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INTRODUCGI~N 


Este tema fue elegido para analizar uno de 10s problemas mas aqueja a la sociedad 

guatemalteca en estos dias. Guatemala y el mundo entero enfrentan la delincuencia y 

violencia que existe actualrnente; lo lamentable de este fenomeno es que muchas 

veces los actores son aun nifios y adolescentes. Este suceso social no es de indole 

unilateral, ya que se considera que es consecuencia de causas como la extrema 

pobreza, el maltrato infantil en el hogar, la desintegraci6n familiar, la drogadiccibn y el 

aicoholismo en el hogar. 

A este respecto, el Estado de Guatemala tiene contemplados programas de 

rehabilitacibn a nitios y adolescentes en conflict0 con la ley penal, de acuerdo a las 

sanciones socioeducativas establecidas por la Ley de Proteccibn Integral de la MiAem y 

Adolescencia. Sin embargo, se considera que no existe eficacia y efectividad de los 

referidos grogramas de rehabilitacibn, pues no cumplen con la rehabilitacibn del niAo y 

adolescente que transgreden la ley penal. 

En virtud de lo anterior, esta investigation pretende demostrar doctrinaria y 

juridicamente la necesidad de realirar reformas a la Ley de Proteccion Integral de la 

Nifiez y Adolescencia, para que sea aplicada mas drasticamente y a su vez que se 

amglie la condena segljn el delito cometido; asimismo, es necesario que el Estado a 

traves de sus diferentes instituciones y dependencias de cumplimiento a 10s programas 

de rehabilitacibn de 10s menores transgresores de la ley err esta materia, para con ello 

reincorporarlos a la sociedad. 

En el gresente trabajo, fue utilizado el metodo analitico, para comprender 10s elementos 

o componentes caracteristicos del groblema relacionado; el metodo sintetico para 

estudiar el esquema del programa referido; el metodo deductive para conocer las 

distintas doctrinas que sobre este fenomeno existen en el ambito juridic0 y social; y por 

tiltimo la tecnica investigativa recurrida fue la bibliografica, para recopilar y seleccionar 



adecuadamente material estudio, asi para proyectar 

recopilada. 

Para una mejor comprension esta tesis se divide en seis capitulos de la siguiente forma: 

El primer capitulo se refiere al crimen organizado; en el segundo capitulo se 

conceptualiza lo que es el delito, asirr~ismo se hace UII analisis de 10s delitos mas 

comunes por 10s cuales se inicia un procedimiento en contra de un menor de edad; el 

tercer capitulo presenta el proceso penal de 10s adolescentes en conflicto con la ley 

penal, 10s principios rectores, derechos y garantias en el proceso, las medidas de 

coercion y 10s esquemas del proceso; el cuarto capitulo se refiere a las instituciones 

involucradas en 10s programas de rehabilitacion a nifios y adolescentes en conflicto con 

la ley penal y la legislacion nacional e international que tiene estrecha relacion con los 

nifios y adolescentes en conflicto con la ley penal; y el quinto capitulo contiene las 

sanciones penales, clases que existen y cual es el fin de cada una de ellas, detallando 

las sanciones socioeducativas, en especial la sancion rde prestacion de servicios a la 

comunidad. 

Esperando que este informe sirva como tema de consulta y para mejorar el sistema de 

sanciones y de rehabilitacion de 10s menores transgresores de la ley penal. 

(ii) 



. -
1. Crimen organizado 

El crimen organizado en Guatemala tiene sus raices en la epoca del enfrentamiento 

armado interno. Efectivamente, en el mismo y product0 de una estrategia politico militar 

de conformar un poder paralelo con el objetivo de la lucha contrainsurgente nace su 

denominacion. En el marco de dicha estrategia y siguiendo las directrices de la doctrina 

de seguridad national, en Guatemala se conforman aparatos de inteligencia que tenian 

un caracter secret0 y clandestine. Con la transicion democratica y el proceso de paz, 

10s aparatos clandestinos de seguridad fueron dependiendo mas y mas del 

financiamiento proveniente de 10s negocios ilicitos en 10s que se embarcaron 10s 

poderes ocultos. 

"Con el fin de la guerra, la razon contrainsurgente de su existencia sufre una 

transpolacion hacia el mantenimiento del poder que 10s crea y de 10s negocios en 10s 

cuales estan plenamente comprometidos; es decir, 10s aparatos clandestinos de 

seguridad se van privatizando identificandose sus dos grandes motivaciones: 

Procurarse ingresos directamente o autofinanciamiento; y mantenerse dentro del 

Estado y con control del mismo a traves del sostenimiento de un aparato de inteligencia 

que eventualmente puede funcionar fuera del propio ejercito de ser necesario".' 

Aguilera, Gabriel. Buscando la seguridad ciudadana y la consolidacion demochtica en 
Guatemala. Pag. 8. 



En la actualidad, esos aparatos clandestinos de seguridad constit 

util tanto para actividades de crime11 organizado en si, como para e 

engendro a ambos. 

Estos fenomenos constituyen una amenaza a la seguridad democratica, ya que sus 

tentaculos son deniasiado grandes por lo que han logrado infiltrarse en 10s distintos 

organos de la administracion publica; buscando la impunidad para sus miembros y sus 

act ividades. 

lndependientemelite de su relacion con las estructuras clandestinas que en su accionar 

cometen violaciones a 10s derechos humanos; el crimen organizado puede constituirse 

en una problematica para la persecucion penal y administracion de justicia. 

Aunque el crimen organizado es un fenomeno delictivo, cuando este esta infiltrado 

dentro del Estado y lo utiliza para mantener sus negocios, es generador de corrupcion y 

de organizaciones delictivas. Esto es no solo por la inaccion del Estado para perseguir 

10s delitos cometidos por estas redes que provoca denegacion al derecho de la justicia, 

sin0 tambien por la utilization de agentes del Estado para cometer delitos. 

Asimismo, 10s diferentes delitos economicos conexos a la empresa criminal como lo son 

el lavado de dinero, evasion fiscal y evasion de divisas, entre otros; implican una 

restriccion de 10s ingresos que el Estado necesita para cumplir con sus obligaciones de 

garantizar 10s derechos economicos, sociales y culturales de la ciudadania. 



Por su parte y a nive local, las organizaciones de derechos 

las que defienden 10s derechos al medio ambiente sano 

pueblos indigenas; frecuentemente se enfrentan al fenomeno de la participacion abierta 

y directa de funcionarios publicos en la comision y encubrimiento de 10s hechos 

delictivos relacionados con el crimen organizado. 

Los alcaldes, fiscales, oficiales de la Policia Nacional Civil y el Ejercito se encuentran en 

variadas ocasiones involucrados con estas redes de una manera abierta y desafiante; 

que pone en grave riesgo a aquellos defensores que se atreven a denunciar tales 

situaciones. Las evidencias de violaciones a 10s derechos humanos son notorias, per0 

la informacion especifica de su constitucion y fines es aun demasiado parcial y se 

encuentra frecuentemente basada en el criterio de la presuncion y no de la certeza. 

Otra fuente de singular importancia que ha jugado un papel fundamental en 10s estudios 

del crimen organizado es la informacion publicada en 10s medios de comunicacion de 

masas. Sin embargo, lo que en principio pudiera aparecer como un punto positivo que 

muestra la proximidad temporal entre el analisis academic0 y el seguimiento mas 

cercano a 10s hechos sociales es, en su lugar, un mod0 de encubrir carencias 

importantes. 

"Las publicaciones en 10s medios de comunicacion suelen descansar de manera 

notable en informaciones procedentes de fuentes anonimas, y las investigaciones 



propias son muchas veces dirigidas intereses 

medios de comuni~acion".~ 

Las dificultades para una investigacion seria del crimen organizado partiendo de datos 

fragmentados, que en principio son utiles para determinar la culpabilidad o la inocencia 

de 10s acusados por delitos especificos per0 que no suelen mostrar una dimension 

completa del funcionamiento de la organizacion criminal, se amplifican dadas las 

caracteristicas de 10s medios de comunicacion. Esto debido a que tienden a aplicar 

sobre la inforrnacion un tratamiento en muchos casos sensacionalista para hacer 

atractiva su presentacion al p6blico. 

"En general 10s objetivos de 10s medios de comunicacion suelen, en consecuencia, ser 

muy diferentes a 10s de la explicacion acadernica. Se utiliza asi el crimen organizado 

como un arma de deslegitimacion politica del adversario rnediante una presentacion 

acorde con 10s objetivos propios de ciertos grupos politicos. Es relativamente frecuente 

observar una linea de investigacion que parte de la presentacion interesada de 10s 

poderes publicos, pasa por 10s medios de comunicacion y finalmente es recogida por 

10s investigadores en la a~ademia".~ 

Ibid. Pag. 16. 

3 Dominguez, Andres. Policia y derechos humanos. Pag. 20. 




1.I.Significado 

Delito y crimen son dos conceptos tanto legales como morales, cuya relacion ha sido 

profusamente estudiada desde diversos puntos de vista. Salvo contadisimas 

excepciones, todo crimen involucra cierto grado de organizacion y; en consecuencia, es 

organizado por naturaleza. Determinar el limite de lo que constituye el crimen 

organizado no es sencillo. El crimen organizado no existe como tipo ideal, sino como un 

grado de actividad criminal o como un punto del espectro de legitimidad. 

"La expresion crimen organizado tiene claro origen politico partidista, es decir, fue 

inventada por 10s politicos de hace decadas, y desde la ultima posguerra, por razones 

clientelistas. Responde al mito de las organizaciones secretas y jerarquizadas, que eran 

las responsables de todos 10s males. Como toda teoria conspirativa, sirvio para 

incentivar la curiosidad, pero tambien para bajar 10s niveles de angustia, ante males de 

origen desconocido1'.4 

De la politica clientilista pas6 al periodismo, de alli a la criminologia y de esta al derecho 

penal, sin que en el camino haya logrado perfeccionar su concepto. 

El crimen organizado se define como: "Grupo estructurado de tres o mas personas que 

existe durante cierto tiempo y actua acertadamente para garantizar la continuidad de la 

Baizan, Mario. Democracia y crimen organizado. Pag. 19. 
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empresa criminal creacion capital misma 


activos. Para garantizar su existencia, el grupo genera de forma sistematica violencia, 


corrupcion y obstruccion de la justicia".' 


1.3. Generalidades 

Las configuraciones teoricas sobre el crimen organizado difieren precisamente como 

consecuencia del punto a partir del que se realiza esta division. Pero ademas, la propia 

configuracion del estudio academic0 del crimen organizado ha implicado una influencia 

importante de las definiciones legales del mismo. st as suelen tener una mayor eficacia 

a la hora de inscribir el fenomeno en un marco sistematico, dado que al definir 10s tipos 

de delitos como norma legal en cierta manera configuran 10s resultados a ojos de la 

opinion publica. 

"Por lo general, en 10s ordenamientos juridicos existen dos modos de regular el crimen 

organizado. Por un lado, estan aquellos en 10s que, para que se cumpla el tip0 de 

crimen organizado necesitan de la comision de un delito individualizado con caracter 

previo, ya sea el trafico de drogas, la extorsion o el lavado de activos. Por otro lado, 

existen otros que condenan la comision del delito de pertenencia a grupos criminales o 

agravan la pena impuesta independientemente de 10s delitos come ti do^".^ 

Arquilla, Juan. El futuro del terrorismo y el crimen organizado. Pag. 26. 
6 Baizan, Mario. Ob. Cit. Phg. 23. 
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Para que exista el tip0 penal es necesario que el ordenamiento legal 

relaciones deben existir entre las personas para caer en esta figura delictiva. "Los 

codigos penales optan por dos formas de llevar a cab0 esta definicion. Pueden, en 

primer lugar, describir en detalle las actividades que pueden realizar 10s grupos 

criminales para otorgarles carta de naturaleza criminal".' (sic) 

1.4. Actividades 

Las actividades del crimen organizado consisten en aquellas que realizan dos o mas 

personas que, con un proposito de continuidad, se involucran en una o mas de las 

siguientes actividades: la oferta de bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la 

usura, etcetera, y 10s delitos de prelacion como el rob0 y el atraco. 

"Diversos tipos especificos de actividad criminal se situan dentro de la definicion de 

crimen organizado. Estos tipos pueden ser agrupados en cinco categorias generales, 

de conformidad con el autor Gabriel Aguilera: a. Mafia: actividades criminales 

organizadas. b. Operaciones viciosas: negocio continuado de suminis,trar bienes y 

servicios ilegales, por ejemplo, drogas, prostitution, usura, juego. c. Bandas de 

asaltantes-vendedores de articulos robados: grupos que se organizan y se involucran 

continuadamente en un tipo concreto de rob0 como proyectos de fraude, documentos 

fraudulentos, robos COII allanamientos de niorada, rob0 de coches y secuestros de 

camiones y adquisicion de bienes robados. d. Pandillas: grupos que hacen causa 

comun para involucrarse en actos ilegales. e. Terroristas: grupos de individuos que se 

Arquilla, Juan. Ob. Cit. Pag. 29. 
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combinan para cometer actos criminales espectaculares como 

secuestro de personas prominentes para erosionar la cor~fianza del pliblico en el 

gobierno establecido por razones politicas o para vengar algun agravio".' 

"El crimen organizado consiste en dos o mas personas que conspiran constante y 

conjuntamente para cometer delitos y obtener benefici~s".~ 

"El crimen organizado se refiere a cualquier grupo, asociacion u organism0 compuesto 

formal o informalmente integrado, que tenga como una de sus actividades primarias la 

comision de un de~ito". '~ 

"Crimen organizado es la violation planificada de la ley al objeto de adquirir beneficios 

economicos o poder, cuyos delitos son independientemente o en su conjunto de 

especial gravedad y se llevan a cab0 por mas de dos participantes que cooperan en el 

marco de una division laboral por un period0 de tiempo prolongando: a) estructuras 

comerciales o para comerciales, o b) violencia o otros medios de intimidacion, o c) 

influencia en la political en 10s medios de comunicacion, en la administration publica, 

en el sistema de justicia y en la economia legitima"." 

Por su parte la Convencion de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, en su Articulo 2, define al grupo delictivo orgarrizado, de la siguiente 

'Baizan, Mario. Ob. Cit. Pag. 25. 

9 Morales, Eduardo. Justicia en Guatemala. Pag. 26. 

10 Ibid. Pag. 28. 

11 Perl, Raphael. El crimen organizado en America Latina. Pag. 22. 
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durante cierto tiempo y que actue concertadamente con el proposito de cometer uno o 

mas delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convencion con miras 

a obtener, directa o indirectamente un beneficio economico de orden material1'. 

De lo anterior se deduce entonces que, para que exista un caso de crimen organizado 

deben aunarse ciertos aspectos tanto del grupo involucrado como de las actividades 

delictivas a las que se dedican. Entre 10s primeros destaca el hecho de que se reuna un 

grupo de personas con el objeto de cometer de manera constante y permanente actos 

que son catalogados como delitos en la jurisdiccion en la que actuan o alli en donde 

tengan su base. El elemento de la continuidad en el tiempo y su vocacion de 

perdurabilidad son elementos determinantes de la organizacion criminal. Por otro lado, 

y galvanizando a este conjunto de individuos debe existir una estructura jerarquica, una 

division de tareas, grados de especializacion y no siempre ciertas reglas que rigen el 

comportamiento de la organizacion y que son impuestas de manera coactiva. 

Pero si bien una multiplicidad de grupos cumplen estas caracteristicas en niveles 

notables, lo que es especifico del crimen organizado es su capacidad para protegerse 

de manera eficaz frente a quienes investiguen sus acciones, ya sea desde grupos 

criminales rivales, desde el Estado o desde la sociedad civil. Esta proteccion se obtiene, 

por una parte, a traves de la utilizacion de la violencia o la amenaza creible de usarla, la 

intimidacion; y por otra, por la corrupcion de funcionarios publicos. Aunque hay que 

seiialar que la violencia asociada es una caracteristica comun a otros tipos de delitos. 



1.5. La violencia y el crimen organizado 

Lo que diferencia la violencia asociada del crimen organizado es que este ultimo es 

estructurado y directo; su objetivo no es facilitar la transferencia de recursos en un 

determinado moniento, sin0 ampliar la posicion del grupo de crimen organizado en un 

mercado concreto. Si la violencia permite al crimen organizado eliminar competidores, 

la corrupcion asimismo le concede la posibilidad de evadir la reaccion del sistema 

judicial, comprando impunidad. 

1.6. Elementos 

Deben entenderse como tales a 10s factores humanos y materiales que intervienen 

dentro de la estructura del crimen organizado; o mas bien del grupo delictivo 

organizado, sin 10s cuales no seria posible la comision de uno o mas hechos delictivos y 

que por su importancia se consideran fundamentales para la tipificacion como tal del 

rnismo. 

A continuacion se sefialaran 10s elementos del crimen organizado utilizando la 

concepcion de la Convencion lnternacional contra el Crimen Organizado Transnacional: 

-	 Elemento subjetivo: Consiste en la participation de al menos tres o mas personas 

que estan organizadas en un momento determinado; es decir, que han rebasado la 

fase del iter criminis y de las violaciones criminales para materializar las acciones 

que se han propuesto. Por tanto, actuan concertadamente con un proposito 
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debidaniente con observando dentro ese 

reglas de subordinacion y coordinacion; por lo que su actuar es estructurado, dentro 

de un ambito temporal determinado. 

El eleniento subjetivo, por ende, esta conformado por un grupo estructurado, el cual 

puede entenderse de la siguiente manera: Es un grupo no formado al azar, sin0 

formado con el proposito de cometer delitos, sin que necesariamente sus miembros 

tengan roles definidos, por lo que puede ser cualquier tip0 de grupo, uno jerarquico 

hasta uno con una estructura flexible. El numero exacto de personas no debe ser 

determinante para la tipificacion, la idea basica tiene que ser la interrelacion entre ellas 

con el proposito comun de delinquir y que cada una de ellas tenga una participation en 

dicha accion. 

-	 Elemento material u objetivo: Los sujetos activos actuan con el proposito de 

cometer uno o mas delitos graves, 10s cl-rales seran considerados como tales. Sin 

embargo, la actuacion de dichos sujetos no es casuistica ya que realizan las 

diferentes acciones con el previo acuerdo de cometer: uno o mas delitos graves, con 

la intencion de obtener un beneficio economico; o cualquier otro beneficio material. 

Su finalidad basica es que el product0 del delito sea de provecho para todos y cada 

uno de ellos. Dicho de otra manera, la finalidad o intencion del grupo de 

delincuencia organizada debe ser obtener de manera directa o indirecta beneficios 

financieros u otros beneficios materiales de la comision de delitos graves. Esta es la 

caracteristica central de la delincuencia organizada: el desarrollo de una empresa 

criminal. 

11 



elemento temporal: Esta representado por la continuidad 

que exista una perdurabilidad de la empresa criminal. Este elemento es connatural 

tanto a1 tip0 penal de crimen organizado como a la estructura misma del grupo. El 

proposito del grupo es actuar en concierto durante un period0 de tiempo. 

El crimen organizado como fenomeno en general tiene por s i  mismo una naturaleza 

continua, que por sus propias caracteristicas se va transformando y perdurando en el 

tiempo. Es un hecho comljn que aquel que entra a la organizacion criminal dificilmente 

puede salir de ella voluntariamente. 

-	 Elemento espacial: Hay delitos que no solo implican la existencia de una 

organizacion criminal, sin0 que por su propia naturaleza el crimen organizado es uno 

de 10s fenomenos que mejor han utilizado 10s instrumentos de la globalization para 

su ventaja. 

Aunque existe organizacion criminal que puede estar activando exclusivamente dentro 

de la jurisdiccion de un Estado, cada vez mas su accionar es transnacional. "La 

transnacionalidad del delito, es una condicion de aplicacion obligatoria de la 

convencion, pero que no constituye un elemento de la definicion de 10s tipos delictivos a 

regu~ar".'~ 

"Este elemento esta intimamente ligado con el patron de delitos graves. Esto no 

significa que un pais no pueda determinar como delito grave otro tip0 de conductas, 

l2Aguilera, Gabriel. Ob. Cit. Pag. 16. 



significa solaniente que en terrrlinos de colaboracion internacional es 

colaborar cuando exista una organizacion dedicada a cometer delitos".13 

1.7. La corrupcion 

Los grupos de violencia organizada ejercen su poder a traves de la infiltracion en el 

Estado para procurar impunidad, su poder economico que corrompe y la violencia. 

Estas tres dirrlensiones del crimen organizado hacen su persecucion dificil y compleja; 

sobre todo cuando existe actuacion transnacional. 

Los vinculos entre corrupcion y delincuencia organizada son estrechos. La relacion 

entre violencia, corrupcion y delincuencia organizada es central. 

