producidas en el ambito de la punibilidad, especialmente visibles a 

traves de la delincuencia de t rafico, economica y contra el medio ambiente, parecen 

hablar a favor de la tesis de la dependencia cultural del concepto de delito mantenida ya 

por HEGEL en 1821. Pero por muy correcta que sea esta hipotesis, en al misma medida 

y amplitud parece estar necesitada de concrecion, pues no permite explicar por que y 

en que direccion cambia dentro de una epoca el concepto de delito, incluso tiene que 

cambiar, y, ademas, por que el ambito de 10 punible puede configurarse de modo muy 

diferente dentro de un circulo cultural. "De todas formas, cabe inferir de aquella 

concepcion la consecuencia de que subyace a la declaracion de punibilidad de un 

determinado comportamiento social en un pais, y por cierto en contraste con el 

concepto del delito en paises vecinos ..."3 

Teniendo en cuenta 10 que ha quedado expuesto, Carlos Herrero Herrero, define la 

delincuencia como Hel fenomeno social constituido por el conjunto de las infracciones, 

2 Comite sobre Delincuencia Juvenil, Melbourne, 1956. 

3 Kaiser, GOnther: Libro "lntroducci6n a la criminologia", Editorial Dykinson, Madrid, 1988, pags. 86 y 

87. 
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contra las normas fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar 
. d ,,4d t os....e ermlna 

Por su parte, Mario Lopez Rey nos ofrece un concepto cOl1junto de delincuencia y 

criminalidad como "fenomeno individual y socio-polltico, afectante a toda la sociedad, 

cuya prevencion, control y tratamiento requiere de la cooperacion de la comunidad al 

mismo tiempo que un adecuado sistema penal,,5... 

Visto el concepto de delincuencia, resulta necesario delimitar el adjetivo de juvenil, es 

decir, ~cuando la delincuencia es juvenil? Vaya por delante que no podemos emplear al 

objeto de este trabajo el significado etimologico de tal adjetivo, pues desde este punto 

de vista, quiere decir 10 relacionado con la juventud. Y no es aplicable, decimos, este 

concepto etimologico, porque dentro del campo de las ciencias penales viene 

entendiendose por delincuencia juvenilia lIevada a cabo por personas que no han 

alcanzado aun la mayoria de edad, mayoria de edad evidentemente penal, pues no en 

todos los paises coincide la mayoria de edad penal con la mayoria de edad politica y 

civil, y que supone una frontera 0 barrera temporal que tanto la conciencia social como 

la legal han fijado para marcar el transito desde el mundo de los menores al mundo de 

los adultos. 

Lo expuesto, permite afirmar a Herrero Herrero que el termino delincuencia juvenil es un 

concepto eminentemente socio-historico y en este sentido, Garrido Genoves define al 

delincuente juvenil como "una figura cultural, porque su definicion y tratamiento legal 

responde a distintos factores en distintas naciones, reflejando una mezcla de conceptos 

psicologicos y legales. Tecnicamente, el delincuente juvenil es aquella persona que no 

posee la mayoria de edad penal y que comete un hecho que esta castigado por las 
,,6Ieyes.... 

4 Herrero Herrero, C.: Libra "Criminologia (parte general y especial)", Editorial Dykinson, 2a Edicion, 

Madrid, 2001, pag. 225. 

5 Lopez Rey, Manuel: Libra "Criminologia. Criminalidad y planificaci6n de la politica criminal", 

Madrid, 1978, pag. 10-11 y 21-38. 

6 Garrido Genoves, Vicente: Libra "Delincuencia juvenil", Editorial Alambra, Madrid, 1986, pag. 11. 


3 




... ~\'I-C\AS~ JUFrt. '"v',;. ;:PN ,;N/CO'b0(i<:j {?"Y <S',-,'?<J> 
Q Q 'l" .l 

i:!;;) '----- ~ (/)\ B ~ SECRETAR'Ad..'!;_!,..<.< £ 
""' ~ 

"En el ambito de la criminologfa el concepto de joven debe ser entendido en un s ~o C, 

<llernara c· ". 
amplio, abarcando las edades comprendidas entre los 14 y los 21 aiios, hacien 0 . 

dentro de este tramo de edades una subdivision entre jovenes y semiadultos ..."7. 

En definitiva, y teniendo en cuenta todo 10 expuesto, podemos definir la delincuencia 

juvenil en Guatemala como el fenomeno social constituido por el conjunto de las 

infracciones penales cometidas por los mayores de 14 aiios y menores de 18. 

Sentado el concepto de delincuencia juvenil, debemos diferenciarlo de otros conceptos 

proximos 0 afines, fundamentalmente de aquellos que por tener un terreno comun con 

la delincuencia como es la nocion de conflicto social, entendido por COSER como la 

lucha por los valores y por el status, el poder y los recursos escasos en cuyo proceso 

las partes enfrentadas optan por anular, daiiar 0 eliminar a sus contrarios; se prestan 

con frecuencia a la confusion. Tales conceptos son los de desviacion, marginacion y 

anomia. 

Se define la desviacion como el comportamiento 0 conducta que viola el codigo 

normativo observado por un grupo y que este espera sea cumplido por el individuo, que 

ahora se convierte en sujeto activo de la citada trasgresion. Todo ello es fruto del 

rompimiento, por parte de este individuo, con el sistema establecido. 

La marginacion social puede ser entendida como la situacion psicosocial en la que se 

ve envuelta una persona en virtud de la insuficiencia de recursos, la precariedad 0 total 

ausencia de status social y la exclusion total 0 parcial de las formas de vida 

minimamente proximas a las del modelo prevalente en la comunidad. La marginacion 

no puede confundirse con situacion delincuencial, aunque si es cierto que, con gran 

frecuencia conduce a ella. 

7 Nunez Paz, Miguel Angel y Franciso Alonso Perez: Libra "Nociones de criminologia", Colex, Madrid, 
2002, Pag. 306. 
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G· ~.La anomia, que etimol6gicamente significa sin ley, es en realidad un caso especifico de G';-<iremala. 

desviaci6n, porque los comportamientos disconformes tienen origen, en muchas 

ocasiones, en un contexte an6mico. Es una situacion que puede surgir en period os de 

n3pida transformacion social y politica en los que resulta dificil saber que pautas 0 

normas sociales y juridicas deber ser seguidas. 

1.1 Origen 

A pesar de no tener ninguna duda sobre la existencia de un derecho penal 

precolombino, como por ejemplo el de los pueblos Aztecas, Mayas, Incas 0 de 

Mesoamerica, desconocemos si existra alguna regulacion especial, 0 particular para 

nirios 0 jovenes que cometieran algun "delito". Lo mismo que se desconocen las 

regulaciones de esta situacion en el lIamado derecho colonial americano. EI inicio 

legislativo de la "cuestion criminal" surge en el perfodo republicano, luego de la 

independencia de las colonias europeas. Aunque a finales del siglo XIX la mayoria de 

los paises latinoamericanos tenian una basta cod ificaci6n , especialmente en 

Constituciones Politicas y Codigos Penales, la regulacion de la criminalidad juvenil no 

era objeto de atenci6n particular. 

Es a principios de este siglo en que se ubica la preocupacion por la infancia en 105 

parses de nuestra region. Esto es el resultado, por un lado, de la intemacionalizaci6n de 

las ideas que se inician en el Siglo XX, primeramente con la Escuela Positiva y luego 

con la Escuela de la Defensa Social, y por el otro lado, es el resultado de la imitaci6n 

latinoamericana de las preocupaciones europeas y de los Estados Unidos de America 

por la infancia, 10 cual se via reflejado en varios congresos intemacionales sobre el 

tema de la infancia. 

La primera legislaci6n especrfica que se conoce fue la argentina, promulgada en 1919. 

Pero fue en decadas posteriores en donde se promulgaron la mayoria de las primeras 

legislaciones, por ejemplo Colombia en 1920, Brasil en 1921, Uruguay en 1934 y 

Venezuela en 1939. Durante este periodo y hasta los arios 60, podemos afirmar que el 
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derecho penal de menores se desarrollo intensamente, en su ambito penal, 

fundamentado en las doctrinas positivistas-antropologicas. 

En la decada de los 60, con excepcion de Panama que promulgo su primer ley 

especifica en 1951, se presenta un auge del derecho penal de menores en el ambito 

legislativo, con la promulgacion y reformas de leyes especiales, por ejemplo, en los 

siguientes parses: Peru en 1962, Costa Rica en 1963, Chile en 1967, Guatemala en 

1969 y Honduras tambien en 1969. En todo este perfodo, se caracteriza el derecho 

penal de menores con una ideologia defensista de la sociedad, basada en las 

concepciones de peligrosidad y las teorras de las subculturas criminales. 

Las concepciones ideologicas del positivismo y de la Escuela de Defensa Social, fueron 

incorporadas en todas las legislaciones y sin duda influyeron en la codificacion penal. 

Pero en donde estas ideas encontraron su maxima expresion, fue en el derecho penal 

de menores. Postulado basico fue sacar al menor delincuente del derecho penal comun, 

con ello alteraron todo el sistema de garantias reconocido generalmente para adultos. 

Convirtieron el derecho penal de menores en un derecho penal de autor, sustituyendo 

el principio fundamental de culpabilidad, por el de peligrosidad. 

Esto lIevo a establecer reglas especiales en el derecho penal de menores, tanto en el 

ambito sustantivo como formal, como por ejemplo, la conducta predelictiva, la situacion 

irregular y la sentencia indeterminada. Principios que han servido, y aun hoy se 

encuentran vigentes en varias legislaciones latinoamericanas, para negar derechos 

humanos a los menores infractores, como la presuncion de inocencia, el principio de 

culpabilidad, el derecho de defensa, etc. 

Un hito en el desarrollo historico del derecho de menores 10 marco la promulgacion de 

la Convencion General de los Derechos del Niiio en 1989. Luego de la entrada en 

vigen cia de esta convencion, se ha iniciado en los aiios 90 un proceso de reforma y 

ajuste legislativo en varios parses de la region, especificamente en Colombia, Brasil, 

Ecuador, Bolivia, Peru, Mexico, Guatemala y Costa Rica. 
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Sobre la historia de la pandillas y de la delincuencia juvenil especificamente, debemos "<ilemaia, 

de remontar al ario 1870, con la lIegada de los irlandeses a Estados Unidos, nacen los 

grupos organizados negativos de calle, los cuales establecen caracterfsticas 

significativas en funci6n de su subsistencia, protegiendo sus territorios y espacios 

laborales frente a otras culturas que ya estaban establecidas en ese pais. La 

criminalidad se consolida en los arios 20's del siglo pasado, con la instalaci6n de la 

Mafia Siciliana quienes luchan con las autoridades por espacios y territorios, vendiendo 

seguridad y cobrando renta a los comerciantes en los sectores en donde se distribula 

licor, droga y armas en Nueva York y Chicago. 

En 1942, nace en Estados Unidos la Pandilla 18, en la Calle 18 de los Angeles. Esta 

fue conformada por "chicanos" (Mexico-american os) y latinoamericanos, principalmente 

centroamericanos, quienes estaban siendo desplazados por los grupos afro

americanos. Estos grupos se originan en los Angeles y se desplazan a Chicago en 

defensa de sus espacios laborales frente a los afro-americanos, quienes sentian una 

amenaza para sus propios espacios y tratan de empujarlos 0 de sacarlos del paIS, 

generandoles conductas antisociales a partir de la necesidad de sobrevivir en ese pais. 

AI mismo tiempo, nace la Pandilla Mau Mau en Nueva Cork, por la misma situaci6n que 

enfrentaban puertorriquerios, cubanos y dominicanos. 

En 1980, nace la Mara Salvatruhca en la Calle 13 de los Angeles, quienes estaban 

coptando los espacios de supervisi6n en la industria norteamericana y fueron atacados 

los grupos "chicanos", queriendolos desplazar hacia Tijuana. Esta pandilla fue 

conformada principalmente por salvadorerios, guatemaltecos y hondurerios que a causa 

de la guerra interna de nuestros parses, migraron con sus familias buscando el asilo 

politico e incorporase a escuelas y a espacios laborales en Lose.. Las caracterfsticas de 

este grupo, principalmente establecen dos aspectos importantes: uno, que fueron 

adolescentes y j6venes arrancados de sus ambientes sociales por motivo de la guerra, 

lIevando consigo resentimientos sociales y conductas violentas a partir de la 

participaci6n de sus padres en la guerra interna de nuestros pafses y dos, que ten fan 

desarrollada su creatividad para sobrevivir, 10 que los situaba en condiciones mas 

calificadas y de Iiderazgo para desarrollar iniciativas de grupo. 
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""lemala, C, '"Definiendose las pandillas como: "Sociedades de jovenes integrantes a su vez de 

sociedades internacionales en constante crecimiento, cuyos valores, codigos, normas 

de conducta y convivencia, son diferentes y frecuentemente en contradiccion y conflicto 

con las predominantes en las sociedades. En sus manifestaciones externas, esta 

cultura es una reproduccion de la cultura pandillera californiana (Estados Unidos), 

aunque con origen, no en el conflicto etnico cultural de esta, sino en el conflicto 

producido por la exclusion social de los integrantes. Para sobrevivir en medio de una 

sociedad que los excluye totalmente de las fuentes de sobrevivencia, las pandillas 

satisfacen las necesidades de sus miembros recurriendo frecuentemente a la violencia, 

en confrontacion con las normas generalmente aceptadas que rigen las relaciones 

sociales y con los mecanismos de control politico sociales del Estado". 

Sentido de las Pandillas como sujetos de Ley: Las pandillas deben ser sujetos de ley en 

dos sentidos: 

a. 	 Como sociedades propensas a quebrantar los derechos de las personas que no son 

sus miembros. 

b. 	 Como grupos de personas, en su mayorra adolescentes y jovenes, que necesitan 

ser incluidos en el desarrollo integral nacional. 

1.2 Tipos de delincuencia juvenil 

La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los ultimos tiempos, 

pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupacion social, tanto por 

su incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa. La 

delincuencia juvenil es ademas una caracterlstica de sociedades que han alcanzado un 

cierto nivel de prosperidad y, segun analisis autorizados, mas habitual en los parses 

anglosajones y nordicos que en los euromediterraneos y en las naciones en vias de 

desarrollo. Es decir, en las sociedades menos desarrolladas la incidencia de la 

delincuencia juvenil en el conjunto del mundo del delito es menor que en las 

comunidades mas avanzadas en el plano economico. En las grandes ciudades 
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latinoamericanas, la delincuencia juvenil esta ligada a la obtenci6n delictiva de bienes 

suntuarios de consumo y por 10 general no practican la violencia por la violencia misma 

sino como medio de obtener sus objetivos materiales. 

Oesde esta perspectiva, el problema social de la delincuencia en nuestro pais no es 

homogemeo y como se ha senalado, posee caracterfsticas diferenciales segun sea el 

area ecol6gica de pertenencia, el sexo y la etnia de los sujetos involucrados. Estas 

diferencias son cuantitativamente significativas y cualitativamente relevantes, tanto para 

la genesis de polfticas de prevenci6n como para la rehabilitaci6n, en el ambito de las 

unidades penales. 

Estos tipos de delincuencia son tipos de delincuencia comun, protagonizados casi en un 

90% de los casos por personas que pertenecen al estrato bajo. Estos 4 tipos de 

delincuencia establecidos recurrentemente en todas las investigaciones realizadas yen 

consecuencia validados en distintas oportunidades, se exponen a continuaci6n en sus 

aspectos mas generales. 

1.2.1 Delincuencia urbana masculina 

Un tipo de delincuencia urbana masculina extrema, caracterizada por concentrar las 

mas altas proporciones de delitos contra la propiedad. Este tipo de delincuencia se 

presenta s610 en grandes areas urbano-industriales, es decir, en los polos mas 

desarrollados del sistema. 

AI senalar que se trata de un tipo de delincuencia urbana extrema, queremos hacer 

hincapie en el hecho de que a medida que una urbe decrece en tamano y en grados de 

industrializaci6n, presenta tambien menores proporciones paulatinas de delitos contra la 

propiedad y de menor violencia (por ejemplo mayor proporci6n de hurtos, menor 

proporci6n de asaltos). En los polos de alto grado de desarrollo e industrializaci6n, la 

delincuencia contra la propiedad alcanza su maxima expresi6n en complejidad y 

violencia, la reincidencia es la mas alta, comparativamente. 
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Si sumamos los robos con violencia, los robos con intimidacion, los robos con violenci 

e intimidacion, los robos con homicidio y los robos con violacion, alcanzamos la enorme 

cifra que se percibe socialmente en la experiencia cotidiana de los ciudadanos 

guatemaltecos y en los titulares de los periodicos, creando gran inquietud, y un grado 

de temor. 

Entre algunas caracterfsticas de relevancia, cabe destacar el hecho que los 

delincuentes urbanos que cometen delitos sexuales presentan preferentemente 

problemas pSicopatologicos graves. En cuanto a los delitos de homicidios en la gran 

ciudad, estos se asocian fundamentalmente al alcohol y las drogas en rifias en el marco 

de pandillas poblacionales (flO choros de esquina"), 0 al hampa (Iadrones) ya robos, 0 a 

la subcultura homosexual (p~r conflictos afectivos) y en muy pocos casos a problemas 

psiquiatricos {entre los que destacan la epilepsia y la locura alcoholica en el marco 

familiar y del conflicto familiar}. 

Los homicidios entre homosexuales, suelen presentar un alto grado de violencia e 

incluso sadismo, incluyendo muchas veces la utilizacion de armas como alicates, 

alambres, etc. genera.lmente se asocian a problemas afectivos. EI grado de 

marginalidad de estos sujetos y su particular subcultura, eleva los niveles etiologicos de 

la violencia, que se traducen ocasionalmente en conflictos de extrema gravedad, 

desencadenando delitos de sangre, al igual que entre otras categorias sociales 

marginales extremas como las de las mujeres. 

1.2.2 Delincuencia masculina rural 

Se caracteriza p~r presentar la mas alta proporcion de delitos contra las personas, la 

familia y la moral, especfficamente masculinos y que alcanzan un alto porcentaje del 

total de los delitos. 

Estos tipos de delitos se presentan asociados a las areas ecologicas rurales de alto 

grado de tradicionalismo, poco integradas a la economia nacional 0 de autosubsistencia 
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y decrecen paulatinamente en areas rurales con mayor grado de integracion, 

tecnologizadas y mas cercanas a las grandes urbanizaciones. 

Los delitos sexuales se enmarcan en una subcultura rural rfgida y patria rca I de bajfsima 

permisividad sexual y en consecuencia con carencia de acceso a formas de satisfaccion 

sexual normal, predominantemente entre los jovenes campesinos, los que no presentan 

rasgos psicopatologicos y cuyos actos delictuales-sexuales suelen gestarse en 

situaciones de abusos deshonestos con menores (generalmente conocidos 0 parientes) 

y un descontrol de los impulsos instintuales. En un bajo porcentaje de casos estos 

delitos involucran a padres 0 padrastros en el marco del Incesto. 

Los delitos de sangre se asocian a una alta ingestion de alcohol subcultural y a rilias y 

of ens as en situaciones de festejos populares, particularmente en campeonatos de 

futbol, en fiestas nacionales y en fines de semana en los clandestinos rurales. Estos 

ultimos, se constituyen en lugares de "recreacion" campesina despues de la jornada de 

trabajo semanal. En estos sectores rurales se encuentra una alta proporcion de 

clandestinos de venta de alcohol, donde suelen gestarse tambien este tipo de actos 

delictuosos circunstanciales, relacionados con riiias yalta ingestion de alcohol. 

Los homicidios son consecuencia de simples disputas bajo los efectos del alcohol, en 

las que el autor esgrime habitualmente un arma de trabajo (palo, cuchilla, hacha, etc.). 

Existe evidente ausencia de elementos socio-contraculturales delictuales, a diferencia 

del caso de la delincuencia urbana masculina, es decir, no se asocian en grupos 

delictuales, evidentemente no utilizan el coa (Ienguaje del hampa), no usan tatuajes, no 

sustentan valores 0 la etica propia del hampa, etc. 

1.2.3 Delincuencia femenina rural 

Un tipo de delincuencia femenina rural, que alcanza un porcentaje alto de delitos contra 

las personas, la familia y la moral, especfficamente femeninos. EI delito predominante 

es el parricidio del conyuge y el homicidio del conviviente, ambos asociados a largos 

alios de malos tratos ffsicos graves. Es en este sentido que nos referimos a delitos 
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especificamente femeninos, dado el hecho que este tipo de delitos asociados a los 

malos tratos fisicos y a las mujeres golpeadas, es una problematica conflictiva que se 

enmarca exclusivamente en la subcultura femenina ( del mismo modo que otros delitos 

subculturales femeninos como el infanticidio, aborto, etc.). 

Estos delitos de sangre son habitualmente cometidos utilizando veneno agricola en el 

alcohol que la vfctima suele consumir 0 el arma que esgrime el agresor (palo, tranca, 

cuchilla) durante los malos tratos fisicos como una forma de defensa, en casos de 

extremo conflicto y desesperaci6n. 

La forma de comisi6n de los delitos de parricidio del c6nyuge 0 de homicidio del 

conviviente suelen presentar caracteristicas particulares que dicen relaci6n con la 

violencia reprimida durante anos: cercenamiento del cadaver, asamiento de parte del 

cuerpo ensartado en un palo, quema del craneo habitualmente en la cocina (a lena), 

entierro de partes del cuerpo en distintos lugares, etc. 

Las zonas rurales particularmente aisladas, carecen de agencias cercanas de control 

social y mas aun, este tipo de comportamiento agresor machista suele estar 

marcadamente incorporado en la subcultura rural, como normativo, por 10 que los casos 

de conflicto familiar sue len resolverse 0 no, en el ambito de sus propias posibilidades. 

En este sentido, tanto la forma de socializaci6n de los menores como las sanciones 

intrafamiliares suelen asumir una violencia extrema (incluyendo marcas con tizones, de 

varillas, latigazos, etc.) te6ricamente no asociada a la subcultura rural, la cual suele ser 

percibida desde la urbe como idilica. 

1.2.4 Delincuencia femenina urbana 

Un tipo de delincuencia femenina urbana, caracterizada por presentar una alta 

proporci6n de delitos contra la propiedad, que se incrementa ano con ano, denotando 

un creciente grado de modernizaci6n cuantitativa. Sin embargo, el analisis cuaHtativo 

nos indica que la mujer actua predominantemente como c6mplice 0 encubridora de 

12 




varones autores, con los que mantiene lazos de pareja, 10 que indica que permanece en 

el plano de la subcultura tradicional femenina, donde las metas de exito predominantes, 

corresponden a ser buenas madres y esposas 0 convivientes. 

La mujer de esta forma transita paulatinamente hacia una forma de delincuencia mas 

moderna, aunque aun se encuentra implicada fundamentalmente en el plano afectivo 

mas que en el delictual independiente. Es probable, desde una perspectiva te6rica, que 

en la medida en que la mujer asuma una independencia econ6mica y socio-familiar 

relativa, es decir sea solvente al igual que el var6n para asumir psicosocialmente u 

objetivamente los gastos de supervivencia de su nucleo de pertenencia familiar 

voluntario, asuma tambien mayores proporciones de conducta delictiva-comun en el 

marco de los estratos bajos, caracterizados por una estructura de oportunidades 

relativamente cerrada en areas ecol6gicas urbanas. 

Aun asf, y en los casos de autoras, la mujer suele ejercer algunas formas de 

delincuencia comun especializada, como la "mecha". Este tipo especffico de delito 

consiste en utilizar fajas elasticadas en el cuerpo, en la cual se ocultan productos 

hurtados, especial mente ropa de tiendas. 

Actualmente han comenzado a aparecer formas de delincuencia femenina mas 

modernas, en las que la mujer actua como autora generalmente sola y ocasionalmente 

en grupo. Entre otros tipos de delitos destaca el utilizar el propio cuerpo como cebo, 

atraer un var6n e introducir drogas en el trago (al interior de un vehfculo 0 en un motel), 

procediendo posteriormente a hurtarle especies de valor. 

Sin embargo la participaci6n de la mujer en el trafico de drogas y los delitos de estafa, 

se asocian a otros estratos sociales (bajo-alto 0 medio-bajo) yen consecuencia no a la 

delincuencia comun de clase baja. 