Asimismo, la violencia y la corrupcion como mecanismos para generar obstruccion de 

justicia complejizan su persecucion penal. Es por ello que hay una tendencia a construir 

tipos penales especiales y nuevos medios de prueba, asi como nuevas formas de 

evaluacion de la prueba para hacer efectiva su persecucion. 

"Las leyes contra la delincuencia organizada representan un nuevo paradigma juridic0 

dogmatic0 en la conceptualizacion de lo que es la materia, es decir, el concept0 de la 

delincuencia organizada y en las construcciones juridicas de tipos penales, de 10s 

instrumentos de prueba y de las reglas de interpretacion de pruebas."14 

j3 Baizan, Mario. Ob. Cit. Pag. 30. 
l 4  Ibid. Pag.37. 



En Guatemala, 10s adoiescentes se han convertido presa 

organizado para cometer asesinatos a sueldo debido falta 

sancion miis severa sobre 10s menores de edad. El crimen organizado utiliza a los 

menores de edad, 10s cuales son invoicscrados en hechos delictivos como el sicariato, 

asalto a buses, robo de autombviles, portacion ilegal de armas y allanamientos ilegales, 

etcetera; ya que al ser perpetrados por menores de edad se garantira la aplicacion de 

una sancidin menos severa que la que corresponderia si lo cometiera una persona 

adulta. 



El Codigo Penal guatemalteco, en su parte especial establece que a cada accion que 

alli se describe le corresponde una pena, es por ello que el autor Edgardo Alberto 

Donna sostiene al referirse al tema que: "...la accion homicida, o a la defraudadora le 

corresponde una existencia real, porque a ellas le sigue una pena; de manera que es 

factible afirmar que el delito es fundamento real de la pena".15 

El tratadista Luis Jimenez de Asua, por su parte, lo define corno: "El act0 tipicamente 

antijuridico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable 

a un hombre y sometido a una sancion penal".16 

Es por ello que la teoria finalista, indica que el delito es considerado corno: "Una accion 

u omision tipica, antijuridica, culpable y punible".17 

Al hacer un analisis de las definiciones anteriores, se establece que todos 10s delitos 

tienen elementos en comun, el homicidio o el robo, por ejemplo: son resultado de una 

accion u on-rision que esta establecida en el Codigo Penal, y tipificada como antijuridica 

y constitutiva de delito imputable a una persona que la ha con-retido y que tiene como 

consecuencia una sancion de indole penal. 

l5Donna, Edgardo Alberto. Teoria del delito y de la pena. Pag. 45. 
16 Jim6nez de AsOa, Luis. Tratado de derecho penal. Tomo Ill. Pag. 194. 
l7Cuello Calon, Eugenio. Derecho penal. Tomo II. Pag.8. 
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La conducta puede estar tipificada en el Codigo Penal, ser antijul-idica 

punible como ya se indico, per0 existen causas de inimputabilidad, por ejemplo: la 

condicion de 10s menores de edad, de ahi, que cuando las conductas de estos violan la 

Ley Penal, se resuelve su situacion juridica a traves de un procedimiento establecido en 

la Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia, en la que se establecen las 

sanciones correspondientes, que tienen como finalidad la reinsercion del adolescente 

en la sociedad y su familia. De esta forma, se visualiza que el delito si se atribuye a una 

persona inimputable, la consecuencia juridica es diferente a la prevista en el Codigo 

Penal. 

2.1. Naturaleza del delito 

Ha resultado realmente dificil para 10s distintos tratadistas de la materia, en todas las 

epocas y en diversos lugares, abordar el tema de la naturaleza del delito, buscando con 

ello indagar sobre la esencia del hecho punible con validez universal y permanente; al 

respecto Eugenio Cuello Calon advierte: " Muchos criminalistas han intentado formular 

una nocion del delito en si, en su esencia, una nocion de tipo filosofico que sirva en 

todos 10s tiempos y en todos 10s paises para determinar si un hecho es o no delictivo. 

Tales tentativas han sido esteriles, pues hallandose la nocion del delito en intima 

conexion con la vida social y juridica de cada pueblo y cada siglo, aquella ha de seguir 

forzosamente 10s cambios de estas; y por consiguiente, es muy posible que lo penado 

ayer como delito se considere hoy como licito y viceversa".18 

Ibid. Pag. 20. 



2.1.I.Teoria del delito 

Se le denomina asi, a la parte del derecho penal que se ocupa de explicar que es el 

delito en general; es decir, las caracteristicas que debe tener el mismo. En efecto, 

cuando el juez, el fiscal, el defensor o quien fuere se encuentra ante la necesidad de 

determinar si existe o no hecho constitutive de contravencion a la Ley Penal, en un caso 

concreto. Todo esto indica que para averiguar si constituye conducta delictiva, se 

tendran que formular una serie de preguntas, o sea, que no basta preguntarse ~ H u ~ o  

delito?, sin0 se debe descomponerlo de un cierto numero de preguntas, estas y sus 

respectivas respuestas deben darse en un cierto orden Iogico. 

Cuando se quiere averiguar que es delito, es decir cuales son las caracteristicas que 

tiene que tener un hecho para ser considerado como tall ~iecesariame~ite se debe 

buscar la respuesta en el Codigo Penal; afirmando que este es considerado como una 

conducta que comete una persona y que se encuadra como punible. Tambien se puede 

inferir que dentro de una infinita cantidad de actuaciones posibles, solo algunas son 

transgresiones a la Ley Penal, como se abordara posteriorniente. 

La persona tiene que tener capacidad de conocer la accion que esta realizando y, 

ademas tener la voluntad de realizar la accion para lograr la meta propuesta. Para 

poder distinguir las acciones o trasgresiones de aquellas que no lo son, se debe acudir 

al libro segundo del Codigo Penal para establecer si esta actuacion se adecua a un tip0 

penal, que se asocia a una pena como consecuencia o no. 



individualizar el comportamiento que se prohibe con relevancia penal. Cuando esta se 

ajusta a alguno de 10s tipos legales, se dice que es tipica, por lo que de este mod0 se 

obtienen ya 10s caracteres que incorporan el quebrantamiento de la ley en este ambito, 

de genero especifico o caracteristico. 

No obstante, con la sola particularidad de tipicidad no se individualiza suficientemente la 

especie delito; porque si se lee mas detenidamente el texto legal resulta que no toda 

conducta tipica es un delito. De esto se deduce, que a veces hay un permiso para 

cometer conductas tipicas no permitidas, que ademas de tipicas, seran tambien contra 

el orden juridico fusionado como unidad armonica, porque de r~inguno de sus preceptos 

surge un permiso para realizarla. A esta peculiaridad de contrariedad al orden juridico, 

se le denomina antijul-icidad, y de ella se dice que la condl-lcta, en este extremo, es 

ademas de tipica antijuridica. 

Pese a lo anotado con anterioridad, si se aborda el Articulo 23 del Codigo Penal se 

puede ver que hay supuestos de 10s que se deduce que no toda conducta tipica y 

antijuridica es un delito; porque menciona supuestos en que el comportamiento es 

claramente tipico, en que nadie puede juiciosamente decir que hay un permiso y sin 

embargo, tampoco existe tal accion; asi por ejemplo: el que por su incapacidad psiquica 

no puede comprender lo que hace, el ordinariamente llamado loco o desequilibrado 

mental, no comete un delito por tal circunstancia, per0 su conducta es tipica y no se 

encuentra amparada por ninguna causa de justificacion; este tip0 de personas realizan 



acciones tipicas antijuridicas son 

imponer una pena, sino una medida de seguridad. 

La doctrina denomina la conducta tipica y antijuridica un injusto penal, reconociendo 

que este es aun considerado como transgresion penal; mas para serlo, ha de ser 

reprochable al autor en razon de que tuvo la posibilidad exigible de actuar de otra 

manera, requisito que no ocurre; por ejemplo: en el supuesto de un sujeto con 

problemas mentales, aqui en razon de su incapacidad psiquica. A esta caracteristica 

reprochable al autor es a lo que se denomina culpabilidad y constituye el tercer caracter 

especifico del delito, para que se pueda imponer una pena. 

A este respecto el autor Eugenio Zaffaroni indica: "Esta definicion del delito como 

conducta tipica, antijuridica, culpable y punible, nos otorga el orden en que se deben 

formular las preguntas que nos serviran para determinar en cada caso concreto, si hub0 

o no delito, si es una conducta tipica; cabe entonces que se pregunte si esa conducta 

es antijuridica, porque en caso negativo no tiene sentido preguntarse por la 

culpabilidad, porque el derecho no se ocupa de la reprochabilidad de las conductas que 

no son contrarias a el".'' 

2.1.2. Nacimiento del delito 

Se comienza por advertir que este deslinde no podra ser nunca, ni en la practica ni en 

la ciencia, ni tampoco mucho menos en el sentir comun, una cosa clara o por decirlo asi 

19 Zaffaroni, Eugenio Ralil. Manual de derecho penal, parte general. Pag. 333. 
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matematica. Entre el derecho 

van0 han tratado de iluminar 

notable y tipico, el autor Castejon y Martinez sostiene, sobre la teoria de la continuidad 

de 10s derechos civil y penal, que: "Contando pues con que siempre ha habido y habra 

hechos que pueden ser considerados como delictivos o no serlo, segun el critel-io del 

que 10s juzga y segun infinidad de circunstancias imprevisibles e inclasificables que en 

el hecho pueden concurrir, vamos a intentar la explication an~nciada".~' 

Para explicar las cosas claramente hay que considerar colocados frente a frente al 

Estado y a la sociedad. El primero de estos esta encargado de velar por el 

cumplimiento de las leyes; a la sociedad incumbe obedecerlas. Esta observancia 

supone una obligacion para el poder y una conveniencia para la humanidad; por ser las 

leyes el medio mediante el cual se mantiene el orden juridico. 

Mas he aqui que un miembro de la sociedad se rebela contra el, es decir el ideal seria 

que el Estado lograse adoptar una politica criminal preventiva que evitara que 10s 

ciudadanos infringieran la ley. Pero a pesar de que hay leyes preventivas, que el 

Gobierno toma 10s medios que estan a su alcance, no se puede evitar que en algunas 

ocasiones un individuo se rebele y perturbe 10s preceptos legislativos. 

De lo anterior, se puede extraer que, de dos maneras, puede el individuo alterar el 

orden publico: el primero, por accion, hay una ley que prohibe realizar un acto, pues al 

20 Castejon y Martinez de Arrizala, Federico. Teoria de la continuidad de 10s derechos civil y penal. 
Pag. 22. 



realizarse tiene una consecuencia juridica que es una pena indi 

de la prohibicion, lo realiza; y el segundo, por omision, hay una ley que manda hacer 

algo y un individuo que desobedece el mandato. 

Hablando en general sobre este tema, esto corresponde al derecho penal, refiriendonse 

al caso del delito. Pues no hay ley que prohiba matar, ni que impida falsificar o raptar. 

El homicidal el falsificador, y el raptor no infringen ninguna ley positiva. El Codigo Penal 

castiga al que mata, al que falsifica, y al que rapta; pero estos no han infringido Articulo 

alguno de la ley, sin0 que han adecuado su conducta al tip0 penal que en el Codigo se 

preceptua. 

Asi tambien, cabe mencionar que en relacion a la responsabilidad civil se puede decir 

que se origina con la infraccion de una ley positiva, de una de ellas que se supone 

conocidas por todos. El delito se motiva en la infraccion de la Ley Penal, hay una 

separacion de lo civil y lo penal en este tema; pues se hace en las definiciones 

corrientes de derecho penal y de delito. 

Es dificil definir el delito, el Codigo Penal lo define como: "Accion u omision voluntaria 

penada por la ley"; aun esta acepcion resulta ma1 estructurada, pues en 10s de caracter 

culposo no hay voluntad de cometerlo, por lo que se Cree que debia el Codigo referido 

limitarse a decir: "Accion u omision penada por la ley"; suprimiendo la palabra 

voluntaria, pero es necesario circunscribir el poder del Estado en cuanto a su derecho 

de castigar. 



2.1.3. Actos preparatorios internos del delito 

Es muy raro que el delito surja de manera espontanea en la inteligencia y en la voluntad 

del delinc~~ente. En algunos de estos contra las personas, se da el caso de que quien 

entablo una conversacion afectuosa con un amigo, generalmente en una cantina o bar, 

acabe dando una puiialada a este. Tambien ocurre cuando quien no se habia formado 

el proposito de hurtar, o por lo menos no habia pensado en hacerlo, cometa esta 

transgresion a la ley, esto como consecuencia de habersele presentado una ocasion 

de realizarlo facil y lucrativamente; y al parecer, sin riesgo posterior, de tal manera, que 

la ejecucion ha seguido inmediatamente a la tentacion. 

Pero en general esta infraccion, es una accion dolosa. El futuro delincuente, siente la 

tentacion, lucha, con, su conciencia; esto con el miedo a la responsabilidad, con el temor 

al descredito o la reaccion del perjudicado, y su animo pasa siempre por un periodo, 

mas o menos largo, de incertidumbre e incluso de irresolucion. 

a) Provocacion: No es necesario explicar el sentido de este termino, per0 si precisar 

que la ley castiga la provocacion al delito de dos maneras: Esta accion es punible 

cuando se incita de palabra, por escrito o impreso u otro medio de posible eficacia a 

la perpetracion de cualquier delito. 

b) Proposicion: Parece que la proposicion no es mas que una manera de provocar el 

delito, per0 no es asi. Existe la insinuacion cuando el que ha resuelto cometer un 

act0 delictivo invita a otra u otras personas a ejecutarlo. De manera tal que el que 

22 



incita, puede ser un predicador, capitan, gerente, pero el que 

resuelto a embarcarse, ha decidido ejecutar un delito y para la realizacionde este 

invita a otra persona solicitando su ayuda, auxilio o colaboracion. 

c) Conspiracion: Es un paso hacia el nacimiento del delito, la conspiracion existe 

cuando dos o mas personas se conciertan para la ejecucion de un delito y resuelven 

ejecutarlo. Ha habido, pues proposition, porque no cabe en lo posible que a todos 

10s conspiradores se les haya oc~~rrido al mismo tiempo la idea del delito y hayan 

hablado de este por primera vez al mismo tiempo. Es necesario que se concierten y 

que resuelvan ejecutarlo. 

2.2. Forma de participacion 

La forma de participacion en el delito puede ser en grado de tentativa o consumado, 

dependiendo si se cumplio con todos 10s elementos del delito o no. 

2.2.1. Tentativa 

Empiezan 10s actos externos. La ejecucion del delito supone, en casi todos 10s casos, 

una serie de actos encaminados al logro del deseo delictuoso. Es una cadena de 

hechos que puede quebrarse por cualquier eslabon. Por ejeniplo: la persona se 

propone robar un objeto, comienza por saltar la tapia, despues se acerca a la casa, 

trepa por una ventana, sube a un balcon, rompe un cristal de este para entrar en las 

habitaciones de la casa para perpetrar su cometido; en cualquier momento de estos 
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circunstancias ajenas a su voluntad no se cumple; o debido a que se presente la policia 

y huye del lugar, o pueden detenerlo en el act0 y no dejarlo continuar. 

2.2.2. Consumacion 

El delito esta cumplido en cuanto se ejecuta un hecho cualquiera, sea o no el que se 

propuso el culpable, al efectuarse todos 10s elementos del delito, que tenga seiialada 

pena en el Codigo Penal; sin posibilidad de interrupcion voluntal-ia, ni impuesta. 

Segun la jurisprudencia, tambien se consuma cuando el culpable lleva a cabo, ejecuta o 

realiza su designio sin obstaculos que lo impidan; o venciendo las dificultades se podria 

aiiadir; y aun cuando el hecho punible realizado no fuera en la intencion del culpable 

mas que un medio para realizar otro delito que no Ilego a realizarse. Por lo que puede 

concluirse que nace el delito en el momento en que alguien realiza un hecho que la ley 

tipifica como violacion a Ley Penal. Este es el caracter comun a todos ellos; el de tener 

una sancion, que se impone dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias 

en que fue cometido. 

El Codigo Penal, hace la clasificacion de delitos y faltas, 10s delitos son castigados con 

pena de muerte, prision y multa; las faltas son sancionadas con pena de arrest0 que 

consiste en privacion de libertad hasta por 60 dias, que puede ser conmutable. 



2.3. Formas de participacion 

El delito es un act0 que supone un sujeto que lo realiza y un hecho ejecutado. Son 

sujetos del delito 10s autores, 10s complices y 10s encubridores. Esta clasificacion se 

realiza dependiendo de la participacion que la persona tuvo en la comision del mismo, 

ya sea antes, durante o posterior a su realization. 

2.3.1. Autores 

En este entorno, surge la interrogante: ~Qu ien  es autor del delito?, y contesta el sentido 

comun: afirmando que es quien lo ejecuta. Refiriendose al tema, es necesario delimitar 

la sancion penal, dependiendo de la participacion en la comision de un delito, a efecto 

de evitar la irnposicion de penas arbitrarias. Por lo que es necesario probar cual fue la 

actividad que cada uno realizo y en que momento, esto en cumplimiento al debido 

proceso. Las leyes tienen que adoptar precauciones sobre la mala fe de 10s hombres y 

consecuencia de ello es la clasificacion de autores. 

Son pues autores de un delito o falta, en primer lugar, 10s que toman parte directa en la 

ejecucion del hecho. El Codigo Penal en el Articulo 36 califica a 10s autores de un delito. 

Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido otros casos en que responde como tall a 

quien no ha participado materialmente en su ejecucion; como el que vigila n-~ientras se 

realiza el robo, y el que amenaza a la victima con una pistola mientras otro dispara, y el 

que intimida al compaiiero de la victima para que no pueda defenderla. En general, la 

jurisprudencia considera, que para que sea considerado como autor del delito un 
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individuo, basta con que medios directos personales eficaces 

la consumacion del delito, cualquiera que sea la parte que accidentalmente tome cada 

uno de 10s culpables. 

2.3.2. Complices 

La complicidad delictiva segun el autor Manuel Ossorio la define como: "Persona que, 

sin ser autora de un delito, coopera a su perpetracion por actos anteriores o 

simultaneos. A veces tambien posteriores, si ellos se ejecutan en cumplimiento de 

JJpromesas anteriores ... . 21 En este caso tambien se deben dar 10s elementos del dolo, 

pues la persona debe saber que se esta cometiendo un delito; por lo que el Codigo 

Penal ha tenido la necesidad de definir este grado de participacion delictiva. En 

consecuencia, son complices 10s que no hallandose comprendidos en el concept0 de 

autores, cooperan a la ejecucion del hecho con actos anteriores o simultaneos, segun el 

Articulo 37 del Codigo Penal. 

2.3.3. Encubridores 

Ya se dijo que el encubridor interviene cuando ya el delito esta ejecutado. Por lo menos 

cuando el mismo es parcialmente ejecutado, pues se puede dar el caso que el 

delincuente se proponga sustraer todos 10s ladrillos que hay en un almacen y 10s vaya 

sustrayendo poco a poco, con unidad de proposito, lo que constituira en su totalidad un 

solo delito per0 continuado, entregando lo que sustrae para que lo pongan en un lugar 

21 Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales. Pag.139. 
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seguro, y el que con 

encubridor, aunque SUS 

comision del robo del objeto y sin connivencia en su ejecucion y realiza una accion 

posterior, de conformidad a lo que establece el Articulo 474 del Codigo Penal. 

2.4. Pena 

A este respecto surge necesariamente una interrogante: ~Tiene la sociedad derecho a 

castigar? La respuesta es que solo el Estado tiene la facultad de deterrrrinar el castigo 

que corresponde a cada delito, a efecto de evitar puniciones inhumanas, en las que 10s 

ciudadanos puedan participar, como en el caso de 10s linchamientos, que en ocasiones 

la persona sin un juicio previo es encontrada culpable y condenada a torturas, al 

extremo de quemarla en vida o darle muerte a golpes; de ahi que es necesaria la 

intervention estatal, pues el derecho penal no solo limita el poder del Estado de 

castigar; sin0 el de 10s ciudadanos. Por eso las teorias filosofico penales van 

evolucionando, tomando en cuenta su finalidad en el sentir coniu~i de la sociedad. 

El origen de este horror sera mas o menos noble, pero no se puede negar que todos se 

indignan cuando se comete algun delito. El sentimiento de la justicia, origen de todo el 

derecho, reclama la sancion del delincuente. Sin idea ulterior y sin pensar en 

conveniencia alguna, 10s hombres necesitan que quien perturbe gravemente la vida 

social, quien conscientemente causa un daAo o es tan imprudente que da ocasion a 

que el detriment0 se produzca, reciba un castigo. Sin teorias ni propositos, la sociedad 

no podria tolerar que el hombre que mata a otro siguiera paseandose tranquilo, sin 



experimentar, manera cornpensacion, cierto 

causo. 