En una menor proporci6n de casos, la mujer urbana conserva delitos especificamente 

femeninos de parricidios de los c6nyuges e hijos. EI ultimo tipo de delitos 

correspondiente a infanticidios, se asocia con madres solteras (generalmente 

empleadas domesticas) que no han tenido acceso al aborto (como en otras clases 
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\'.sociales superiores) y que por presiones sociales, familiares y laborales, deciden pone QV~felll'la. C 

fin a la vida del recien nacido. Los casos de parricidios de c6nyuges y de homicidios de 

convivientes, se relacionan, al igual que en el caso de las mujeres rurales, a largos arios 

de malos tratos ffsicos y morales a elias y muchas veces tam bien a sus hijos. 

Finalmente, los migrantes rural-urbanos no constituyen un tipo de delincuencia. 

Habitualmente presentan un tipo de delincuencia mixto, en el cual encontramos tanto 

delitos contra la propiedad como delitos contra las personas, la familia y la moral, en 

proporciones semejantes. 

Cuando hablamos de delincuencia juvenil y SIJS tipos es necesario determinar que la 

misma se puede dar en las siguientes formas de acci6n: 

a. La acci6n individual 

Esta se puede dar en relaci6n al accionar propio por las mismas necesidades que el 


joven considere tener y de las mismas circunstancias de pobreza que esten 


alrededor de la misma. 


b. La acci6n grupal 

Las pandillas son algo muy tipico de la adolescencia: son los grupos de semejantes 


que Ie brindan identidad y autoafirmaci6n a los seres humanos en un momenta en 


que se estan definiendo las identidades. Siempre han existido. Es un mecanisme 


necesario en la construcci6n psicol6gica del ser adulto. Quiza el termino haya 


adquirido con el tiempo mala fama y casi automaticamente se asocia a banda 


delictiva. Pero de grupo juvenil a pandilla delincuencial hay una gran diferencia. 


EI fen6meno de las pandillas de delincuentes se da mas en los estratos sociales 


pobres, pero tambien puede verse en capas acomodadas. En su genesis se 


encuentra una sumatoria de elementos: necesidad de pertenencia a un grupo de 


sosten, dificultad/fracaso en su acceso a los c6digos del mundo adulto; la pobreza 
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del delito con finalidades lucrativas. Otras, actuan por diversion aunque implique un 

plus de violencia y crueldad. 

Una cosa sf tienen en comun: todos estos jovenes no tienen un proyecto vital. Por 

eso, es mas facil que se de en sectores pobres. "Jovenes que no encuentran su 

insercion en el mundo adulto, que no ven perspectivas, que se sienten sin 

posibilidades a largo plazo, pueden entrar muy facilmente en la logica de la violencia 

de las pandillas ..."s. Segun algunas teorfas criminologicas, las pandillas "imponen" al 

nuevo miembro la comision del delito como condicion para considerarle uno mas de 

ellos. ASimismo, el nuevo miembro estara dispuesto a pasar la "prueba" para 

integrarse. 

Una vez establecidos en el grupo delincuencial, por distintos motiv~s, es mas diffcil 

salir. Se convierte en un pescado que se muerde fa cola. Ademas, contra las 

pandillas juveniles -que actuan como una subcultura- no sirve la "mano dura". Las 

acciones represivas son las que peor resultado dan en este caso. 

c. La accion grupal circunstancial 

En esta clasificacion podrfamos incluir los menores, adolescentes y jovenes que se 

agrupan sin un objetivo claro de accion delincuencial. Es decir, primero se agrupan 

y, luego, por diversas circunstancias, buscan una vfctima u objetivo, ya sea lucrativo 

ode cualquier otra motivacion. 

d. La accion grupal por afinidad ideologica 

Este tipo de sector de jovenes tiene importantes dificultades en sus procesos de 

integracion con sentimientos de desproteccion, soledad y desconcierto. Esto implica 

S Lopez Contreras Rony Eulalio, Libro "Derechos humanos". Edici6n actualizada corregida y 
aumentada. Impreso en SERVITAG, Guatemala, 2007 
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que los mismos se encuentren 0 reunan con la finalidad de ciertas creencias, y que O"'qremaJa. c· ",. 

las mismas son la motivacion de la pandilla, se puede crear dentro de la musica, el 

accionar, la religion, etc. 

1.3 Caracteristicas de la delincuencia juvenil 

La doctrina especializada esta haciendo hincapie en los ultimos arios, en la importancia 

de subrayar los aspectos cognitivos interpersonales en la descripcion del caracter del 

delincuente juvenil, como una prometedora via tanto para establecer eficaces 

programas de prevencion como para elaborar modelos educacionales que permitan una 

eficaz reeducacion. Juntamente con ello, la mayorfa de los estudios descriptivos de la 

carrera delictiva serialan una serie de factores individuales y biograficos que 

caracterizan al delincuente juvenil y que lIevan a la conclusion de que el delincuente 

juvenil es una persona con un gran conjunto de deficiencias, y una de elias es que 

comete delitos. "Entre tales factores podemos citar, sin animo exhaustiv~, los 

siguientes,,9. 

Impulsivo. 


Con afan de protagonismo. 


Fracaso escolar. 


Consumidor de drogas. 


Baja autoestima. 


Familia desestructurada. 


Clase baja. 


Falto de afectividad. 


Agresivo. 


Sin habilidades sociales. 


Poco equilibrio emocional. 


Inadaptado. 


9 Garrido Genoves, Vicente y Santiago Redondo IIlescas.: "Manual de criminologia aplicada", Ediciones 
Jurfdicas Cuyo, Mendoza, 1997. Pags. 143-144, 149. 
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Frustrado. 

"Atendiendo a sus rasgos peculiares de personalidad a de indole psicosocial, se 

sefialan tres categorias tipol6gicas,,1o de los menores delincuentes: 

Una primera categorfa de j6venes delincuentes vend ria definida par rasgos de 

anormalidad patol6gica, fundamentalmente: 

a. 	 Menores delincuentes por psicopatias: aqui el punta de referencia 10 constituye la 

existencia de alguna de las formas de psicopatia, entendida par HARE como la 

patologia integrada, conjuntamente, de la incapacidad de quien la padece de sentir 

a manifestar simpatia a alguna clase de calor humano para can el pr6jimo, en virtud 

de la cual se Ie utiliza y manipula en beneficia del propio interes y de la habilidad 

para manifestarse can falsa sinceridad en orden a hacer creer a sus vlctimas que es 

inocente a que esta profundamente arrepentido, y todo ella, para seguir 

manipulando y mintiendo. 

Consecuencia de ella, es que el menor es incapaz de adaptarse a su contexto y 

actuar como tal, porque el trastorno de la personalidad que sufre, Ie impide inhibirse 

respecto de conductas a comportamientos contrarios a las normas. 

EI menor psic6pata tiende a perpetrar actos antisociales segun la orientaci6n nuclear 

de la propia psicopatia, siendo de destacar en este sentido los actos que expresan 

frialdad y crueldad par parte del sujeto. 

b. 	 Menores delincuentes por neurosis: la neurosis consiste en una grave 

perturbaci6n del psiquismo de caracter sobrevenido y que se manifiesta en 

des6rdenes de la conducta, pudiendo ser SIJ origen muy diverso como fracasos, 

frustraciones, abandono a perdida de seres muy queridos, etc. 

Criminol6gicamente, el neur6tico trata de hacer desaparecer la situaci6n de angustia 

que sufre cometiendo delitos can el fin de obtener un castigo que Ie permita liberarse 

10 Herrero Herrero, Cesar: Libro "Tipologias de delitos y de delincuentes en la delincuencia juvenil 
actual. Perspectiva criminol6gica", en Actualidad Penal, N° 41, 2002. pags. 1089-1097. 
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del sentimiento de culpabilidad que sobre el pesa y esto es tambien valido para el 

menor neurotico, aunque sean muchos menos que los adultos. 

c. 	 Menores delincuentes por autoreferencias subliminadas de la realidad: aqui se 

incluyen los menores que, por la confluencia de predisposiciones psicobilogicas 

lIegan a mezclar fantasia y juego de una forma tan intensa que empiezan a vivir 

fuera de la realidad. Es precisamente ese estado anomalo el que puede conducirlos 

a cometer actos antisociales. 

Una segunda categoria integrada por jovenes con rasgos de anormalidad no 

patologica yen la que entrarian: 

a. 	 Menores delincuentes con trastorno antisocial de la personalidad: se trata de 

menores cuyas principales son la hiperactividad, excitabilidad, ausencia de 

sentimiento de culpa, culpabilidad con los animales y las personas, fracaso escolar, 

y son poco 0 nada comunicativos. 

Una de las principales causa de este trastorno es la ausencia 0 la figura 

distorsionada de la madre, aunque tampoco ha de infravalorarse la disfuncionalidad 

del rol paterno, pues segun algunos trabajos, el crecer sin padre acarrea al nino 

nocivas consecuencias que afectan al campo de la delincuencia. 

En muchos casos se trata de menores que viven en la calle, en situacion de 

permanente abandono, porque nos encontramos con menores que, a su edad, 

acumulan graves frustraciones, rencores y colera contra la sociedad y que tienen un 

mismo denominador comun: el desamor, la falta de comprension y de carino, as! 

como de atencion y cuidado de sus padres. 

En definitiva, son jovenes con una desviada socializacion primaria que acaba por 

abocarles a la delincuencia. 

b. 	 Menores delincuentes con reacci6n de huida: En este caso se trata normalmente 

de menores que han sufrido maltrato en el hogar y por ello abandonan el mismo. 
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lI"'entala. C ~.Son menores psicologicamente debiles, y que en lugar de responder a la agresion, 

eligen la huida sin plazos y casi siempre sin rumbo. 

Ese alejamiento les hace propicios al reclutamiento por parte de los responsables de 

la delincuencia organizada, que les escogen para lIevar a cabo actuaciones simples 

pero de gran riesgo como el transporte de drogas en su propio cuerpo. 

En una tercera categoria se incluye a aquellos menores delincuentes que presentan 

rasgos de personalidad estadisticamente normales 0 proximos a la normalidad. Son 

aquellos afectados por situaciones disfuncionales que no perturban de manera 

especial mente anormal, ni la conciencia, ni la capacidad espontanea de decision ni la 

emotividad 0 afectividad. Esta seria la categoria que englobaria a la mayor parte de los 

menores delincuentes, entre los que podemos incluir, sin animo exhaustivo, los 

siguientes: 

- Aquellos que lIevan a cabo simples actos de vandalismo, ataques al mobiliario 

urbano, etc., como consecuencia de las perturbaciones psicobiologicas que 

producen la preadolescencia y la adolescencia por motivos de desarrollo y cambio. 

Los que cometen pequefios hurtos, robos 0 fraudes por motivos de autoafirmacion 

personal frente a compafieros, creyendo suscitar en ellos admiracion. 

Los que cometen delitos contra el patrimonio 0 la indemnidad sexual por puro placer, 

siendo incapaces de resistir a sus estimulos seductores. 

Los que delinquen para satisfacer meras apetencias consumistas. 

Respecto a la procedencia social de los delincuentes juveniles, los investigadores han 

convenido, por 10 general, en que las personas de la clase social infima estan super

representadas y las de las clases medias sub-representadas en los grupos de 

delincuentes, pero la verdadera magnitud de la propension de cada clase no esta clara 

del todo. 
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"En este sentido uno de los factores importantes que tienen probabilidad de poner en 

marcha el mecanisme que puede lIevarnos a cualquiera a ser delincuente, es la baja 

categorfa en el sistema de las clases sociales, la deficiencia en la educaci6n, la 

pobreza, un ambiente familiar inadecuado 0 perturbado, la residencia en un mal 

vecindario y pertenencia a una familia numerosa. Asf, destacaba que entre las familias 

de la clase mas baja, muchas residfan en barrios miserables, no limitaban el numero de 

hijos y sufrfan pobreza y falta de educaci6n. Dicho con otras palabras, los factores 

adversos tendfan a presentarse todos juntos y a actuar recfprocamente uno sobre otros 

hasta el punto de crear una situacion generadora de delitos"11. 

Sin embargo, ya por entonces, algunos autores ya desafiaban la opinion de que el 

comportamiento delictivo es mas preponderante entre j6venes de clase inferior, y 

explicaban el hecho de que estuvieran mas representados ante los tribunales en mayor 

numero diciendo que las clases bajas estan mas expuestas a ser detenidas y lIevadas 

ante la justicia p~r malas acciones que serfan juzgadas de otro modo si fueran 

cometidas p~r personas de la clase media 0 alta. 

La descripci6n del repertorio de conductas delictivas y caracteristicas de la delincuencia 

juvenil y de los actos que cometen los j6venes de nuestro tiempo, es, sin duda, una 

cuesti6n esencial del presente trabajo, pues ello, nos va a permitir conocer mucho mas 

sobre las costumbres y usos conductuales de los j6venes. 

A mi pensar puedo indicar las infracciones mas destacables son: los delitos contra las 

personas (homicidios, lesiones y delitos contra la libertad sexual); los delitos contra la 

salud publica (trafico y consumo de estupefacientes) y los delitos contra el patrimonio 

(robos con violencia 0 intimidaci6n, robos con fuerza, sustracciones en interior de 

vehfculos, sustracci6n de vehfculos. Otra de las cuestiones claves al hablar de 

conductas delictivas serfa la reincidencia. 

11 West, D.J.: Libra "La delincuencia juvenil", Labor, Barcelona, 1957. pags. 52-53. 
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Ahora bien sobre la delincuencia juvenil femenina debemos de indicar dentro de sus 

antecedentes que se comenz6 a estudiar especificamente a finales de los arios 60, 

momenta en el que, con el movimiento de Iiberaci6n de la mujer, se comienza a percibir 

socialmente un aumento considerable de la misma. 

Como principales teorfas acerca de la delincuencia femenina podemos destacar, 

fundamentalmente, las siguientes: 

Teorfas clasicas: biol6gicas, psicoanalfticas y psiquiatricas. 

- Teorfas intermedias de fndole individualista con proyecci6n social: Thomas, Pollack, 

Cowie. 

- Teorias de caracter social: enfoque funcionalista (teoria del rol y teorfa de la 

igualdad de oportunidades) y enfoque crftico (teoria del control social y teorfa de la 

dependencia econ6mica). 

Las teorfas clasicas trataron de explicar el fen6meno de la delincuencia femenina sobre 

la base de aspectos individuales, bien de contenido biol6gico (anormalidades 

bioantropol6gicas, desarrollo sexual, etc.), bien de contenido pSicoanalftico 0 

psiquiatrico, en los que subyacia siempre la equiparaci6n entre delincuencia femenina y 

trastornos biol6gicos 0 psiquicos. 

Y pese a haber sido superadas cientfficamente, 10 cierto es que estas teorias estan 

fuertemente arraigadas en la sociedad y han influido notoriamente en los trabajos 

criminol6gicos hasta epocas recientes, en donde se concibe a la mujer delincuente 

como una enferma mental. 

La evoluci6n de la criminologfa y el rechazo del determinismo biol6gico-individual dio 

paso a teorfas de caracter social, que han servido de base a las actuales teorfas sobre 

la delincuencia feme nina. Entre elias podriamos citar los estudios sobre la ecologfa 

criminal, el aprendizaje social 0 la teorfa del etiquetado. Pero, sin duda alguna, las 
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mayores aportaciones de la criminologfa al estudio de la delincuencia femenina 

lIegado con las tesis funcionalistas y la criminologfa crftica. 

"En el caso de las teorfas funcionalistas (entre elias, especialmente, la teorfa del rol y la 

teoria de la igualdad de oportunidades), el mayor interes ha consistido en explicar el 

aumento que ha experimentado la delincuencia femenina y los cambios en las formas 

de comisi6n de los delitos; mientras que la criminologia crftica (especialmente con la 

teo ria del control social y teo ria de la dependencia econ6mica) ha mostrado interes por 

el estudio de la influencia del control social, formal e informal, que recibe la mujer sobre 

su conducta criminal,,12. 

En nuestro pais, los trabajos de caracter empirico sobre la delincuencia juvenil 

femenina y su evoluci6n son ciertamente escasos 0 nulos, por 10 que, podemos decir 

que, a pesar del avance experimentado por la criminologfa, se continua trabajando con 

la idea tradicional de que el delito femenino responde a los mismos modelos que el 

masculino, aun a sabiendas de las diferencias que existen entre ambos sexos. 

Las caracteristicas personales que sue len presentar los adolescentes que delinquen se 

pueden agrupar de la siguiente manera, atendiendo a los principales rasgos de la 

personalidad y a la reacci6n del individuo con el medio socio-familiar en el que se 

desenvuelve: 

a. Reacci6n social agresiva 

Los ninos y j6venes con este tipo de reacci6n han sufrido en su primera infancia un 

marcado rechazo paterno 0, incluso, maltrato, de forma que se les ha privado del 

afecto necesario para un desarrollo normal. Tambien un excesivo intento de control 

respecto a los hijos puede derivar en una actitud extremadamente autoritaria que 

favorezca este tipo de reacci6n. Esos hijos viven, pues, en permanente conflicto 

familiar y presentan hostilidad y agresividad respecto a todo y a todos. Son ninos 

12 lVIontaMs Rodrfguez, J.; Bartolome Gutierrez, R.; Latorre Postigo, J.IVI.; Rechea Alberola, C.: 
"Delincuencia juvenil femenina y su comparacion con la masculina", En la obra colectiva "Estudios 
de criminologia II", Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 1999. pags. 253-256. 
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desobedientes, hostiles y agresivos. Responden a la frustracion con agresion. En 

fondo, hay un nucleo interior de odio hacia Sl mismos. 

b. Reacci6n de huida 

Tambiem tiene sus antecedentes en el rechazo paterno pero, contrariamente a 10 

que sucedra en el anterior supuesto (Ia agresividad), en este caso, la reaccion es de 

hulda. Suelen tener una apariencia mas fragil que los agresivos y presentan 

sentimientos de debilidad, maltrato y desamparo. Son solitarios. Cuando se unen a 

una banda de delincuentes suelen jugar el rol de perdedores y marginados, ya que 

no les sue len aceptar plenamente. 

c. Reacci6n antisocial, trastorno disocial 0 psicopatialsociopatia 

Este grupo engloba los individuos no socializados, que viven continuamente 

episodios de con-flicto con la sociedad. Son incapaces de ser leales a nada ni a 

nadie ni tienen sentimientos de culpa. Suelen ser insensibles e irritables a pesar de 

que suelen tener el don de la locuacidad y un encanto superficial. Su tolerancia a la 

frustracion es muy baja y su autoestima muy alta. Sienten que todo les esta 

permitido. Algunos autores citan como factores que predisponen al desarrollo de 

este trastorno el rechazo y abandono de los padres, un temperamento infantil diflCil, 

una disciplina educativa dura, abusos fisicos 0 sexuales, carencia de supervision, 

asociacion a un grupo de delincuentes 0 a antecedentes de trastornos 

psicopatologicos en la familia. Esta actitud puede haberse visto reflejada en 

pequetios delitos como hurtos e incendios, asi como maltrato a animales, peleas 0 

uso de armas. Si se da en familias con alto nivel economico y social, los padres 

suelen actuar como encubridores de sus hijos. 
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d. 	Reacci6n de delincuencia de grupo 

Los menores que delinquen en grupo encuentran en el apoyo, comprension y 

proteccion. Las bandas juveniles son una subcultura, con sus normas, su 

organizacion y su liderazgo. Reproducen el patron familiar que, en muchas 

ocasiones, no han vivido. Es decir, el grupo desempefia una funcion adaptativa: Ie 

ofrecen compafierismo, incitacion y actividad y el menor se identifica con los demas 

miembros del grupo. La conducta delictiva mas habitual es la comision de hurtos, 

realizar acciones destructivas y vandalicas, agresiones, conduccion de coches 

robados y consumo de d rogas y alcohol. 

e. 	 Trastornos mentales 

En el caso de estos menores, adolescentes 0 jovenes, el comportamiento antisocial 

procede de una psicosis: la delincuencia es el sfntoma de una enfermedad. Estos 

trastornos pueden manifestarse en la infancia 0 la adolescencia a traves de 

actitudes solitarias, escasa relacion con los demas, bajo rendimiento escolar, 

hipersensibilidad 0 ansiedad social. Pueden parecer excentricos y ser vfctimas de 

otros. 

1.3.1 Bases teoricas sobre la delincuencia juvenil 

a. 	 Criminalidad: Calidad 0 circunstancia, que hace que una accion sea criminosa. 

Numero de crimenes 0 delitos cometidos en un territorio y tiempo determinado. En 

esta segunda acepcion la criminologfa y la criminalistica tienen gran importancia 

social, por cuanto sirven para determinar estadfsticamente la cuantra total 0 

clasificada de los delitos y su diferenciacion, por sexo, edad, raza, religion y otras 

circunstancias de interes. 

b. 	 Criminologia: Ciencia complementaria del derecho penal, que tiene por objeto la 

explicacion de la criminalidad y de la conducta delictiva individual, a fin de lograr un 
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mejor entendimiento de la personalidad del delincuente y la adecuada aplicaci6n 

una polftica criminal y de las sanciones penales. 

c. 	 Adofescente: Todo joven de ambos sexos que se halle en la edad comprendida 

entre los 12 y 17 anos de edad. 

d. 	Trastorno: Desorden del sistema, puede ser mental, psicol6gico. Patol6gico, etc. 

e. 	 Marginado: Apartado de todo 10 que 10 rodeo. 

f. 	 Marginarse: Significa "Apartarse de algo" "Salirse de lugar". 

g. 	Marginado Social: Es aquel que rompe las normas establecidas p~r la sociedad. 

1.4 Causas de la delincuencia juvenil 

Sin lugar a dudas, actualmente la delincuencia juvenil es una de las realidades sociales 

mas crfticas que nuestra sociedad tiene incrustada y tiene consecuencias muy 

lamentables. Existen muchas causas que conllevan a la delincuencia juvenil y a 

continuaci6n analizaremos las mas importantes. 

1.4.1 Aspectos generales y causas de la delincuencia juvenil 

Las actividades ilegales que desarrollan j6venes, cuya conducta no discurre p~r unas 

causas sociales aceptadas ni sigue las mismas pautas de integraci6n que la mayoria, 

no surgen repetidamente, sino que forman parte de un proceso gradual de socializaci6n 

desviada que poco a poco se va agravando. Este proceso se manifiesta mas 

agudamente en la adolescencia, cuando el joven esta mas capacitado para realizar 

acciones por cuenta propia. 
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Entre adolescentes no podemos considerar la existencia de un solo tipo de delincuente, 

ya que se observan entre ellos diferentes modos de comportamiento y actos de distinta 

gravedad. En algunos jovenes, la delincuencia es algo transitoria, utilizado para lIamar 

la atencion a falta de autodominio, mientras que para otros se convierte en norma de 

vida. Cuanto mas joven sea el delincuente, mas probabilidades, habra de que reincida, 

y los reincidentes, a su vez son quienes tienen mas probabilidades de convertirse en 

delincuentes adultos. 

Es importante el aumento experimentado por la delincuencia juvenil en los ultimos alios, 

unas de las razones por las que la delincuencia alcanza su maxima frecuencia entre la 

adolescencia media y la final es que, en esta epoca, muchos jovenes son capaces de 

aprender a adaptarse por sf mismos, sin el auxilio de padres 0 tutores. 

Aunque la delincuencia continua ligada a la miseria, su practica se ha extendido 

ultimamente a los grupos socioeconomicos medios y altos. La identificacion de las 

tendencias de la delincuencia juvenil depende en primer terrnino del examen de las 

estadfsticas. Los cambios en concepto de delincuencia contribuyen, tal vez, en el factor 

que mas influyen en las estadisticas de prevalencia. 

Se considera que la delincuencia cornienza a los 8, 13, 14 0 15 alios de edad, 

respectivamente. La delincuencia alcanza, de ordinario, su punto maximo entre los 13 y 

15 alios de edad; pues, es un periodo en el cual el menor tiende particularmente a 

relacionarse con los otros chicos de su edad. 

La banda de adolescentes sirve a la vez como lazo social para jovenes desarrollados y 

como agente canalizador de su agresividad hacia los adultos. A semejanza del mundo 

animal, en la banda juvenil se da la seguridad de un territorio. La obsesion de la 

seguridad se garantiza por la integridad en el territorio y la lealtad respecto al grupo, 

que a menudo se convierte en temeridad. 

Existe mayor numero de muchachos que de muchachas delincuentes, aunque esta 

diferencia empieza a disminuir al final de la adolescencia a causa del incremento de la 

delincuencia femenina en dicha etapa, tambien existe una diferencia entre sexos en 
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funci6n del tipo y de la gravedad de los delitos cometidos. En las muchachas son ma~ 
frecuentes los hurtos menores y la prostituci6n, mientras que abunda entre los 

~ 

muchachos la agresi6n ffsica, los robos, la alteraci6n del orden, etc. 

Los menores de 13 a 14 anos d irigen la mayoria de sus actos delictivos contra la 

propiedad; en la adolescencia final por el contrario, los mismos afectan con mas 

frecuencia a las personas. En el medio rural los actos son, en su mayoria, individuales, 

en cambio en el medio urbano suelen realizarse en grupo, respaldos p~r el apoyo 

mutuo que encuentran los j6venes en la banda. 

La influencia del medio en el desarrollo de la delincuencia juvenil es tambien muy 

importante, los ninos colocados en un medio muy pobre 0 que viven en condiciones 

diffciles estan fuertemente tentados de descifrar su existencia por el robo 0 p~r la 

busqueda de consolaciones dudosas. Estas son una de las razones del enorme numero 

de condenas por delincuencia juvenil durante la guerra, las privaciones, los cambios del 

medio social, la inquietud y el medio han ejercido una influencia disolvente y han dado 

un golpe a la vida moral, de fa cual todavia no se ha repuesto en los ambientes donde 

hay malas viviendas, donde reina la promiscuidad y la miseria, es donde se encuentran 

la mayor proporci6n de delincuentes juveniles. 

Hoy en dia los medios mas afortunados son una proporci6n de delincuentes. Esto es 

debido a ciertos dramas familiares y a que los ninos disponen de mucho mas dinero y 

comodidades de todas clases y a que la sociedad hace nacer nuevas necesidades que 

pueden ser satisfechas de momento mas que p~r actos reprensibles. Estos actos nos 

lIevan naturalmente a denunciar los errores de educaci6n como causa esencial de la 

delincuencia juvenil. 

En primer lugar, la severidad excesiva demuestra que cuando los padres son muy 

exigentes 0 estropean al nino a fuerza de quererlo hacer perfecto, 0 hacen nacer la 

rebeldia en vez de favorecer la honradez y la delincuencia. Y asi vemos a estas 

victimas de la disciplina fria 0 brutal como aprovechen la primera ocasi6n favorable para 

liberarse de toda tutela y hacer 10 que les da la gana. 
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Hay padres demasiados debiles. La disciplina personal, especial mente el 

retenerse, de actuar 0 de privarse de una cosa deseada, debe ser inculcado al nino en 

el curso de los dos primeros anos de su existencia. De los delincuentes proceden de 

familias disociadas, (por divorcio, muerte 0 abandono) 0 de familias cuyos padres no se 

entienden. 

EI nino que ve a su padre y a su madre disputar entre si, juzga la sociedad en su 

conjunto sobre el mismo modelo, y lIega a creer que el tambien debe defender 

violentamente su punto de vista si no quiere ser aplastado. 

Puede suceder que aunque la familia este relativamente unida, las ocupaciones de los 

padres dejan a los ninos muchos ratos libres, y un a libertad que, al perder la 

vergOenza, se vuelve libertinaje. 

La delincuencia juvenil, toma un aspecto mucho mas grave cuando los jovenes forman 

bandas y pandillas. Se estimulan por la audiencia tanto mas buscada cuanto mas 

esconde un verdadero miedo y tanto mas mantenida cuanto mas prestigioso se hace 

uno de la "pandilla", atreviendose a 10 que los demas no se atreven. 

Todos saben hasta que punto las malas lecturas y el mal cine pueden desviar a los 

jovenes del camino. EI cine ejerce una verdadera fascinacion, sobre todo para los que 

asisten a el varias veces a la semana, esto basta para falsear su sentido de la realidad. 

Los filmes peligrosos son los que representan las manifestaciones de malos rasgos del 

caracter, especial mente cuando la accion se desenvuelve en medio del lujo y la vida 

faci!. 

Uno de los factores que se une en multitud de ocasiones a este proceso es la presion 

social emanada de un medio 0 unas condiciones de vida atosigante, el ambiente 

enrarecido del suburbio sin otras alternativas culturales 0 la progresiva frustracion a 10 

largo del desarrollo, que va generando unos niveles de respuesta violenta imposibles de 

contener al lIegar a la adolescencia. 
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Los modelos sociales, a veces presentados en la misma familia, constituyen asi mism 

otra importante fuente de la delincuencia juvenil. No hay que olvidar 10 susceptibles que 

son los jovenes a la imitacion y a la influencia que esta puede ejercer como metodo de 

afirmacion personal, capaz de superar al propio modelo. 

Por otro lado las causas organicas se hallan inscritas en la anatomia del delincuente 

desde su nacimiento. La herencia no siempre es decisiva, pero ejerce constantemente 

una influencia mas 0 menos favorable, confirmada por los muchos ejemplos ofrecidos 

por la misma familia. Tambien se Ie atribuye culpabilidad a las alteraciones ffsica 0 

perturbaciones afectivas 0 de personalidad. Sin embargo, parece mas oportuno tener 

en cuenta el conjunto de los diversos facto res que afectan a la conducta del 

delincuente, y poner de relieve la inter-relacion de todas las fuerzas y condiciones, 

internas y externas, que intervienen en su desarrollo. 

1.4.2 Sobre las causas de origen de la violencia juvenil 

EI fenomeno de la violencia es muy complejo. Hay muchas causas, yestan intimamente 

relacionadas unas con otras y conllevan a la delincuencia de menores. En general se 

agrupan en biologicas, psicologicas, sociales y familiares. Tan solo por citar algunos 

ejemplos dentro de cada grupo, tenemos: 

a. Causas biol6gicas 

Se ha mencionado al sind rome de deficit de atencion con hiperactividad como causa 

de problemas de conducta, que sumados a la irnpulsividad caracteristica del 

sfndrome, pueden producir violencia. Un estudio con ninos hiperquineticos mostro 

que solo aquellos que tienen problemas de conducta estan en mayor riesgo de 

convertirse en adolescentes y adultos violentos. La conclusion es que hay que hacer 

un esfuerzo para aportar a aquellos ninos hiperquineticos con problemas de 

conducta recursos terapeuticos mas oportunos e intensivos. 
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Los trastornos hormonales tambien pueden relacionarse con la violencia: en 

mujeres, el sindrome disf6rico de la fase lutefnica se describi6 a raiz de los 

problemas de violencia presentes alrededor de la menstruaci6n, especfficamente en 

los dfas 1 a 4 y 25 a 28 del cicio menstrual, pero el sind rome no se ha validado con 

estudios bien controlados, aunque se ha reportado que hasta el40 por ciento de las 

mujeres tienen algun rasgo del sfndrome y que entre el 2 y 10 por ciento cumplen 

con todos los criterios descritos para este. 

"De 50 mujeres que cometieron crfmenes violentos, 44 por ciento 10 hizo durante los 

dias cercanos a la menstruaci6n, mientras que casi no hubo delitos en las fases 

ovulatoria y postovulatoria del cicio menstrual,,13. Con frecuencia, el diagn6stico de 

sfndrome disf6rico de la fase luteinica esta asociado con depresi6n cllnica, que 

puede en algunos casos explicar su asociaci6n con la violencia. 

b. Causas psicol6gicas 

La violencia se relaciona de manera consistente con un trastorno mental - en 

realidad de personalidad - en la sociopatia, lIamada antes pSicopatia y de acuerdo 

al trastorno antisocial de la personalidad y su contraparte infantil, el trastorno de la 

conducta, lIamado ahora disocial, aunque hay que aclarar no todos los que padecen 

este ultimo evolucionan inexorablemente hacia el primero, y de ahi la importancia de 

la distinci6n. 

EI trastorno antisocial de la personalidad se establece entre los 12 y los 15 alios, 

aunque a veces antes, y consiste en comportamiento desviado en el que se violan 

todos los c6digos de conducta impuestos por la familia, el grupo, la escuela, la 

iglesia, etc. EI individuo acWa bajo el impulso del momento y no muestra 

arrepentimiento por sus actos. Inicialmente esta violaci6n persistente de las reglas 

13 Villoro Toranzo, Miguel. Libro "lntroducci6n al estudio del derecho", Mexico, Editorial: Porrua, 2002. 
pag.382 
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se manifiesta como vandalismo; crueldad con los animates; inicio precoz de una 

sexual promiscua, sin cuidado respecto al bienestar de la pareja; incorregibilidad; 

abuso de sustancias; falta de direcci6n e incapacidad de conservar trabajos; etc. 

Salvo que tengan una gran inteligencia 0 que presenten formas menos graves del 

trastorno, fracasan en todo tipo de actividades, incluyendo las criminales, ya que 

carecen de disciplina, lealtad para con sus c6mplices, proyecci6n a futuro y siempre 

estan actuando en respuesta a sus necesidades del momento presente. 

EI trastorno es cinco a diez veces mas frecuente en hombres que en mujeres. Como 

estos sujetos estan mas representados en los estratos mas pobres, hubo alguna 

discusi6n sobre si la pobreza induce 0 potencia estas alteraciones. Esto se ha 

descartado: los individuos con trastorno antisocial de la personalidad, por su 

incapacidad de lograr metas y conservar empleos, tienden a asentarse naturalmente 

en los estratos de menores ingresos. 

c. Causas sociales 

La desigualdad econ6mica es causa de que el individuo desarrolle desesperanza. 

No se trata de la simple pobreza: hay algunos parses 0 comunidades muy pobres, 

como el caso de algunos ejidos en Mexico, en los que virtualmente desconocen el 

robo y la violencia de otro tipo. Sin embargo, la gran diferencia entre ricos y pobres y 

sobre todo la imposibilidad de progresar socialmente sf causa violencia: la 

frustraci6n se suma a la evidencia de que no hay otra alternativa para cambiar el 

destino personal. 

Mas importante como causa social es la lIamada subcultura delincuente. Aunque sus 

detractores dicen que esta hip6tesis carece de evidencia experimental, hay 

comunidades, barrios y colonias en donde niiios y j6venes saben que para 

pertenecer al grupo y formar parte de su comunidad necesitan pasar algunos ritos 

de iniciaci6n, entre los que se encuentran robar, asaltar 0 quiza cometer una 
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violaci6n. La falta de l11edici6n requiere de estudios, sf, mas no de desestimar 10 qu OI/2{emala,~ 
obviamente es un factor de formaci6n de conductas y conceptos sociales. 

d. Entorno familiar 

En la familia, los dos facto res que con mas frecuencia se asocian al desarrollo de 


violencia es tener familiares directos que tambiem sean violentos y/o que abusen de 


sustancias. Un entorno familiar disruptivo potencia las predisposiciones congenitas 


que algunos individuos tienen frente a la violencia (Le. slndrome de alcohol fetal) y 


por sf mismo produce individuos que perciben a la violencia como un recurso para 


hacer valer derechos dentro de la familia. 


Un estudio realizado en Espana, con ninos adoptados mostr6 que los actos que 

desembocaban en una pena de prisi6n correlacionaban mejor con el n(imero de 

ingresos a la carcel de sus padres biol6gicos que con la conducta de sus padres 

adoptivos. 

e. EI individuo violento 

En los individuos violentos vemos la interacci6n de los trastornos descritos. Por 

ejemplo, en los delincuentes cr6nicos se encuentran varios 0 todos los siguientes 

rasgos: 

Socializaci6n pobre como ninos: pocos amigos, no los conservaban, sin ligas 

afectivas profundas, etc. 

Poco supervisados 0 maltratados por sus padres: los dejaban solos, a su libre 

albedrfo, y cuando estaban presentes, los maltrataban. 

Buscan sensaciones en forma continua: desde chicos son "ninos problema," y los 

mecanismos de control social no tienen gran influencia sobre ellos. 
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Manejan prejuicios como base de su repertorio: "todos 

blancos/negros/mujeres/hombres son as!" 

- Abusan del alcohol. 

Nunca han estado seriamente involucrados en una religion principal. 

Carecen de remordimientos, 0 aprenden a elaborar la culpa y as! evitarlos. 

Evitan asumir la responsabilidad de sus actos: construyendo casi siempre una 

pantalla 0 justificacion que sue Ie ser exitosa para librarlos. "Es que cuando era 

nino me maltrataban,,14. 

1.4.3 Sobre las causas de conducta de la violencia juvenil 

Como en toda accion debe de senalarse dos ordenes de factores: el factor personal y el 

factor social. 

a. 	 Factor personal: consiste en la anormalidades mentales (idiocia, imbecilidad y 

retardo), las psicopatia, la psicosis, las desviaciones psfquicas y demas 

enfermedades mentales, que se encuentran en la mayor parte de los jovenes 

delincuentes y que provienen de alteraciones preconcepcionales del germen, que 

pueden determinarse mejor as!: 

1. 	 Padres anormales, en quienes existen neuropatias fijadas en la familia, 

engendran hijos predispuesto a las mismas neuropaUas 0 que sufren de 

tensiones en el desarrollo intelectual. 

14 http://www.hiperactivos.com/prevencion.shtml. (30 de abril de 2009) 
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2. 	 Padres alcoholico, sifiliticos 0 tuberculosos, tienen descendientes degeneradd\~~i 

que resultan epilepticos, neurastenicos, histericos, debiles mentales 0 anomalos . 

del sentido y del caracter. 

3. 	 Concurrencia en ambos padres de una condicion anormal neuropatica con una 


infeccion toxica, que agrava los caracteres de degeneracion del descendiente. 


b. 	 Factores sociales: estos resultan del ambiente familiar 0 extra familiar; esto es, 

hogar y medio social. 

1. 	 Ambiente familiar: Acerca del hogar adecuado e inadecuado se senalan los 


hogares incompletos miserables e incompetentes como causa del abandono del 


nino y jovenes. Se hace referencia al medio escolar y al medio profesional a 


tratar de los derechos del nino, bien a ser educado, ya a no ser sometido a 


trabajos ni empleos que destruyan su salud ffsica y su moralidad. 


2. 	 Factores extra familiares: Se han estimado como tales: el urbanismo, que 


desintegra la familia, porque aleja los obreros de su casa obligados a trabajar 


todo el dia en fabrica y talleres distantes. 


3. 	 EI cinematografo: que es una clase de dos horas, por 10 menos, acerca de los 

temas frecuentes de las peliculas: crimenes, adulterios, seducciones, amores 

ilicitos, ensenanza sobre caricias, obscenidades, desarrollo de pasiones innobles 

como el odio, la venganza, el rencor. Entre los lugares de moralidad dudosa 

pueden incluirse, ademas de los locales de cine, los night clubes, bares, 

botiquines, juegos prohibidos, galleras, carrera de caballo, apuesta, casa de citas 

y espectaculos de obscenos. 

4. 	 Las malas companias, que se explican por varias causas: espiritu de asociacion; 

una vida desagradable en un hogar frio, donde no exista compresion, la 

influencia que ejercen en los ninos los jovenes depravados y de costumbre 
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perniciosa una vez el espiritu errabundo; la pandilla; la vida callejera; el espfritu 

de burla a la policia y a la vigilancia, y la inasistencia escolar. 

5. 	 EI vicio en las ciudades, que propicia el libertinaje: Este se presenta en los 

adolescentes p~r desenfreno en las obras y en las palabras. Ninos que juegan, 

beben Hcor, fuman cigarrillos, insultan a los demas, cometen irrespetos 

frecuentes 0 malas acciones. Ninas entregadas prematuramente a la 

prostituci6n, que se emborrachan y bailan en el cabaret, gritan y cantan 

canciones inmorales y ofend en a la moralidad publica con sus expresiones, 

gestos y actos indecentes. 

6. 	 La vagancia: que, en los adolescentes, es distinta de la del adulto. Sus causas 

pueden situarse en el propio caracter vicioso, en sus tendencias nomadicas, 

deportivas 0 aventureras; en sus defectos mentales, como la fuga del epileptico y 

el anhelo ambulatorio; en la atracci6n al riesgo, que se han denominado causas 

end6genas. 0 bien, en el hogar desecho la pobreza, la insuficiencia escolar, el 

comercio callejero de venta de billetes, granjerfas, limpieza de zapatos, etc., la 

atracci6n de las pandillas, que son causas er6genas, y originan frecuentes fugas 

de la casa y de la escuela. 

7. 	 La mendicidad: estado habitual que presenta al joven ambulando p~r calles 0 

lugares publicos. La mendicidad se divide en tres periodos: el primero, cuando va 

en brazo del padre 0 explotador que 10 presenta en estado lastimoso para excitar 

ala compasi6n; el segundo, de la escuela, cuando la vida de mendigo Ie priva de 

una educaci6n p~r inasistencia escolar; y el tercero, del aprendizaje, en que se 

usa de mentiras denigrantes y condescendencias peores. 

8. 	 Errores educativos: los ninos consentidos 0 semi-abandonados, asf mismo no 

aprenden a establecer los Hmites adecuados en sus relaciones con los demas, y 

crecen con aptitud para tolerar cualquier frustraci6n. La ausencia de reglas y 

control puede producir indecisi6n e inseguridad, y la ansiedad de este proceso 
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puede producir tambien en el nino agresividad e inadaptacion; de 

busqueda ulterior de compensacion y el refugio en la banda. 

9. 	 La banda: el fenomeno de la aparicion de bandas de delincuentes es tipico en los 

grandes nucleos urbanos, y mas propio de las barriadas perifericas y suburbios 

marginales, donde se alcanza un alto grado de desorganizacion social frente al 

mundo de valores considerados normales. Las bandas, son un fenomeno cultural 

tipico de las clases bajas, las bandas constituiran para el adolescente el 

instrumento sustitutivo, a traves del cual puede realizar 10 que ha side negado a 

su clase social y rechazar, al mismo tiempo, los valores de las medias a los que 

el delincuente responsabilizara de su marginacion. Segun otra teoria, las bandas 

delincuentes puede derivar de los conflictos personales sufridos por el 

adolescente al pasar de la infancia a la edad adulta. La banda adquiere un 

sustitutivo papel de la familia, que ha fallado en los procesos de integracion 

inicial, el joven puede encontrar en la banda unos intereses comunes y unas 

relaciones internas muy fuerte, necesarias para mantener la cohesion del grupo. 

Sobre las causas especificas alrededor de la familia, podemos indicar que: "Algunos 

estudios han indicado que al interior de la familia se plantea tambien el problema de la 

prevencion 0 la facilidad de la conducta delictiva,,15. Entre los factores familiares 

negativos senalados como determinantes de la delincuencia juvenil se encuentran: 

Las malas relaciones familiares: con frecuencia se admite, la importancia de 

fuertes lazos en la familia con el fin de que el nino 0 el adolescente pueda encontrar 

en su circulo familiar eJ afecto, la estabilidad y la autoridad que necesita. Numerosos 

trabajos 10 han establecido y se ha convertido en un lugar comun. "Los jovenes 

delincuentes se hallan rara vez en buenos terminos con sus padres, estos 

manifiestan con frecuencia frialdad, y hasta hostilidad hacia sus hijos; por otro lado 

interrogados acerca de sus padres muchos de ellos manifiestan que no los aprecian. 

15 Cevallos, Silvia, Tesis "Abuso fisico, psicol6gico y sexual. Situaci6n y perspectivas de la ninez en 
alto riesgo social", Guatemala, 2001. Pag. 12 
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Falta de vigilancia parental: Ha sido senalada tambien como factor influyente en la ""G-<T1Emala, c·"'" 

etiologia de la delincuencia juvenil. Se expresa en el desinteres y la falta de control 

de los padres por las actividades de sus hijos. <.,D6nde van estos?, <.,A quien 

frecuentan?, <.,Que hacen?; Algunas investigaciones han demostrado que este 

constituye el factor que se encuentra mas estrechamente ligado ala delincuencia de 

los menores, parece que el juega un papel incluso mas preponderante que el apego 

a los padres 0 el tipo de estructura familiar. 

Las carencias educativas de los padres: se trata aqui de aspectos concernientes 

mas bien a la personalidad de los padres. Con frecuencia los padres de los j6venes 

delincuentes han sido caracterizados como adultos debiles, pasivos que pasan por 

alto faltas serias de sus hijos y con frecuencia alternan sus reacciones entre la 

complacencia y el castigo severo a los hijos. 

Practicas educativas parentales: es el conjunto de conductas conscientes 0 

inconscientes de los padres, susceptibles de afectar al adolescente en el plan 

psicol6gico y particularmente afectivo. Elias comprenden las palabras y los 

comportamientos dominantes de los padres en la interacci6n con los hijos. Si las 

practicas educativas de los padres son desvalorizantes 0 negativas, la 

representaci6n 0 la imagen que el nino se hara de si mismo sera tambien negativa y 

eso va a influenciar su cornportamiento. 

La disociaci6n del grupo familiar: ha sido senalada como una variable que puede 

tener fuertes repercusiones en el comportamiento del nino 0 joven. En las 

investigaciones relativas al papel de las familias disociadas en la formaci6n y 

manifestaci6n del comportamiento delictivo, el divorcio con frecuencia es el 

elemento explicativo de la aparici6n de tal actitud. Sin embargo ciertos estudios han 

puesto de relieve la importancia de la lIamada disociaci6n familiar "secundaria", en 

esta parametros diferentes al divorcio 0 disociaci6n familiar "prima ria" han sido 

tenidos en cuenta; ya no es la presencia 0 ausencia de uno u otro miembro de la 
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un sentido 

ruptura ffsica 

familia, 10 que importa, sino la forma como en el sene de la familia, las 

entre sus miembros se desarrollan; se ha concluido que la ruptura en 

ffsico no significa, "ipso facto", ruptura de las relaciones entre los padres, no significa 

tam poco que automaticamente haya contradiccion entre ellos. La 

conyugal no es siempre mal vivid a por 10 ninos y adolescentes, ya que puede haber 

ruptura, aunque ffsicamente los padres esten juntos. 

Las carencias afectivas: Factor dificil de aprehender, algunos autores afirman que 

el juega un papel considerable entre los miembros de las bandas. Ellos yen en el 

ingreso del joven a una banda una especie de compensacion de una carencia 

afectiva, aunque se precisa que por 10 general los lazos afectivos en una banda son 

de tipo horizontal e igualitarios y en consecuencia diferente a los que se establecen 

entre padres e hijos en el sene de una familia. 

Delincuencia y prision de los padres: hoy dfa, muchos ninos y adolescentes se 

encuentran relacionados directa y cotidianamente bajo diversas formas con la 

prision. Ellos la viven a traves de sus padres. Las consecuencias que la privacion de 

la libertad de un padre tiene sobre los hijos, es objeto de muchas investigaciones. 

EI rechazo y la delincuencia: La investigacion en criminologfa y en sicologia ha 

diferenciado dos tipos de rechazo: EI rechazo parental, es decir el de los padres 

hacia los hijos y el rechazo de los hijos hacia los padres. EI "rechazo parental" ha 

sido definido de varias maneras: falta de amor, carencia de afecto, etc. Pero el 

concepto unificado es que esos terminos son el reflejo del aprecio 0 de las actitudes 

de los padres hacia sus hijos. Con frecuencia tanto la sicologia como la sociologia 

han asociado el rechazo parental a la delincuencia juvenil y al comportamiento 

agresivo del joven. Se ha dicho que el rechazo puede ser la causa, pero tambien la 

consecuencia de esos comportamientos en los jovenes. Efectivamente, el rechazo 

de los padres puede conducir a los hijos a rebelarse, pero igualmente puede hacerle 

diffcil al padre amar a un hijo rebelde. Sin duda padres hostiles 0 indiferentes 

estaran menos dispuestos a brindar una buena y constructiva vigilancia a sus hijos 
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la cual es necesaria para el desarrollo armonioso de nilios y adolescentes. Ellos se 

mostraran menos dispuestos a ayudar a sus hijos en situaciones de la vida 

cotidiana, por ejemplo a ser aceptados por su grupo de pares. En retorno, los hijos 

que crecen en un tal c1ima de hostilidad e indiferencia seran mas susceptibles de 

tener emociones y sentimientos negativos hacia sus padres. 

1.4.4 Teorias que justifiean los aetos del delineuente juvenil 

La delincuencia se conoce como el fen6meno de delinquir 0 cometer actos fuera de los 

estatutos impuestos por la sociedad, pero es poco 10 que se conoce de las verdaderas 

causas por las que un joven puede introducirse en este mundo. 

Son diversas causas; pueden ser biol6gicas, psicol6gicas, fisiol6gicas, influencias 

externas como el medio en el que se desarrollan los primeros alios de su vida, la 

carencia de afecto y atenci6n por parte de los padres 0 simplemente mala orientaci6n. 