2.4.1. Finalidad de la pena 

A este respecto se afirma que: "El que comete un delito demuestra con ello su 

capacidad para delinquir y la sociedad siente la necesidad de que se le incapacite para 

ello, bien poniendolo en condiciones que no le perrr~itan la reincidencia, en prision, o 

intimidandolo con el mismo castigo, segun la teoria de la prevencion especial. La 

sociedad necesita tambien y procura con la pena, el escarmiento colectivo. Para que 10s 

que lo vieren les sirva de motivacion en el sentido de no cometer delitos, es necesario 

que, no el que ya delinquio, sino sus posibles imitadores, se den cuenta de que lo que 

le ha pasado a este le pasara a todo aquel que lo imite".22 En consecuencia, ello motiva 

a 10s ciudadanos en general a no cometer delitos. 

2.5. Antecedentes de la delincuencia juvenil 

Se considera que la delincuencia de 10s niAos y adolescentes, como de 10s adultos, es 

el product0 de un conjunto de causas multiples y de especies diversas; unas son de 

caracter personal, que radican en la individualidad misma del menor; y otras son de 

perfil social y se hallan en el ambiente en que se desarrolla el niAo delincuente. 

22 Lornbroso, Cesare. L'Uomo, delincuente. Pag. 98. 
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Acerca de la duplicidad de 10s factores engendradores de esta crimina, 

es casi unanime; pero cesa, cuando se intenta determinar cual de ellos es el 

predominante, si el individual o el social. 

2.5.1. Causas de caracter personal 

a) Herencia morbosa: Doctrinariamente se afirmo que 10s germenes de la delincuencia 

y de la locura moral se encontraban no excepcionalmente, sino de mod0 normal en 

la primera edad del hombre; asi como en el feto se encuentran formas que en el 

adulto constituyen monstruosidades. El nifio s e g h  el autor antes citado, presentaria 

una infinita variedad de caracteristicas verdaderamente criminales, es decir que: "La 

ausencia de sentido moral, la colera, el espiritu de venganza, la crueldad, la mentira, 

entre otros elementos. Mas todas estas manifestaciones antisociales 

desaparecerian en gran parte en el adolescente normal mediante una educacion 

apropiada y tan solo en 10s verdaderos delincuentes y en 10s locos morales 

permanecerian inmutables las tendencias inmorales y crimina~es".~~ 

Asi tambien, cabe anotar que: "En un estudio sobre 1,000 nifios y adolescentes 

delincuentes comunica resultados que son de gran interes. En el 70% de aquellos la 

delincuencia estaba determinada por defectos hereditarios, congenitos, o precozniente 

adquiridos. De lo cual, se puede inferir que 10s nifios que integraban este 70% se 

distribuian en la siguiente manera: 

23 Ibid. Pag. 98. 



-	 Nitios neuropatas: Hijos de neuropatas, locos, locos morales, suic 

tendencias morbosas. Estos padres engendran hijos idiotas, imb 

mentales profundos. 

-	 Nifios neuropatas hijos de padres afectos de una toxiinfeccion: Hijos de 

tuberculosos, de sifiliticos, alcoholicos, albuminuricos, diabeticos, y afectos de 

intoxicaciones profesionales. Los hijos de estos sujetos a diferencia de 10s del grupo 

anterior a quienes sus padres legan caracteres ya fijados en la familia, son 

neuropatas por que les transmiten no una anomalia ya constituida sin0 todo lo 

precis0 para constituir~a".~~ 

b) Alcoholismo: Los hijos de padres alcoholizados abundan entre 10s nifios 

delincuentes, en estudios realizados, se determino que el alcoholismo entre 10s 

padres de 10s muchachos delincuentes es tres veces mas frecuente que entre 10s no 

delincuentes. "El Tribunal Juvenil de Boston en un estudio realizado desde 1917 a 

1925, establecio que del 45% de 10s padres, y el 7 % de las madres, el 6% de hijos 

de ambos eran alcohol i~os".~~ 

En tres mil historias medico-psicologicas relativas a menores delincuentes, revisadas 

por Thelma Roca, en la Alcaldia de Menores de Buenos Aires, Argentina; encontro: 

"...el alcoholismo paterno en 24.8% y la asociacion de alcoholismo y neurosis en 

24 Collin y Rollet, H. Tratado de medicina legal infantil. Pag.83. 
25 http//w.encuentros-multidiciplinares.org/el fendmeno de la delincuencia juvenil: causas y 
tratarnientos. (Guatemala, 13 de junio de 201 1). 



5.2%,1.~~ES indudable que el alcoholismo y la embriaguez de 10s 

considerable repercusion en la constituci6n fisica y mental de 10s 

antisocial. 

c) Sifilis: El factor de la sifilis de 10s padres tambien se reputa de considerable 

importancia en la production de la criminalidad infantil. Los estudios realizados 

ponen claramente de manifiesto el mod0 de accion de sus germenes en el momento 

de la fecundacion y de sus repercusiones sobre el product0 engendrado. Tanto el 

padre como la madre pueden transmitir tan graves anomalias en sus hijos, como por 

ejemplo en la inteligencia, debilidad motora, convulsiones o epilepsia. 

Transmision de tendencias criminales: Algunos biologos y criminalistas hasta sostienen 

la transmision hereditaria de las propensiones criminales. De las investigaciones de 

Goring, sobre 10s penados ingleses, result0 que: "El 68% tenian padres criminales, si 

bien la herencia no es siempre directa y homogenea para el mismo delito, pues, segun 

sus observaciones; con frecuencia 10s criminales de una clase procrean hijos 

delincuentes de clase diversa; tambien hallo en padres e hijos caracteres muy 

semejantes en estatura, color de ojos, propension a la tuberculosis, locura y sordera 

hereditaria".27 

26 Cuello Calon, Eugenio. Delincuencia infantil. Pag.46. 

27 Goring, Charles. The english convict, londres (penados ingleses). Pag. 337. 
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2.5.2. Causas de caracter social 

El factor personal, especialmente el congenito tiene como se ha visto, una influencia 

considerable en la produccion de la criminalidad de 10s menores; per0 la fuente principal 

de esta delincuencia se halla indudablemente en el ambiente familiar y social en que 

aquellos viven. 

a) lnflujos del ambiente: Muchos de 10s jovenes cargados con graves defectos 

hereditarios, colocados en un ambiente favorable familiar o social, no llegarian a 

exteriorizar su potencialidad criminal, per0 en un medio familiar o social con vicios, o 

expuestos a otro genero de estimulos criminogenos no tardan en seguir el camino 

del delito. Este ambiente de todas las influencias de arnbiente, es la preponderante 

sin duda alguna. 

b) Hogares incompletos: Entre 10s nifios delincuentes son numerosos 10s que 

provienen de familias defectuosas o con problemas familiares; 10s huerfanos de 

padre o madre, 10s abandonados por sus progenitores, 10s de padres divorciados o 

separados, tambien 10s que a causa de su trabajo, no tienen una buena relacion 

familiar con 10s hijos y que por estos factores pasan la jornada alejados de sus hijos. 

No son 10s huerfanos abundantes, son mucho mas frecuentes 10s casos de niAos 

cuyos padres abandonan el hogar dejando en la miseria economica a la mujer y a 

ellos; alejados de la familia, sin cuidarse de su suerte, gastan sus jornales o 

ingresos en una desarreglada vida de placeres y sobre todo de excesos sexuales y 

alcoholicos; en estos casos la madre para que sus hijos vivan, ha de trabajar todo el 



dia fuera de casa, en fabricas, o en faenas domesticas en condiciones,inh 

dejandoles forzosamente en completa libertad durante largas horas, 

multiples y peligrosas tentaciones y de 10s ejemplos de vicio que son frecuentes en 

calles. En estos casos no se puede esperar que el adolescente valore la vida de 10s 

demas, si el vive en condiciones inhumanas y se siente despreciado por la 

sociedad. 

c) Inmoralidad familiar: Entre 10s factores sociales de la delincuencia juvenil, debe 

destacarse tambien por su fuerte influjo criminogeno la inmoralidad del hogar. Es 

muy considerable el numero de niAos que convive con padres inmorales, 

alcoholizados, vagos, mendigos, criminales; con madres dedicadas a la prostitucion, 

con padres o con otros familiares caidos en la degeneracion moral mas profunda. 

A veces 10s mismos padres son 10s maestros y educadores de sus hijos en la 

profesion criminal o inmoral. Hay quienes que obligan a sus hijos desde sus 

primeros aAos a ejercer la mendicidad y mas tarde el robo, algunos hasta impulsan 

a sus hijos a la explotacion sexual complicada con el robo, y a 10s nifios al fraude, a 

la estafa y a todo genero de delitos. 

d) Pobreza: La pobreza, la mala situacion economica familiar, aun cuando no tiene 

segun 10s datos de 10s investigadores, un influjo criminogeno preponderante 

constituye un factor de considerable importancia. 



otros de caracter extrafamiliar; dependiendo del medio social en que se 

desenvuelven. 

f) La calle: Una de las mas importantes es, sin duda alguna, la pemiciosa calle. He 

aqui uno de 10s mayores factores terrorificos de la inmoralidad infantil. A este 

respecto, cabe resaltar que: "En la calle y sobre todo en la que transcurre la vida de 

10s niAos, estan las tentaciones mas vivas, 10s consejos mas perniciosos, las 

escenas de brutalidad y de er~briaguez, la exhibicion de la prostitution, el lenguaje 

de la obscenidad mas repugnante. Los cabaret y salones de baile en 10s que se 

inicia la corrupcion de tantos niAos, el cinematografo las publicaciones y las 

estampas obscenas. En la calle se hacen las amistades peligrosas, se anudan 

relaciones que mas tarde llevaran al delito y a la prost i t~cion."~~ 

g) Zonas delincuenciales: Se ha observado tambien una estrecha relacion entre la 

delincuencia juvenil y su floreciniiento en determinadas localidades, barrios o calles. 

Generalmente aparece, como es natural, en 10s barrios pobres y donde la poblacion 

presenta inferiores condiciones socioeconomicas; pero no siempre su increment0 

coincide con la carencia econornica de la localidad. 

h) Grupos delincuenciales: Estas relaciones y amistades de calle y de barrio son la 

base de una de las caracteristicas actuales de la delincuencia infantil; la formacion 

28 Wets, M. Paul. L'enfant de justice. Pag.86. 
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que cometen graves delitos, sobre todo contra la propiedad. En estos grupos 10s 

niAos pasan insensiblemente de las aventuras inocentes, al vagabundaje, de este al 

hurto, a atentados violentos contra la propiedad y a otros delitos. 

i) Diversiones: Otras muchas influencias criminogenas y perniciosas a la moralidad 

del nit70 suelen mencionarse. En Norteamerica se atribuye un papel importante a 10s 

recreos y diversiones del niAo. La falta de espacios abiertos y de lugares de juego 

infantil parece coincidir con un desarrollo mas vigoroso en la delincuencia precoz. 

j) Cinematografo: El cinematografo se ha considerado como una causa de mayor 

influjo en la produccion de la delincuencia infantil. Las escenas criminales e 

ir~morales que con frecuencia se proyectan en la pantalla, no solamente arrastran al 

niAo a actos imitativos de caracter delincuencial, sino que contribuyen a la 

prematura corrupcion de 10s adolescentes. 

k) Inadaptacion a la escuela: El no encajar el niAo en la escuela es con frecuencia 

causa del abandon0 de la asistencia a esta; en cuyo caso el menor, durante las 

horas escolares, queda expuesto a las variadas y peligrosas tentaciones de la calle. 

El descontento proviene en muchas ocasiones del nivel intelectual del r~ifio, o falta 

de control en el establecimiento educativo, que frecuenta una clase demasiado 

elevada para el; otras veces, si bien esto es mas raro, se trata de jovenes muy 

inteligentes que asisten a clases inferiores a su desarrollo intelectual; en otros 
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casos son vivaces en exceso y sometidos a una r 

obtusos para el c6lcul0, a quienes se les obliga un dia 

aritmeticas; o nifios que, por cierta peculiaridad de su persona o por otra razon 

cualquiera, son objeto de burlas o de malos tratos por parte de sus compafieros. 

Pero dicha situation, que repercute en la escuela, no solo presenta el peligro del 

vagabundaje que sigue a la desercion de la escuela; en el nifio inadaptado puede 

arraigar el sentimiento o complejo de inferioridad; con peligro de producir profundas 

modificaciones en su caracter; conduciendole a la ejecucion de actos antisociales y 

delictuosos. 

I) Trabajo: Las condiciones del trabajo pueden tambien influir en la conducta 

antisocial del nifio; la moralidad de 10s compatieros de empleo, indudablemente ha 

de ejercer una fuerte influencia sobre la suya propia; intervendra sobre su arnbiente 

escolar y de labor, y con tal intensidad en ciertas ocasiones, que 10s compafieros y 

amistades llegan a decidir su conducta futura. El trabajo desagradable para el nitio, 

cuando se dedica a un oficio que le repugna o cuando por otras razones no se 

adapta al mismo; es con frecuencia causa de que el adolescente abandone su 

empleo, se dedique a la vagancia y al delito. 

2.6. Antecedentes historicos del tratamiento juridic0 de la minoria de edad 

"En el derecho romano, sobresale que 10s delitos de pastoreo abusivo o de hurto 

nocturno de mieles, que se castigaban con pena capital, 10s impuberes sufrian una 
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sancion por via de policia y se hallaban obligados al resarcimiento del 

hurto manifiesto, se les aplicaba la verberatio o mod0 de amonestacion y es posible que 

tambien se les aplicara por otros delitos. 

Posteriormente, se distingl-rieron tres categorias de menores: Infantes, impuberes y 

menores. La infancia, en el derecho justiniano, llegaba hasta 10s siete aAos, durante 

esta epoca el nit70 era completamente irresponsable y aun en el caso de homicidio no 

era castigado. Los impuberes hasta diez aAos y medio, 10s varones y hasta nueve aAos 

y medio, las mujeres. Pero de estas edades, las proximas a la pubertad, ya teniendo 10s 

varones catorce aAos y las myjeres doce, para declarar su irresponsabilidad era preciso 

probar la ausencia de discernimiento, pues se tenia en cuenta la malicia, y se dejaba al 

arbitrio del juez su apreciacion, cuando se declaraba la existencia del discernimiento en 

el menor se le irr~ponia pena aunque muy atenuada. Sin embargo, en algunos delitos 

como en el de injurias se equiparaba la condicion del irr~puber a la del furiosus. 

En el derecho germano, se distingue que este fijo la irresponsabilidad del menor en 10s 

12 aAos; el Gragas de lslandia prescribia: Si un hombre menor de 12 aAos mata, no 

puede ser privado de la paz aun cuando el muerto se hallare libre de culpa. Los padres 

del muchacho deben pagar la composicion. 

El derecho canonico, tarr~bien reprodqjo las doctrinas romanas. Esta en pie el problema 

de si entre la infancia y la pubertad el menor era responsable, algunos piensan que 

existia responsabilidad cuando habia discernimiento, pero que se imponian penas 

atenuadas. 
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romano; pero por regla general la dureza reinante en la penalidad se reflejo vivamente 

en la punicion de 10s menores; asi, por ejemplo: en Francia se imponian graves penas 

corporales, entre otras el colgamiento por las axilas, como era catalog ad^".^^ 

2.6.1. ~ p o c aposterior hasta el siglo XIX 

"En el siglo XVI ya aparecian, en algunos paises, disposiciones relativas a 10s jovenes 

delincuentes encaminadas a su educacion y reforma. Por ejernplo: una ordenanza de 

Nuremberg de 1478, establecia que 10s niiios no corrompidos fueran alejados de 10s 

padres inmorales y educados en la ciudad o en la campiiia proxima. Asi tambien una 

ordenanza del emperador Gal-10s V prescribio que 10s niiios fuesen juzgados por 10s 

tribunales comunes. 

En Alemania durante el siglo XVII, fueron 10s menores, objeto de durisimo e inhuman0 

trato. En el pi-incipado de Barnberg, desde 1625 a 1630, se impuso la pena de muerte 

por delitos de hechiceria y brujeria a niiios menores de diez aiios; por su parte en 

Wurtemberg por la misma epoca; murieron en la hoguera niiios de ocho a diez aiios; y 

tambien en lnglaterra durante el periodo XVIII, se trataba a 10s menores delincuentes 

con rigor inusitado. 

-

29 http//www.juridica~.unam.mx/elconcept0 de menores infractores. (Guatemala, 15 de mayo de 2011). 

38 




I 

.. . -

De interes es el fuero de San IVliguel de Escalada, dado por Alfonso VI 

que se sehalaba el cambio de 10s dientes como principio del periodo de irnputabilidad, 

siendo hasta entonces el niAo inimputable. 

Durante el reinado de Carlos Ill, se abrio una nueva era para la infancia abandonada y 

delincuente; desaparece el espiritu que inspiro las aflictivas penalidades de 10s pasados 

siglos, 10s barbaros castigos y las medidas inhumanas; por el contrario, sucedieron 

procedimientos tutelares y educativos de orientacion completamente modernos. La 

persecucion contra gitanos y vagabundos que durante el reinado de Carlos I se 

caracterizo por su despiadada severidad; toma bajo Carlos Ill otro rumbo diverso y se 

aten6a de un mod0 muy notable; la pena de muerte que antes se aplicaba con 

desoladora frecuencia, se reserva solo para 10s reincidentes y de un mod0 analogo, 

para 10s demas casos se contemplan considerablemente otras medidas penales, a 10s 

menores de 16 aiios se les exceptuaba de la ~ e n a " . ~ '  

La legislacion actual, relativa a 10s menores delincuentes, se caracteriza por la 

elevation de la edad en la irresponsabilidad absoluta, durante la cual el menor esta 

fuera del derecho penal, y por la casi general abolicion del examen del discernimiento. 

Esta prueba, que tuvo verdadera importancia en epocas anteriores, ha perdido 

actualmente su interes. Antes bajo el derecho penal retributivo y expiatorio se justificaba 

la indagacion del discernimiento del imputado, pues hasta tratandose de menores, con 

excepcion de 10s que se hallaban en 10s aAos de absoluta irresponsabilidad; se 

30 http//~ww.cienciaspenales.org/derechopenal de menores y derechos humanos en america latina. 
(Guatemala, 18 de mayo de 201 1). 



aspiraba a que la pena impuesta fuese proporcionada a la culpabilidadrld- 
. -- ,J*8f . < - J ,  4 '  $ 4  

que se impusiera a este precisamente aquella cantidad de s u f r i m i e n t o ~ ~ ~ e . . ~ r a  

merecido, ni un punto mas ni uno menos; mas hoy cuando 10s infantes ya no estan 

sometidos a penas sino unicamente a medidas tutelares y educativas, resultaria ocioso 

y desprovisto de finalidad alguna tratar de investigar en que grado poseian el 

discernimiento de sus actos. Sin embargo, la fuerza de la tradicion es de tal poder, que 

en algunas leyes y codigos de 10s menores, el examen del discernimiento aun impera. 

A pesar de esta supervivencia, puede afirmarse que la mayor parte de las legislaciones 

vigentes tratandose de menores, aspiran casi exclusivaniente a realizar obra de 

reeducacion y de reforma. 

2.6.2. Antecedentes de 10s tribunales de menores 

El espiritu tutelar que caracteriza actualmente el tratamiento juridic0 de 10s nitios y 

jovenes delincuentes; tiene su expresion mas tipica en 10s denominados tribunales de 

menores. Son estas jurisdicciones especiales las encargadas de la proteccion y tutela 

de 10s menores delincuentes y el peligro moral, mediante la adopcion de medidas de 

vigilancia, de pedagogia correccional, de amparo moral y material. 

"El origen de este tribunal debe buscarse, segun autores americanos en el Cliancery 

Court o tribunal de equidad del antiguo derecho ingles. Es muy antigua la doctrina de la 

common law segun la cual el Estado o su agente, el tribunal es el ultimo de 10s 

parientes del niiio necesitado de proteccion. Proviene de la epoca feudal, cuando la 
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corona, mediante la inquisitivo post mortem, 

menores para realizar 10s que habian de ser 

sucedio el court o f  wards and liveries, de la epoca de Enrique VIII, tribunal que ejercio 

tal jurisdiccion hasta 1660; transcurrida la epoca feudal, 10s deberes del sefior respecto 

de sus subditos, pasaron al rey, y la jurisdiccion de esta fue transferida al court of 

chancery, mediante el cual el rey, como parens patriae, asumio por conduct0 de su 

canciller, la proteccion no solo de 10s nifios poseedores de bienes, sin0 de todos 10s 

menores de su rein^."^' 

2.7. Faltas 

Estan comprendidas en el libro tercero del Codigo Penal, Decreto numero 17-73 del 

Congreso de la Republics de Guatemala, Articulos del 480 al 498. El problema de la 

diferenciacion entre delito y falta o contravencion, es UIIO de 10s mas discutidos. En 

general, sus soluciones obedecen a dos sistemas tipicos; el primero el cualitativo, que 

situa el criterio distintivo en la naturaleza juridica particular de estas dos clases de 

infracciones; y el cuantitativo, que negando toda diferencia juridica intrinseca se apoya 

en el criterio de la gravedad y clases de las penas. 