A continuaci6n se enumeran y desarrollan algunas de las teorfas que justifican los actos 

del delincuente juveniL 

1.4.4.1 Teorias biol6gieas 

Estas teorfas atribuyen a la delincuencia a caracteres innatos del individuo, transmitidos 

por herencia 0 debido a alteraciones en sus estructuras geneticas 0 a otros elementos 

constitucionales, aunque no niegan que la influencia de los factores ambientales, 

concedan una importancia maxima a los aspectos biol6gicos. 

Estudios geneticos realizados con delincuentes, a fin de explicar las causas de sus 

trastornos de conducta, han proporcionado datos sobre ciertas alteraciones 

cromosomaticas detectadas en algunas personas. Es el caso de los sfndromes de 

Tuner (nilias 0 mujeres con carencia de un cromosoma x normal, por 10 que 

representan una falta de desarrollo genital) y de Klinefelter (varones con dos 

cromosomas x frente a un y), asf como de otras alteraciones cromosomaticas sexuales 
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que se pretende aparecen en la base de importantes problemas de inadaptaci6n social. 

Hace unos arios se describi6 el sfndrome XXV, que afectaba varones con fuertes 

tendencias criminales y dotadas de gran agresividad, 10 que hacia de ellos individuos 

potenciales peligrosos. Otras investigaciones insisten en la influencia de facto res 

hereditarios sobre la disposici6n previa a la delincuencia; justifican su posicion en 

estudios realizados sobre parejas de hermanos gemelos, los cuales demostraban en la 

conducta delictiva entre gemelos mono-cigotos (con idemtico codigo genetico) se 

asemejaba mucho mas en terminos cuantitativos que la de los di-cigotos (gemelos con 

distinto codigo genetico). 

Igualmente se citan como factores de inadaptaci6n social diversas malformaciones 

somaticas, tales como anomalfas metabolicas, sub-normalidad psfquicas y diversas 

patol6gicas congenitas. Si bien es cierto que estos trastornos pudieran estar en el 

origen de dicha inadaptacion, no esta demostrado de modo fehaciente que sean 

factores generadores de delincuencia. 

En estas teorfas se han crefdo ver un intento de aludir la responsabilidad social en el 

origen de la delincuencia, asf como una forma de relegar el problema a un callej6n sin 

salida. 

La influencia de las teorfas afecta, en definitiva, a un reducido 0 irrelevante numero, de 

individuos, y en ningun caso sirve para explicar las complejas causas que conducen a 

ciertos j6venes a la delincuencia.16 

Aunque sea cierto que el nino nace con unas caracteristicas geneticas muy concretas 

que determinan su grado de agresividad, introversion, actividad, etc. 10 cierto es que los 

estimulos maternos y la interacci6n que crean son muy importantes para la posterior 

relacion del nirio con el medio en que se desenvuelve. 

16 HERRERO REMUZGO, Salvador y otros. PSic61ogo de la Xunta de Galicia. Editorial MAD, Espana, 
Mayo 2006. pag. 391. 
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a/Glnala. C ~.En este grupo podemos incluir tambi€m los casos en los que el yo, es puesto fuera de 

acci6n por perturbaciones te6ricas u organicas 0 trastornos funcionales de los centros 

nerviosos. 

a. Perturbaciones t6xicas: 

Crimenes cometidos bajo la influencia del alcohol 0 de drogas. 

b. Perturbaciones orgcfmicas: 

Delincuencia mental y retardo, si la falta de capacidad intelectual es favor 

motivante del comportamiento delictuoso. 

- Tumores cerebrales, paralisis general progresiva, traumatismo cerebral, etc. 

Encefalitis, si se adquiere antes de la pubertad. 

1.4.4.2 Teorias psicol6gicas 

Estas teorfas se centran de forma predorninante en los aspectos personales del 

delincuente, considerando como causas de su desviaci6n, tales factores como el 

desequilibrio afectivo del joven, la antipatia, el sentimiento de culpa 0 de aislamiento, 

as! como las deficiencias de inteligencia y otros rasgos individuales. 

Desde la perspectiva de las teorias del aprendizaje y del conductivismo, la delincuencia 

se considera, en cuanto a forma de conducta social desviado, como un resultado 

an6malo del proceso de acondicionamiento a que la sociedad somete a sus miembros, 

y p~r medio del cual se desarrolla en los individuos una estructura de personalidad 

determinada. 

As!, durante la infancia los padres van asociando aprobaciones y premios para reforzar 

y desarrollar las reacciones que esperan promover en el nino, y castigos 0 

recriminaciones para inhibir las conductas reprobables. Mediante este proceso de 
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acondicionamiento del nino a las costumbres sociales, el individuo es capaz 

renunciar a ciertos deseos e impulsos, ya que la ejecuci6n 0 satisfacci6n de los mismos 

va aliado a sentimientos angustiosos que se desprenden del acondicionamiento 

adversivo impuesto en la ninez. 

Estas sensaciones de aguda malestar actuan como una poderosa resistencia 

psicol6gica que se opone a la realizaci6n de aquellos impulsos prohibidos, y constituyen 

la base de la conciencia moral. 

Segun ello, la persona, que, a causa de su incapacidad de acondicionamiento, no 

puede dar respuestas morales y sociales (previamente establecidas), tendra mas 

probabilidades de convertirse en un delincuente. 

Comprobando esta teoria: Un adolescente en quiem todos sus instintos agresivos (0 no 

permitidos) han sido reprimidos y, por tanto, no se convertira en un delincuente, sino en 

un individuo con otro tipo de sintomas neurol6gicos debido a su represi6n inconsistente. 

o bien, nos encontraremos con un sujeto que "no hace nada si no a cambio de ... ", 10 

cual se asemeja a una variable familiar de la delincuencia, el chantaje a los padres, que 

el adolescente intenta en muchos momentos con el prop6sito de conseguir 10 que Ie 

interesa a cambio de dar su adaptaci6n a ciertas normas sociales a educativos.17 

1.5 Efectos de la delincuencia juvenil 

EI orden causal del impacto de la delincuencia, a diferencia de muchos fen6menos 

analizados por las ciencias sociales, no es dificil de determinar. Se sabe que los 

delincuentes no seleccionan a sus victimas con base en sus creencias 0 actitudes 

politicas. Por 10 tanto, si las actitudes politicas de las victimas varian, 10 que tiene que 

explicarse es el efecto de la delincuencia en las actitudes politicas de las vrctimas. 18 

17 HERRERO REMUZGO, Salvador y otros. Psic61ogo de la Xunta de Galicia. Editorial MAD, Espana, 

Mayo 2006. pag. 392. 

18 AZPURU, Dinorah y otros. Poblaci6n del Istmo 2000: Familia, migraci6n, violencia y medio 

ambiente. Publicado par el Centro Centroamericano de Poblaci6n de la Universidad de Costa Rica, 2001. 

Editado par Luis Rosero Bixby. pags. 294-295. 
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EI impacto de la delincuencia comun en las actitudes 0 creencias polfticas de 

ciudadanos no ha side analizado a fondo por los cientificos sociales ni por 

criminologos. Sin embargo, la gente en todos lados esta preocupada por la 

delincuencia. 

Algunos de los efectos de la delincuencia juvenil son: 

La falta de creencia de la sociedad en el sistema de justicia, al cual consideran que 

es ineficaz para enfrentar la problematica. 

Mayor numero de jovenes que ingresan a los grupos pandilleros, por la misma 

amenaza de los integrantes antiguos. 

Delirios de persecucion en relacion a los grados de violencia, y la falta de confianza 

de andar en la calle. 

1.6 Las oportunidades para la juventud, crisis y cambio social 

EI panorama que presenta Guatemala es tfpico de los parses subdesarrollados en 

donde, la poblacion rural menor de edad, es la que tiene menos oportunidades de 

desarrollo por la dificultad de acceder a servicios basicos como 10 es la educacion. Uno 

de los principales problemas que sufre esta poblacion es el analfabetismo. Programas 

gubernamentales como Mi Familia Progresa da cuenta que, derivado de las 

transferencias monetarias realizadas a las familias inscritas en este programa, en 2010, 

271,481 19 menores de edad fueron inscritos al sistema educativ~ de nivel preprimaria y 

1,375,40020 menores de edad fueron inscritos en el nivel primario. Lo anterior 

demuestra que, la mayo ria de las familias del area rural viven en pobreza 0 en extrema 

pobreza 10 que imposibilita que los menores de edad tengan acceso a la educacion al 

19 Informe de Mi Familia Progresa Enero-Abril 2010, diapositiva 34 
http://www.mifamiliaprogresa.gob.gt/joomla/images/descargas/rendicion2010.pdf. (3 de mayo de 
2009). 
20 lnforme de Mi Familia Progresa Enero-Abril 2010, diapositiva 35 
http://www.mifamiliaprogresa.gob.gt/joomla/images/descargas/rendicion2010.pdf. (3 de mayo de 2009). 
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destinar los pocos recursos con los que cuentan para satisfacer necesidades de prime "./~/ ; 

orden como 10 es la alimentaci6n. 

Segun estadisticas educativas del Ministerio de Educaci6n -MINEDUC-, las mas 

recientes son del 2008 segun su pagina de internet, muestran los resultados siguientes 

para establecimientos educativos publicos y privados21 
: 

Total de alumnos inscritos en nivel preprimaria: 446,879. 

- Total de alumnos inscritos en nivel primaria: 2,357,621. 

- Total de alumnos inscritos en nivel basico: 557,273. 

- Total de alumnos inscritos en nivel diversifrcado: 264,784. 

Tasa de deserci6n intra anual en nivel preprimaria: 6.50% equivalentes a 29,047 

alumnos. 

- Tasa de deserci6n intra anual en nivel primaria: 5.72% equivalentes a 134,855 

alumnos. 

- Tasa de deserci6n intra anual en nivel basico: 9.20% equivalentes a 51,269 

alumnos. 

- Tasa de deserci6n intra anual en nivel diversifrcado: 8.39% equivalentes a 22,215 

alumnos. 

Las anteriores estadfsticas muestran que, en el nivel diversifrcado, se inscribieron 

264,784 alumnos pero desertaron 22,215 10 cual da un total de 242,569 alumnos que 

culminaron el nivel diversificado. 

21 Anuario Estadistico 2008, Ministerio de Educaci6n. 
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Segun estadisticas del Instituto Nacional de Estadistica -INE-, "Ia estimacion de 

poblacion total en Guatemala al 30 de junio de 2010 es de 14, 361,666,,22. Comparando 

las estadisticas del MINEDUC contra la poblacion total reportada por eliNE, podemos 

lIegar a la conclusion que, si todos los alumnos que culminaron el cicio diversificado 

lograran ser admitidos en alguna Universidad, unicamente el 1.69% de la poblacion 

total en Guatemala accederia a una educacion superior. La falta de acceso a una 

educacion superior limita las posibilidades de crecimiento en una sociedad y Guatemala 

no es la excepcion. La exclusion de los ninos y jovenes del sistema educativo se 

explica en buena medida por el trabajo infantil que es trabajo familiar. Muchas familias 

perciben el trabajo infantil como una necesidad frente a las urgencias de la 

sobrevivencia, pues algun ingreso aporta al hogar. EI trabajo infantil es considerado 

dentro la poblacion economicamente activa -PEA-, siendo la mayo ria hombres que se 

encuentran en el area rural. 

La educacion no es el unico problema al que se enfrentan los ninos y jovenes, este 

fenomeno tambiem se presenta en el ambito de la salud, donde de nuevo la condicion 

de pobreza afecta a ninos y jovenes. Por ello, los riesgos ambientales y nutricionales 

son mayores. Los primeros estan vinculados tanto a la infraestructura sanitaria como a 

la existencia de focos infecciosos trasmitidos por animales 0 seres humanos. En cuanto 

al marco legal que protege los derechos el articulo 47 de la Constitucion Politica de la 

Republica establece que el Estado garantiza la proteccion social, economica y juridica 

de la familia, base de la sociedad. En concordancia con 10 anterior, el Estado 

guatemalteco firma la Convencion de los Derechos de la Ninez, en 1990 y se 

comprometio a tomar todas las medidas administrativas, juridicas y tecnicas para dar 

una mejor atencion a este sector de la poblacion. Este compromiso se concreto en la 

preparacion de un proyecto del Codigo de la Ninez y la Juventud, que fue finalmente 

aprobado por el Congreso de la Republica el 11 de septiembre de 1996 (Decreto 78-96) 

y publicado en el Diario Oficial el 27 de ese mismo mes y ano. Su entrada en vigencia 

se pospuso en dos oportunidades, la ultima en el segundo semestre de 1998, y al final 

22 http://www.ine.gob.gtlindex. php/demografia-y-poblacion/42-demografiaypoblacion/207
infodemo2010. (3 de mayo de 2009) 
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no se aprob6, luego fue derogado por el Decreto Numero 27-2003 Ley de Protecci6 (,-<i'/l/mala , c. l>

Integral de la Ninez y Adolescencia. Como es evidente existen diversos problemas que 

ameritan una atenci6n coordinada, como fases prioritarias la desorganizaci6n y la poca 

formaci6n que existe en estas areas. Esto se refleja en efectos de poca participaci6n 

consciente y comprometida, la inserci6n continua y efectiva en diversos ambitos, las 

limitaciones y exclusiones, las pocas oportunidades de desarrollar el potencial existente 

reflejado en el campo laboral entre otros. 

De estos y otros problemas no escapa la juventud indigena en general, pues es un 

problema que se agrava cada dia mas en los paises latinoamericanos. Asimismo los 

peores indicadores de enfermedad y mortalidad afectan en mayor grado a la poblaci6n 

indigena. Esta juventud se distribuye en el espacio en forma similar a la poblaci6n 

indigena total: en su mayoria, esta se concentra en el altiplano norte y noroccidental. 

Sin embargo en todas las regiones se observa una presencia significativa de j6venes 

indigenas rurales. Esta distribuci6n muestra caracteristicas de diversidad 

socioecon6mica y geografica que deben ser tenidas en cuenta en las politicas 

destinadas a la juventud indigena rural. La mayoria de la poblaci6n indigena 

tradicionalmente ha residido en las areas rurales, pero tanto por procesos estructurales 

seculares (urbanizaci6n creciente, reclutamiento militar forzado de los j6venes, 

emigraciones a zona agroexportadora, aumento de la pobreza rural, establecimiento de 

latifundios, minifundios agricolas, deterioro del suelo agricola y crecimiento 

demografico), como por razones coyunturales (confiicto armado interno e inseguridad 

rural), la poblaci6n indigena se ha desplazado rapidamente hacia los centros urbanos. 

Los ninos y los j6venes de ambos sexos, asi como las madres solas son quienes mas 

se han movilizado hacia los centros urbanos en las ultimas dos decadas. 

Del entorno que representa la juventud de Guatemala, es muy diversa y heterogenea, 

ello caracterizado en los Acuerdos de Paz, que senala a la naci6n guatemalteca como 

pluricultural, multilingue y multietnica. Bajo esta perspectiva concluiremos que los 

j6venes de Guatemala tienen bajo su responsabilidad crear una Guatemala mejor, en 

donde sean minimizadas las desigualdades de condiciones, haya una mejor distribuci6n 
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de la riqueza y una focalizacion de esfuerzos en eliminar las injusticias del sistema 

judicial. La vision que nos lIeva a un justo proceso de elevar el nivel de desarrollo de la 

poblacion, es la practica de la unidad dentro de la diversidad, que enfatizan el derecho 

legitimo de que cada persona y cada pueblo conozca, valore, respete y promueva su 

propia identidad y cultura. Los valores fundamentales indigenas incluyen el caracter 

sagrado de la naturaleza y el universo; la vocacion 0 mision de la persona; la gratitud 0 

el agradecimiento; la complementariedad 0 equilibrio de las cosas; el sentido de paz, 

madurez y responsabilidad; la consulta 0 el consejo; el trabajo; la proteccion de la vida; 

la reparacion; el respeto a la palabra de los padres y abuelos. Y con un desarrollo 

sostenible para mejorar la calidad de vida de todos por igual. 

Abordar el tema de juventud, "sus perspectivas y desafios ..."23 nos permite reflexionar 

sobre la problematica existencial de la juventud indigena en Guatemala, que confronta 

con sus aspiraciones y anhelos, pero mas que eso plantearnos desaffos que la misma 

sociedad y el gobierno deberian de asumir, pensando en el desarrollo integral y el pleno 

reconocimiento de la labor y el aporte sustancial que representa la fuerza de la juventud 

indigena en Guatemala. 

EI ser joven, ademas es una caracteristica transitoria, en un doble sentido: en algun 

momenta se deja de ser joven para convertirse en adulto pleno y significa tambien un 

proyecto futuro, es primordialmente la idea de preparacion de posibilidad. 

Atendiendo a la definicion de las Naciones Unidas, es posible identificar la proporcion 

de los jovenes en las diferentes sociedades del mundo. En el contexte internacional, los 

jovenes tienen un porcentaje del 18% de la poblacion mundial, es decir, unos 1,050 

millones de habitantes. La mayoria de este grupo vive en los paises en desarrollo: 60% 

en Asia, 15% en Africa y el 9.2% en America Latina; solamente el 18% habita en los 

paises desarrollados. "La tendencia de este grupo poblacional es a disminuir 

lentamente en la aproximas decadas ..."24 En el contexte Latinoamericano, los jovenes 

23 Camey licerio, Seminario Internacional "La revalorizaci6n de los grupos prioritarios en medio 
rural" Mexico D.F. del 1 al 2 de agosto de 2002. 
24 Poitevin, Rene, Anabella Rivera y Vrctor Moscoso: Libra "Los j6venes guatemaltecos a finales del 

47 



e c>'Vq/8IlJaI3, C ~,representan entre un 15 y un 22% de las poblaciones de la mayoria de paises, 

general, con similar composicion entre hombres y mujeres. Como 10 destaca el Primer 

Informe de la Juventud de America Latina, los paises Sudamerica concentra el 67% de 

la poblaci6n juvenil, los parses centroamericanos solamente el 8.6% y el resto 

corresponde a el Caribe y Mexico. 

Las nuevas generaciones de jovenes tienen mejores oportunidades educativas que sus 

antepasados y el nuevo clima politico y social del pais permiten preceder aun mayor 

equidad en las oportunidades educativas para las primeras generaciones de siglo XXI. 

Sin embargo, la sociedad global requerira mucho mas que la tradicional educacion 

formal para alcanzar el pleno empleo y niveles decorosos de vida. 

En analfabetismo se sigue focalizando en las areas rurales, ocho de cada diez son 

analfabetas y entre las mujeres, dos de cada tres son analfabetas, es decir, son 

principalmente las mujeres indigenas del area rural quienes estan principalmente 

discriminadas y se les excluye del acceso a al ciudadania real que otorga el lenguaje. 

Se estima que mas de 300,000 j6venes pasan a la vida adulta sin saber leer y escribir, 

10 que limita sus posibilidades de realizaci6n personal, les obliga a buscar empleos en el 

sector agricola 0 informal, no tiene acceso a la mayorfa de los servicios basicos y no 

pueden comprender por si mismo los derechos sociales y politicos que la legislacion les 

otorga. Este grupo tiene el perfil para pasar a formar parte de la pobreza extrema tanto 

en las areas rurales como en las zonas marginales urbana. 

Los j6venes han liderado y participado activamente en movimientos sociales y politicos 

en Guatemala. Precisamente por su condicion juvenil y por constituirse esta etapa un 

periodo de transformacion hacia un actor politico, que se manifiesta simb61icamente con 

la adquisicion de la ciudadania, a los 18 aiios de edad. 

siglo XX", FLACSO-Guatemala, UNESCO, PRODESSA, Guatemala 2000, 
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En nuevo contexte guatemalteco de democracia y paz ha permitido el desarrollo 

nuevas organizaciones juveniles (fundaciones, asociaciones voluntarias 

organizaciones de base) que han superado a las tradicionales organizaciones 

estudiantiles (AEU-USAC) en la demanda de atencion por parte del Estado de sus 

propias propuestas. Ademas, organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e 

internacionales han enfocado parte de sus esfuerzos hacia los jovenes. 

Aunque no existe una recopilacion exacta del numero de organizaciones juveniles, se 

ha dado un incremento significativ~ en su numero y sus miembros, especialmente luego 

de la firma de los Acuerdos de Paz. Un rasgo particular de las nuevas organizaciones 

juveniles es que son organizadas y dirigidas por jovenes, sin la tutela 0 responsabilidad 

dirigencial de los adultos. Los tradicionales movimientos estudiantiles (de nivel medio y 

universitarios) ha side reemplazados por otros grupos juveniles en el protagonismo 

social, dedicados a actividades culturales, religiosas, deportivas, de asistencia social, 

ambientales y promocion de los derechos humanos. Esta tendencia se ha extendido a 

los departamentos y los municipios del pais. 

Dentro de los compromisos establecidos en los Acuerdos de Paz se establece la 

creacion del servicio social como alternativa al servicio militar, que tradicionalmente fue 

violatorio del derecho humano y discriminatorio en su estrategia de incorporacion de 

reservistas y rniembros del ejercito. Este constituye un punto vital para la 

democratizacion del pais ya que permitira entre otras cosas, combatir la cultura 

autoritaria que se recrea en el servicio militar obligatorio. Combatir la desigualdad social 

en la cual solo los pobres prestan este servicio y al mismo tiempo permitira a los 

jovenes tomar una mejor conciencia al tener contacto con la sociedad por medio del 

servicio social. 

Actualmente existen esfuerzos aunado por varias organizaciones de juventud 

establecidas en la ciudad capital, con bases muy estrechas en el interior del pais, en 

conjunto presentaron al Congreso de la Republica la primera iniciativa de ley sobre el 

Servicio Social 0 Comunitario, esfuerzo que para muchos de los jovenes revela la 
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esperanza de dejar por un lado el hostigamiento de parte del ejercito y dedicarse al 

servicio de sus comunidades. 

La juventud indigena de hoy vive con varias limitaciones, pero con grandes 

potencialidades frente a los desafios del manana, ante las demandas de los nuevos 

ordenamientos economicos, sociales, culturales, politicos, tecnicos e ideologicos entre 

otros. Procesos que han sido marcados por periodos dictatoriales de ensayos y 

rompimientos democraticos, la imperante discriminacion y exclusion social y sobre todo 

las faltas de oportunidades. 

Estos y otros factores han limitado el desarrollo continuo del que hacer del recurso 

humane denorninado "Juventud Indigena". Sin embargo la sociedad ha dejado al 

margen el potencial propositivo y constructivo de la juventud de hoy y del manana. 

Como es evidente existen diversos problemas que ameritan una atencion coordinada, 

como fases prioritarias la desorganizacion y la poca formacion que existe en estas 

areas. Esto se refleja en efectos de poca participacion consciente y comprometida, la 

insercion continua y efectiva en diversos ambitos, las limitaciones y exclusiones, las 

pocas oportunidades de desarrollar el potencial existente reflejado en el campo laboral 

entre otros. 

La modernizacion del capitalismo en el interior del pars y las pollticas del Estado 

constituiran factores clave en estos cambios. Por otro lado, la mayoria de la poblacion 

indigena rural depende cada vez menos de su propia produccion, la necesidad del 

salario como medio de sUbsistencia ha aumentado rapidamente, proceso que es mas 

intense en la juventud indigena. Hoy dia esta juventud es mas proletaria que en las dos 

generaciones precedentes. Asimismo ha ido adquiriendo mas rasgos mestizos que las 

generaciones anteriores y 10 preocupante es Ja perdida 0 reconocimiento y valoracion 

de su identidad. 
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CAPITULO II 

2. La delincuencia juvenil en Guatemala 

La delincuencia juvenil es un problema en auge en la vida moderna que aumenta 

espectacularmente ana tras ana en todos los paises. La falta de expectativas, 

desencanto ante el futuro, la desigualdad y las pocas oportunidades que la sociedad 

brinda a los mas j6venes hace que la delincuencia vaya cobrando cada vez mas auge 

en casi todas las partes del mundo. 

2.1 Antecedentes de delincuencia juvenil en Guatemala 

Esta delincuencia juvenil se desarrolla tanto en las sociedades mas ricas como en las 

mas pobres, pero sin duda es en estas ultimas donde cobra especial relevancia. Los 

problemas de inmigraci6n y marginalidad aumentan el riesgo de inconformismo y 

fomentan la delincuencia en todos los ambitos. Si el problema es grave en general, la 

delincuencia juvenil en particular alcanza cotas de dramatismo. 

La delincuencia juvenil no es sino la expresi6n de una inadaptaci6n, de una falta de 

integraci6n social en la que se combinan una naturaleza y un ambiente propensos. 

En efecto, ambiente y herencia parecen dos factores dificiles de separar a la hora de 

examinar las causas. Unos padres delincuentes, agresivos, drogadictos, alcoh6licos, 

inestables, etc. Son el caldo de cultivo de unos hijos problematicos e inadaptados.25 

Son diversas las causas por las que un joven puede introducirse en el mundo de la 

delincuencia; pueden ser organicos, fisiol6gicas, patol6gicas, inf/uencias externas como 

el medio en el que se desarrollan los primeros anos de su vida, la carencia de afecto y 

atenci6n por parte de los padres 0 simplemente mala orientaci6n. 

25 LAFUENTE, Victor. Articulo Web La delincuencia juvenil. Publicado por Empresa PNLNET.COM. 
Link: http://www.pnlnet.com/chasq/a/9647. 
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Este fenomeno social que ha motivado a que los presidentes de Centroamerica 

reunieran en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras con el fin de discutir la viabilidad de 

una fuerza multinacional de seguridad. Un punto muy importante dentro del conclave 

fue el de solicitar al gobierno de los EE.UU. cesar en la deportacion de pandilleros 

centroamericanos a la region, debido a que las capacidades tanto de las fuerzas de 

seguridad, como de los sistemas penales carcelarios y de justicia no cuentan con las 

capacidades necesarias para hacer frente a la problematica.26 

Esta situacion de incapacidad ha lIevado en muchos de los casos a las personas a 

tomar la justicia por sus propias manos, principal mente en areas rurales, donde en su 

mayo ria campesinos cansados de sufrir hechos delictivos, y de una policfa y sistema de 

justicia de'flciente han optado inclusive por linchar a los delincuentes. 

Comportamiento que pone en riesgo la gobernabilidad y el estado de derecho, debido a 

que genera perdida de credibilidad y confianza en el accionar de la fuerza publica, 

evidenciando las falencias en materia de seguridad ciudadana que padece el Estado 

guatemalteco. Ademas de no tener la certeza de que las personas que sufren 

linchamientos sean realmente delincuentes, puesto que una turba enardecida pierde la 

razon en su actuar. 

Las pandillas en Guatemala, han tomado caracteristicas excesivamente sanguinarias, 

sobrepasando en muchas ocasiones acciones violentas como las experimentadas por 

paises como EI Salvador. En el caso de las pandillas del suroeste de Mexico y de 

Honduras han establecido dentro de su "modus operandi", el desmembramiento de 

personas y la decapitacion, como medio de opresion de la poblacion meta que se hayan 

propuesto. Debe subrayarse que las personas mas afectadas por las pandillas, son en 

su mayoria de clase baja. 

26 Instituto Centroamericano de Estudios Politicos (INCEP). Violencia en Guatemala, incontrolable, 
analisis situacional de enero a abril de 2005. Mayo 2005. 
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A miembros de maras que han sido presas del narcotrafico, se les ofrece droga barat----~,.'"-.

como la marihuana, el crack, alcohol, entre otros, a cambio de involucrarse dentro de 

una estructura donde se han convertido en la base de la piramide socioecon6mica del 

narcotrafico y del crimen organizado. 

EI poder que las pandillas juveniles han desarrollado en diferentes puntos del pais es 

enorme. La violencia y asesinatos contra 10 pilotos del servicio de transporte a 

provocado la paralizaci6n del servicio de transporte urbano en toda Guatemala, por 

estar en contra del pago de un impuesto que las pandillas les estan imponiendo. 

Recursos que sirven para la adquisici6n de armas de diverse calibre 0 drogas. 

Mientras que en la ciudad capital de Guatemala, el impuesto tam bien se ha extendido a 

estudiantes de escuelas publicas y privadas que funcionan en zonas y colonias 

dominadas por estas pandillas, a cambio de no ser asaltados, abusados 0 golpeados. 

Amenazas que han obligado a muchos menores de edad y adolescentes a integrarse a 

los grupos de pandilleros para preservar sus vidas. Ni el comercio de algunas zonas, 

donde activan dichas pandillas ha quedado exento del "pago de impuestos". Uegando 

al extremo por parte de estos grupos de expulsar a familias de sus propiedades para 

ser habitadas por los pandilleros 

Grupos de pandilleros tambien estarian siendo utilizados por empresas fantasma de 

seguridad para cometer robos, asaltos, extorsiones y envios an6nimos en vecindades y 

comercios. 

"Par su lado, las organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado la 

limpieza social. .. ,,27 contra estos grupos, supuesto proceder que igualmente ha sido 

denunciado en Honduras donde incluso estaria operando un escuadr6n de la muerte, 

situaci6n que ha side desmentida por el gobierno guatemalteco. Este tipo de politicas, 

27 Morales Alvarado, Sergio Fernando, Procurador de los Derechos Humanos, La situaci6n de la 
juventud en Guatemala. Centro de documentaci6n y biblioteca. Gonzalo Menendez de la Riva. Editorial 
Serviprensa, Guatemala, septiembre 1999. Pag. 33 
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'''Iernala, C ~.de comprobarse, unicamente vendrian a debilitar mas el tejido social, produciendo un 

efecto contrario al esperado: fomento en la sociedad de una mayor violencia, 

aceptacion con relativa normalidad del asesinato constante de personas, 

deslegitimando el fragil Estado de derecho, su sistema de justicia y las acciones 

policiales. 

Ante estos altos Indices de inseguridad, diversos sectores de la poblacion han optado 

por unirse para patrullar las calles de sus colonias, Tal y como acontece en Amatitlan, 

Villa Nueva y en el interior de los departamentos de Huehuetenango, EI Quiche, 8010la 

y Totonicapan. 

La incidencia de estos grupos, con vinculos con el narcotrafico y grupos paralelos, que 

los utilizan como vendedores de la droga y sicarios, respectivamente, responsables de 

los altos niveles de inseguridad que viven los ciudadanos, ha obligado a los gobiernos 

de Centroamerica, Mexico y Estados Unidos (a traves del FBI y jefes de polidas 

centroamericanas) a unir esfuerzos para combatirlos. Como parte del acuerdo estaria la 

consolidacion de un banco de datos que contenga el nombre de los integrantes de 

Maras, el modos operandi de todos estos grupos que existen en el conjunto de los 

paises involucrados en el tema y diseno de reformas a las leyes nacionales para tratar a 

dichos grupos como miembros del crimen organizado. 

8i la delincuencia se esta convirtiendo en uno de los principales desaffos para los 

gobiernos en America Latina, Guatemala no es la excepcion. Diversas instituciones de 

investigacion y organizaciones internacionales han hecho ver que el incremento de la 

violencia no politica y la inseguridad personal en Guatemala pueden ser una amenaza 

para la paz y la democratizacion. 

2.2 Estadistica sabre la vialencia juvenil en Guatemala 

En terminos generales es factible proponer que los altos indices de violencia e 

inseguridad que padece Guatemala estan relacionados con dos grandes lineas 

causales: la exclusion social y la falta de aplicacion de la ley. Estas dimensiones se 
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relacionan y se refuerzan entre si. Los beneficios generados por el razonable nivel de 

crecimiento de la economia guatemalteca no son distribuidos equitativaillente entre los 

distintos estratos sociales. Guatemala es uno de los paises mas desiguales de America 

Latina 10 cual combinado con muy altos niveles de pobreza produce una grave situacion 

de tension social. 

Decenas de miles de jovenes se integran cada ano a la poblacion economicamente 

activa, pero el mercado de trabajo no genera suficientes puestos para absorber el 

aumento de la oferta. EI sistema educativ~ no brinda a los jovenes adecuadas 

capacidades para integrarse al mundo laboral y se ven en la necesidad de buscar 

medios de vida en la economia informal. Una pequena fraccion de esta poblacion, 

afectada ademas por condiciones sociales negativas como debiles mecanismos de 

integracion social familiares, discriminacion y victimizacion, puede tender hacia 

acciones transgresoras de la ley.28 

Por otro lado, y probablemente con mayor efecto sobre los niveles de violencia, el 

Estado guatemalteco se encuentra en una situacion de grave debilidad institucional 

para hacer frente a esta problematica. Existen en Guatemala grupos clandestinos que 

operan violentamente respondiendo a los intereses de redes de individuos poderosos 

que se enriquecen por medio de actividades ilicitas como contrabando de bienes; 

secuestros; trafico de personas, de armas y municiones; y trafico de narcoticos. 

Estas redes tienen sus origenes en la economia politica de la violencia, creada durante 

el conflicto armado interno. Estas organizaciones mantienen vinculos con instituciones 

del Estado y con sectores influyentes de la sociedad. Los altos niveles de impunidad5 

prevalecientes y la debilidad de las instituciones estatales encargadas de la justicia y la 

seguridad publica son fomentados por estas redes de accion criminal por medio de 

acciones corruptivas y coercitivas. 

28 MATUTE RODRIGUEZ, Arturo e Ivan Garda Santiago. Informe estadistico de la violencia en 
Guatemala. Magna Terra Editores, S. A, Diciembre 2007. Elaborado por Programa de Seguridad 
Ciudadana y Prevenci6n de la Violencia del PNUD Guatemala. Pag. 10 en adelante. 
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La situaci6n de violencia e inseguridad en que esta sumido el pais es un serio OmiIa(;U 

para el afianzamiento y desarrollo de la democracia y esta lIegando a poner en 

entredicho la capacidad de gobernar el pais por medio de las instituciones 

democraticas. 

La violencia no s610 plantea graves obstaculos al afianzamiento de la democracia sino 

tambiem impone altos costos al desarrollo del pais. EI principal, es el costa humane 

producido por la muerte, las heridas, mutilaciones e invalidez de las personas que son 

victimas de la violencia. Aparte del inmedible dolor humane que estos hechos implican, 

imponen tambien, un lastre econ6mico al pais que coarta sus prospectos de desarrollo. 

La violencia disminuye la actividad econ6mica aumentando los costos directos en 

cuanto a seguridad que las empresas y los individuos deben incurrir para trabajar. En 

un ambiente inseguro los negocios y los hogares se ven necesitados de contratar 

empresas privadas de seguridad, instalar alarmas y utilizar otros medios de prevenci6n 

situacional como candados, perros, y protecciones fisicas. Los recursos del 

presupuesto nacional son desviados desde la inversi6n social 0 productiva hacia el 

financiamiento de las instituciones encargadas de la seguridad publica que se ven 

sobrecargadas en las exigencias que el contexte les impone. 

Tambien se ve afectada la salud publica por cuanto preciosos recursos que podrian 

destinarse a programas de salud preventiva 0 a mejorar la calidad de la atenci6n 

brindada a los enfermos deben ser reorientados hacia la atenci6n urgente de victimas 

de heridas por arma de fuego u otras lesiones producidas por la violencia. 

EI pais sufre una desviaci6n de la inversi6n directa internacional y una perdida de 

ingresos por turismo cuando cierta proporci6n de los inversionistas y vacacionistas 

extranjeros prefiere invertir 0 viajar a un destino con mayores niveles de seguridad. 

La violencia produce perdidas en anos de vida saludable de su poblaci6n 

econ6micamente activa. Este tiene el costa econ6mico equivalente al valor presente de 
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los salarios e ingresos promedio que una victima de homicidio dejara de percibir (y 

generar) para la economia. 

La delincuencia siempre ha existido. Tambiem la juvenil. A tenor de su evolucion, no 

podemos afirmar que el numero de actos delictivos haya crecido enormemente. Lo que 

si podemos afirmar es que se ha dado un cambio cualitativo y cuantitativo de las 

conductas violentas. EI patron tradicional de la delincuencia juvenil se centraba en 

delitos y faltas contra la propiedad. Pero, de unos afios a esta parte, si se ha notado un 

sensible incremento de episodios delictivos entre los mas jovenes (se ha rebajado la 

franja de edad) y su agresividad (los dafios infligidos son cada vez mas graves), de 

forma voluntaria, a bienes materiales y a personas. 

Por el hecho de que un joven cometa un acto delictivo no debemos deducir que sea el 

inicio de una futura carrera delictiva. Puede tratarse de un hecho aislado que puede no 

volver a repetirse. 

En todo caso, la delincuencia juvenil, al igual que la adulta, es fruto de diversas 

variables que interactuan entre Sl. No se puede atribuir a una causa concreta ni se 

puede analizar de forma aislada. 

Por tanto, es un problema multidisciplinar y debe explicarse desde muchos puntos de 

vista: el criminologico, el sociologico, el psicologico, el educativo y el penal, entre otros 

muchos. La familia, que imprime las normas de disciplina y condiciona el 

comportamiento social del miembro mas joven; la escuela, cuyo papel en la deteccion 

de actitudes violentas; las amistades, ya que el contacto con malas influencias aumenta 

el riesgo. Todos estos aspectos son vitales para evitar 0 reconducir una actitud violenta 

o agresiva en un menor. La tecnologia, una gran alidada en la vida diaria si se hace un 

usa positiv~, tambiem puede ser una traba para la futura formacion del menor. 

EI efecto de los medios de comunicacion sobre los jovenes tiene una doble influencia. 

Por un lado, la violencia que a traves de las pantallas y las paginas lIega a los jovenes. 
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del milenio en 

Algunos calculos estiman que un menor puede presenciar hasta 650 

television, en solo una semana. Esa familiaridad con la violencia puede insensibilizar al 

menor: adopta la conducta agresiva como una pauta admitida socialmente. Por otra 

parte, el tratamiento que estos medios realizan sobre los actos delictivos cometidos por 

ninos y jovenes. 

La inseguridad es una de las mayores limitantes de la libertad de las personas y es sin 

duda el rasgo mas preocupante de la convivencia social al inicio 

Guatemala. AI analizar la evolucion de los principales problemas del pais a partir de las 

encuestas de opinion realizadas por la CID-Gallup desde 1995, surge con claridad que 

la violencia se convirtio en la principal preocupacion de la poblacion. Consistente con 

esta percepcion, la ultima encuesta nacional de victimizacion encontro que, midiendo un 

periodo de doce meses, alrededor del 40% de la poblacion expreso haber side victima 

de robo, asalto a mana armada, amenaza de agresion ffsica, ataque sexual 0 violencia 

intrafamiliar. Tambiem se destaco que solo uno de cada cinco casos fue denunciado, 10 

que hace presumir que la criminalidad oculta es altamente significativa. 

Un tercer factor asociado a la violencia se refiere a la inequidad en las oportunidades 

para el progreso social y economico de los guatemaltecos. La exclusion polltica, social y 

cultural se traduce en incertidumbre, desesperacion, intolerancia y malestar colectivo, 10 

cual favorece las actitudes antisociales en el pais. Ademas, la alta migracion a las 

ciudades de personas que han venido huyendo de situaciones de violencia rural 0 en 

busqueda de mejores horizontes, ha originado la conformacion de grandes barrios 

perifericos, en particular en la zona metropolitana de Guatemala, con claros signos de 

exclusion ciudadana y con choques culturales que propician la generacion de agresion 

y violencia. 

58 




2.3lnstituciones gubernamentales y no gubernamentales que enfrentan la 

delincuencia juvenil en Guatemala 

EI Estado de Guatemala carece de una vision adecuada de interpretacion del fenomeno 

de la violencia. Una de las mayores dificultades encontradas, consiste en la inadecuada 

forma de percibirlo, abordarlo y conceptualizarlo por el Estado y sus instituciones. Es 

evidente la falta de una vision consistente y de un planteamiento multidimensional que 

de cuenta de los origenes, causas, factores de relacionamiento, manifestaciones y 

consecuencias del fenomeno. La falta de est a definicion conceptual y explicativa 

repercute directamente en el disefio de los programas de combate ala criminalidad, que 

para el caso guatemalteco su enfasis se encuentra en el control y represion del delito. 

Oejando por un lado tanto factores estructurales como subjetivos que podrJan generar 

un mayor impacto y mejores resultados. 

En el estudio del fenomeno de la violencia existen dos grandes corrientes que 

predominan, la primera es la que asocia a la violencia y la conducta delictiva a los 

factores estructurales y sociales del contexto en el que se desarrolla el fenomeno y la 

segunda la que coloca el enfasis en los aspectos de orden subjetivo y psicologico como 

las formas de interrelacion personal, formas asociativas y organizativas y los aspectos 

culturales. 29 

Lamentablemente para el caso guatemalteco no existe una polftica de erradicacion y 

combate de la violencia de caracter integral que pueda asumir aspectos de estas dos 

escuelas de estudio. EI que no se cuente con un marco conceptual y una vision 

multidimensional en el enfoque limita los alcances de las polfticas de combate al crimen 

que se impulsen. Otro efecto negativo de esta situacion es la no diferenciacion de 

tratamiento a las diferentes manifestaciones del fenomeno. Es decir que se Ie da el 

mismo trato a un delito X que a un delito Y 0 Z. No se hace una diferenciacion de las 

acciones dirigidas a contrarrestar la violencia con fines especfficos como la violencia 

29 Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH). Informe violencia en 
Guatemala (facto res de origen, formas de manifestaci6n y posibles soluciones). pag. 3. 
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polltica, el secuestro, el narcotrafico, de aquella violencia motivada y cuya meta final no ernata, C 


persigue otro fin que el causar dario. 

Esta situacion limita la capacidad de respuesta y la atencion a fa victima del delito ya 

que no se hace una clara diferenciacion entre los efectos fisicos de la violencia y los 

psicologicos as! mismo no hay un tratamiento especifico a partir de las caracteristicas 

de la victima como el sexo, la edad 0 segun el movil de la violacion. 

2.3.1 Carencia de politica de seguridad publica 

Si partimos que la seguridad publica ha sido definida como el conjunto de politicas y 

acciones coherentes y articuladas, que tienden a garantizar la paz publica por medio de 

la prevencion y represion de los delitos y las faltas contra el orden publico, mediante el 

sistema de control penal y el de la policia administrativa (Gonzalez, S. y otros, 1994). Y 

principalmente a partir de los datos de criminalidad que se analizan mas adelante, se 

puede afirmar que Guatemala no cuenta con una politica que garantice la seguridad 

publica de los guatemaltecos. 

Los programas que se implementan actualmente para enfrentar la violencia y la 

delincuencia, privilegian las acciones punitivas a traves de la policia y los juzgados. 

Esto significa que el problema de la inseguridad ciudadana en el pais tenga un abordaje 

tradicional del problema replicando el modelo policia-justicia-prision. Este modelo 

pondera la actividad represiva del delito por las acciones preventivas relegando estas a 

acciones meramente publicitarias y aisladas. Los resultados de la aplicacion de este 

modelo de accion no han sido positivos. Siguen altos los niveles de criminalidad la 

percepcion del ciudadano es de inseguridad, existe escepticismo y perdida de confianza 

en el sistema de justicia. 

En el imaginario social a los juzgados se les asocia con la impunidad, la corrupcion y la 

lentitud. AI Ministerio Publico con la ineficacia, la obstruccion de procesos, la corrupcion 

y la captacion por poderes ocultos. Mientras tanto la PNC no goza de la confianza de la 
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poblacion, menos aun cuando se ha hecho publico el involucramiento de agentes de 

esa institucion en actos ilfcitos incluso en algunos casos se percibe a estos ultimos 

como una amenaza para la comunidad. A nivel penitenciario, se han denunciado los 

agudos problemas que enfrentan las carceles, como la precariedad material de los 

recintos, y de manera mas significativa, las serias de'nciencias de los sistemas 

judiciales, como la ineficacia y lentitud del sistema y la sobre penalizacion de ciertos 

delitos.3o 

2.3.2 Panorama institucional 

EI Ministerio de Gobernacion (MINGOB) tiene la atribucion legal de "formular las 

politicas, cumplir el regimen juridico relativo al mantenimiento de la paz y el orden 

publico, la seguridad de las personas y sus bienes, la garantia de sus derechos, la 

ejecucion de las ordenes y resoluciones judiciales". Las tareas de seguridad se habian 

circunscrito a acciones de orden represivo y de control inmediato para la persecucion 

del delito, a traves de la PNC y de la Direccion General del Sistema Penitenciario. En la 

perspectiva de corregir ese unico enfoque, se creo en abril de 2004 el Vice ministerio de 

Apoyo Comunitario, cuyas funciones se orientan a promover la prevencion de la 

violencia y el delito y servir de enlace con las comunidades. Asimismo, en diciembre de 

2005 se creo la Subdireccion General de Prevencion del Delito en la PNC, con el 

objetivo principal de cristalizar mejores niveles de relacion, confianza, comunicacion, 

conocimiento e interaccion entre la comunidad y la PNC. EI Vice ministerio de Apoyo 

Comunitario esta compuesto por una Direccion General de Prevencion Comunitaria del 

Delito , la que descansa en cuatro direcciones de apoyo. 

Abordar el problema de la violencia exige una intervencion de caracter multisectorial e 

interinstitucional. En este sentido, existen varias instituciones del Estado, aparte del 

MINGOB, que intentan responder a esta problematica, con algunas iniciativas 

preventivas que se describen a continuacion, tales como el Ministerio de Educacion 

30 Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH). Informe violencia en 
Guatemala (facto res de origen, formas de manifestacion Y posibles soluciones). Pag, 4. 
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(MINEDUC), el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Trabajo y Prevision 

Social, la Secretarfa de Bienestar Social (SBS), la Secretarfa de Obras Sociales de la 

Esposa del Presidente (SOSEP), y la Secretaria Ejecutiva contra las Adicciones y 

Trafico Ilfcito de Drogas (SECCATID). Algunas de estas instituciones ejecutan sus 

proyectos en asociacion con organizaciones de la sociedad civil. Como parte de la 

siguiente seccion se describen estas iniciativas. 

a. Acciones e iniciativas existentes en materia de prevenci6n 

Formulacion de pOlfticas nacionales y seguimiento a su implantacion. Con el fin de 

definir y coordinar una polftica de Estado en materia de prevencion de la violencia, el 

gobierno conformo en 2005 (Acuerdos Gubernativos 18 y 204) la Comision Nacional 

de Prevencion de la Violencia y Promocion Integral de Valores de Convivencia 

(CONAPREPI), bajo la direccion de la Vicepresidencia de la Republica, para la 

elaboracion de la polftica nacional de caracter social para la prevencion de la 

violencia y la promocion de los valores de convivencia con enfasis en la poblacion 

en situacion de riesgo y vulnerabilidad. Como resultado que Guatemala fue uno de 

los primeros parses en ratificar la Convencion Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Belem do Para- (1995), el 

esfuerzo del movimiento de mujeres logro impulsar la Ley contra la Violencia 

Intrafamiliar, su Reglamento y la creacion de la Coordinadora Nacional para la 

Prevencion de la Violencia Intrafamiliar (CONAPREVI), que establece la 

coordinacion de las instituciones publicas y privadas para atender prevenir, 

sancionar y erradicar la VIF y contra las mujeres. 

Estos logros constituyen valiosos elementos para la politica elaborada en el 2002 

para la erradicacion de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, (PLANOVI), la 

cual fija directrices, politicas y acciones concertadas con el fin de prevenir, atender, 

sancionar y reducir la VIF y contra las mujeres en un perfodo de 10 arios. Para 

realizar 10 anterior, el PLANOVI establece principalmente la necesidad de fortalecer 

la capacidad del Estado para institucionalizar la atencion preventiva de la violencia 
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intrafamiliar por medio de la profundizacion del analisis acerca de la problematica y 

sus vias de respuesta; el mejoramiento de la calidad, integridad y oportunidad de los 

servicios de atencion; y el fortalecimiento de los procesos de sensibilizacion. De 

igual forma, la Politica Nacional de Prevencion de la Violencia Juvenil establece 

lineamientos para disenar y ejecutar acciones coordinadas entre las instancias del 

Estado involucradas que permitan la insercion de la juventud en riesgo a la vida 

social, politica, economica y productiva nacional. 

Para realizar 10 anterior, esta politica propone tres niveles de intervencion: (i) 

programas integrales de prevencion temprana para evitar el comportamiento 

antisocial dirigidas a jovenes proclives a incurrir en actos delictivos; (ii) acciones de 

caracter integral orientadas a la integracion participativa de jovenes vinculados a 

"maras" y jovenes en condiciones de alto riesgo, a traves de la promocion de un 

cambio en sus actitudes y valores por medio del deporte, la cultura y la recreacion; y 

(iii) procesos de reinsercion social y laboral de nifias, nifios y jovenes en conflicto 

con la ley, a traves de actividades de atencion integral y capacitacion. 