Las faltas o contravenciones son conductas ilicitas dentro de la Ley Penal, que regulan 

cierto tipo de situaciones, que por su escasa gravedad o por su resultado dafioso casi 

intrascendente han merecido estar previstas dentro de un titulo especial; claro esta en 

31 http//~~~~.jurispr~denciainfancia.udp.cl/a100 aiios de la creacion del primer tribunal de menores y 
10 aiios de la convencion internacional de 10s derechos del niiio. (Guatemala, 10 de junio de 201 1). 



tipificadas faltas contra la propiedad o contra las personas, por considerar que tales 

conductas corresponden a la tipicidad de 10s delitos. 

En materia de faltas son aplicables las disposiciones contenidas en el libro primer0 del 

Codigo Penal, en lo que fuere conducente, con las siguientes modificaciones. Por faltas 

solamente pueden ser sancionados 10s autores. ljnicamente son punibles las faltas 

consumadas. Por su parte el comiso o perdida, es a favor del Estado, de 10s objetos 

que provengan de un delito o falta y de 10s instrumentos con que se hubiere cometido. 

Los instrumentos y efectos de las faltas, previstos en el Articulo 60 del Codigo en 

referencia, seran decretados por 10s tribunales, segun las circunstancias. La 

reincidencia en faltas no se apreciara despues de transcurrido un at70 de la fecha de la 

sentencia anterior. Pueden aplicarse a 10s autores de las faltas, las medidas de 

seguridad establecidas, pero en ningun caso deberan exceder de un aAo. 

A este respecto, es oportuno citar el Articulo 480 numeral 6 del Codigo Penal el cual 

preceptua al respecto: "Se sancionaran como faltas solamente 10s hechos que, 

conforme a este codigo, no constituyan delito". En el derecho penal, las acciones u 

omisiones voluntarias castigadas por la ley con pena leve, se han denominado delitos 

veniales o miniaturas del delito. 



El contenido de este capitulo hace posible entender el 

elementos que deben coneurrir para que la accion realizada por una persona sea 

tipificada eomo delito; asi como las posibles causas que hacen que un menor de edad 

cometa un hecho delictivo y de este modo se le apliquen !as sanciones adecuadas al 

dafio causado. 





3. Proceso penal del adolescente en conflicto con la ley penal 

En este capitulo se desarrollara el proceso penal, creado para juzgar a todas las 

personas menores de edad que han transgredido la Ley Penal. Contiene principios y 

garantias que deben ser respetados en el proceso, asi como el proceso penal de 10s 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal en sus tres fases. 

3.1. Proceso penal de adolescentes 

Este proceso penal de adolescentes en conflicto con la Ley Penal se distingue del que 

existio a~iteriormente en el Codigo de Menores; y tambien del incluido en el Codigo 

Procesal Penal, el cual es para 10s adultos; estas diferencias las expone de una manera 

clara el licenciado Solorzano, un especialista en esta materia: "El proceso penal de 

adolescentes se diferencia con el de 10s adultos pues primero no solamente tiene por 

objetivo el castigo del responsable, sino principalmente, educar al adolescente sobre 10s 

valores de la responsabilidad y la justicia. Se puede decir que el procedimiento penal de 

adolescentes persigue por s i  mismo un fin educative, por esto prevalece el interes del 

adolescente sobre el interes social del castigo. En este proceso se pone mas enfasis en 

la prevencion especial que en la general, no se busca un castigo ejemplar sin0 una 



sancion genere adolescente, sentimiento respon 

derecho de te rce r~s " .~~  

La Ley de Proteccion Integral de la Nitiez y Adolescencia tiende a la orientacion 

educativa, en lo relativo a las circunstancias personales y necesidades especificas de 

adolescentes, y rechaza de manera expresa 10s fines que el sistema sancionador 

impone en el derecho penal de 10s adultos. 

Una consecuencia de relevancia en el interes del adolescente y de la vocacion 

pedagogica de la ley consiste en la incorporacion del principio de intervention minima; 

es decir, tratar de utilizar el poder judicial en un tiempo corto, por ello se crearon salidas 

procesales diversas a la sancion penal, pudiendo renunciar a esta siempre que el fin 

educativo pueda alcanzarse por otras vias, particularmente por medio de la reparacion 

del dafio causado o la conciliation entre el infractor y el ofendido. 

Entre el proceso penal de adultos y el proceso penal de adolescentes existe una 

diferencia, la cual tiene un rango constitucional, pues el Articulo 20 de la Constitucion 

Politica de la Republica de Guatemala regula: "Los menores de edad que transgredan 

la ley son inimputables, su tratamiento debe estar orientado hacia una educacion 

integral propia para la nitiez y la juventud. 

32 Solorzano, Justo. La Ley de Proteccidn Integral de la Niiiez y Adolescencia una aproximacion a 
sus principios, derechos y garantias. Pag. 81. 
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Articulo 133 de la Ley de Proteccion Integral 

10s menores de edad, menores de 13 at7os son inimputables. 

El Articulo 51 de la Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala, regula que: "El 

Estado protegera la salud fisica, mental y moral de 10s menores de edad y de 10s 

ancianos. Les garantizara su derecho a la alimentacion, salud, educacion y seguridad y 

prevision social". 

Se establece entonces un trato juridic0 que tiende a la educacion, lo cual esta 

contemplando en la Convencion sobre 10s Derechos del Nitio en el Articulo 40 en su 

primer parrafo: "Los Estados partes reconocen el derecho de todo nit70 de quien se 

alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare de haber 

infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el foment0 de su sentido de la 

dignidad y valor, que fortalezca el respeto del nit70 por 10s derechos humanos y las 

libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del nit70 y 

la importancia de promover la reintegracion del nit70 y de que este asuma una funcion 

constructiva en la sociedad". 

"El derecho procesal penal de adolescentes tiene un fin agregado al fin comun de todo 

proceso penal, ademas de basarse en un sistema de persecucion penal publica (con 

sus excepciones en 10s casos de 10s delitos de accion privada y de accion publica 

condicionada) y de pretender la averiguacion de la verdad, el proceso penal de 

adolescente pretende, por si mismo, ser un instrumento formativo y educativo para 10s 
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adolescentes. Esta pretension agregada, se justifica por la condicion 

sujeto activo del d e ~ i t o " . ~ ~  

3.2. Principios rectores del proceso penal de adolescentes 

El proceso penal de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, es diferente al de 10s 

adultos, esto se encuentra en 10s principios rectores. 

Los principios rectores que rigen el proceso de adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal estan contemplados en el Articulo 139 del Decreto numero 27-2003 del Congreso 

de la Republica de Guatemala que regula: "Seran principios rectores del presente 

proceso, la proteccion integral del adolescente, su interes superior, el respeto a sus 

derechos, su formacion integral y la reinsercion en su familia y la sociedad. El Estado, 

las organizaciones no gubernamentales, la comision municipal de la nifiez y la 

adolescencia respectiva, y las comunidades, promoveran conjuntamente, tanto 10s 

programas orientados a esos fines como la proteccion de 10s derechos e intereses de 

las victimas del hecho". 

Del Articulo anterior se extraen 10s siguientes principios: 

- Proteccion integral. 

- lnteres superior. 

- Respeto a sus derechos. 

33 Ibid. PAg. 82. 



- Formacion integral. 

- Reinsercion en su familia y sociedad. 

3.2.1. Proteccion integral del adolescente 

Este principio expresa que el adolescente debe gozar de todos sus derechos y que 

estos no Sean vulnerados por ninguna persona o autoridad; maxinie cuando esta 

sometido a un proceso penal donde estaran limitados sus derechos, para que no quede 

desprotegido. 

La proteccion integral del menor la estipula la Constitucion Politica de la Republica de 

Guatemala en su Articulo 2 el cual garantiza la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, 

la paz y el desarrollo integral. 

3.2.2. Interes superior 

El principio de interes superior debe entenderse, como una garantia que se orienta a 

asegurar el ejercicio y disfrute de los derechos de la niiiez. Por esto, en ningun caso, la 

aplicacion de leyes podra disminuir, tergiversar o restringir 10s derechos reconocidos en 

la Constitucion Politica de la Repirblica de Guatemala, tratados y convenios en materia 

de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala y principalmente en la 

Convencion sobre 10s Derechos del Nitio. 



En consecuencia, en la aplicacion de la ley siempr.e se velar 

eficacia de 10s derechos, y su no aplicaciori sera, como en 

violacion a 10s principios del debido proceso, al derecho de defensa y al interes superior 

del nitio. 

El Articulo 5 de la Ley de Proteccion Integral de la NiAez y Adolescencia regula que 

toda decision que se vaya a tomar sobre 10s niAos y adolescentes, debe asegurar el 

ejercicio y disfrute de sus derechos, debiendo respetar sus lazos familiares, religiosos, 

culturales y otros, todo ello basado en SIJ edad y madurez. 

3.2.3. Respeto a sus derechos 

El respetar 10s derechos que tienen 10s niAos, es una obligacion que tiene cada pais 

con sus nit7os y maxime cuando el Estado ha ratificado la Convencion sobre 10s 

Derechos del NiAo. Este respeto a sus derechos no esta sujeto a ninguna condicion, por 

las siguientes razones. La Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala garantiza 

el respeto a 10s derechos desde la concepcion, el Estado se ha organizado para 

proteger a la persona y a la familia. 

La Convencion sobre 10s Derechos del Nit70 en su Articulo 2 regula: "1. Los Estados 

partes respetaran 10s derechos enunciados en la presente convencion y aseguraran su 

aplicacion a cada nit70 sujeto a su jurisdiction, sin distincion alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religion, la opinion politica 

o de otra indole, el origen nacional, etnico o social, la posicion economica, 10s 
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irrlpedimentos fisicos, el nacimiento cualquier otra condicion del nifio, 

de sus representantes legales. 

2. Los Estados partes tomaran todas las medidas apropiadas para garantizar que el 

nifio se vea protegido contra toda forma de discriminacion o castigo por causa de la 

condicion, las actividades, las opirliones expresadas o las creencias de sus padres o 

sus tutores o de sus familiares". 

3.2.4. Forrnacion integral 

El proceso penal de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, busca la proteccion de 

10s transgresores de la misma. Basado en que ellos son personas que estan 

formandose, por ello el ordenamiento juridico, exige dedicar todo el apoyo que sea 

posible; para que el menor de edad no se convierta con el tiempo en un delincuente que 

afecte a la sociedad. 

Por eso, el proceso penal de adolescentes en conflicto con la Ley Penal tiene varias 

vias antes de ser sancionado, como: la conciliacion, la remision y el criterio de 

oportunidad. Esta contemplada la privacion de libertad como el ljltirno recurso, para 

aplicarse al menor de edad que ha transgredido la Ley Penal. 

Por lo anterior, todas las personas que intervienen en el proceso penal de adolescentes 

en conflicto con la Ley Penal, deben aplicar de forma correcta este proceso y no solo 



dejarse llevar par la privation de libertad como unica sancibn que se 

infractor. 

3.2.5. Reinsercion en su familia y sociedad 

El Estado se ha organizado para proteger a la persona y a la familia; y recalca la 

proteccion a la familia ya sea en forma economica o juridica. 

Se tiene establecido que el Estado defiende a la familial como base sobre la cual esta 

erigido el Estado de Guatemala; ante esta realidad, no se puede decir que el 

adolescente que tiene problemas deja de pertenecer a su familial porque con ello se 

destruiria lo que el Estado protege con sumo cuidado. 

Por lo expuesto se dice que el transgresor de la Ley Penal debe ser reinsertado en su 

familia y con ello en la sociedad, para que sea una persona productiva. La familia es el 

principal y primer centro educativo de todo niAo y niAa antes que 10s centros educativos 

o correctivos. 

La reinsercion es el retorno del adolescente transgresor de la Ley Penal a su familia y 

sociedad, para que pueda comportarse dentro 10s margenes que indica la sociedad, 

respetando las leyes que gobiernan. 

El Decreto numero 27-2003 del Congreso de la republica de Guatemala, hace enfasis 

en la reinsercion a la familia y a la sociedad, en sus Articulos 5 y 18. 
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3.3. lnterpretacion 

Para poder interpretar de forma correcta el titulo numero dos que trata sobre 10s 

adolescentes en conflict0 con la Ley Penal; hay que basarse en lo que regula la ley; 

aunque algunas veces las leyes carecen de un Articulo que regula la forma de 

interpretacion. Para el efecto el Articulo que se debe tomar en cuenta es el 140 del 

Decreto numero 27-2003 del Congreso de la Republica de Guatemala, que estipula la 

forma para realizar una interpretacion y que sea aplicada de forma correcta; ademas 

obliga a basarse en la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, 10s 

conver~ios, tratados, pactos y todo instrumento international de derechos humanos que 

hayan sido aceptados y ratificados por Guatemala asi como la Ley del Organism0 

Judicial. 

3.4. Leyes supletorias 

Cuando se hace referencia a la supletoriedad, se refiere a poder utilizar otras leyes, 

para llenar ciertos vacios que se puedan encontrar en la Ley de Proteccion Integral de 

la NiAez y Adolescencia; ya que habra ciertos aspectos que no estaran cubiertos por la 

misma. Ante esta situacion se debe aplicar el Articulo 141 de la Ley de Proteccion 

Integral de la NiAez y Adolescencia, para resolver esos vacios legales que se pudieran 

encontrar. Este Articulo remite al Codigo Penal y al Codigo Procesal Penal como 

complementos, siempre que no contradigan las normas de la citada ley. 



Los derechos y garantias en un proceso, son 10s que aseguran beneficios como: la 

libertad, la seguridad y fomentan la tranquilidad ciudadana frente a la accion arbitraria 

de la autoridad. Los derechos y garantias del proceso de adolescentes en conflicto con 

la Ley Penal estan contemplados en el capitulo numero dos, del titulo numero dos de la 

Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia. Existen varios derechos y 

garantias que estan contempladas en el proceso penal de 10s adultos y hay unos que 

han sido creados de manera especial para 10s adolescentes; por ello, son propios de 

este proceso. A continuacion se detallan 10s diversos derechos y garantias que deben 

gozar 10s adolescentes. 

3.5.1. lgualdad y no ser discriminado 

Este derecho se basa en que todos son iguales ante la ley; debe estar presente en el 

proceso de adolescentes en conflicto con la Ley Penal; porql-le un menor que no tiene 

padres de familia que velen por su bienestar o UIIO que si 10s tiene no deben ser 

tratados en forma desigual. Desafortunadamente en Guatemala, existe discriminacion 

hacia las personas indigenas, a pesar de ser un pais en su mayoria indigena. En caso 

que el transgresor no pudiese hablar el castellano, debera ser asistido por un interprete; 

si las personas extranjeras cuentan con este auxilio ipor que vedar este derecho a un 

guatemalteco?. 



Siendo este pais multilingije y multi6tnic0, es necesario que 10s 

interpretes. En Guatemala se hablan varios idiomas como 

Tz'utujil, K'ekchi, que son 10s mas hablados. En 10s juzgados de adolescentes en 

conflict0 con la Ley Penal, no cuentan con una persona que cumpla las funciones de 

interprete. La discriminacion racial o cualquier otra forma hacia las personas, no debe 

irrl'luir en el proceso, maxime en Guatemala. Por ello el Articulo 143 de la Ley de 

Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia, asi lo estipula. 

Asimismo, la igualdad esta regulada en la Constitution Politica de la Republica de 

Guatemala en su Articulo 4, que es una garantia que abarca a todas las personas sin 

distincion alguna. 

3.5.2. Justicia especializada 

La justicia especializada es un derecho propio de este proceso, este surge del Articulo 

5.5 de la Convencion America sobre 10s Derechos Humanos; y lo exige la Convencion 

sobre 10s Derechos del Nifio en su Articulo 40.3. Es indispensable que todas las 

personas encargadas de administrar la justicia para adolescentes, tengan aunque sea 

una formacion minima en ramas como la sociologia, derecho, psicologia, criminologia y 

ciencias del comportamiento. Asi lo regula el Articulo 144 del Decreto numero 27-2003 

del Congreso de la Republica de Guatemala. 

Esta especializacion es estipulada en las Reglas de Beijing de la Naciones Unidas para 

la Administracion de la Justicia de Menores; regulando que, 10s operadores del sistema 
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de justicia penal juvenil deben conocer las caracteristicas 

delincuencia juvenil. Todo lo anterior, se traduce no solo en la 

especializados, sino ademas que todo el personal encargado de administrar la justicia 

juvenil sea especializado, y asi responder a las caracteristicas de 10s adolescentes 

transgresores de la Ley Penal. Estas exigencias conducen a la necesidad de 

especializacion de 10s mien-~bros del Ministel-io Publico, de la Procuraduria General de 

la Nacion, de la Policia Nacional Civil y del lnstituto de la Defensa Publica Penal, 

capacitando tambien al personal administrative subaltemo. 

3.5.3. Principio de legalidad 

"El sistema de justicia penal se basa en el principio de legalidad procesal, que para las 

corrientes tradicionales, sigl-~ifica la puesta en niovimiento de manera obligatoria y sin 

excepcion del aparato de justicia, cuando ocurre la comision de un hecho delictivo de 

naturaleza publica. Es decir, que si se comete un delito de accion publica, de manera 

inevitable e it-retractable ha de ejercitarse la accion penal por quien corresponde, 

investigarse y juzgarse, asi como ejecutar la sentencia ~ondenatoria".~~ 

Este principio sirve para proteger 10s derechos de todos 10s ciudadanos y mantener la 

convivencia civilizada en la sociedad; asi como regular el poder punitivo del Estado, que 

para algunos es el fin esencial del derecho penal. Cumple su mision cuando, como 

resultado de la transgresion de la Ley Penal, por medio del proceso penal, se sanciona 

con una pena al responsable y de esta forma se ratifica el orden normativo. 

34 Barrientos Pellecer, C6sar. Derecho procesal penal guatemalteco. Phg. 171. 
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Este principio el principal limite, impuesto por las 

al ejercicio de potestad punitiva; incluye una serie 

Ademas imposibilita al Estado para que intervenga penalmente, mas alla de lo permitido 

por la ley. El principio esta regulado en 10s Articulos 17 de la Constitucion Politica de la 

Rep~iblica de Guatemala, 1 del Codigo Penal, 1 del Codigo Procesal Penal y en el 145 

de la Ley de Proteccion Integral de la Nitiez y Adolescencia; que hacen referencia a que 

no son punibles las acciones u omisiones que no esten calificadas como delito, falta o 

penados por una ley anterior a su perpetracion. Establece un limite a las autoridades 

para que no abusen de 10s adolescentes; pues anteriormente con la teoria de la 

situacion irregular; eran detenidos arbitrariamente argumentando su bienestar. 

3.5.4. Principio de lesividad 

Este principio surge como un limite natural a la teoria de la situacion irregular, pues el 

ordenamiento penal juvenil establece como limite de limites la teoria de la tipicidad de 

la conducta imputada; dejando de lado la posibilidad de controlar 10s comportamientos 

peligrosos del menor. Este es un nuevo principio en el sistema juridico guatemalteco. El 

cual consiste en que ningun adolescente podra ser sometido a medida alguna 

establecida en la ley, hasta que se compruebe que su conducta efectivamente datio o 

pus0 en peligro un bien juridico tutelado. Se puede decir, que: "Para este caso de 10s 

adolescentes, no es suficiente con la realizacion de la figura tipica sin0 que se requiere 



El principio de lesividad esta regulado en el Articulo 146 del Decreto numero 27-2003 

del Congreso de la Republica de Guatemala que estipula: "Ningun adolescente podra 

ser sometido a ninguna medida establecida en esta ley, si no se comprueba que su 

conducta daAa o pone en peligro un bien juridic0 tuteladoJJ. 

3.5.5. Principio de inocencia 

El principio de inocencia otorga a todas las personas la presuncion de inocencia, 

mientras no se les haya declarado culpables en sentencia condenatoria ejecutoriada. 

Este principio o el derecho a ser tratado como inocentes, es el punto de partida del 

proceso penal, y esta inocencia solamente se va a desvirtuar en la sentencia firme. ~ s t a  

se va destruyendo paulatinamente, por 10s indicios derivados de la investigacion en la 

fase preparatoria o intermedia. Estos elementos de prueba no afectan la citada verdad, 

que es presumida por mandato constitucional en el Articulo 14, en el Pacto de 

Derechos Civiles y Politicos en su Articulo 14 inciso 2, y tambien se encuentra en el 

Articulo 147 de la Ley de Proteccion Integral de la NiAez y Adolescencia. Esta 

presuncion solo sera desvirtuada en la sentencia condenatoria dictada inmediatamente 

despues del debate y basandose en la prueba que hayan recibido y discutido durante el 

juicio. 

35 Solorzano, Justo. Ob. Cit. Pag. 99. 



3.5.6. Debido proceso 

"El principio que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes y por 

la imputacion de un act0 calificado por ley anterior al hecho como un delito o falta, ante 

tribunal corrlpetente y con observancia de las formas estab~ecidas".~~ 

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, en su Articulo 12 regula: "Nadie 

podra ser condenado ni ser privado de sus derechos, sin haber sido citado, oido y 

vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido." Establecido 

tambien en el Pacto de Derechos Civiles y Politicos en su Articulo 14, igualniente en la 

Convencion Americana sobre 10s Derechos Humanos en el Articulo 8. El Codigo 

Procesal Penal en su Articulo 4 tarrlbien lo establece. Ante estos antecedentes, la Ley 

de Proteccion Integral de la Nitiez y Adolescencia lo establece en su Articulo 148. La 

prohibicion de condenar sin proceso, frena la arbitrariedad del Estado que no puede 

imponer sancion si no sigue un proceso preestablecido. Este es un limite estatal y una 

garantia para el adolescente transgresor de la Ley Penal. 

3.5.7. Abstenerse a declarar 

El derecho a abstenerse a declarar implica que es facultative del joven el declarar o 

abstenerse de hacerlo. El derecho de declarar supone la maxima expresion de la 

defensa material que pueda realizar frente a la acusacion que se le haga. "Este derecho 

parte de que el imputado no es quien debe probar su inocencia, por lo que no tiene que 

36 Barrientos Pellecer, Cesar. Ob. Cit. Pag. 81. 

59 



aportar pruebas a su favor, sin0 que es el Ministel-io PLiblico el que 

culpabilidad si pretende el dictado de una sentencia ~ondenatoria".~~ 

Este derecho esta regulado en la Carta Magna en su Articulo 16 y en el Codigo 

Procesal Penal en su Articulo 15 y lo establece el Articulo 149 de la Ley de Proteccion 

Integral de la Nitiez y Adolescencia. 

3.5.8. Non bis in idem 

Esta garantia comprende que nadie podra ser juzgado nuevamente por un delito, por el 

cual haya sido condenado o absuelto en sentencia firme. Nadie puede ser penado dos 

veces por el mismo hecho. 

El proposito de este principio es impedir que el Estado repita intentos para condenar a 

un individuo, absuelto de la acusacion de un delito. Esto lo someteria a gastos, 

sufrimientos y a una situacion de inseguridad. Maxime cuando se juzga a niAos y 

adolescentes, que estan formando su personalidad. 

Esto lo garantiza el Articulo 150 de la Ley Proteccion Integral de la Nitiez y 

Adolescencia, igualmente el Articulo 17 del Codigo Procesal Penal. 

37 Tiffer Sotomayor, Carlos, Javier Llobet Rodriguez y Frieder Dunkel. Derecho penal juvenil. Pag. 168. 
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3.5.9. lnteres superior 

Este principio debe entenderse, que cuando existen dos normas que puedan aplicarse 

a 10s transgresores de la Ley Penal, debe aplicarse aquella que resulte mas beneficiosa 

para el transgresor. Esto se desprende del principio rector llamado interes superior, y 

seAala la proteccion a la persona menor de edad, pot- ser una persona en formacion. 

Para que se le corrija y no solamente reprimirle. Este principio esta regulado en el 

Articulo 151 del Decreto numero 27-2003 del Congreso de la Republica de Guatemala. 

3.5.10. Privacidad 

El proceso penal de adolescentes en conflict0 con la Ley Penal, es especial por estar 

juzgando a un menor de edad. No se puede hacer del conocimiento de la poblacion la 

situacion legal del adolescente. Esto marcaria al adolescente dentro la sociedad, 

daAandolo para toda la vida. La familia no sera tomada en cuenta para sancionar al 

adolescente, ya que todas las acciones son personales. Esto lo regula el Articulo 152 

del Decreto numero 27-2003 del Congreso de la Repliblica de Guatemala: "Los 

adolescentes tendran derecho a que se les respete su vida privada y la de su familia. 

Consecuentemente, se prohibe divulgar la identidad de un adolescente sometido a 

proceso". 



3.5.1I.Confidencialidad 

Se debe llevar durante todo el desarrollo del proceso penal de adolescentes en conflicto 

con la Ley Penal. En el existen diversas fases, lo que se desarrolle, no puede ser dado 

a conocer a cualquier persona ajena al misrno. Este principio es el homonirno al publico, 

que se encuentra en el proceso penal para 10s adultos. Tambien lo regulan las Reglas 

Minirnas de las Naciones Unidas para la Administracion de la Justicia de Menores en la 

regla numero 21 . I ,  y el Articulo 153 de la Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y 

Adolescencia, que prohibe cualquier divulgacion de la inforniacion que pueda revelar la 

identidad del adolescente transgresor. El Articulo antes mencionado estipula lo 

siguiente: "Seran confidenciales 10s datos sobre 10s hechos cometidos por adolescentes 

sometidos a esta ley. En todo momento, debera respetarse la identidad y la imagen del 

adolescente. Los jueces de adolescentes en conflicto con la ley penal deberan procurar 

que la informacion que brinden, sobre estadisticas judiciales, no contravenga el 

principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad consagrados en esta ley". 

3.5.12. lnviolabilidad de la defensa 

La inviolabilidad de la defensa que tiene el transgresor de la Ley Penal, es aquella que, 

no se le puede negar al adolescente y consiste en ser asistido por un abogado que lo 

defienda, durante todo el desarrollo del proceso que se lleve en su contra. La defensa 

penal no puede evitarse, ni impedirse la defensa tecnica. ~ s t a  es irrenunciable, proveer 

de ella a quien no pueda o no quiera ejercitarla, constituye un deber para 10s organos 

del Estado. Los fundarnentos se estipulan en la Constitucion Politica de la Republics de 
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Guatemala y en el Articulo 154 de la Ley de Proteccion 

Adolescencia, que regulan que la identidad del adolescente d 

debe ser respetada, por lo cual esta prohibido divulgar su identidad asi como el de su 

familia. 

3.5.13. Derecho de defensa 

"Este derecho consiste en que nadie podra ser condenado ni privado de sus derechos 

sin antes haber sido citado, oido y vencido en un proceso judicial. El proceso penal 

cuenta desde la primera actuacion en su contra, hasta el curr~plirr~iento de la condena, 

con un conjunto de facultades y deberes que le permiten conocer plenamente todas las 

actuaciones judiciales y contar con la asistencia tecnica op~ r t una " .~~  

Esta regulado en la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala asi como en el 

Codigo Procesal Penal Articulo 4, en la Ley del Organismo Judicial Articulo 16 y en el 

Articulo 155 de la Ley de Proteccion Integral de la NiAez y Adolescencia. En base a 

este pueden presentar pruebas y argumentar en su favor; y nunca podran ser juzgados 

en ausencia. 

3.5.14. Principio del contradictorio 

En virtud del principio de contradiccion, el proceso penal se convierte en una contienda 

entre partes; aunque no exista igualdad de medios, si hay un equilibrio entre derechos y 

38 Barrientos Pellecer, Cesar. Ob. Cit. Pag. 82. 
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deberes. La imparcialidad del juzgador constituye uno de 10s reqi 

la adrninistracion de justicia Y Para asegurarla es necesario 

impulsar el proceso bajo la direccion del juez. El Articulo 156 del Decreto numero 27-

2003 regula que, el adolescente tiene la facultad de contradecir todo lo que se indica 

acerca de el, y lo estipula en la forma siguiente: "Los adolescentes tendran el derecho a 

ser oidos, de aportar pruebas e interrogar a 10s testigos y de refutar 10s argumentos del 

contrario. Lo anterior estara garantizado por la intervention de un defensor y del 

Ministerio Publico dentro del proceso. Las medidas que constituyan privacion de libertad 

se utilizaran ~inicamente en 10s casos que esta ley establece como ultimo recurso, por 

el periodo mas breve y solo cuando no exista otra medida viable1'. 

3.5.15. Racionalidad y proporcionalidad 

"Este principio de proporcionalidad de la pena se encuentra expresado en la antigua 

maxima: poena debet commensuari d e ~ i c t o " . ~ ~  

Pese al acuerdo que existe sobre la necesidad que la pena sea proportional al hecho 

delictivo, el criterio en si mismo, no ofrece ningun parametro objetivo de ponderacion. 

Consecuencia de esto es la creacion de la racionalidad y proporcionalidad de las penas 

con respecto a 10s delitos cometidos, por 10s adolescentes. El principio de 

proporcionalidad actual en primer lugar; como limite a la discrecionalidad, siendo en 

consecuencia la decision del juez revisable. Si bien la ley establece las sanciones que 

39 Armijo, Gilbert. Enfoque procesal de la ley penal juvenil. Pag. 31. 
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puede aplicar el juez, esto lo debe realizar con la racionalidad Y la 

dario que se h aya realizado, en base al Articulo 157 del Decreto nun 

3.5.16. Determinacidn de las sanciones 

El principio anterior estipula que las sanciones, deben ser racionales y proporcionales. 

Estos principios se logran mediante la determinacion de las sanciones que aplicara el 

juez en 10s casos concretos. Primero debe existir una norma que indique que acciones 

son delitos, serialando la sancion que tiene si fuese violada. El juez siendo un 

conocedor del derecho, no puede establecer por si mismo, la sancion que debe c~~mpl i r  

un transgresor de la Ley Penal. Por ello el Articulo 158 de la Ley de Proteccion Integral 

de la Nifiez y Adolescencia, establece que las sanciones deben existir en la Ley Penal, 

antes que el adolescente cometa un ilicito. 

3.5.17. lnternamiento en centros especializados 

La Organizacion de Naciones Unidas ha elaborado varios instrumentos que velan por 

10s adolescentes transgresores de la ley; siendo uno de ellos, las Reglas de las 

Naciones Unidas para la Proteccion de 10s Menores Privados de Libertad; estas no han 

sido ratificadas por el Congreso de la Republica de Guatemala, per0 establecen un 

referente a seguir en el internamiento de adolescentes. La privacion de libertad debe 

ser el ultimo recurso para sancionar al transgresor. Si esta se hace efectiva en algunos 

menores, el centro carcelario donde deba cumplirla sera propiamente para 

adolescentes y no recluirlos con 10s adultos. 
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Para evitar que menores de edad esten cumplierido su 

Constitucion Politica de la Repirblica Giatem ma la lo ha 

veces se omitio esta regla, dejando graves dafios a 10s adolescentes. Para evitar lo 

anterior, se establece el Articulo 159 de la Ley de Proteccion Integral de la NiAez y 

Adolescencia. 

3.6. El proceso penal en un juzgado de paz 

La Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia tiene contemplado que un 

proceso penal pueda ser tramitado en un juzgado de paz. Esta ley otorga competencia 

material a todos 10s jueces de paz del pais para que puedan conocer, tramitar, juzgar y 

resolver en definitiva; todos aquellos casos de adolescentes que han infringido la Ley 

Penal o se les atribuya un hecho constitutive de delito. Los delitos que pueden ser 

tramitados en el juzgado de paz estan regulados en el Articulo 103 inciso B, literal a) de 

la Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia, que son 10s siguientes: 

- Faltas. 

- Delitos contra la seguridad del transito. 

- Delitos cuya pena, segun el Codigo Penal o leyes penales especiales, no sea 

superior a 10s tres afios de prision o consista en multa. 

"En todos esos casos: seis tipos de faltas y aproximadamente doscientos delitos, 10s 

jueces y juezas de paz estan facultados por la ley para conocer y dictar la sancion o 



forma anticipada del proceso (conciliacion, remisior io criterio de opor 

cumpla con el fin de reinsercion social y familiar del ado~escente".~~ 

El procedimiento estipulado por esta ley para conocer y resolver estos casos es el 

procedirr~iento especFFico, establecido en el Codigo Procesal Penal para el juicio de 

faltas; con la observancia de aplicar 10s principios, garantias y plazos especiales que 

esta ley establece para el proceso penal de adolescentes. El juez de paz al conocer un 

caso de su competencia debera oir al ofendido o a la autoridad que hace la denuncia e 

inmediatamente al adolescente imputado. Si este se reconoce culpable y no se estiman 

necesarias mayores diligencias, el juez en el mismo acto, aplicara una forma alterna de 

terminar el proceso o pronunciara la sentencia correspondiente; aplicando la sancion 

mas adecuada para el caso concreto. Para determinar la sancion que se debe aplicar al 

adolescente debe basarse en el Articulo 239 de la Ley de Proteccion Integral de la 

Nifiez y Adolescencia que regula: "Para determinar la sancion aplicable se debe tener 

en cuenta: 

a) La comprobacion de una conducta que viole la ley penal. 

b) La comprobacion de que el adolescente ha realizado o participado en la 

transgresion a la ley penal. 

c) La capacidad para cumplir la sancion, asimismo, la proporcionalidad, racionalidad e 

idoneidad de esta. 

d) La edad del adolescente, sexo, origen cultural y sus circunstancias personales, 

familiares y sociales. 

40 Sol6rzan0, Justo. Ob. Cit. Pag. 117 
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e) Los esfuerzos del adolescente por reparar 10s dafios. 

f) Los efectos de la sancion para la vida futura del adolescente". 

Entre las sanciones que puede imponer el juez de paz estan las reguladas en 10s 

Articulos 103 y 238 de la Ley de Protection Integral de la NiAez y Adolescencia: 

Sanciones socioeducativas. 

I) Amonestacion y advertencia. 

2) Prestacibn de servicios a la comunidad, por un periodo rnaximo de dos (2) meses; 

Y> 

3) Reparation de 10s dafios. 

ii) 	 drdenes de orientation y supervision de las contempladas en la literal b) del 

Articulo 238 de esta Ley y, la privacion del permiso de conducir contemplada en el 

Articulo 246 de esta Ley". 

Cotno se puede ver entre las sanciones que puede aplicar el juez de paz, no existe la 

privacion de Iibertad. 

Cuando el adolescente no reconozca su culpabilidad y Sean necesarias otras 

diligencias, el juez lo convocara, junto con el ofendido y la autoridad denunciante, en un 

plazo no mayor de diez dias, a debate oral y reservado, y en el recibira las pruebas 

pertinentes. En la audiencia se oira a los comparecientes y despues dictara 

inmediatamente la resolution respectiva dentro del acta, podra: absolver o imponer la 
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sancion que le corresponda. El juez podra prorrogar la audiencia por un 

de tres dias de oficio o a peticion de parte, para preparar la prueba. 

3.7. Proceso penal de adolescentes en un juzgado de primera instancia 

3.7.1. lnicio 

Todo proceso penal se inicia con la atribucion de un hecho tipificado en las leyes 

penales como un delito o una falta a una persona, pero la edad que debe tener el 

adolescente es de 13 a 18 aiios de edad. Esta atribucion sera por una denuncia, 

conocimiento de oficio o por la detencion flagrante. El fiscal al tener en su poder la 

denuncia, podra desestimarla o estimarla, segun el caso. La desestimacion procedera 

cuando de la i~~forniacion se puede inferir que el hecho no es punible o que no se puede 

proceder por existir obstaculos procesales o materiales. Ante ello el fiscal debe solicitar 

al juez competente archivar la denuncia y el decidira lo que corresponda. Si ordenase el 

archivo, remitira las actuaciones al fiscal para que 10s archive. Si el delito tuviera una 

pena maxima de prision que excede de 10s ,tres afios y no consiste en multa, el fiscal 

iniciara la investigacion que corresponda utilizando las facultades que la ley le confiere. 

Al iniciar la investigacion el fiscal debera corroborar la edad del acusado e informara al 

juez y comur~icara la denuncia al adolescente y a sus padres para que haga valer su 

derecho de defensa. El fiscal siempre debe tener en cuenta que el objetivo principal es 

promover la reinsercion del adolescente en su familia y comunidad. 



3.7.2. Fase preparatoria 

El objetivo de esta fase es recabar todos 10s medios de conviccion que Sean 

necesarios, para que se cumpla el fin del proceso penal; es decir, comprobar si existe 

un hecho delictivo, y determinar quien o quienes fueron 10s autores y participes, 

aplicando las sanciones que correspondan y promover la reinsercion del adolescente en 

su familia o comunidad. Para cumplir estos objetivos el proceso de adolescentes en 

conflict0 con la Ley Penal, permite la terminacion anticipada del proceso a traves de la 

conciliacion, la remision y el criterio de oportunidad o el procedimiento abreviado. Se 

debe tener presente que, el fin principal de este proceso no es el castigo por medio de 

una sancion, sino favorecer su reinsercion a la familia y a la comunidad. 

Durante el procedimiento preparatorio, el fiscal podra pedir la limitation de ciertos 

derechos del adolescente, siempre y cuando sea autorizado por el juez. Tambien puede 

solicitar el diligenciamiento de pruebas anticipadas, si existe temor de que el medio u 

organo de prueba no pueda ser presentado el dia del debate. Una vez agotada la fase 

de investigacion o concluido el plazo, el fiscal debera presentar su requerimiento al 

juez, que podra consistir; segun 10s Articulos 203 y 184 de la Ley de Protection Integral 

de la Nifiez y Adolescencia en: 

- Solicitud de sobreseimiento. 

- Solicitud de archivo. 

- Solicitud de clausura provisional. 

- Solicitud de aplicacion del procedimiento abreviado. 

70 



- Solicitud de la aplicacion de una forma anticipada de terminar el proceso. 

Si ve~icido el plazo de la investigacion, el cual es de dos meses desde que se dicto el 

auto de procesamiento, el fiscal no ha presentando ningun requerirrriento, el juez bajo 

su responsabilidad, debera dictar una resolucion que le concede un plazo maximo de 

tres dias para que formule la solicitud que corresponda. Si en el plazo maximo de ocho 

dias el fiscal aun no hubiese formulado peticion alguna, el juez ordenara la clausura 

provisional del procedimiento con las consecuencias que la ley ordena y revocara las 

medidas de coercion establecidas. 

a) 	 Sobreseimiento: La solicitud de sobreseiniiento se presenta cuando resulte evidente 

la falta de alguna condicion para imponer una sancion, como seria la ausencia de 

accion, la falta de lesividad, o que concurra alguna causa de justificacion. 

Tambien se puede plantear con base en el numeral 2 O .  del Articulo 328 del Codigo 

Procesal Penal que regula, que a pesar de la incertidumbre en la investigacion, no 

exista la posibilidad razonable de poder obtener nuevos elementos de conviccion 

que vayan a permitir solicitar la apertura a un juicio en su contra y por ende formular 

la acusacion. 

Si en el proceso se dicta el auto de sobreseimiento esto cierra de manera 

irrevocable el proceso del adolescente en conflict0 con la Ley Penal. El auto debera 
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su presentacion. 

b) 	 Archivo: La solicitud de archivo procede cuando no se puede individualizar al 

adolescente imputado o cuanto este ha sido declarado en rebeldia, mientras no se 

ejecute su condicion o detencion. El juez podra oponerse y revocar esta solicitud y 

le indicara al fiscal 10s medios de prueba que considere utiles para poder continuar 

con la investigacion o para individualizar al adolescente. Asi lo establece el Articulo 

327 del Codigo Procesal Penal. 

c) 	 Clausura provisional: Esta solicitud se debera pedir en 10s casos en que este 

pendiente la incorporacion de medios de prueba indispensables para solicitar la 

apertura a juicio y formular la acusacion o cuando 10s medios probatorios se pueden 

obtener en un futuro cercano. El cual no debera pasar de cinco afios, ya que de lo 

contrario el caso sera sobreseido. El juez lo resolvera en un auto razonado 

indicando 10s medios probatorios que se esperan obtener. 

La investigacion se reanudara cuando el fiscal o alguna de las partes presente 10s 

medios de prueba que perrr~itan solicitar la apertura a juicio o bien su 

sobreseimiento. 

La clausura provisional se encuentra regulada en 10s Articulos 324 bis, 331 y 345 

quater numeral 2 del Codigo Procesal Penal. 
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Procedimiento abreviado: El procedin~iento abreviado deber 

lo establecido en el Codigo Procesal Penal en sus Art :iculos 

en la Ley de Proteccion Integral de la Nitiez y Adolescencia, no se encuentra 

regulado per0 si lo menciona como otra solicitud que el Ministerio Publico puede 

hacer; tal como lo establece la literal d) del Articulo 203 del Codigo citado; por tal 

situacion se aplica el Articulo 141 del Decreto numero 27-2003, que se refiere a la 

supletoriedad de las leyes. 

El procedimiento abreviado se aplica cuando la imposicion de la sancion sea menor 

a cinco atios de privacion de libertad, sea una sancion socioeducativa, ulia orden 

de orientacion y supervision, privacion del permiso de conducir y se podra solicitar 

este procedimiento siempre y cuando exista acuerdo con el adolescente procesado 

y su abogado. 