2.3.3 Oebilidades institucionales en materia de prevenci6n de la violencia y 

el delito 

a. Oebil coordinaci6n interinstitucional 

Como se ha descrito, por un lado, existen instancias institucionales de formulacion 

de politicas pero, por otro, se ejecutan acciones dispersas, paralelas y 

desarticuladas en materia de prevencion, que no comparten una vision conceptual 

(mica y coordinada, y duplican sus esfuerzos de manera ineficiente. Esto se refleja 

en dificultades para ejecutar de manera coordinada una politica de Estado en 

materia de seguridad ciudadana. 

63 




b. Debilidad de las entidades del Estado 

La creaci6n del VAC representa una transici6n institucional tendiente a evolucionar 

de una politica exclusivamente represiva de la violencia a una estrategia con 

enfoque preventivo de largo plazo, la que requiere de apoyo para el desarrollo de 

sus funciones de acercamiento a la comunidad, incluyendo un fortalecimiento de su 

capacidad de planificaci6n estrategica y mejoramiento de su gesti6n organizacional. 

En esta misma linea, el estado guatemalteco, consciente del deterioro de la 

situaci6n de seguridad publica y de mejorar la relaci6n, confianza y comunicaci6n 

entre la comunidad y la PNC, aprob6 una reestructuraci6n de esta ultima que 

contempla la reciente creaci6n de la Subdirecci6n General de Prevenci6n del Delito 

mediante el Acuerdo Gubernativo 662-2005, Reglamento de Organizaci6n de la 

PNC, integrada por la secretaria tecnica y las divisiones de orientaci6n preventiva, 

atenci6n a la ninez y la adolescencia, multicultural, equidad de genero, relaciones 

comunitarias y cultura y deportes, con varias unidades tematicas y el fortalecimiento 

de las areas de formaci6n policial en materia preventiva mediante el apoyo a la 

Academia de Policia y la formaci6n en el terreno, 10 que requerira de apoyo para su 

consolidaci6n y buen funcionamiento. Por otra parte, la Secretaria de Bienestar 

Social (SBS) es la entidad del Estado encargada de la ejecuci6n de programas de 

protecci6n y bienestar social de ninas, ninos y j6venes en situaci6n irregular 0 en 

conflicto con la ley, asi como de la custodia, conducci6n y tratamiento de los 

mismos. Cuenta con hogares temporales de protecci6n y 4 centr~s de internaci6n de 

jovenes en conflicto con la ley penal, los cuales son administrados en asociacion con 

organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tratamiento de estos 

j6venes, principalmente la Fundaci6n REMAR y el Grupo CEIBA. 

Asimismo, la SBS IIeva a cabo varios programas de reinserci6n y educaci6n, asi 

como de hogares sustitutos y otros menos desarrollados como los de medidas 

socioeducativas9. Esta entidad requerira de apoyo para abordar sus falencias y 

debilidades de gesti6n organizacional, manejo de recursos, cobertura y planificaci6n 

operativa, incluyendo la formulaci6n de un nuevo modele de tratamiento de los 
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jovenes en conflicto con la ley. Por su parte, no se cuenta con mecanismos de 

seguimiento de las ninas, ninos y jovenes una vez fuera de los programas de 

reinsercion. 

c. Ausencia de un sistema unificado de informacion 

No existe en el pais informacion estadistica confiable sobre la incidencia y 

prevalencia de los distintos tipos de delitos. Los datos que proveen las principales 

entidades encargadas de las estadisticas criminales y delictivas muestran 

discrepancias aparte de sus diferencias naturales, por 10 que Guatemala no dispone 

de una base aceptada y compartida de evidencia estadistica sobre la magnitud del 

fenomeno, que Ie permita acordar sus causas y las politicas publicas pertinentes 

para prevenir/o 0 controlarlo. Adicionalmente, estas entidades no tienen un 

desarrollo homogeneo de sus tecnologias de informacion, sus sistemas de registro 

no son confiables y adolecen de capacidad e infraestructura para planificar su 

gestion operativa y para integrar la informacion estadistica relacionada con la 

violencia y el delito. 

d. Debil respuesta institucionallocal 

Las iniciativas locales 0 comunitarias han demostrado efectividad en la disminucion 

de los factores de riesgo asociados con la violencia, mediante su influencia en la 

prestacion adecuada de servicios como la iluminacion, camaras de vigilancia, vias 

de acceso a ciertas areas y la disponibilidad de espacios publicos comunitarios para 

el desarrollo de diferentes actividades culturales 0 deportivas. 

Las municipalidades de Guatemala 110 cuentan con capacidad suficiente para 

disenar y gestionar planes integrales y participativos que logren una intervencion 

eficiente en este nivel para prevenir la violencia. EI VAC ha alcanzado algunos 

logros en esta materia, que requieren de un fortalecimiento para su consolidacion y 

continuidad. Cabe destacar la estrategia "Dialogo Ciudadano por una Guatemala 
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Mas Segura". Esta estrategia consiste en la elaboraci6n y ejecuci6n de planes 

locales de prevenci6n de la violencia y construcci6n de relaciones comunitarias, 

dentro del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, a traves de sus 

comisiones Departamentales, Municipales y comunitarias (Juntas Locales de 

Seguridad). Estas comisiones las conforman segun el lugar, autoridades, Ifderes 

comunitarios e instituciones publicas. 

EI objetivo de la iniciativa es brindar a la poblaci6n una herramienta de analisis y de 

acci6n en materia de prevenci6n de la violencia, que procura, mediante un abordaje 

integral de la problematica y con una metodologia participativa, la identificaci6n de 

problemas y areas vinculadas con la delincuencia y el sentirniento de inseguridad, 

asi como posibles soluciones. Los planes resultantes deben prever la viabilidad de 

las soluciones propuestas de cara a las capacidades de las instituciones publicas, y 

los Ifderes comunitarios que tienen la obligaci6n y/o voluntad de ejecutarlos de 

manera sostenible. Actualmente se lIevan adelante 26 iniciativas de diagn6stico de 

condiciones locales de seguridad por la comunidad. 

e. Falta de estrategias de comunicaci6n y sensibilizaci6n social 

En Guatemala existen percepciones diversas sobre la magnitud e impactos de la 

violencia, 10 que ha lIevado a actores publicos y sociales, y a la ciudadania en 

general, a favorecer las intervenciones de tipo reactivo represivo como el unico 

medio para resolver la problematica. Esta situaci6n se agrava por ~I enfoque que los 

medios de comunicaci6n dan a las noticias violentas frente a un publico altamente 

vulnerable a la manera como estas se Ie presentan. Ademas, y como se mencion6 

anteriormente, el legado de decadas de violencia y conflicto armado ha provocado 

un alto grado de miedo manifestado en una cultura de silencio, /0 que ha resultado 

en una falta de consenso sobre los valores eticos, falta de cohesi6n social en las 

comunidades, descomposici6n del tejido social, perdida de valores de convivencia y 

baja incidencia de denuncia y de concurrencia a las autoridades para resolver los 

conflictos. 
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2.3.4 Algunas instituciones no gubernamentales 

Abordar el problema de la delincuencia juvenil exige una intervencion 

multisectorial e interinstitucional, en este sentido existen diversas instituciones no 

gubernamentales que intentan responder a esta problematica y enfrentarla. 

2.3.4.1 Fundaci6n para las Americas31 

Como Fundaci6n sin animo de lucro asociada a la Organizaci6n de los Estados 

Americanos -OEA-, la fundaci6n Trust for the Americas planifica y y ejecuta 

programas estrategicos que rapidamente pueden responder a las necesidades de 

desarrollo de los pafses miembros de la OEA. 

En muchos casos, el Trust trabaja en conjunto con las oficinas tecnicas de la OEA para 

desarrollar el contenido para sus programas, utilizando los mejores expertos del 

hemisferio, asegurando asi que nuestros programas tengan un alto impacto y logros 

tangibles e identificables. Todas las donaciones proporcionadas a la fundaci6n son 

deducibles en los Estados Unidos. 

2.3.4.2 Grupo Ceiba32 

Es una Asociaci6n laica, no gubernamental y sin fines de lucro. Su trabajo esta 

fundamentado en la PREVENCI6N DE LOS FEN6MENOS: DROGA Y MARA, 

aportando a la REDUCCI6N del malestar social en ninez y juventud de sectores 

urbanos y rurales vulnerabilizados 

EI acompanamiento esta dirigido principalmente a comunidades altamente 

vulnerabilizadas y marginadas; donde las personas, a 10 largo del tiempo, han side 

privadas de toda oportunidad de desarrollo. Busca ser un espacio abierto para todos y 

31 http://www.trustfortheamericas.org/spanish/index.html. (20 de Mayo de 2010) 
32 http://www.grupoceiba.org. (20 de Mayo de 2010) 

67 


http:http://www.grupoceiba.org
http://www.trustfortheamericas.org/spanish/index.html


'. c 
{/olema/a, (j. ~todas; un lugar de encuentro en que ninez, juventud y poblacion adulta pueda convivir y 

relacionarse en un ambiente de solidaridad, desarrollo y convivencia pacifica. 

2.4 Programas de recuperacion de jovenes en conflicto con la ley penal y 

con problemas de adaptacion social 

Los adolescentes en conflicto con la ley penal han merecido atencion particular, por 10 

que se han tomado medidas para prevenir la delincuencia juvenil. 

2.4.1 Medidas para prevenir la delincuencia juvenil 

Desde el punto de vista criminologico hay varias formas de respuesta al delito: la 

disuasion (para prevenir la criminalidad), la resocializacion (reeducar y rehabilitar al 

infractor) y la integracion (reparacion de dano, conciliacion y pacificacion de las 

relaciones sOciales).33 

a. La disuasi6n 

Este modele clasico de respuesta al delito pone el acento en la capacidad punitiva 

del Estado, en el justo y necesario castigo del delincuente como satisfaccion y 

compensacion a la victima. Parte del supuesto que la criminalidad se puede prevenir 

atendiendo al impacto que el efecto disuasorio del sistema pueda tener sobre el 

delincuente. Sin embargo, este modelo presenta algunos contras. En primer lugar 

porque la disuasion no tiene el mismo efecto sobre todos los delincuentes ni se 

puede hacer un pronostico de su efecto. Por otra parte, estos modelos de disuasion 

suelen caer en una peligrosa inercia que suele derivar en formulas de rigor excesivo. 

Por ultimo, hoy dia existe la evidencia de que 10 severo del castigo es tan solo una 

variable de las muchas que intervienen en el mecanismo disuasorio. 

33 Francisco Javier Diaz, «Delincuencia organizada, blanqueo de capitales y delincuencia juvenil». Punto 
7, http://www.monografias.comltrabajos87Id elincuencia-organ izada-blanq ueo-capitales-y-delincuencia
juvenil/delincuencia-organizada-blanqueo-capitales-y-delincuencia-juvenil.shtml. (22 de Mayo de 2010). 
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b. La resocializaci6n 

Este modelo propugna la intervenci6n positiva sobre el penado para su posterior 

plena integraci6n social en lugar de estigmatizarle. Puede actuarse a 3 niveles: 

evitando que, cuando cumplen las medidas en un centro "adquieran" nuevas 

actitudes 0 habitos delictivos, influyendo sobre su comportamiento presente e 

incidiendo en su futura conducta para que su integracion social sea total. 

Como apuntaba en el apartado de "Responsabilidad Penal", el juez de menores 

puede dejar sin efecto las medidas impuestas, reducir su duraci6n 0 sustituirlas por 

otras "siempre que la modificacion redunde en interes del menor". Y es que, el 

contacto del menor sancionado con otros delincuentes en el mismo centro puede ser 

tan 0 mas negativo que los motivos que Ie han lIevado alii. 

c. La integraci6n 

Este sistema procura satisfacer los intereses, expectativas y exigencias de todas las 

partes implicadas en el problema, con armonia y ponderaci6n. Parte del supuesto 

que el delito es un conflicto interpersonal y que su soluci6n debe partir por los 

propios implicados en el mismo, desde dentro, en lugar de venir impuesta p~r el 

sistema. Si bien es el mas ambicioso de los modelos expuestos no siempre es 

posible su aplicaci6n. Dificilmente, una familia que ha perdido uno de sus miembros 

en un delito de sangre estara dispuesta a asumir este modelo. 

Dejando a un lado las diversas teorias (de las cuales solo he apuntado unas 

pinceladas) hay una cuesti6n segura: asi como la delincuencia es fruto de diversas 

variables que interactUan entre si y no se puede analizar de forma aislada, tampoco 

asi sus soluciones. EI crimen es un problema social y comunitario y como tal, debe 

ser tratado. Por tanto, es necesaria una implicaci6n directa de todo el entorno del 

menor, adolescente 0 joven. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil 
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es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armon;oso 

adolescentes y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia. 

Una de las razones que puede fomentar la indisciplina es el propio desconocimiento 

de que estan realizando un acto prohibido. Interpretan el acto como una gamberrada 

propia de su edad, que forma parte de su diversion cotidiana. Para evitar que 

incurran en estos delitos, primero hay que informarles y formarles sobre las 

conductas prohibidas por la Ley. En caso que el adolescente haya cometido un acto 

delictivo ocasional, el trabajo debe encaminarse a que no se repita en el futuro: la 

colaboracion de los centros educativos y de los padres es esencial. Las tareas 

socioeducativas 0 las amonestaciones pueden dar resultados. Por ejemplo, en los 

casos de indisciplina grave pero no delictiva (peleas, burlas, danos materiales en el 

centro escolar, etc.) deberia procurarse un acercamiento del agresor al dano 

realizado con mediadores neutrales e intentar un acuerdo voluntario de reparacion 0 

disculpa. 

Logicamente, el papel de control paterno no acaba en la informacion. Hay que hacer 

una exhaustiva tarea de control y supervision, respetando en la medida de 10 posible 

su libertad personal. Deberia establecerse un contacto directo con los docentes y 

establecer una estrategia comun y hacer un seguimiento de los comportamientos 

violentos, si los hubiera. Una buena medida es canalizar las conductas agresivas de 

un menor hacia algo positivo, como pudiera ser el deporte u otras actividades. No 

hay que olvidar que los habitos de vida han cambiado y tambien la actitud de los 

padres ante los hijos. Los ninos pasan, cada vez mas tiempo, solos y ajustados al 

ritmo que marcan los adultos. A veces se les aparca delante de la television. 

Algunos padres no ejercen su labor: se ha dejado de inculcar valores y no hay 

criterios educativos. Intentan compensar la falta de tiempo y dedicacion a los hijos, 

tratandolos con cierta permisividad. En efecto, es necesario que los padres 

democraticen su relacion con los hijos, pero hay que combinar las actitudes 

protectoras con cierta autoridad para sensibilizar a los menores sobre las normas 

que, en definitiva, rigen la sociedad. EI modelo de familia tambien ha cambiado: 
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cada vez se tienen menos hijos (y se les procuran todos los caprichos), 

familias son monoparentales. En aquellas donde se ha vivido una separacion y se 

han vuelto a recomponer, se acaban cediendo y consintiendo en muchas situaciones 

para evitar conflictos. 

En cuanto a la docencia, los sistemas educativos deberian tener como prioridad la 

formacion de ciudadanos libres, responsables y cultos. Por tanto, deberian 

trasmitirse los valores fundamentales y el respeto a los derechos y libertades 

fundamentales. Seria adecuado que los docentes inspiraran confianza a los 

menores de forma que cuando precisen informacion, un consejo 0 ayuda, se apoyen 

en esta figura para afrontar un problema. Logicamente, estas funciones no seran 

posibles si el docente, a su vez, no recibe la ayuda y colaboracion directa de los 

padres. 

2.4.2 Acciones especificas 

La delincuencia juvenil es una delincuencia de exclusion: los jovenes delincuentes dan 

miedo porque no tienen miedo. Son delincuentes por ausencia del "ser en comunidad": 

no han construido la dimension humana del otro (ni siquiera de ellos mismos). Los 

menores delincuentes tienen personalidades fragi/es, poco construidas y demuestran 

una profunda perversidad en su accionar, poniendo en evidencia una total desaprension 

por la vida propia y la de sus semejantes. 

Esta delincuencia desarrolla grupos de pertenencia: su nucleo duro es la "banda", en 

general comandada por un mayor, que se despliega en un "ghetto"- como un 

movimiento "territorializado", donde el espacio es dominado por el "trafico". La 

delincuencia juvenil se mueve en un "ghetto narcotizado".34 

En un contexte donde la pobreza es demograficamente mas joven, la delincuencia 

34 Paola Spatola. «Respuestas a la delincuencia juvenil», Perfodico EI Clarin, 10 de mayo de 2003, 
http://www.centroconvergencia.com.ar/descargas/pr_6.pdf. (27 de mayo de 2010). 
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juvenil se masifico, es mas violenta e involucra a menores cada vez mas jovenes, en el 

marco de una explosion de incivilidad. 

La delincuencia juvenil es asf un "modulo" de una cuestion mas compleja, no se trata de 

un fenomeno que pueda ser tratado como un sfmbolo de rebeldfa generacional frente al 

orden establecido: mas bien se trata de una expresion mas de la perdida de la 

capacidad del Estado de imponer el orden. 

Toda polftica que quiera resultar eficaz para enfrentar este mal social tiene que partir de 

la premisa de instalar otros valores en la mente y el espiritu de la juventud: de la banda 

a la comunidad; del ghetto al barrio, del tratico al trabajo: ese es el transito necesario. 

Organizar la comunidad para que este transito sea rapido y efectivo es una tarea central 

del Gobierno. Para ello, antes que nada, hay que recuperar la calle para la gente, 

asumiendo un combate frontal contra el flagelo de la droga. Manana, en cualquiera de 

nuestras grandes ciudades puede reproducirse la conmocion que agita hoy a Rio de 

Janeiro. 

A su vez, la restauracion de valores se lograra conjugando educacion y sancion en un 

conjunto integrado de acciones cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y 

las oportunidades de comision de delitos por parte de menores, dando apoyo a 

comunidades locales en sus esfuerzos para implementar y desarrollar una prevencion 

efectiva y coordinada de la delincuencia juvenil a fin de proteger la seguridad publica y 

dotando a las fuerzas del orden de capacitacion y recursos para lidiar con este 

problema. 

Educar sancionando y sancionar educando. Tenemos que redescubrir el valor educativo 

del limite, en todos los ordenes de nuestro quehacer como sociedad. 

Ni garantismo ni mano dura: estricto cumplimiento de la ley. Hace falta liderazgo, 

coordinacion y recursos para prevenir y dar respuesta a la delincuencia juvenil y la 
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victimizaci6n. 

Debemos abrir las escuelas todo el dia y todos los dras, como un espacio de contenci6n 

para ganarle a la "escuela de la calle" en una frontal lucha contra el ausentismo escolar. 

Menor en la calle, menor que debe ser lIevado a "su" escuela para alimentarlo, 

protegerlo y educarlo. 

Tenemos que involucrar a los propios j6venes en la tarea de erradicaci6n de la 

delincuencia, otorgandoles protagonismo en los programas de prevenci6n. 

Para los casos mas complejos se necesitan programas correctos de reinserci6n social 

en unidades de detenci6n adecuadas. 

Los programas que diseiiamos para j6venes tienen en cuenta varios principios. Cada 

actividad debe identificar el"grupo-meta", determinar el espacio en que se encuentran y 

definir una estrategia en funci6n de ello. 

Los programas mas efectivos incluyen varios tipos de actividad, porque esta claro que 

una actividad aislada no resolvera el problema de la violencia juvenil. 

Nos dirigiremos a varios aspectos de la violencia: factores que influyen en el 

comportamiento (conocimientos y actitudes), el comportamiento mismo (portar armas) 0 

los resultados de la violencia (heridas 0 muerte). 

Desde este analisis, se debe de proponer la apertura de las escuelas, un plan de lucha 

contra el ausentismo escolar, la creaci6n de una policia juvenil que los incluya en la 

resoluci6n del problema, establecer prioridades para los j6venes en el Plan Alimentario 

Nacional y, sobre todo, creemos prioritarios apoyar a las comunidades locales en sus 

esfuerzos por desarrollar e implementar una prevenci6n efectiva y coordinada para 

proteger la seguridad publica. 

Nadie puede sentirse ajeno a este problema. S610 una masiva participaci6n de la 
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comunidad en el diseno e implementacion de politicas de Estado de seguridad podra 

permitirnos recuperar el espacio publico como un bien de usufructo comun. 

Despues de un ano de trabajo en Guatemala, la Fundacion para las Americas, entidad 

afiliada a la Organizacion de los Estados Americanos (OEA), presenta el programa "Mi 

Zona", iniciativa que busca la prevencion de la violencia juvenil en Guatemala.35 

Despues de algunos estudios, La Fundacion para las Americas ha percibido que el 

tema de prevencion es necesario para apoyar cualquier labor de rehabilitacion y/o 

reinsercion a la vida social. Existe en este fenomeno de las maras una poblacion 

parcial mente olvidada y es la de los nin~s. 

Estos conviven con esta situacion diariamente y no reciben formacion que se amerita 

para su sana desarrollo en las circunstancias que los rodea, haciendo que este 

fenomeno social siga creciendo, entre las personas de las nuevas generaciones. "Mi 

Zona" inicio sus programas en varias zonas de la Ciudad de Guatemala (Bucaro

Mezquital, Ciudad del Sol- Villa Nueva, Lomas de Santa Faz y Brisas de San Pedro) y 

Escuintla (Palin) 

Se ha observado que muchas de estas comunidades se caracterizan por la falta de 

confianza en si mismos y una debil identidad moral, caracteristicas propias de una 

comunidad desarticulada, en la que priman los intereses particulares y la falta de 

acuerdos sociales compartidos par todos sus miembros. 

Teniendo como raiz este problema se crea el programa "Mi Zona", donde Fundacion 

para las Americas trabaja de la mana con Grupo Ceiba, iniciativa guatemalteca que se 

enfoca en la prevencion de drogas y maras. Grupo Ceiba contribuye a la reduccion de 

la exclusion social por el sistema de ninos y de jovenes en comunidades vulnerables. 

En conjunto buscan la prevencion de violencia, mediante la promocion de una cultura 

de paz entre ninos y jovenes. 

35 Victor Hugo Juarez, «Programa de prevenci6n de violencia juvenil y pandillas en Guatemala», Julio de 
2007, http://noticiasenguate.blogspot.com/2007/07/programa-de-prevencin-de-violencia.html, (27 mayo 
de 2010). 

74 

http://noticiasenguate.blogspot.com/2007/07/programa-de-prevencin-de-violencia.html
http:Guatemala.35


G'''<]t ",. 

ell/ala. c·En terminos de metodologia, "Mi Zona" trabaja en la construcci6n de una cultura de pa 

fundamentandose en el fortalecimiento de la identidad moral de sus miembros, a partir 

de la vivencia del respeto, la honestidad, la responsabilidad y otros valores que la 

misma comunidad ha definido como sus ideales sociales. 
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CAPiTULO III 

3. Problemas de la delincuencia juvenil 

Por regia general los per/odos de crisis social, economica y politica han adquirido un 

tinte apocalfptico y definitorio para los observadores en ellos involucrados. Actualmente 

no suele haber controversia alguna respecto a que esta sucediendo un proceso de 

profunda crisis social, polltica, economica y cultural. Pero el termino "crisis" suele ser 

ambiguo. Tornado originalmente de la practica de la medicina en donde remitia como 

significado a un cambio en el estado del enfermo, se ha convertido en una nocion 10 

suficientemente polisemica como para adquirir significaciones diversas y hasta 

encontradas si tenemos en cuenta que puede implicar tanto un sentido de transicion 

como de corte y ruptura, puede ser tanto un concepto anal/tico como una valoracion, 0 

puede entenderse como un momenta de Iiberacion y estallido de las contradicciones 

que ya estaban en conflicto 0 como un mecanismo de reajuste del equilibrio social. 

Paradojicamente en su sentido original, en la medicina, crisis significaba resolucion 

mientras que en nuestra percepcion general significa 10 contrario: indecision. Si se 

puede "medir" la crisis por indicadores tales como el empeoramiento en las condiciones 

generales de vida (desocupacion, conflictos sociales, etc.), 0 por el imperio de la 

anomia (incremento de conductas transgresoras y delitos), no hay duda de que uno de 

los aspectos que implica la nocion de crisis, a saber la presencia de una perturbacion, 

se cumple y en demasfa. Respecto a las causas, la naturaleza y la perspectiva evolutiva 

de esta crisis es materia de debate en 10 que hace a su cornprension y de actos y 

conductas para las instituciones y sujetos sociales segun sean sus intereses. 