Cuando el adolescente admite el proceso abreviado esta admitiendo la acusacion, 

su participacion y el procedimiento. El juez debe tener la conviccion que el 

adolescente ha comprendido 10s efectos de su allanarnie~ito y que la sancion que va 

a imponerle tenga un fin educative. 

El juez oira a las partes y dictara la resolucion, pudiendo absolver o condenar, sin 

olvidar que la sancion nunca podra ser superior a la que fue solicitada por el fiscal. 

El procedimiento abreviado siempre debe ser guiado a mantener una vida normal 

en sociedad, familiar y educativa del adolescente. 



3.7.3. Apertura a juicio y acusacion 

Si el fiscal ha agotado la aplicacion de una medida desjudicializadora, como la 

conciliacion, la remision, el criterio de oportunidad, o la aplicacion del procedimiento 

abreviado y; ademas, cuenta con suficientes medios de conviccion sobre la probable 

participacion de un adolescente en un hecho delictivo, debera solicitar la apertura a 

juicio oral y formulara la acusacion. En la acusacion el fiscal setialara 10s hechos que 

seran sometidos a juicio oral y propondra la sancion que estime mas adecuada para el 

adolescente, segljn considere conveniente. ~ s t a  debe acompatiarse de 10s medios de 

conviccion recabados en la investigacion. 

Esta acusacion tendra que contener 10s requisitos que estipula el Articulo 332 bis del 

Codigo Procesal Penal, como: 

- Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado en este caso al 

adolescente, el nombre de su defensor y la indicacion del lugar para notificarle. 

- La relacion clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y 

su calificacion juridica. 

- Los fundamentos resumidos de la imputacion, con expresion de 10s medios de 

investigacion utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado 

cometio el delito por el cual se le acusa. 

- La calificacion juridica del hecho punible, razonandose el delito que cada uno de 10s 

individuos ha cometido, la forma de participacion, el grado de ejecucion y las 

circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. 
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razonar 10s fundamentos juridicos y educativos de su solicitud. Este punto se 

encuentra en la literal b del Articulo 203, Decreto numero 27-2003. 

El juez inmediatamente dictara la resolucion que corresponda, segun el Articulo 204 de 

la Ley de Proteccion Integral de la Niriez y Adolescencia. 

- Sefialara el dia y hora en que se celebrara la audiencia oral y reservada del 


procedimiento intermedio, la cual debera realizarse en un plazo no mayor de diez 


dias contados a partir de la fecha en que se present6 el requerimiento. 


- Pondra a disposicion de las partes 10s medios de investigacion presentados por el 

fiscal, en el juzgado para su consults. 

- Notificara la resolucion y acusacion a todas las partes. 

3.7.4. Fase intermedia 

El dia y hora de la audiencia del procedimiento intermedio, at finalizar la intervention de 

las partes en el orden que establece el Articulo 205 del Decreto numero 27-2003; el 

juez dictara la resolucion correspondiente; ya sea admitiendo la acusacion o bien 

ordenando el sobreseimiento, la clausura provisional o el archivo del caso. Su decision 

la hara saber a las partes en ese mismo momento con lo cual quedan notificadas. 

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



-	 La descripcion precisa del hecho objeto juicio identidad 

adolescentes; 

- La calificacion juridica del hecho; 

- La subsistencia o sustitucion de las medidas preventivas; 

- La descripcion de prueba que fundamenta la acusacion; 

- La citacion de las partes a juicio oral y reservado, para que comparezcan en un 

plazo no mayor de cinco dias habiles; para que examinen las actuaciones, cosas 

secuestradas y ofrezcan las pruebas para el debate. 

Vencido el plazo de 10s cinco dias, en donde se reciban 10s ofrecimientos de prueba, el 

juez dictara la resolucion, pronunciandose de manera razonada sobre la admision o 

rechazo de la prueba. Tendra que sefialar el dia y la hora para la celebracion del debate 

oral y reservado y dictar las ordenes y citaciones que Sean necesarias para asegurar la 

presencia de las partes y de 10s medios y organos de prueba admitidos para el dia y 

hora del debate. 

3.7.5. El debate y la sentencia 

El debate se desarrollara de acuerdo con las reglas generales que establece el Codigo 

Procesal Penal y de la Ley de Protection Integral de la Nifiez y Adolescencia. En todos 

10s casos el debate se dividira en dos partes: en la primera, se discutira la 

responsabilidad penal del adolescente, se recibiran 10s medios de prueba sobre el 

hecho y la participacion del acusado; en la otra parte, se tratara sobre la idoneidad de la 



sancion que se deba de imponer al adolescente, s e g h  10s argumentos 

En esta parte el juez debe ser asistido por un psicologo y trabajador social. 

Una vez agotado el debate sobre la idoneidad de la sancion, el juez dictara un auto 

interlocutorio que complernenta la sentencia. lmpondra la sancion que estime mas 

adecuada e idonea; indicando el tiempo que durara y las condiciones en que debe ser 

planificada y cumplida la sancion. 

3.7.6. Otras formas de terminar el proceso en forma anticipada 

Las formas de terminacion anticipada del proceso penal de adolescentes constituyen 

medidas de caracter desjudicializador. Se encuentran reguladas en la Ley de 

Proteccion Integral de la NiWez y Adolescencia, siendo las siguientes: 

a) 	 La conciliacion: Constituye una alternativa al proceso de adolescentes en conflicto 

con la Ley Penal, por medio de ella se pretenden objetivos de reinsercion social y 

familiar por medio de la negociacion. Debe ser un act0 voluntario entre el ofendido y 

el adolescente, sus padres o responsables, que tiene por objetivo solucionar el 

conflicto a traves de un acuerdo. Procedera en todas las transgresiones a la Ley 

Penal, siempre que no exista violencia grave contra las personas; sera autol-izada 

por el juez, y podra solicitarse hasta antes del debate. 
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proceso penal en la etapa en que se encontraba, como si no hubiese pasado nada. 

La conciliacion se encuentra regulada en 10s Articulos 185 al 192 de la Ley de 

Proteccion Integral de la NiAez y Adolescencia. 

b) La remision: "Esta es una figura procesal nueva en el ordenamiento juridico 

guatemalteco, su objetivo es ocuparse del adolescente transgresor de la ley penal 

sin recurrir al proceso penal, dadas sus circunstancias personales, farr~iliaresy 

sociales y la escasa gravedad del hecho que se le atrib~ye".~' 

El objetivo es ayudar al adolescente por medio de un programa comunitario de 

proteccion, con el apoyo de su familia y controlado por la institution en donde lo 

realice. El juez debe valorar si es mejor respuesta que la sancion penal y para 

poder irr~ponerlase establecen 10s siguientes presupuestos: 

- Que la sancion tenga una pena de prision entre un dia y tres aAos de privacion de 

Iibertad. 

- La participacion del adolescente en el daAo causado por el delito sea escasa y no 

con su realization. 

- Que la participacion en la reparacion del daAo sea alta. 

41 Solorzano, Justo. Ob. Cit. Pag. 133. 



Cuando no proceda la conciliacion debera tenerse en cuenta la re 

que esta tenga rnejores posibilidades de realizarse debe teners 

consentimiento del adolescente. Esta regulada en el Articulo 193 de la Ley de 

Proteccion Integral de la NiAez y Adolescencia. En caso de no llegarse a un 

acuerdo el proceso seguira su curso normal. 

c) 	 El criterio de oportunidad reglado: El fiscal podra solicitar el criterio de oportunidad 

reglado, si conamen 10s siguientes requisitos: 

- Que el delito haya producido poco daAo y no despierte ningun interes social; 

- Que la participacion del adolescente sea escasa en la realization del hecho. 

El efecto de autorizar esta solicitud es que finaliza el proceso de forrna anticipada, 

con la autorizacion del juez que la apruebe, basado en el Articulo 194 del Decreto 

nurnero 27-2003. 

3.8. Medidas de coercion 

Las medidas de coercion son de caracter temporal y de naturaleza procesal, 

ur~icamente se podran dictar, modificar o revocar cuando el adolescente se encuentre 

sujeto a proceso judicial a traves del auto de procesamiento. 

Estan reguladas en el Articulo 180 del Decreto numero 27-2003, y entre ellas estan: 
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- Presentacion periodica ante la autoridad que el juez sefiale. 

- Prohibicion de salir de cierto arr~bito territorial sin autorizacion judici 

- Obligacion de someterse al cuidado y vigilancia de una persona adulta e idonea. 

- Arresto domiciliario. 

- Prohibicion de concurrir a determinadas reuniones o ciertos lugares. 

- Prohibicion de comunicarse con personas determinadas. 

- Privacion de libertad provisional, en centro especial de custodia, esta es de caracter 

excepcional. 

Lo que se busca con la exposicion de este capitulo, es que se tenga un mayor 

conocimiento y se pueda entender de una mejor forma el proceso penal del adolecente 

en conflict0 con la Ley Penal; cada uno de sus principios y sus fases, asi como las 

medidas de coercion que pueden aplicarse al adolescente, de mod0 que se respeten 

10s derechos humanos de 10s mismos, pero a la vez que se les sancione 

adecuadamente de acuerdo al daAo que hayan causado. 



4. Legislacion referente a la proteccion de menores en conflict0 con la ley penal 

4.1. Constitucidn Politica de la Republica de Guatemala 

Una de las normas pilares, jerarquicamente considerada como la base de las demas 

normas legales del pais. Dentro de sus fines contemplados estan: Articulo 1: 

"Proteccion a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 

persona y a la familia; su fin supremo es la realization del bien comun." 

Asimismo, dentro de 10s deberes del Estado estan: Articulo 2: "Deberes del Estado. Es 

deber del Estado garantizarle a 10s habitantes de la Republica la vida, la libertad, la 

justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona". Cabe mencioliar 

tambien el Articulo 3: "El Estado garantiza y protege la vida humana desde su 

concepcion, asi como la integridad y la seguridad de la persona." 

De acuerdo a las garantias establecidas en la misma, relativas a nitios y adolescentes 

resulta de gran importancia citar el Articulo 20: "Menores de edad. Los menores de 

edad que transgredan la ley son inimputables. Su tratamiento debe de estar orientado 

hacia una educacion integral propia para la nitiez y la juventud. Los menores, cuya 

conducta viole la ley penal, seran atendidos por instituciones y personal especializado. 

Por ninglin motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detencion destinados 

para adultos. Una ley especifica regulars esta materia." 

8 1 



La Carta Magna de 1 945 en el 

menores de edad no de ben ser 

reformatorios, bajo la vigilancia y cuidado de personas idoneas que atiendan a su 

educacion integral y tratamiento medico para lograr su pronta recuperacion a la 

sociedad...". 

Asimismo el Articulo 51 establece: "Proteccion a menores y ancianos: El Estado 

protegera la salud fisica, mental y moral de 10s menores de edad y de 10s ancianos"; es 

decir se gararltiza el resguardo legal en todos 10s aspectos de 10s nitios y adolescentes 

y de 10s ancianos. Les garantizara su derecho a la alimentacion, salud, educacion, 

seguridad y prevision social. 

4.2. Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos 

Como su nombre lo indica contempla todos 10s derechos humanos que posee toda 

persona, y que son ir~herentes a ella; estos deben ser garantizados aunque la persona 

se encuentre en territorio de cualquier Estado miembro. A fin de que el hombre no se 

vea compelido al supremo recurso de la rebelion contra la tirania y la opresion. 

Esta Declaracion tiene como fin que todos 10s pueblos y naciones se esfuercen a fin de 

que tanto 10s individuos como las instituciones, inspirandose constanteniente en ella; 

promuevan mediante la ensetianza y la educacion, el respeto a estos derechos y 

libertades y aseguren, con medidas progresivas de caracter nacional e international, su 

reconocimiento y aplicacion universal y efectiva, tanto entre 10s pueblos de 10s Estados 
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n'liembros como entre 10s de 10s territorios colocados bajo su jurisdi 

mencionar el Articulo 1, que cita: "Todos 10s seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y dotados como estan de razon y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente 10s unos con 10s otros." 

4.3. Convencion lnternacional sobre 10s Derechos del Niiio 

Un millon de niiios menores de cinco aiios muere cada at70 en America Latina y el 

Caribe. La mayoria de estas muertes ocurre por causas evitables; cada vez que uno de 

estos niiios muere por deshidratacion producida por la diarrea, por enfermedades 

prevenibles mediante vacunas, por infecciones respiratorias facilmente controlables o 

por enfermedades relacionadas con el parto; se estan violando 10s derechos humanos. 

Tambien se estan violando, cada vez que 10s niiios nacen con bajo peso o tienen que 

enfrentar la vida con deficiencias nutricionales que acarrean graves consecuencias para 

su desarrollo fisico, mental y psicosocial. Igualmente, cada vez que se les maltrata 

fisica o psicologicamente, se les abandona, se les explota laboral o sexualmente, se les 

priva de la educacion o se les impide expresarse. 

La Convencion reconoce la especial vulnerabilidad del niiio y obliga a 10s paises 

firmantes a adoptar en sus leyes un Codigo que garantice las normas y medidas de 

privilegio y de proteccion a favor de 10s niiios. 

Cabe mencionar el Articulo 2, que regula lo siguiente: 

83 



"Los Estados Partes respetaran 10s derecho ~unciados 

Convencion y aseguraran su publicacion a cada sujeto a st 

distincion alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religion, la opinion politica o de otra indole, el origen nacional, etnico, o social, la 

posicion economical 10s impedimentos fisicos, el nacimiento o cualquier otra 

condicion de niiio, de sus padres o de sus representantes legales. 

b) 	 Los Estados Partes tomaran todas las medidas apropiadas para garar~tizar que el 

niAo se vea protegido contra toda forma de discriminacion o castigo por causa de la 

condicion, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, 

o sus tutores o de sus familiares". 

Asimisn~o el Articulo 3, numeral primer0 establece: "En todas las medidas 

concernientes a 10s niiios que tomen las instituciones publicas o privadas de bienestar 

social, 10s tribunales, las autoridades administrativas o 10s organos legislativos, una 

consideracion primordial a que se atendera sera el interes superior del niAoJJ. 

4.4. Analisis de la Ley de Proteccion Integral de la NiAez y Adolescencia 

La Ley de Proteccion Integral de la NiAez y Adolescencia es product0 de un consenso 

alcanzado en el seno de la sociedad civil; la cual lleno un vacio legal que se creo con la 

vigencia contemporanea de dos legislaciones contradictorias, la Convencion sobre 10s 

Derechos del NiAo y el Codigo de Menores, basados en la doctrina de la proteccion 

integral y de la situacion irregular, respectivamente. Esa carencia legal que surge desde 
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1990, intent6 llenarse con la aprobacion del C6digo de la Nitiez y la 

numero 78-96 del Congreso de la Republica de Guatemala, cuya 

serie de obstaculos que finalizaron con una prorroga indefinida que fue declarada 

inconstitucional. 

La necesidad de una nueva legislacion en materia de nitiez y adolescencia fue, incluso, 

motivo de analisis por parte de la propia Corte lnteramericana de Derechos Hu~iianos 

en la sentencia del caso 10s nitios de la calle, en la que la Corte ordeno al Estado de 

Guatemala adecuar su legislacion a la nueva doctrina de la proteccion integral 

contenida en la Convencion sobre 10s Derechos del Nitio; en sintesis, despues de trece 

atios de vigencia de la Convencion en referencia, el Congreso de la Republica de 

Guatemala decidio aprobar, el 4 de junio de 2003, la actual Ley de Proteccion Integral 

de la NiAez y Adolescencia, que ya desde su denominacion, recoge la nueva doctrina. 

La estructura de la Ley, se divide en tres libros. En el primer0 se regulan las 

disposiciones sustantivas, ligadas con las disposiciones generales para la aplicacion e 

interpretacion de la ley, y luego lo relativo a 10s derechos humanos de la nitiez y 

adolescencia, de caracter individual y colectivo, asi como lo concerniente al derecho de 

proteccion especial que tiene la nifiez y la adolescencia con discapacidad y la 

proteccion contra el maltrato, explotacion y abuso sexual de 10s nitios y las nitias. 

Ademas, se establecen deberes y limites al ejercicio de 10s derechos de 10s nitios, nitias 

y adolescentes; asi como la regulation sobre 10s adolescentes trabajadores y las 

obligaciones del Estado, la sociedad, padres, tutores o encargados frente a las 

amenazas o violaciones de 10s derechos humanos de la nitiez y la adolescencia. 
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En el libro segundo se regulan las disposiciones organizativas, se crean 

organismos de proteccion integral, responsables de la formulacion, ejecuci 

de politicas y pirblicas: La Comision Nacional y las Comisiones Municipales de la NiAez 

y Adolescencia. Se crea la Defensoria de la NiAez y Adolescencia de la Procuraduria de 

Derechos Humanos, como ente responsable de la fiscalizacion de 10s derechos de la 

niAez. Ademas, la unidad de proteccion a la adolescencia trabajadora del Ministerio de 

Trabajo y Prevision Social y la unidad especializada de la nifiez y adolescencia de la 

Policia Nacional Civil, responsable de la capacitacion y asesoria en materia de 

derechos y deberes de la niAez. 

En el libro tercero, se explican las disposiciones adjetivas, relativas al procedimiento 

judicial en el caso de la niAez victirna de amenazas o violaciones en sus derechos 

humanos y de 10s adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Para el efecto, se crea 

una nueva organizacion judicial, que comprende la creacion de la Sala de la Nifiez y la 

Adolescencia y 10s Juzgados de Primera lnstancia de Proteccion de la NiAez y 

Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, asi como el Juzgado de 

Primera lnstancia de Control de Ejecucion de Medidas. 

Asimismo, se amplia la cornpetencia de 10s juzgados de paz para conocer a prevencion 

de 10s casos de nifiez victima y para conocer y resolver; en definitiva, algunos casos de 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal. 

Ademas, se establece la participation obligatoria de 10s abogados procuradores de la 

niAez de la Procuraduria General de la Nacion, para intervenir en el procedimiento de la 
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niiiez victima; y de la defensa pljblica y fiscalia de adolescentes para el 

de adolescentes transgresores de la legislacion penal. 

La nueva institucionalidad, de la Ley de Proteccion Integral de la Niiiez y la 

Adolescencia, crea diversas organizaciones e instituciones que son las responsables de 

velar, a traves de sus acciones administrativas o judiciales, por la efectiva vigencia de 

10s derechos de 10s niiios y las niiias. El enfoque integral referido, permite que 10s 

problemas a 10s que se enfrenta la niiiez Sean abordados desde la politica social del 

Estado. 

Por ejemplo, el tema de 10s adolescentes en conflict0 con la Ley Penal no se puede 

abordar desde una perspectiva eminentemente penal; pues todos 10s cambios que se 

generan en las politicas sociales y economicas del Estado tienen; necesariamente, 

repercusiones criminogenas. 

En el Articulo 80 de la Ley citada, se establece que la proteccion integral de 10s niiios, 

las niiias, y adolescentes debera realizarse a r~ivel social, economico y juridico. En 

virtud de que no hay actuacion politica que no este orientada por un marco ideologico; 

en relacion con las politicas publicas de la niiiez y adolescencia la propia Ley; establece 

el marco de referencia que servira de modelo para su formacion, ejecucion y control. 

A ese marco debe sumarse uno mas amplio, constituido por la normativa contenida en 

la Constitucion Politica de Republics de Guatemala y la Convencion sobre 10s Derechos 

del Niiio, estos tres instrumentos integran entonces el unico marco de actuacion 
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ilegal, pues por mas que se intente justificar en la realidad imperante, no sera valida. 

Las instituciones por crear, segljn las disposiciones transitorias de esta Ley, la 

Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la Republica, es la autoridad 

competente y responsable de llevar a cab0 todas las acciones que Sean necesarias 

para el cumplimiento de las sanciones impuestas a 10s adolescentes en conflict0 con la 

Ley Penal y todas las medidas adoptadas en 10s procesos de proteccion de la niAez 

victima de amenazas o violaciones a sus derechos hunianos. 

En ese sentido, le corresponde organizar y administrar 10s programas que Sean 

necesarios para el adecuado curr~plimiento de dichas sanciones y medidas de 

proteccion. 

En cuanto a 10s programas de medidas de coercion y sanciones del derecho penal de 

adolescentes, la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la Republica, debe 

fortalecer 10s programas que ya tiene, por ejemplo: 

Libertad asistida y servicios comunitarios. Para que puedan funcionar en todo el pais, e 

implementar 10s programas de ordenes de orientacion y supervision, asi como el centro 

de internamiento terapeutico y el progrania de trataniiento arr~bulatorio para 10s 

adolescentes con problemas de intoxication o adiccion a drogas. 



Asimismo, debe regular 10s centros de privacion de libertad con 


en 10s mismos 10s distintos regimenes que establece la ley: 


cerrado, asi como crear espacios de acompatiamiento para las sanciones de privacion 


de libertad de 10s fines de semana, libertad domiciliaria y durante el tiempo libre. 