Es mi intencion referirme a cuestiones referentes al incremento de delitos violentos 

contra la propiedad y las personas cometidos por jovenes y adolescentes, la 

categorizacion que se hace desde el Derecho y el sistema legal, as/ como desde el 

campo de las ciencias sociales que, en este caso, se configuran como un entorno 

productor de discursos para-jur/dicos y la respuesta institucional del Estado (Ia policia, 

la ley y el sistema penal). Esta claro, segun las consideraciones hechas al comienzo, 
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de la crisis social de conjunto. De manera que si se pretende una comprension mas 0 

menos cabal de esta problematica hay que remitirse a ese contexto general que la 

envuelve. Consideraciones al respecto se hizo en otro lugar y forma parte de una 

investigacion en curso, ahora vamos a acometer algunas aproximaciones a la cuestion 

del control social, el sistema de justicia (el sistema penal) y la vulnerabilidad social 

(problemas de identidad y subjetividad) en los grupos de jovenes deHncuentes.36 

EI punto de partida puede ser el preguntarse sobre hasta que punto puede hablarse de 

alguna especificidad del delito juvenil. Aunque vemos con desconfianza esa busqueda 

de particularidades a toda costa, casi una condicion a priori de la mayo ria de las 

investigaciones academicas mas como auto justificacion que, como requisito del 

metodo cientifico, hay que resaltar que esta involucrado en un contexto singular. Nos 

referimos a que es un tema puesto en el tapete constantemente por los medios de 

difusion publica y encuentra resonancia en casi todas las instituciones, especialmente 

en el estado y las instituciones politicas. Existe actualmente una presion que se expresa 

en el reclamo de replantear las normativas jurfdicas y las leyes que proviene del mismo 

estado, de politicos y juristas (replantear las penas, la anulacion del "dos por uno", 

reducci6n de la edad de imputabilidad penal, endurecimientos de los codigos de 

contravenciones y ampliacion de las facultades de la policia, politicas de "tolerancia 

cero", etc.). Sobre este tema se ha instalado una atmosfera de malestar generalizado 

que asume la figura, difusa en su definicion, aunque no menos concreta de la 

"inseguridad social", termino con el cual se ha instalado en 10 cotidiano. 

Por mas que 10 que se abarca en la categorfa de la "inseguridad" sea amplio, no cabe 

duda que la imagen que la focaliza es la de los robos y asaltos, las mas de las veces 

violentos, cometidos en los domicilios y en las calles por jovenes marginales, excluidos 

que vagabundean en los espacios de los incluidos. En 10 esencial se trata de discursos 

36 Cristina Jimenez, «Delincuencia juvenif y control social, una aproximaci6n crftica desde los discursos 
del Derecho y los mecanismos de exclusi6n social», 
http://www.derecho.unt.edu.arlinvestigacionlDelincuencia.doc (10 de junio de 2010). 
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del orden, no explican ni clarifican sino que tipifican y se orientan a la legitimacion de u G"<?le'nm. C ~ 

accionar frente a efectos y no a causas. De ahf que estamos ante un componente 

ideologico y que tiene que ver con el control social, puesto que se encuentran 

directamente involucrados el poder (el Estado) y el derecho (discurso fundante y 

legitimante del poder). La cuestion de la delincuencia juvenil esta atravesada por 

discursos de orden, por 10 politico y el reforzamiento del poder y del Estado, todo eso 10 

sintetizamos al decir en adelante que es una cuestion de control social. Esta ofens iva 

ideologica esta asociada con la of ens iva polltica neoliberal (0 neoconservadora, si se 

quiere), que atraviesa a toda la sociedad en una escala internacional y que no es otra 

cosa que la envoltura ideologica y discursiva de las pollticas de reacomodamiento 

hegemonico motorizadas por sectores del capital transnacional que somete y 

refuncionaliza a los estados nacionales en terrninos de una sociedad "globalizada" y de 

"mercados libres". Para 10 que nos interesa el achicamiento economico y de funcion 

social del estado presenta como contraparte un fortalecimiento policial y penal del 

rnismo estado, mecanisme necesario para la gestion y administracion de la exclusion y 

del descontento social. En Europa y EEUU, de donde provienen las pollticas de 

tolerancia cero y de endurecimiento penal, se trata de la "violencia urbana", de la 

delincuencia de los jovenes de origen obrero y extranjero (hasta se ha instalado el 

estereotipo de la "peligrosidad criminal de los inmigrantes"). Aca se trata de la 

criminalidad de los excluidos, de los villeros. En esencia, se trata del mismo fenomeno, 

de la criminalizacion de la miseria, a mismo tiempo que del reforzamiento de la presion 

disciplinaria para los sectores incluidos, en particular su inmensa mayorfa que son los 

trabajadores asalariados precarios. 

3.1 Problemas juridicos 

La violencia social, la delincuencia y su impacto actual en Guatemala responde 

fundamentalmente a la falta de prevision historica de un abordaje serio y responsa~le 

del fenomeno. La violencia como total es imposible abordarla desde una sola 

perspectiva ya que los factores que la producen corresponden a diferentes situaciones 

tanto objetivas como subjetivas, tanto materiales como psicologicas. Para la explicacion 
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de estos fen6menos es indispensable la confluencia de interpretaciones que relacionen 

tanto la posici6n y situaci6n social y familiar de las personas, con dimensiones sociales, 

econ6micas y culturales asf como factores de caracter contextual e institucional. 

Durante los ultimos arios el fen6meno de la violencia en el pais ha venido en 

constante incremento, de estos hechos de violencia cobra principal relevancia aquellos 

ocurridos en contra de mujeres, niriez, pilotos del transporte y juventud, 

fundamentalmente por el impacto social que provocan. 

La perpetraci6n de hechos de violencia no solamente se constituye en un fen6meno 

creciente sino tambiem sus modalidades han variado, teniendo estas una manifestaci6n 

mas lacerante contra la dignidad humana. Factores como la desigualdad social y 

pobreza, la impunidad prevaleciente, la rearticulaci6n y funcionamiento de mafias que 

controlan el crimen organizado asf como las secuelas del conflicto armado interne se 

constituyen en algunos de los factores principales que dan origen y mantienen la 

violencia en niveles altos.37 

EI Estado y sus aparatos de control, represi6n y prevenci6n de la violencia y la actividad 

delictual, practicamente han side rebasados en su accionar por los perpetradores de 

estos hechos. La falta de una polftica de seguridad ciudadana que parta de visi6n 

adecuada de abordaje del fen6meno, la inexistencia planes estrategicos, la infiltraci6n 

del crimen organizado en las diferentes esferas del sistema de justicia, asf como la falta 

de voluntad politica de las autoridades, se constituyen en agravantes de la situaci6n. 

EI derecho humane a una seguridad ciudadana practicamente es inexistente en 

Guatemala, el gobierno actual no ha sabido orientar su accionar a combatir eficazmente 

la violencia tanto en aquellos factores de origen como sus manifestaciones concretas. 

37 Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH). Informe violencia en 
Guatemala (factores de origen, formas de manifestaci6n y posibles soluciones). Pagina de 
presentaci6n. 

80 

http:altos.37


3.2 Problemas economicos 

Estos estan relacionados a los problemas estructurales como desempleo, pobreza, sub 

desarrollo, discriminacion, desigualdad social, hacinamiento, violencia en los medios de 

comunicacion, cultura de la violencia.38 

Es importante tener claro que la violencia, la delincuencia y la inseguridad ciudadana no 

son una consecuencia de la pobreza ya que erroneamente se tiende a asociar 

directamente el crecimiento de la violencia al de la pobreza, bajo esta logica todos los 

pobres serian potencialmente delincuentes. Los ultimos analisis a nivel latinoamericano 

senalan que mas que la pobreza, es la desigualdad, en conjunto con otros factores 

sociales, culturales y psicologicos la que genera mayor violencia. 

3.2.1 Los costos socioeconomicos de la violencia 

En Guatemala no existe la posibilidad de cuantificar los costos de la violencia, 

fundamentalmente como consecuencia de la falta de informacion y estadisticas 

confiables, por 10 que unicamente nos limitamos a plantear aquellos aspectos que 

debiesen tomarse en cuenta en una cuantificacion de costos de la violencia. 

Existen diversas definiciones y tipologias de los costos socioeconomicos que provoca la 

violencia:39 

Costos directos: en el sistema de salud, policia, sistema de justicia criminal, vivienda, 

servicios sociales. 

Costos indirectos: mayor morbosidad, mar mortalidad debido a homicidios y a 

suicidios, abuso de alcohol y drogas; desordenes depresivos. 

38 Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH). Informe violencia en 

Guatemala (factores de origen, form as de manifestacion y posibles soluciones). pag. 4. 

39 Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH). Informe violencia en 

Guatemala (facto res de origen, formas de manifestacion y posibles soluciones). pag. 5. 
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Efectos multiplicadores economicos: Impactos macroecon6micos, en el 

laboral y en la productividad intergeneracional. 

Efectos multiplicadores sociales: Impacto en las relaciones interpersonales y en la 

calidad de vida. 

3.3 Problemas sociales 

La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los ultimos tiempos, 

pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupacion social, tanto por 

su incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa. 

La delincuencia juvenil es ademas una caracteristica de sociedades que han alcanzado 

un cierto nivel de prosperidad y, segun analisis autorizados, mas habitual en los palses 

anglosajones y n6rdicos que en los euro mediterraneos y en las naciones en vias de 

desarrollo. Es decir, en las sociedades menos desarrolladas la incidencia de la 

delincuencia juvenil en el conjunto del mundo del delito es menor que en las 

comunidades mas avanzadas en el plano economico. En las grandes ciudades 

latinoamericanas, la delincuencia juvenil esta ligada a la obtenci6n delictiva de bienes 

suntuarios de consumo y por 10 general no practican la violencia por la violencia misma 

sino como medio de obtener sus objetivos materiales. 

Los estudios criminol6gicos sobre la delincuencia juvenil senalan el caracter multicausal 

del fen6meno, pero a pesar de ello, se pueden senalar algunos factores que parecen 

decisivos en el aumento de la delincuencia juvenil desde la " Guerra Mundial. "Asi, son 

factores que se encuentran en la base de la delincuencia juvenilia imposibilidad de 

grandes capas de la juventud de integrarse en el sistema y en los valores que este 

promociona como unicos y verdaderos (en el orden material y social, por ejemplo) y la 

propia subcultura que genera la delincuencia que se transrnite de pandilla en pandilla, 
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de modo que cada nuevo adepto trata de emular, y si es posible superar, las 

violentas realizadas por los miembros anteriores del grupo ... "40. 

EI estudio de la criminalidad juvenil constituye un tema de actualidad, no s610 del 

derecho penal, sino tambien de la criminologia y de las ciencias conexas. EI constante 

aumento de los conflictos sociales, y con ellos el de la delincuencia, ha incrementado el 

interes por el tema, tanto en los paises industrializados 0 centrales, como tambien en 

los lIamados paises perifericos, como son los de America Latina. 

Para comprender el interes por el analisis y la busqueda de soluciones para la 

delincuencia juvenil, es necesario ubicar este fen6meno dentro de la problematica de la 

sociedad actual. La estructura social en que les ha tocado vivir a los ninos y j6venes de 

hoy, esta caracterizada por una complejidad cada vez mayor, donde la busqueda de 

soluciones no depende ni de f6rmulas tradicionales, ni de lideres carismaticos.41 

La delincuencia juvenil se ubica, por 10 menos en America Latina, dentro de un contexte 

social caracterizado por grupos de ninos y adolescentes ubicados dentro de niveles de 

miseria 0 pobreza, desempleo, narcotrafico, concentraci6n urbana, baja escolaridad 0 

analfabetismo, agresiones sexuales y desintegraci6n familiar. A estos grupos sociales 

se les ha negado todos los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, la 

salud, la educaci6n, la vivienda, en fin, el derecho al desarrollo. 

Sumado a este contexto, hay que agregar que la sociedad actual se caracteriza por un 

debilitamiento de los sistemas tradicionales de apoyo para el desarrollo de la ninez y de 

la adolescencia. Quisieramos mencionar, por 10 menos, tres medios de apoyo que con 

los cambios sociales, se han debilitado como para dar una respuesta efectiva al 

desarrollo de la ninez y de los adolescentes. En primer lugar tenemos que mencionar a 

40 
Enciclopedia digital Microsoft Encarta 2001, Delincuencia Juvenil, Microsoft Corporation®. 

41 DUNAJEKA, Monika y otros, Revista Bien Comun editada por la Fundacion Rafael Preciado 
Hernandez. Tema Delincuencia Juvenil. Editores e Impresores FOC, S. A. de C. V., Mexico, Marzo 
2010, Pag. 95 en adelante. 
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la familia. Los medios de comunicacion, sobre todo la television, han suprimido 

jerarquia y hegemonia que la familia tenia como formadora de costumbres sociales. 

Ademas, la incorporacion de la mujer al sistema laboral, por necesidad u oportunidades 

de desarrollo, y otros cambios en la estructura familiar, como la ausencia generalizada 

del padre, replantean las relaciones del nino y del joven. La escuela, por su parte, se 

caracteriza por un marcado enfasis academicista y por la competitividad feroz, borrando 

el sentido comunitario y la promocion del desarrollo integral de los jovenes. Ademas, los 

sistemas de asistencia y recreacion, como apoyos alternativos, son rninimos y siempre 

insuficientes para la satisfaccion de las necesidades de la poblacion juvenil. 

Por ultimo, quiero manifestar que la delincuencia juvenil es el resultado de la 

combinacion de diversos factores de riesgo y respuesta social. Se presenta en toda 

sociedad, en donde los antivalores de violencia, agresividad, competencia salvaje, 

consumo, se imponen a los valores supremos de la sociedad, como la tolerancia, la 

solidaridad y la justicia. 

Uno de los factores que se une en multitud de ocasiones a este proceso es la presion 

social emanada de un medio 0 unas condiciones de vida atosigante, el ambiente 

enrarecido del suburbio sin otras alternativas culturales 0 la progresiva frustracion a 10 

largo del desarrollo, que va generando unos niveles de respuesta violenta imposibles de 

contener al lIegar a la adolescencia. 

Los modelos sociales, a veces presentados en la misma familia, constituyen as! mismo 

otra importante fuente del comportarniento de ninos y adolescentes. No hay que olvidar 

10 susceptible que es el muchacho a la imitacion y a la influencia que esta puede 

ejercer como metodo de afirmacion personal, capaz de superar al propio modelo. 

Por otro lado las causas organicas se hallan inscritas en la anatomia del delincuente 

desde su nacimiento. La herencia no siempre es decisiva, pero ejerce constantemente 

una influencia mas 0 menos favorable, confirmada por los muchos ejemplos ofrecidos 
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por la misma familia. Tambien se Ie atribuye culpabilidad a las alteraciones fisica 0 

perturbaciones afectivas 0 de personalidad. Sin embargo, parece mas oportuno tener 

en cuenta el corrjunto de los diversos factores que afectan a la conducta del 

adolescente, y poner de relieve la inter-relacion de todas las fuerzas y condiciones, 

internas y externas, que intervienen en su desarrollo. 

3.4Situacion de los jovenes en relacion a la problematica de la 

delincuencia juvenil en Guatemala 

La delincuencia es un gran problema social que afecta gravemente a la sociedad y que 

existen diversas situaciones que desencadenan la conducta delictiva es cualquier 

individuo. Existen muchas situaciones que afectan el sentimiento de seguridad en los 

ciudadanos, entre estas, una de las mas importantes es la Delincuencia que ha ido en 

creciente aumento. 

Desde un punto de vista social la delincuencia se da con el delincuente quien comete 

"actos danosos para con uno mismo, para con sus semejantes 0 para los intereses 

morales y materiales de la sociedad"42. 

En suma, los delincuentes son miembros sanos que crecen en una comunidad enferma, 

en una comunidad en la que el estilo de vida delictivo es mas accesible y se aprende 

con mas facilidad que las normas de convivencia eticas y sociales. 

La relacion reside en que un grupo de jovenes "contestan" y se enfrentan a la sociedad 

en forma de grupos y que "se apartan 0 rechazan positivamente la moralidad de la 

mayoda". Si no pueden unirse a otras clases se enfrentan a elias, conscientes de su 

impotencia. Forman una subcultura para ridiculizar la cultura a la que no pueden 

incorporarse y la convierten en una antitesis de esta cultura. La subcultura se 

caracteriza por su rebeldfa y agresividad. Y esto es logico porque una caracterfstica 

42 Pratt Fairchild, Henry, Libra "Diccionario de sociologia", Editado par el autar, Fondo de cultura 
Ecanomica, Mexico, 1949. Pagina 58. 
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comun a las personas violentas es su inseguridad, se juntan en pandillas 0 

juveniles para protegerse. Manifiestan una actitud conjunta con desprecio a 

autoridades que, segun ellos, les han rechazado. Esto significa que la conducta 

delictiva no responde a un afan de lucro, muchos delincuentes corren grandes riesgos 

por objetos de escaso valor. Se explica este comportamiento antisocial con el placer 

maligno de molestar a las personas que representan 10 respetable. Una manera, en 

suma, de liberar su frustraci6n.43 

Los rasgos distintivos mas importantes del caracter criminal son los adquiridos en la 

primera infancia. Acorde a esto el delincuente tiene un super-yo muy debil e 

inconsistente. Esto origina individuos caprichosos, incapaces de controlar sus instintos 

o necesidades. Los padres juegan un papel fundamental, pues si dan excesiva libertad 

daran rienda suelta a sus deseos y a sus impulsos. 

Es par ello que la sociedad en la que estas mismas conductas se desarrollan debe ser 

comprendida y analizada por la sociedad en su conjunto para su erradicaci6n. 

Son estos los factores que influyen en la mayoria de los casos, en la inseguridad 

ciudadana, debido que hay otros casos en los cuales solamente una desconfianza 

hacia la sociedad producto de situaciones en particular de cada individuo 

desencadenaran en la lIamada "inseguridad ciudadana". 

En un pais como Guatemala, en donde la mitad de los niiios y niiias no termina sus 

estudios primarios, es sumamente dificil poder enfrentar esta problematica, ya que 

facilmente se considera que pueden ser victimas del sistema. "Generalmente, el 

pandillero es un joven que quiere salir adelante, que quiere oportunidades, que quiere 

que 10 escuchen, que quiere que 10 comprendan ... ,,44. "Son simbolos de la expresi6n 

popular de los j6venes que no han logrado tener su expresi6n en otros espacios, 

porque no hay espacios para la expresi6n juvenil. Y alii silo logran. En las pandillas 

encuentran una identidad que no encuentran en casa. Encuentran seguridad y respeto". 

43 HERRERO REMUZGO, Salvador y otros. Psic61ogo de la Xunta de Galicia. Editorial MAD, Espana, 

Mayo 2006. pag. 378. 

44 Michael Rutter y Henri Giller, Libro "Delincuencia juvenil", Ed. Martines Roca, Libros Universitarios y 

Profesionales, Espana 1984. pag. 11. 
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UNICEF sostiene que se debe dar prioridad a los derechos de los nirios y nirias y q 

uno de los aspectos mas importantes en materia de proteccion de la infancia son las 

labores que alienten el buen trato de los jovenes por parte del sistema de justicia penal. 

A pesar de ello, el numero de jovenes a disposicion de ese sistema de justicia continua 

siendo demasiado elevado. EI Sr. Justo Solorzano, Oficial de Proteccion para UNICEF 

Guatemala, afirma que las pandillas son causa de tanto temor que todos los jovenes 

resultan cada vez mas sospechosos ante los ojos de la policia y los jueces y que 

UNICEF debe hacer todos los esfuerzos posibles por modificar esa impresion.45 

"Ellos tienen muchisimas fuerzas, ideas y creatividad", comenta. "Si utilizamos todas 

esas ideas y la fuerza y energia que tienen, si la orientamos como aspectos positivos de 

la misma comunidad, creo que las pandillas juveniles cambiarian la imagen que tienen 

hoy por hoy para el ciudadano guatemalteco". 

Los jovenes contestan y se enfrentan a la sociedad en forma de grupos, de muchas 

maneras las comunidades han denominado los grupos de jovenes y adolescentes 

calificados en "riesgo social" por sus actitudes, costumbres y situacion de vida. Esos 

nombres varian pero tienen en comun dos cosas; por un lado, la preocupacion y la 

alarma social que provocan y por otro, la falta de distincion entre 10 que constituye una 

actividad delictiva propiamente dicha y un comportamiento simplemente desviado de las 

costumbres y tradiciones, 0 10 que es peor, desviado por los condicionamientos 

socioeconomicos en que se encuentran y la ausencia de una familia. 

Los delincuentes son miembros sanos que crecen en una comunidad enferma, en una 

comunidad en la que el estilo de vida delictivo es mas accesible y se aprende con mas 

facilidad que las normas de convivencia etica y social. 

45 Blue Chevigny de UNICEF, «Los j6venes en Guatemala encuentran una alternativa a la violencia de las 
pandillas», http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/guatemala_40829.html. (15 de junio de 2010). 
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CAPITULO IV 


4. Analisis juridica sabre la delincuencia juvenil en Guatemala. 

Es necesario reflexionar alrededor de las situaciones de riesgo que rodean a j6venes y 

ninas/ninos, especialmente en las condiciones en que se desenvuelven, pues estos son 

en muchas ocasiones los detonantes. 

Si bien es cierto la desigualdad y la falta de oportunidades, son facto res 

predisponentes, tambiem es importante observar la dinamica en que vive cada una/o de 

elias/os reconociendo que la gran mayoria proviene de hogares desintegrados, 0 de 

familias distorsionadas, en donde se transgreden sus derechos. 

Toda persona durante sus primeros anos de vida demanda de afecto y proteccion, tanto 

de la madre como del padre. Pero, que sucede cuando a cambio de ello, ninos y ninas 

son abusados tanto fisica como sexualmente, impotentes de frenar ese cicio, siendo su 

mejor aliado el silencio mismo. Que conducta pueden adoptar, cuando casi desde que 

tienen conciencia, su aprendizaje se ha basado en agresion, rechazo, violaci6n, 

violencia, golpes, maItrato, etc. Cual puede ser la herencia que elias/os mismos pueden 

dejar, si Ie sumamos que el mismo Estado de Guatemala, no toma conciencia por 

medio de las instituciones para resguardar los derechos de estos. 

Llama la atenci6n el indice de crecimiento de las distintas carceles, que provoca el 

hacinamiento, 10 cual es aprovechado tambien por otros grupos para crear otro 

subsistema dentro de este mismo, identificando asi, como j6venes adolescentes en 

conflicto pasan a formar parte de la escuela del crimen. 

l,Cual es el tratamiento adecuado para todos esos j6venes, ninas y nin~s, si ellos estan 

siendo formados en esas escuelas?, l,Se tendra politicamente no solo la capacidad, 

sino la disposici6n, de cambiar esta realidad?, l,Que opciones tiene una sociedad 
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tristemente golpeada desde la historia?, y 10 peor no se pueden ver con naturalid~ 

todos estos hechos violentos, sin buscar una justicia y legislaci6n adecuada que aplicar. 

En los tiempos de crisis la violencia se incrementa contra las mujeres y los nifios. 

Subraya que en nuestro pals los menores son las vfctimas extremas y por 10 tanto 

infantes que son amigos y familiares quedan traumatizados, generando con ello mas 

silencio por parte de los nifios y la multiplicaci6n de la impunidad. 

Dentro de las tareas que Guatemala tiene, esta el implementar procesos investigativos, 

mas en funci6n de la Salud Mental, puesto que con las condiciones que se viven, toda 

persona encuentra grandes problemas para sentirse segura. Ahora ya no es s610 la 

pobreza la que atormenta a muchos, la seguridad Ie ha superado. 

4.1 Ley de Protecci6n Integral de la Ninez y Adolescencia 

De acuerdo con la Ley de Protecci6n Integral de la Nifiez y Adolescencia, vigente a 

partir del 18 de julio de 2003, establece que "La falta 0 carencia de recursos no 

constituye motivo suficiente para la perdida 0 suspensi6n de la patria potestad", en este 

analisis de capitulo, es necesario mencionar la necesidad de fortalecer la legislaci6n, en 

relaci6n a las acciones de violencia en el hogar, asf como de la responsabilidad de la 

paternidad. 