Dentro de 10s deberes y limites de la niriez y la adolescencia, la Ley de Proteccion 


Integral de la Nitiez y la Adolescencia, establece que 10s nitios, las niiias y 10s 


adolescentes estaran sometidos unicamente a 10s limites establecidos en la ley, con el 


unico fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de 10s derechos y libertades de 10s 


demas, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden pljblico y el bienestar 


general. Por eso la Ley en referencia; fija 16 deberes niininios que el niAo y la nitia 


deben cumplir de acuerdo con sus capacidades y en la medida de sus facultades. 


En ese contexto, el juez debe tener presente que su actuacion es educativa, y por esto, 


dentro de 10s limites establecidos en la ley, su actuar debe orientarse a fortalecer 10s 


deberes de 10s nitios, nitias y adolescentes, respetando sus derechos. 


Se considera ademas, que debe fomentar que la nitiez y adolescencia conozca y 


cumpla 10s deberes que la Ley de Proteccion Integral de la Nitiez y la Adolescencia 


establece, siempre que las circunstancias del caso concreto asi lo permitan y en la 


medida de las posibilidades de cada nitio, niAa y adolescente. 


En general, la nitiez y adolescencia tiene 10s siguientes deberes: 
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-	 Desarrollar actitudes de consideracion, solidaridad, tolerancia, corn 

respeto con 10s ancianos, adultos, adolescentes y otros niiios y nitias sin, 

de vinculo familiar, sexo, posicion economica y social, etnica y discapacidad fisica, 

mental o sensorial. 

- Respetar y obedecer a sus padres, tutores o encargados, contribuyendo a la unidad 

y lealtad familiar, literal que se complernenta con lo establecido en el Articulo 263 

del Codigo Civil, relativo al deber de respeto de 10s hijos con sus padres: Los hijos 

aun cuando Sean mayores de edad y cualquiera que sea su estado y condicion, 

deben honrar y respetar a sus padres y estan obligados a prestarles asistencia en 

todas las circunstancias de la vida. 

- Apoyar a sus padres en su ancianidad, discapacidad, o enfermedad, en la medida 

de sus posibilidades. 

-	 Conocer la realidad national, cultivar la identidad cultural, 10s valores de la 

nacionalidad guatemalteca y el patriotismo. 

- Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del 

proceso educativo. 

- Esforzarse por asimilar 10s conocimientos que se les brinden y tratar de desarrollar 

las habilidades necesarias para alcanzar un adecuado rendimiento escolar. 



-	 Currlplir con las disposiciones 

cursen sus estudios; siempre 

dignidad y no contravengan esta Ley, ni las leyes del pais. 

- Participar en las actividades escolares y de su comunidad. 

- Cuidar y respetar sus bienes, 10s de su familia, 10s de su centro de ensefianza y 10s 

de la comunidad, participando en su rrlantenimiento y mejoramiento. 

- Colaborar en las tareas del hogar, sien-lpre que estas Sean acordes a su edad y 

desarrollo fisico y no interfieran con sus actividades educativas y desarrollo integral. 

-	 Cumplir con 10s tratamientos medicos, sociales, psicologicos o de otra indole que 

sear1 necesarios para su bienestar. 

-	 Participar con respeto y honradez en las actividades culturales, deportivas o 

recreativas, que organicen las instituciones publicas o privadas. 

- Conocer y promover la Constitucion Politica de la Repiblica de Guatemala, la 

Convencion sobre 10s Derechos del Nifio y 10s derechos humanos en general. 

-	 Buscar proteccion ante sus padres o encargados o ante las autoridades 

cornpetentes, de cualquier hecho que lesione sus derechos. 

- Respetar, propiciar y colaborar en la conservacion del ambiente. 
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- No abandonar la casa de sus progenitores o aquella 

hubiese asignado, sin la debida autorizacion de ellos; 

fisica y mental este en riesgo grave de sufrir a l g h  tipo de dafio. Este literal 

complementa lo establecido en el Articulo 260 del Codigo Civil, sobre el deber de 

10s hijos de vivir con sus padres casados o unidos; ademas no pueden sin permiso 

de ellos dejar la casa paterna o materna o aquella en que sus padres 10s han 

puesto; debiendo en todos 10s casos ser auxiliada la autoridad dornestica por la 

publica, para hacer volver a 10s hijos al poder y obediencia de sus progenitores. 

El juez debe ser muy cuidadoso al momento de evaluar casos concretos y exigir el 

cumplimiento de estos deberes a la nifiez y adolescencia; pues cualquier exceso en la 

exigencia puede constituir una amenaza a sus derechos humanos; por ejemplo: cuando 

el deber de respeto y obediencia frente a 10s padres tiene como limite la digr~idad e 

integridad fisica y emotional de cada nitio y nitia; puesto que no se les puede exigir que 

obedezcan directrices que les provocaran dario o que van en contra de su voluntad. 

4.4.1. Sistema judicial de adolescentes en conflict0 con la ley penal 

El proceso penal de adolescentes se diferencia del de adultos, pues el primero no 

solamente tiene por objeto el castigo del responsable, sino, principalmente educar al 

adolescente sobre 10s valores de la responsabilidad, la justicia y la libertad. Se puede 

decir entonces que el procedimiento penal de adolescentes persigue por si mismo un 

fin educativo, por esto prevalece el interes del adolescente sobre el interes social del 

castigo. En este proceso se pone mas enfasis en la prevencion especial que en la 
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general, no se busca un castigo ejemplar sino una sancion que 

adolescente, un sentimiento de responsabilidad por sus propios actos y 

de respeto por el derecho de terceros. 

Para reforzar la orientacion educativa, la Ley de Protection Integral de la Nifiez y 

Adolescencia, en lo relativo a las circunstancias personales y necesidades especificas 

de adolescente, rechaza expresamente otros fines del sistema sancionador que estan 

presentes en el derecho penal de adultos. Se renuncia asi a la finalidad retributiva, esto 

es, a que la sancion sea proporcional a la gravedad del hecho y a la finalidad 

ejemplarizante o de intimidacion de 10s destinatarios de la norma. lmplica que la 

sancion puede ser desproporcionada al hecho realizado. 

Otra consecuencia en ese mismo orden de ideas, y que es de relevancia del interes del 

adolescente y de la vocacion pedagogica de la ley, consiste en la incorporacion del 

principio de intervention minima, que supone salidas procesales diversas a la sancion 

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

vias, particularmente por niedio de la reparacion del dafio causado o la conciliacion 

entre el infractor y el ofendido. 

La diferencia normativa entre el proceso penal de adultos y el de adolescentes es 

product0 de una exigencia constitucional; pues la Constitucion Politica de la Republica 

de Guatemala, en sus Articulos 20 y 51 establece que el tratamiento juridic0 que el 

Estado debe ofrecer a las personas menores de edad que transgredan las leyes 

penales debe orientarse hacia su educacion y socialization integral y no hacia el 
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castigo. Articulos que son complementados con el Articulo 40 de la Con 

10s Derechos del Nitio, que en su primer parrafo, establece: "Los Esta 

reconocen el derecho de todo nitio de quien se alegue que ha infringido las leyes 

penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser 

tratado de manera acorde con el foment0 de su contenido de la dignidad y valor que 

fortalezca el respeto del rritio por 10s derechos humanos y las libertades fundamentales 

de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del nitio y la importancia y promover 

la reintegracion del nitio y de que este asuma una asuncion constructiva en la 

sociedad". 

4.4.2. Evolucion doctrinaria y legislativa 

El carr~bio de paradigma en materia de 10s derechos humanos de 10s nitios y las nitias 

forma parte del desarrollo del derecho en general y de su deseo de cercania a la 

realidad que pretende regular. Hace dos siglos la nitiez no era considerada como un 

grupo social diferenciado juridicamente de 10s adultos; por esto la doctrina define a ese 

period0 como el de la indiferencia juridica; pues el niiio y la nitia eran tratados como 10s 

pequetios adultos o 10s hombres pequetios; estos formaban parte del conglomerado 

social como un miembro mas que debia satisfacer sus necesidades por si mismo. Por 

ejemplo en Guatemala, la minoria de edad solo constituia un atenuante en la 

responsabilidad penal, al nit70 o nitia se le aplicaba la rr~isma pena que al adulto y la 

cumplia en el mismo centro penitenciario. 



tip0 de consideracion especial. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con el desarrollo de las ciencias 

naturales y la filantropia humanitaria; surgio un movimiento social que exigio un trato 

diferenciado para 10s nifios y las nifias; que logra sus objetivos con la creacion de un 

derecho especifico para este grupo social, denominado derecho tutelar de menores. 

Con este nuevo derecho se da una valoracion juridica a la diferencia del menor de edad 

con respecto al adulto; pero esta es mas util para su negacion que para la afirmacion de 

su igualdad juridica, pues se desvaloriza a la persona menor de edad frente al adulto; 

se le excluye del sistema de garan,tias que el Estado liberal habia construido para tutela 

especial; sufre una intervention estatal arbitraria justificada y legitiniada por el 

pensamiento benefic0 que imperaba en esa epoca. 

En el movimiento reformista de 10s Estados Unidos de Norte America, in-~pulsor de 10s 

tribunales para menores, tuvo gran influencia el positivismo criminologico europeo, 

principalmente a traves de las obras de Lombroso, Garofalo y Ferri. 

Este movimiento, provoco en Estados Unidos de Norte America un carnbio 

metodologico en el estudio de la criminalidad. Del delito al delincuente, el estudio 



crin-~inalse inclino, como en Europa, a buscar las causas de la delincuenci 

persona del menor de edad. 

En consecuencia, puede afirmarse categbicamente que el surgimiento del derecho 

tutelar de menores se da dentro de la concepcion de la escuela positivista; en la cual, 

se traslada el punto de mira de la garantia del individuo a la defensa activa de la 

sociedad; se pasa de la responsabilidad individual a la responsabilidad social y desde la 

perspectiva metodica; supone el cambio del objeto de la ciencia penal: del derecho 

ideal de la escuela clasica se paso a la realidad empirica, de la busqueda del deber ser 

a la investigacion del ser. 

Al aplicar 10s metodos de las ciencias naturales para explicar la delincuencia juvenil se 

Ilego a la conclusion de la anormalidad del delincuente menor de edad. El delito ya no 

es lo determinante, pues solo constituye un indicio mas de la peligrosidad de su autor; 

lo que caracterizo a esta escuela fue el impulso de una corriente criminologica que 

afirmo la predisposicion criminal del proscrito. 

Fue asi como la criminologia pragmatica norteamericana, principalmente integrada en 

sus inicios por medicos, y despues por sociologos y trabajadores sociales, reconoce al 

niAo o nifia delincuente como un enfermo, un caso patologico, siguiendo a Lombroso; 

que puede ser objeto de diagnostico, vigilancia y curacion, esta ultima bajo la idea del 

tratamiento en 10s centros penitenciarios y correccionales. Al determinismo biologico se 

unio el determinismo ambiental, como producto de las investigaciones sociologicas en 



10s centros urbanos que aportaron valiosa informacidn sobre la 

comportamiento delictivo de 10s nitios y las nitias. 

En conclusion, al aceptar que 10s delincuentes sufren de una patologia especial y 

ademas que son influenciados socialmente, la propuesta reformista se orienta al ideal 

rehabilitado de la delincuencia juvenil, dirigida a tratar al enfermo e irresponsable 

delincuente juvenil. La idea de tratamiento encontro fuerte acogida en el sistema de 

reformatorios; este sistema se diferencia del penitenciario en que convierte a 10s 

delincuentes juveniles en futuros ciudadanos a traves del tratamiento garantizado con 

las sentencias indeterminada~".~~ 

Este nuevo sistema tutelar fue adoptado en Guatemala por la Ley de Tribunales para 

Menores, Decreto numero 2043-37, del period0 presidido por Jorge Ubico, del 15 de 

noviembre de 1937; y posteriormente es desarrollado en el Codigo de Menores, 

Decreto numero 61-69 y luego en el Codigo de Menores, Decreto 78-79 del Congreso 

de la Republica, de noviembre de 1979. 

Con la aprobacion y posterior vigencia de la Constitucion Politica de la Republica de 

Guatemala de 1985, y de la Convencion sobre 10s Derechos del Nifio, en 1990; se 

cuestiona el modelo del sistema tutelar de menores, pues este se dirige solo a un sector 

de la poblacion infanto-juvenil y no a su totalidad. Estos cuerpos normativos establecen 

un cambio de doctrina que deja atras el modelo que intento tutelar a 10s nitios que se 

encontraban en situacion irregular; en cambio, proponen Lln nuevo modelo que persigue 

42 http//\~~~.unicef.org/justiciay derechos del niAo. (Guatemala, 21 de junio de 201 1). 
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derechos de la niAez es totalizador y no sectorial, como el tutelar. 

La nueva doctrina que promueve la Constitucion Politica de la Republics de Guatemala 

y la Convencion sobre 10s Derechos del NiAo, persigue una proteccion integral de la 

niAez y la adolescencia, que incluye el respeto a 10s derechos individuales y la 

promocion de 10s derechos economicos, sociales y politicos. 

La nueva doctrina de proteccion integral establece un tratarr~iento juridico especial para 

10s nitios y las ninas; reconoce 10s derechos especiales que su condicion especifica 

requiere y ademas; diferencia el tratamiento juridico de la niAez victima y la 

adolescencia transgresora de la Ley Penal. 

En este contexto, 10s legisladores aprobaron el 15 de julio de 2003, la Ley de Proteccion 

Integral de la Niiiez y Adolescencia, la que en terminos generales es coherente con las 

modernas corrientes juridicas de 10s derechos de la niAez y la adolescencia. 

4.4.3. Clasificacion de grupos etdreos 

La Ley de Proteccion Integral de la NiAez y Adolescencia clasifica a la niAez en dos 

grupos etareos; con el objeto de que el nit70 y la niAa reciban un tratan~iento adecuado 

a su desarrollo evolutivo. Para 10s efectos de la Ley, se considera niAo y niAa, a toda 

persona, desde su concepcion hasta que cumpla trece aAos de edad; y se considera 
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adolescente, a toda persona, de 10s tr ~asta10s dieciocho afios de eda 

objetivos de esta division por edades de establecer la edad penal min 

caso de la responsabilidad penal especial de 10s adolescentes transgresores de la Ley 

Penal; que se fijo en 10s trece aAos de edad. 

Para 10s menores de esa edad, que se encuentren en la misma situaci~n, se prohibe 

que Sean sujetos de proceso judicial y policial; y solo en el caso de ser necesario, 

porque asi lo recomiendan las circunstancias particulares deI caso; ese niiio o nifia 

podra ser sometido a la jurisdiction de proteccibn; pero, en ningun caso, podra ser 

sometido a la privacion de libertad? tal y como lo regula el Articulo I 3 8  de la Ley de 

Proteccion Integral de la NiAez y Adolescencia. 

4.4.4. Paincipiss rectores guias de los derechos de fa niAez 

Para la adecuada interpretation de la Ley en referencia, la legislacion ordinaria que se 

aplicara a 10s casos en que se encuentren involucrados nifios, nitias y adolescentes; la 

Convention sobre 10s Derechos del Nifio ha establecido dos principios rectores guias: 

el primero, es el inter& superior del niiio y la niAa; y el segundo, el desarrollo del 

derecho de opin~on, Articulos 3 y 12 de la Ley de Proteccion Integral de la NiAez y 

Adolescencia. 



4.4.5. EI interks superior del nifio y de la niAa 

El juez en su practica judicial) resuelve conflictos sociales que se exgresan a trav6s de 

conflictos de interes entre 10s particulares o entre estos y el Estado; pero cuando en el 

conflicto se encuentran involucrados los derechos de la nifiez, surge un nuevo interes, 

que es superior a los otros, por ser del nifio o de la niAa. Esa utilidad establecida en el 

Articulo 3 de la Convencion citada, exige que en toda resolution judicial o 

adrninistrativa, en que se resuelva un caso que afecte a la nifiez, se de preeminencia a 

su interes, pues este constituye un inter& superior. 

Para definir este interes superior debe tenerse en cuenta que su irnica fuente es el 

propio nit70 o niAa; es decir, lo que para el o ella significa dicho interes, y no lo que 

represents para el adulto; en virtud de que en ningun caso \as personas que deciden 

sobre el inter& superior de un nifio o una niiia, pueden actuar de forma aislada de sus 

gropias canvicciones o prejuic~os; la Convencibn ha fijado los park-netros y criterios 

dentro de 10s cuales, dicho interes se tiene que kacer efectivo. 

Estos son 10s principios, garantias y derechos que la Convencion sobre los Derechos 

del Nit70 reguia en 10s Articulos del 1 al 41: son 10s que el juez debe evaluar siempre en 

su totalidad y en funcion del corto, mediano o largo glazo; pues la decisi6n que tomara 

afectara no solo el presente del nit70 sino tambien su futuro. 



4.4.6. El derecho de opinion 

El Articulo 12 de la Convencion sobre 10s Derechos del Nitio, establece que 10s Estados 

partes garantizaran al nitio y nitia, que esten en condiciones de formarse un juicio 

propio; el derecho de expresar su opinion libremente en todos 10s asuntos que le 

afecten; y a que se tomen debidamente en cuenta sus opiniones, en funcion de su edad 

y madurez. Con tal fin, se dara, en particular al nitio y a la nitia la oportunidad de ser 

escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte; ya sea 

directamente o por medio de un representante o de un organo apropiado; en 

consonancia con las normas de procedimiento de la ley national. 

"El derecho de opinion del nitio o de la nitia dentro de un proceso judicial, cualquiera 

que este sea, no necesariamente significa que debe ejercerse dentro del formalismo de 

una declaracion de parte, confesion judicial u otra forma establecida en la ley, pues, 

esas diligencias judiciales no han sido disefiadas y pensadas para escuchar al nitio o la 

nitia, sin0 para que su resultado sirva a 10s intereses de una de las partes. Por eso, 

aunque en el segundo parrafo del Articulo 12 de dicha Convencion se establece la 

expresion: ya sea directamente o por medio de un representante o de un organo 

apropiado, siempre permanece la obligacion legal de transmitir la opinion del nitio o 

n i ~ a " . ~ ~  

43 Solorzano, Justo. Ob. Cit. Pag. 12. 



4.5. Codigo Penal 

La facultad de castigar que corresponde con exclusividad al Estado, jus puniendi, se 

manifiesta para la aplicacion a traves de un conjunto de normas juridico-penales, jus 

poenale; que tienden a regular la conducta humana en una sociedad juridicamente 

organizada; ese conjunto de normas penales que tiene un doble contenido. A este 

respecto 10s autores Hector De Leon Velasco y Jose De Mata Vela, sostienen: "Primero 

la descripcion de una conducta antijuridica, delictiva, y la descripcion de las 

consecuencias penales, penas ylo medidas de seguridad, constituyen lo que 

denominamos la ley penal del Estado, y decimos de este, porque la misma es 

considerada patrimonio unicamente del poder public0 representado por el Estado, como 

ente soberano y a diferencia de otros derechos, solo el Estado produce derecho 

penaln.* 

Esta constituido de tres libros, asi como de una parte general y otra especial. La parte 

especial contempla todos aquellos delitos leves y graves, dentro de ellos: 10s Articulos 

480 al 498, relacionados a las faltas; en el Articulo 23 de este Codigo, numeral primero, 

se establece como inimputable al menor de edad, en consecuencia a 10s menores de 

edad no se les imponen las sanciones que en el relacionado Codigo se determinan. 

44 De Le6n Velasco, Hector Anibal y Jose Francisco De Mata Vela. Derecho penal guaternalteco. Pag. 
67. 



4.6. Codigo Procesal Penal 

Ley de caracter procesal en ambito penal, que garantiza la pronta y efectiva justicia 

penal, que asegurara la paz, la tranquilidad y la seguridad ciudadana; asi como el 

respeto a 10s derechos humanos, la efectiva persecucion de 10s delincuentes y la 

sancion de las conductas que lesionan 10s bienes juridicos, sociales e individuales de 

10s guatemaltecos. Regula lineamientos, clasificaciones, fases, clases de 

procedimientos y recursos, que se pueden plantear en el transcurso de un proceso 

judicial. 

4.7. Reglas Minimas de las Naciones Unidas para la Administracion de Justicia de 

Menores, Reglas de Beijing 

Fueron adoptadas el 29 de noviembre de 1985 y garantizan el bienestar del nitio y 

adolescente, y de su familia. Asi como obliga a 10s Estados miembros a crear 

condiciones que aseguren al menor, una vida significativa en la comunidad, fomentando 

durante el period0 de edad en que el menor es mas propenso a UII corrlportamiento 

desviado, un proceso de desarrollo personal y educativo lo rrlas exento del delito y 

delincuencia posible. 



4.8. Ley de la Policia Nacional Civil 

El Articulo 2 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala regula que: 

"Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a 10s habitantes de la Republica la 

vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la par y el desarrollo de la persona". 