Uno de los objetivos del milenio y que resulta un analisis a discutir es erradicar la 

pobreza extrema y el hambre, reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos 

ingresos sean inferiores a un d61ar por dia y de las personas que padezcan hambre. Sin 

embargo, Guatemala con una realidad poco esperanzadora, incrementada con la crisis 

econ6mica mundial que se vive, lejos de acercarse, cada vez encuentra serias 

dificultades para lograrlo 10 cual es uno de los problemas que incrementan las 

posibilidades de que los j6venes cometan hechos delictivos. 
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Ahora bien dentro del analisis que se debe de hacer sobre la delincuencia juvenil en 

Guatemala, se debe de mencionar que el Estado es el principal responsable de los altos 

indices de violencia de este genero, ya que por ejemplo el Articulo 50 de la Ley de 

Protecci6n Integral de la Ninez y la Adolescencia LEPINA, respecto a la seguridad e 

integridad expresa: "Los nin~s, ninas y adolescentes tienen derecho a la protecci6n 

contra el secuestro, el trafico, la venta y trata para cualquier fin 0 en cualquier forma. EI 

Estado debera desarrollar actividades y estrategias de caracter nacional, bilateral y 

multilateral adecuadas para impedir estas acciones", y el resultado de esa falta de 

capacidad del Estado, incrementa los altos indices de violencia que se mencionaban. 

Durante los meses de enero a julio del 2008, los medios de comunicaci6n contabilizaron 

un total de 318 muertes violentas de menores de edad, de los cuales 155 murieron 

debido a heridas por arma de fuego, 0 sea aproximadamente un 49% de las muertes 

de menores de edad, se deben a esta causa. 

En terminos generales los altos indices de violencia e inseguridad que padece 

Guatemala estan relacionados con dos grandes lineas causales: La exclusi6n social y la 

falta de aplicaci6n de la ley. 

En este marco, al hablar de muertes violentas tambien es importante denunciar que los 

ninos y ninas de Guatemala siguen muriendo primordialmente por neumonias, 

bronconeumonias y por enfermedades diarreicas, las cuales como siempre hemos 

reiterado son producto fundamentalmente de las condiciones de vida de pobreza 

extrema y exclusi6n. 

En Guatemala, gran parte de la poblaci6n es discriminada p~r motivos de origen etnico 

y de genero; habra algunos casos que registren discriminaci6n p~r motivos de religi6n, 

condici6n fisica y enfermedad, como es el caso del VIH/SIDA; sin embargo, en el medio 

guatemalteco es tipico hablar de etnia, edad y de genero. 46 

46 Augusto Valenzuela Herrera, «Principios y derechos fundamentales del trabajo en Guatemala», Abril de 
2005, http://www.scielo.org.ve/scielo. php?pid=S1315-859720050001 00004&script=sci_arttext (7 de 
noviembre de 2010). 
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4.2. Constitucion Polltica de la Republica de Guatemala 

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala consagra en el articulo 3 que: EI 

Estado garantizara y protegera la vida humana desde su concepcion; la Convencion 

sobre los derechos del nino senala en el articulo 6.1 que: Los Estados Partes 

reconocen que todo nino tiene el derecho intrfnseco a la vida. Por su parte la Ley de 

Proteccion Integral de la ninez y adolescencia indica en el articulo 9: Los nin~s, ninas y 

adolescentes tienen derecho fundamental a la vida. Es obligaci6n del Estado garantizar 

su supervivencia, seguridad y desarrollo integral, ahora la pregunta para todos es si 

realmente el Estado cumple con estas condiciones 0 si son normas muertas. 

En Guatemala el derecho a la vida y a la integridad se siguen conculcando de manera 

alarmante. Comparativamente con el ano 2006, las cifras de criminalidad durante 2007 

registraron un leve descenso, y que de hablar del ano 2010 Y primeros diez dias del me 

de enero de 2011 en donde el clima de violencia e inseguridad continua siendo uno de 

los problemas fundamentales en materia de derechos humanos para la sociedad 

guatemalteca yen donde se encuentran involucrados j6venes, ya sea como victimas 0 

como victimarios. 

Especificamente, el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala apunta que: 

"La muerte violenta de menores continua siendo un problema en Guatemala. La 

cantidad de asesinatos de nin~s, ninas, adolescentes y jovenes con caracteristicas de 

ejecuciones extrajudiciales, ha disminuido de 395 casos registrados en 2006 a 346 

durante 2007"47. 

Otra de las caracteristicas que llama la atenci6n en torno al asesinato de ninas, ninos y 

adolescentes, fue el hecho que muchos de ellos aparecieron con senales de tortura. 

47 Informe Circunstanciado Anual. Procurador de los Derechos Humanos 2007. Editorial Serviprensa. 
Guatemala. 
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(~';fe!"ai.' CLa Integridad es un concepto complejo que se configura con tres elementos, a saber: I 

fisico, psicologico y moral. Normativamente es recogido a nivel interno por La 

Constitucion Polftica de la Republica en el articulo 3, el cual establece que: "EI Estado 

garantiza y protege la integridad de la persona", Por su parte, La Ley de Proteccion 

Integral de la Ninez y Adolescencia, en torno al Derecho humano a la Integridad senala 

en el articulo 11 que: "Todo nino, nina y adolescente tiene derecho a ser protegido 

contra toda forma de descuido, abandono 0 violencia, asi tambiem a no ser sometido a 

torturas, tratos crueles, inhumanos 0 degradantes"; y en el articulo 15: "EI derecho al 

respeto consiste en la inviolabilidad de la integridad fisica, psiquica, moral y espiritual 

del nino, nina y adolescente", 

4.3 Leyes internacionales 

A nivel internacional, La Convencion sobre los derechos del nino en el articulo 37 

expone que: Los Estados partes velaran por que: "a) Ningun nino sea sometido a 

torturas ni a otros tratos 0 penas crueles, inhumanos 0 degradantes. No se impondra la 

pena capital ni la de prision perpetua sin posibilidad de excarcelacion por delitos 

cometidos por menores de 18 anos de edad;" y en el articulo 19.1. Senala que: '10s 

Estados Partes adoptaran todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al nino contra toda forma de perjuicio 0 abuso 

fisico 0 mental, descuido 0 trato negligente, malos tratos 0 explotacion, incluido el abuso 

sexual, mientras el nino se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal 0 de cualquier otra persona que 10 tenga a su cargo". 

Corresponde ahora conocer como el derecho a la integridad de nin~s, ninas y 

adolescentes es violentado por medio de acciones muy particulares, que dada la 

naturaleza de las victimas y el contexte en el que se lIevan a cabo han cobrado 

relevancia durante las ultimas decadas, nos referimos al maltrato, los abusos sexuales y 

el abandono. Estas dos ultimas situaciones son parte por si mismas de otras 

violaciones a Derechos humanos de la ninez y la adolescencia que deben ser 
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abordadas puntualmente, tal el caso de la Trata de personas menores de edad y la 

adopciones irregulares. 

Como se puede observar, el maltrato es una forma de violencia en contra de la ninez y 

adolescencia que se esconde tras la cortina de la formacion, correccion, crianza y la 

disciplina. Sin embargo, en aras del amor hacia los hijos e hijas, muchos padres y 

madres de familia abusan de su derecho a corregir y cometen graves violaciones a la 

integridad personal de los mismos, que los condena en multiples ocasiones a sufrir de 

por vida las consecuencias de dichos actos de violencia, efectos que van desde las 

cicatrices que marcan y dejan la huella del dolor y la agresion, hasta las psicologicas 

que aunque no se ven afectan el normal desenvolvimiento y crecimiento de los ninos y 

ninas y que en el futuro se enfrentaran a jovenes con animo de conformar pandillas 0 

maras. 

De los derechos que la Convencion de Naciones Unidas sobre los derechos del nino 

contiene y que buscan proteger a los nin~s, ninas y adolescentes por situaciones 

especiales que atentan en contra de su vida, integridad, libertad, dignidad, educacion y 

salud, entre otros, se encuentran los de proteccion especial, dentro de los que tenemos 

el derecho a proteccion especial por explotacion 0 abuso sexual. 

La citada convencion senala en el articulo 34 10 siguiente: "Los Estados partes se 

comprometen a proteger al nino contra todas las formas de explotacion y abuso 

sexuales". Con este fin, los Estados partes tomaran, "en particular, todas las medidas 

de caracter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: a) La 

incitacion 0 la coaccion para que un nino se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; 

b) La explotacion del nino en la prostitucion u otras practicas sexuales ilegales y c) La 

explotacion del nino en espectaculos 0 materiales pornograficos". 

Luego de la discusion de los derechos del Estado en relacion a los jovenes en 

Guatemala, es necesario analizar y estudiar cuestiones referentes al incremento de 

delitos violentos contra la propiedad y las personas cometidos por jovenes y 
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adolescentes, la categorizacion que se hace desde el derecho y el sistema legal, asf 

como desde el campo de las ciencias sociales que, en este caso, se configuran como 

un entorno productor de discursos para-juridicos y la respuesta institucional del Estado 

(Ia policia, la ley y el sistema penal). 

Esta claro, segun las consideraciones hechas al comienzo, que el incremento de este 

tipo de delitos es una de las expresiones del aumento de los delitos generales de todo 

tipo, expresion, por otra parte, de esa anomia generalizada y de la crisis social de 

conjunto. De manera que si se pretende una comprension mas 0 menos cabal de esta 

problematica hay que remitirse a ese contexte general que la envuelve. 

Consideraciones al respecto se hizo en otro lugar y forma parte de una investigacion en 

curso, ahora vamos a acometer algunas aproximaciones ala cuestion del control social, 

el sistema de justicia (el sistema penal) y la vulnerabilidad social (problemas de 

identidad y subjetividad) en los grupos de jovenes delincuentes. 

EI punto de partida puede ser el preguntarse sobre hasta que punto puede hablarse de 

alguna especificidad del delito juvenil. Aunque vemos con desconfianza esa busqueda 

de particularidades a toda costa, casi una condicion a priori de la mayoria de las 

investigaciones acadernicas mas como auto justi'flcacion que, como requisito del 

metodo cientffico, hay que resaltar que esta involucrado en un contexte singular. 

Nos referimos a que es un tema puesto en el tapete constantemente por los medios de 

difusion publica y encuentra resonancia en casi todas las instituciones, especialmente 

en el estado y las instituciones politicas. Existe actualmente una presion que se expresa 

en el reclamo de replantear las normativas juridicas y las leyes que proviene del mismo 

estado, de politicos y juristas (replantear las penas, la anulacion del "dos p~r uno", 

reduccion de la edad de imputabilidad penal, endurecimientos de los codigos de 

contravenciones y ampliacion de las facultades de la policia, politicas de "tolerancia 

cer~", etc.). Sobre este tema se ha instalado una atmosfera de malestar generalizado 

que asume la figura, difusa en su definicion, aunque no menos concreta de la 
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"inseguridad social", termino con el cual se ha instalado en 10 cotidiano. 48 

Por mas que 10 que se abarca en la categorfa de la "inseguridad" sea amplio, no cabe 

duda que la imagen que la focaliza es la de los robos y asaltos, las mas de las veces 

violentos, cometidos en los domicilios y en las calles por j6venes marginales, excluidos 

que vagabundean en los espacios de los incluidos. En 10 esenciaJ se trata de discursos 

del orden, no explican ni clarifican sino que tipifican y se orientan a la legitimaci6n de un 

accionar frente a efectos y no a causas. De ahf que estamos ante un componente 

ideol6gico y que tiene que ver con el control social, puesto que se encuentran 

directamente involucrados el poder (el Estado) y el derecho (discurso fundante y 

legitimante del poder). La cuesti6n de la delincuencia juvenil esta atravesada por 

discursos de orden, por 10 politico y el reforzamiento del poder y del estado, todo eso 10 

sintetizamos al decir en adelante que es una cuesti6n de control social. Esta of ens iva 

ideol6gica esta asociada con la ofens iva politica neoliberal (0 neoconservadora, si se 

quiere), que atraviesa a toda la sociedad en una escala internacional y que no es otra 

cosa que la envoltura ideol6gica y discursiva de las polfticas de reacomodamiento 

hegem6nico motorizadas por sectores del capital transnacional que somete y 

refuncionaliza a los estados nacionales en terminos de una sociedad "globalizada" y de 

"mercados libres". 

Para 10 que nos interesa el achicamiento econ6mico y de funci6n social del estado 

presenta como contraparte un fortalecimiento policial y penal del mismo estado, 

mecanismo necesario para la gesti6n y administraci6n de la exclusi6n y del descontento 

social. En Europa y EEUU, de donde provienen las polfticas de tolerancia cero y de 

endurecimiento penal, se trata de la "violencia urbana", de la delincuencia de los 

j6venes de origen obrero y extranjero (hasta se ha instalado el estereotipo de la 

"peligrosidad criminal de los inmigrantes"). Aca se trata de la criminalidad de los 

excluidos, de los vii/eros. En esencia, se trata del mismo fen6meno, de la 

criminalizaci6n de la miseria, al mismo tiempo que del reforzamiento de la presi6n 

46 Cristina Jimenez, «Delincuencia juvenil y control social, una aproximacion critica desde los discursos 
del Derecho y los mecanismos de exclusion social», 
http://www.derecho.unt.edu.ar/investigacion/Delincuencia.doc (10 de noviembre de 2010). 
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disciplinaria para los sectores incluidos, en particular su inmensa mayoria que son los 

trabajadores asalariados precarios. 

A la hora de abordar la cuestion relativa a las respuestas ofrecidas frente al problema 

de la delincuencia juvenil, podemos destacar, en primer lugar, un tipo de respuesta 

radical, que partiendo de la ausencia de derechos en los delincuentes, equipara 

"sistema penal eficiente" con "sistema penal duro y represivo". 49 

Este tipo de respuesta, que encuentra bastante resonancia en la opinion publica y en 

los medios de comunicacion, ha sido empleada durante arios, y en muchos paises, 

sobretodo latinoamericanos, para sostener la tesis de que la delincuencia juvenil hay 

que enfrentarla recurriendo a metodos violentos, con la finalidad de defender a la 

sociedad, 10 cual plantea la necesidad de organizar grupos paramilitares, compuestos 

por miembros de las fuerzas armadas, policias, grupos privados de vigilancia, 

comerciantes y otros ciudadanos, que actUan de forma clandestina con el fin de aplicar 

ajusticiamientos sobre aquellos jovenes a quienes la sociedad juzga como "personas 

indeseables'l 
• 

Durante mucho tiempo estos grupos han actuado con total impunidad, y con un grado 

tal de tolerancia que ni siquiera se preocupaban de hacer desaparecer los cuerpos; si 

bien es cierto que, sobre todo desde las organizaciones internacionales, se ha actuado 

de forma decidida contra este fenomeno con el fin de erradicarlo, ofreciendo otro tipo de 

alternativas con las que solucionar el problema de la delincuencia juvenil; conscientes 

de que los sistemas penales mas represivos, caracterizados por desconocer los 

derechos de los acusados, no son, ni mucho menos los mas eficientes para tutelar los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que, por el contrario, aumentan la 

criminalidad y la impunidad. 

Jesus Morant Vidal, «La delincuencia juvenil», Julio de 2003, 
http://enj.org/portal/bibliotecalpenal/penaUuveniIl20.pdf (10 de noviembre de 2010). 
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los limites 

Junto al tipo de respuesta "radical" que acabamos de ver, se han 

frecuentemente soluciones mas moderadas, que podemos calificar de tipo "tradicional", 

que parten de la idea de endurecer el sistema penal dentro de 

constitucionales con medidas empleadas frecuentemente para combatir la criminalidad 

y que son: 

EI aumento de la policia. 

EI aumento y endurecimiento de las penas. 

EI aumento del numero de detenidos. 

Sin embargo, y pese a que las enumeradas constituyen las respuestas mas buscadas 

por los ciudadanos para tales fines, 10 cierto es que se ha comprobado que no 

constituyen medios eficaces para disminuir los indices de criminalidad, ni para resolver 

los conflictos que provocan los hechos delictivos. 

En muchos paises latinoamericanos, de manera directa la minoria opta por la 

tolerancia, indiferencia 0 complicidad, mientras que la mayoria sostiene que la 

criminalidad juvenil s610 es posible enfrentarla recurriendo a metodos violentos, con el 

fin de defender ala sociedad. 

La situaci6n de la delincuencia juvenil se ha agravado porque los ciudadanos han sido 

culturalizados hacia la soluci6n represiva como unico medio capaz de defenderse ante 

estos peligros para la seguridad. La percepci6n de la criminalidad y el temor a ser 

victima de un delito agiganta y distorsiona la realidad con un efecto multiplicador 

desproporcionado, sobre todo tratandose de hechos realizados por grupos de j6venes 

y adolescentes, 10 cual aumenta la posibilidad de adoptar politicas equivocadas e 

inconstitucionales en aras de la prevenci6n general. 
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Hay una marcada tendencia a creer que un "sistema duro y represivo" es sinonimo 

de "sistema penal eficiente" cuando en realidad la historia nos demuestra totalmente 

10 contrario. En efecto, en la practica los sistemas penales mas represivos, 

caracterizados por desconocer los derechos de los acusados, no han sido los sistemas 

mas eficientes para tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que por 

el contrario aumentan la criminalidad y la impunidad. 
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CONCLUSIONES 


1. 	 Por parte de la sociedad y el Estado de Guatemala, no se ha tomado las 

medidas necesarias a traves de programas de reinsercion social para jovenes 

que se encuentran en conflicto con la ley penal, disminuyendo las oportunidades 

de desarrollo y acceso a los derechos humanos de los mismos. 

2. 	 EI Estado de Guatemala, no cuenta con un ente encargado de crear programas 

de indole terapeutico que tenga como objetivo primordial, reformar la conducta 

delictiva en los jovenes infractores de la legislacion guatemalteca, para que con 

estos programas se mitigue a mediano y largo plazo la delincuencia juvenil. 

3. 	 La exclusion social, la pobreza y la dependencia son causas que provocan en los 

jovenes sentimientos de impotencia y los obliga a actuar de manera delictiva 

para conseguir sus fines, sin que existan, en resguardo de los derechos de la 

juventud, mecanismos legales de coordinacion entre las instituciones del Estado 

con el fin de que se hagan responsables de combatir dichas causales. 

4. 	 EI Gobierno de la Republica de Guatemala no ha brindado los recursos 

economicos suficientes para la creacion y el fortalecimiento de programas 

preventiv~s, reeducativos y de readaptacion social de jovenes infractores de la 

ley penal. 
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RECOMENDACfONES 

1. 	 Las autoridades centrales, regionales y locales deben capitalizar adecuadamente 

el enorme potencial y talento que poseen los adolescentes como un numero 

importante de la poblaci6n adolescente en el pais, por medio de programas tanto 

de prevenci6n como de reinserci6n social con el objeto de fomentar los valores 

de respeto, aceptaci6n y tolerancia, como garantes de una mejor convivencia. 

2. 	 EI Estado de Guatemala, con el fortalecimiento del marco juridico, debe 

fortalecer la capacidad del poder judicial de responder a las necesidades tanto de 

los victimarios como de las victimas dentro de la violencia juvenil, a traves de una 

mayor capacitaci6n del personal asignado a tales casos y a traves de la 

supervisi6n necesaria para garantizar que los casos sean tramitados y avancen 

de conformidad con los principios del debido proceso. 

3. 	 EI Estado de Guatemala debe establecer mecanismos de coordinaci6n 

interinstitucional entre las instituciones del Estado directamente responsables de 

la implementaci6n y aplicaci6n de los derechos de la ninez y adolescencia y las 

organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo, con el objeto 

de que se lIeven a cabo programas de prevenci6n de violencia juvenil. 

4. 	 EI Estado de Guatemala debe asignar los recursos humanos y materiales 

necesarios para dar prioridad a las necesidades y derechos basicos de la 

juventud por medio de programas de prevenci6n de delincuencia juvenil, que 

desarrolle medios adicionales para proporcionar servicios sociales destinados a 

garantizar el acceso a nutrici6n, vestuario y vivienda suficientes para su 

adecuado desarrollo. 
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ANEXOS 
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ANEXO I 


Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 

Carrera de Abogado y Notario. 

Encuestas personas particulares. 

Numero de personas particulares entrevistadas: 40 

1. 	 l.,Considera usted que en Guatemala, durante el ultimo ano se ha 

incrementado los hechos violentos realizados por jovenes 0 con la 

participacion de los mismos?: 

Alternativa Absoluto Relativo 

SI 38 95 

NO 01 2.5 

NO CONTESTARON 01 2.5 

TOTALES 40 100 

1 

ABSOLUTO RELA TIVO 

o NO CONTESTARON 

IINO 

IIISI 

Interpretacion. De la poblacion encuestada de 40 personas que representan el 100% 

de la muestra; 38 de elias que representan el 95 % indicaron que durante el ultimo ano 

se ha incrementado los hechos violentos realizados por jovenes 0 con la participacion 

de los mismos; 01 persona que representa el 2.5 % de la muestra senalaron que no es 

as! y 01 personas mas que representa el 2.5 % del total de la muestra no contestaron la 

pregunta. 
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ANEXO II 


2. 	 (,Considera usted que por parte de las instituciones del Estado de Guatemala, 

se cumple plenamente con el respeto al debido proceso y el estado del 

derecho en cuestiones de violencia juvenil? 

Alternativa Absoluto Relativo 

51 12 30 

NO 28 70 

NO CONTEsTARON --

TOTAlEs 40 100 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
ABSOLUTO RELA TIVO 

o NO CONTEST ARON 

II NO 

IISI 

Interpretacion. De la poblacion encuestada de 40 personas que representan el 100% 

de la muestra; 12 de elias que representan el 30 % indicaron que por parte de las 

instituciones del Estado de Guatemala, se cum pie plenamente con el respeto al debido 

proceso y el estado del derecho en cuestiones de violencia juvenil, 28 personas mas 

que representan el 70 % y complementan la muestra manifestaron que las instituciones 

no cumplen con dicha vision. 
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ANEXO III 


3. 	 l,Cree usted que las instituciones que tienen relacion a la violencia juvenil 

cumplen con la finalidad de reinsertar a los jovenes en conflicto con la ley 

penal, luego de solventar su situacion juridica de una forma efectiva a la 

sociedad? 

• 

Alternativa Absoluto Relativo 

51 21 55 

NO 19 45 

NO CONTE5TARON - -
TOTALE5 40 100 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
ABSOLUTO RELATIVO 

o NO CONTESTARON 

II NO 

IISI 

Interpretacion. De la poblacion encuestada de 40 personas que representan el 100% 

de la muestra; 21 de elias que representan el 55 % indicaron que las instituciones que 

tienen relacion a la violencia juvenil cumplen con la finalidad de reinsertar a los jovenes 

en conflicto con la ley penal, luego de solventar su situacion juridica de una forma 

efectiva a la sociedad y 19 personas mas que representan el 45 % y completan nuestra 

muestra total indicaron que no es as!. 
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ANEXOIV 


4. 	 GConoce usted si existen programas por parte del Gobierno de Guatemala, 

en materia de prevenci6n a la delincuencia juvenil en busqueda de 

disminuci6n de la misma en Guatemala? 

Alternativa Absoluto Relativo 

51 03 7.5 

NO 35 87.5 

NO CONTESTARON 02 5 

TOTAlES 40 100 

ABSOLUTO RELATIVO 

Interpretacion. De la poblaci6n encuestada de 40 personas que representan el 100% 

de la muestra; 03 de elias que representan el 7.5 % indicaron que si existen programas 

por parte del Gobierno de Guatemala, en materia de prevenci6n a la delincuencia 

juvenil en busqueda de disminuci6n de la misma en Guatemala, 35 personas mas que 

representan el 87.5 % de la muestra senalaron que no conocen algun programa y 02 

personas mas con una representaci6n del 5 % de la muestra no respondieron la 

pregunta. 
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ANEXOV 


5. l.,Cual considera usted que seria [a solucian idanea que debe de adoptar el 

Estado de Guatemala para enfrentar la delincuencia juvenil en Guatemala? 

Alternativa Absoluto Relativo 

Programas de Prevenci6n 33 82.5 

Fortalecimiento de 

sanciones legales 
05 12.5 

Creaci6n de nuevas leyes 02 05 

TOTALES 37 100 

ABSOLUTO RELATIVO 

Interpretaci6n. De la poblacian encuestada de 40 personas que representan el 100% 

de la muestra; 33 de elias que representan el 82.5 %, manifestaron que los programas 

de prevencian seria la solucian idanea que debe de adoptar el Estado de Guatemala 

para enfrentar la delincuencia juvenil en Guatemala, 05 personas mas que representan 

el 12.5 % de la muestra senalaron que la solucian seria el fortalecimiento de sanciones 

legales y 02 personas mas con un 5 % de la muestra senalaron que la soludan es la 

creacian de nuevas normas. 
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