Bajo este precept0 fue creada la Ley de la Policia Nacional Civil, que regula en el 

Articulo 2 a esta institucion como: "Una institucion profesional armada, ajena a toda 

actividad politica. Su organizacion es de caracter jerarquica y su funcionamiento se rige 

por la mas estricta disciplina. ~ s t a  es la institucion encargada de proteger la vida, la 

integridad fisica, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de 10s 

derechos y libertades, asi como prevenir, investigar y combatir el delito preservando el 

orden y la seguridad publica". 

En virtud de lo anterior, se hace alusion a esta Ley por ser la Policia Nacional Civil la 

encargada de actuar cuando se esta cometiendo un delito, asi como realizar la 

investigacion correspondiente. Las fu~iciones de esta institucion se encuentran 

reguladas en el Articulo 10 de la Ley de la Policia Nacional Civil, las cuales son las 

siguientes: 

a) Por iniciativa propia, por denuncia o por orden del Mir~isterio Publico. 

b) lnvestigar 10s hechos punibles perseguibles de oficio e impedir que estos Sean 

llevados a consecuencias ulteriores. 
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c) 	 Reunir 10s elementos de investigacion utiles para dar base a la 

proceso penal. 

d) 	 Auxiliar y proteger a las personas y velar por la conservacion y custodia de 10s 

bienes que se encuentren en situacion de peligro por cualquier causa. 

e) 	 Mantener y restablecer, en su caso el orden y la seguridad publica. 

f) 	 Prevenir la comision de hechos delictivos, e irr~pedir que estos Sean llevados a 

consecuencias ulteriores. 

g) 	 Aprehender a las personas por orden judicial o en 10s casos de flagrante delito y 

ponerlas a disposicion de las autoridades competentes dentro del plazo legal. 

h) 	 Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interes para la seguridad publica; 

estudiar, planificar y ejecutar metodos y tecnicas de prevencion y combate de la 

delincuencia y requerir directamente a 10s seaores jueces, en casos de extrema 

urgencia, la realization de actos jurisdiccionales determinados con noticia inmediata 

al Ministerio Publico. 

i) 	 Colaborar con 10s servicios de proteccion civil en 10s casos de grave riesgo, 

catastrofes y calamidad publica en 10s terminos establecidos en la ley. 



j) 	 Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las leyes y 

ejecutando las ordenes que reciba de las 

respectivas competencias. 

k) 	 Prevenir, investigar y perseguir 10s delitos tipificados en las leyes vigentes del pais. 

I) 	 Colaborar y prestar auxilio a las fuerzas de seguridad civil de otros paises, 

conforme a lo establecido en 10s tratados o acuerdos internacionales de los que 

Guatemala sea parte o haya suscrito. 

m) 	Controlar a las empresas y entidades que presten servicios privados de seguridad, 

registrar y controlar su personal, medios y actuaciones. 

n) 	 Coordinar y regular todo lo relativo a las obligaciones del Departamento de Transito, 

establecidas en la ley de la materia. 

o) 	 Organizar y mantener en todo el territorio nacional el archivo de identificacion y 

personal y antecedentes policiales. 

p) 	 Atender a 10s requerimientos que, dentro de 10s lirr~ites legales; reciban del 

Organism0 Judicial, Ministerio Publico y demas entidades competentes. 

q) 	 Promover la corresponsabilidad y participacion de la poblacion de la lucha contra la 

delincuencia. 
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r) 	 Las demas que le asigna la ley. 

4.8.1. Tratamiento de 10s detenidos 

El Articulo 12 numeral 3 de la Ley de la Policia Nacional Civil regula el tratamiento que 

se debe dar a 10s detenidos, el cual es el siguiente: 

a) 	 Iden,tificarse debidamente como miembro de la Policia Nacional Civil en el momento 

de efectuar una detencion. 

b) 	 Velar por la vida e integridad fisica de las personas a quienes detuvieran o que se 

encuentren bajo su custodia y respetar su honor y dignidad; debiendo indicarles 10s 

motivos de su actuacion. 

c) 	 Dar cumplimiento y observar con la debida diligencia 10s tramites, plazos y 

requisitos exigidos por el ordenamiento juridico, cuando se proceda a la detencion 

de una persona. 

El presente capit~rlo expone las normas juridicas en las cuales se encuentran regulados 

10s derechos y deberes de 10s niiios y adolescentes, asi como el procedimiento que 

debe seguirse para que sea impuesta una sancion adecuada al daiio causado por la 

comision de un hecho que infrinja la Ley Penal. 





5. Las sanciones socioeducativas 

En este capitulo se analizan las sanciones socioeducativas que se encuentran 

reguladas en la Ley de Proteccion Integral de la Niiiez y Adolescencia; con enfasis en la 

sancion de prestacion de servicios a la comunidad y las limitaciones que se tienen para 

ponerlas en practica lo que incide en la eficacia. 

5.1. Sanciones socioeducativas 

Cuando se habla de la sancion se debe tener presente que el sinonimo por excelencia 

de esta es la pena; la cual es defirrida por diferentes autores, aulique la mas cercana a 

la investigacion es la que formula Mir Puig: "La consecuencia juridica del delito que 

consiste en privacion o restriccion de ciertos bienes juridicos, que impone el organo 

jurisdiccional, basado en la culpabilidad del agente y que tiene como objetivo la 

resocializacion del m i ~ m o " . ~ ~  

Por lo anterior, la sancion o la pena es una consecuencia de una transgresion o 

violacion a la ley penal sustantiva. Que al hacerse efectiva limitara 10s derechos de las 

personas que cometieron la transgresion, esta lirnitacion podra ser mirri~iia o maxima. 

45 h t tp / /~~~ .book~ .google .~~m.gt / l asmedidas cautelares y las sanciones: ejecucion en la justicia 
penal juvenil. (Guatemala, 22 de junio de 201 1). 
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lleva es una Iimitacion derechos 

sancionados. 

Se ha partido de lo anterior para formular una definicion de sancion socioeducativa: Son 

aquellas limitaciones u obligaciones que son irr~puestas a 10s adolescentes, por un 

tribunal competente, que en este caso no es la privacion de libertad, sino que tiene un 

fin educativo y socializador que se lograra a traves de terminar su at70 escolar o 

aprender un arte u oficio; herramientas que le seran utiles en su regreso a la sociedad a 

la cual dat7o por medio de un delito, obteniendo con ello el objetivo de la resocializacion. 

Las sanciones socioeducativas estan establecidas en el Articulo 238 inciso a) y 

numerales del 1 al 4 de la Ley de Proteccion Integral de la Niiez y Adolescencia. 

Surgen a raiz de la Convencion 10s Derechos del NiAo y desarrolladas en las Reglas de 

Beijing. 

Las sanciones socioeducativas son una respuesta de la sociedad a un act0 del 

adolescente, considerado como delito por la Ley Penal. Las sanciones socioeducativas 

que estipula la Ley de Proteccion Integral de la NiAez y Adolescencia, adoptan la 

corriente de la prevencion especial positiva. Porque persigue que la sancion sea un 

medio de reinsercion del adolescente a su familia y comunidad por medio de la 

educacion integral. 

Sin embargo, existe un problema serio al objetivo de la reinsercion a la familia, porque 

muchas veces 10s adolescentes que transgreden la Ley Penal provienen de familias 
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desintegradas, en donde la madre es agredida por el padre, o en don 

alcoholismo esta enraizado en ese hogar. 0 como en casos muy la 

mismos padres de familia 10s echan de sus casas por ser adolescentes muy 

conl'lictivos. 

Ahora bien, puede que el adolescente cumpla su sancion, per0 existen situaciones que 

hacen imposible la reinsercion del adolescente a su familia. Como el mismo objetivo 

que ha sido formulado, en el supuesto de familias integradas; la realidad demuestra que 

la mayoria de adolescentes transgresores de la Ley Penal provienen de familias 

desintegradas; existiendo una incongruencia entre la realidad y la ley, quedando estas 

familias desprotegidas. 

La reinsercion a la comunidad del adolescente que ha transgredido la Ley Penal tiene 

varios factores que la hacen muchas veces inviable. Porque las comunidades en donde 

viven 10s adolescente son en muchos casos asentamientos humanos o barrios 

peligrosos, donde gobiernan las maras o grupos delincuenciales, y es adonde el 

adolescente debera retornar despues de cumplir su sancion. Retornar a un ambiente 

contaminado por la criminalidad no es propicio para un mejoramiento del adolescente, 

estas condiciones no son de superacion sino de perdicion a la juventud. 

Ante la situacion de hogares desintegrados, no es recomendable que el adolescente 

regrese a ese tormento. Es mejor que regrese a familiares que cuenten con hogares 

mejor integrados que su propia familia, o en Liltimo caso a instituciones que velen por el 

adolescente. 
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El Articulo 259 de la Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y Adoles 

que el adolescente debe ser resocializado y reinsertado en la socieda 

refleja la prevencion especial que prevalece en esta Ley. En ninglln caso se podra 

invocar el fin de la prevencion especial para iniponer una sancion desproporcionada al 

hecho por razones personales, familiares o sociales de el. Lo que se puede es justificar 

una sancion menor a la que proporcionalmente le corresponderia. 

Las sanciones socioeducativas son una repuesta a 10s adolescentes, por incluir un 

contenido educativo. Ellos se encuentran en el proceso del desarrollo fisico y 

psicologico, para quienes la sociedad establece una serie de dispositivos de formacion 

de sus ciudadanos; y su situacion de haber cometido una infraction a la Ley Penal no 

implica, no ,trabajar para el resto de sus derechos. 

Los adolescentes sancionados no pueden estar sometidos a las mismas leyes ni 

recluidos en 10s mismos establecimientos que 10s adultos. La politica criminal, reclama 

que se sustituya el sistema de penas, por una serie de medidas educativas y 

correccionales, creando una jurisdiccion especial. 

Para que las sanciones socioeducativas cumplan el objetivo deseado, deben valerse de 

la educacion social. Que es una disciplina propicia para dar sustento a una tarea 

educativa con jovenes que han cometido infracciones a la ley, esta involucra espacios y 

estrategias mas amplias para intervenir. Existiendo un mas alla de la escolaridad, en el 

que se encuentran una serie de contenidos valiosos de concretar, conservando la 

inclusion social del individuo. 



instituciones de politica social. 

Lo educativo y social de la sancion es el medio por el cual se garantizan derechos y 

generan oportunidades que rompan con el circulo vicioso. ~ s t e  parte de la 

vulnerabilidad social, pasa por el sistema punitivo y vuelve a la situacion de 

vulnerabilidad. Por ello, debe romperse este circulo, para propiciar caminos y trayectos 

que guien a 10s adolescentes, y asi puedan integrarse de la mejor forma posible en la 

sociedad. 

Esto planea la doctrina, romper el circulo vicioso. Lamentablemente la Ley de 

Proteccion Integral de la Nitiez y Adolescencia no contempla las herramientas para 

poder realizar algo diferente, ya que esta basada en el supuesto de una buena 

integracion familiar y que la comunidad a la cual pertenece el adolescente se encuentra 

en condiciones optimas. Pero la realidad demuestra que existen farr~ilias no integradas 

y la comunidad a la cual pertenece tiene altos indices de delitos y una gran presencia 

de maras, que no hacen posible el reinsertarlo en esa comunidad; por lo que es 

necesario crear medios para poder apartarlos de estos males que datian la juventud. 

La Ley de Proteccion Integral de la Nitiez y Adolescencia, establece ciertas 

oportunidades a 10s jovenes como las sanciones socioeducativas las cuales estan 

reguladas en el Articulo 238 que estipula: "Verificada la comision o la participacion del 



adolescente en un hecho que transgreda la ley penal, juez 

aplicar 10s siguientes tipos de sanciones: 

Sanciones socioeducativas: 


Amonestacion y advertencia. 


Libertad asistida. 


Prestacion de servicios a la comunidad. 


Reparacion de 10s darios al ofendido. 


0rdenes de orientation y supervision: 


lnstalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de el. 


Abandonar el trato con determinadas personas. 


Eliminar la visita a centros de diversion determinados. 


Obligacion de matricularse en un centro de educacion formal o en otro cuyo objetivo 


sea enseriarle alguna profesion u oficio. 


Abstenerse de ingel-ir bebidas alcoholicas, sustancias alucinogenas, enervantes, 


estupefacientes o toxicas que produzcan adiccion o habito. 


Obligacion de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, 


profesional, laboral, de educacion sexual, de educacion vial u otros similares. 


c) 	 Ordenar el internamiento terapeutico del niAo, niAa o adolescente o el tratamiento 

ambulatorio en un centro especializado de salud publico, para desintoxicados o 

eliminar su adiccion a las drogas antes mencionadas. 



d) 	 Privacion del permiso de conducir. 

e) 	 Sanciones privativas de libertad: 

1. 	 PI-ivacion de libertad domiciliaria. 

2. 	 Privacion de libertad durante el tiempo libre. 

3. 	 Privacion de libertad en centros especializados durante fines de semana, 

comprendido desde el sabado, de las ocho horas, hasta el doming0 a las dieciocho 

horas. 

4. 	 Privacion de libertad en centros especializados de cumplimiento, en regimen 

abierto, semiabierto o cerrado". 

Esta investigacion esta basada en las sanciones socioeducativas, por lo cual, se 

procedera a analizar las sanciones socioeducativas que regula el Articulo anterior. 

Haciendo ver 10s obstaculos a 10s cuales se enfrenta la sancion de prestacion de 

servicios a la comunidad; que es el objeto de este informe. 

5.2. Amonestacion y advertencia 

Esta sancion es de ejecucion instantanea, tiene como objetivo llamar la atencion de 10s 

adolescentes que han cometido un delito; se les hara ver la gravedad de sus acciones y 

las consecuencias que traen. Exhortandolos para que, en lo sucesivo, se acojan a las 

normas de conducta que exige la convivencia social. 



Esta contemplada en el Articulo 241 de la Ley de Proteccion Integral de la Nit7ez y 

Adolescencia que regula: "La amonestacion es la llamada de atencion que el juez dirige 

oralmente al adolescente haciendole comprender la gravedad del hecho cometido y la 

consec~~enciaque ha tenido o podria haber tenido tanto para el como para terceros, 

exhortandolo a no volver a cometer tales hechos en el futuro, para que en lo sucesivo, 

se acoja a las normas de trato familiar y convivencia social. 

Cuando corresponde, debera advertirles a 10s padres, tutores o responsables sobre la 

conducta seguida y les indicara que deben colaborar en el respeto de las normas 

legales y sociales. 

La amonestacion y la advertencia deberan ser claras y directas de manera que el 

adolescente y 10s responsables de su conducta comprendan lo ilicito de 10s hechos 

cometidos". 

Cuando se advierte o se amonesta al adolescente, el juez les recordara a 10s padres de 

familia, sus deberes en la forrnacion, educacion y supervision del adolescente. Esta 

sancion solo se limita a llamarle la atencion al adolescente; si se analiza, este 

adolescente transgresor ya ha sido reprendido por sus padres en su comportamiento, 

Tiffer y otros. Ob. Cit. Pag. 348. 



sin haber conseguido 10s resultados esperados, ya que finalmente el 

llegado al sistema judicial. 

Sin embargo, esta sancion que esta clasificada como socioeducativa, no lo es, por 

carecer del elemento educativo. Ya que solo consiste en llamarle la atencion al 

adolescente que ha cometido un delito. 

Tarr~poco posee la fuerza para inculcar en el adolescente elementos que hagan cambiar 

su actitud; pues no realiza una actividad educativa o social que lo haga reflexionar en 

su forma de actuar; por lo que se debe tomar en cuenta que las palabras se las lleva el 

viento, mas la ensefianza queda grabada en el. 

Esta sancion es la mas leve que se puede imponer al adolescente por haber cometido 

un delito; en esta solo se puede encontrar escasamente un poco del elemento social y 

11ing6n elemento educativo. Por ello se puede indicar, que no es socioeducativa y no 

debe ser clasificada como tal. 

5.3. Libertad asistida 

La libertad asistida es una sancion socioeducativa, que el juez de paz o el juez de 

primera instancia de adolescentes en conflict0 con la ley penal pueden imponer a 10s 

adolescentes infractores de la ley; consiste en desarrollar actitudes de 10s adolescentes 

bajo la asistencia y supervision de personal especializado. 



La libertad asistida puede ser impuesta por 10s jueces de paz, per0 ocu 

jueces de paz desconocen que ellos pueden imponer esta sancion;' 

casos que llegan a su judicatura, a un juzgado de primera instancia de la niAez y 

adolescencia. Segun lo afirma el secretario del juzgado de primera instancia de la niAez 

y adolescencia y de adolescentes en conflict0 con la ley penal del departamento de 

Chimaltenango. 

Esta sancion esta regulada en el Articulo 242 de la Ley de Proteccion Integral de la 

NiAez y Adolescencia, que estipula: "La libertad asistida es una sancion educativa, 

socializadora e individualizada, que consiste en otorgar la libertad del adolescente, bajo 

la asistencia y supervision de personal especializado. Se orientara al desarrollo de 

habilidades, capacidades y aptitudes para el desarrollo personal y social del 

adolescente. 

Su duracion maxima sera de dos aAos y su cumplimiento debera iniciarse a mas tardar 

quince dias despues de haber sido ordenada, tiempo en el cual el equipo tecnico 

responsable elaborara el plan individual de la libertad asistida del adolescente". 

La supervision se encuentra a cargo de la Secretaria de Bienestar Social de la 

Presidencia de la Republics, a traves del Programa de Sanciones Socioeducativas; 

per0 actualmente no existen empresas en donde se pueda ubicar a estos adolescentes 

como trabajadores. Por ello han sido ubicados como ayudantes de camionetas, trabajo 

que no es recomendable para 10s adolescentes por ser un trabajo muy peligroso. 



Tristemente ya han sido asesinados varios adolescentes que estaban 

esta sancion. 

Lamentablemente se siguen violando 10s derechos de 10s adolescentes, regulados en la 

Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia, tales como la seguridad, 

dignidad, respeto, integridad y la garantia del interes superior. Todos 10s integrantes de 

la sociedad quieren y necesitan un cambio para tener un mejor pais, donde no exista la 

violencia ni delincuencia. Pero tristemente cuando se otorgan 10s medios para combatir 

estos males, la sociedad misma no les da una oportunidad a 10s adolescentes. 

El nombre que tiene la sancion le otorga un caracter mas represivo que educativo. 

Porque la libertad que tienen 10s adolescentes sera limitada, por medio de la 

supervision del personal especializado en la ejecucion de un trabajo. 

La definicion legal de esta sancion busca dar al adolescente una orientacion en su vida, 

desarrollando sus habilidades, capacidades y aptitudes. No se trata pues, de limitarle la 

libertad que posee, a traves de la prision o el quedar detenido por horas en un centro 

carcelario. 

La aplicacion de esta sancion consiste en ubicar al adolescente en un trabajo, per0 esto 

es diferente a lo establecido en la norma; pues ique sucede si el adolescente nunca ha 

trabajado? ique  sucede si el adolescente carece de educacion? i y  que sucede si 

solamente se ha dedicado a delinquir?. En estos casos lo logico y segun lo manda la 

Ley; se le debe obligar a que estudie en primer lugar y si esto no funciona, se le debe 
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enseiiar un oficio o arte; para que luego aprenda y pueda trabajar; 

lograra su desarrollo personal y social. 

Esta sancion es la que tiene el mayor plazo de las sanciones socioeducativas, que es 

de dos aiios. 

5.4. Prestacion de servicios a la comunidad 

La prestacion de servicios a la comunidad es una sancion socioeducativa que se puede 

aplicar a 10s adolescentes transgresores de la Ley Penal comprendidos er~tre las 

edades de 13 a 17 aiios, de ambos sexos. La impondra un juez de paz o un juez de 

primera instancia de adolescentes en conflict0 con la ley penal. Lo que persigue es 

responsabilizar al adolescente, a traves de prestar un servicio social que sea 

constructivo y no remunerado a favor de la comunidad. 

Esta sancion consiste en la realization de tareas o trabajos gratuitos, de interes 

general, en entidades pljblicas o privadas y sin fines de lucro. Las tareas o trabajos 

deberan asignarse seg~in las aptitudes, de mod0 que no perjudique la asistencia a la 

escuela o a la jornada normal de trabajo. 

El servicio que debe prestar el adolescente sera acorde con las cualidades y aptitudes 

de 10s adolescentes; fortaleciendo en ellos 10s principios de convivencia social. Esta 

sanci6n tiene un tiempo maximo de seis meses que solamente pueden imponerlo 10s 

jueces de primera instancia. Los jueces de paz pueden imponerla per0 el tiempo 



maximo sera de dos meses. Entre servicios pued 

adolescentes estan: 

a) Trabajos de limpieza y cocina en hospitales y asilos. 

b) Reparacion, pintura y mantenimiento en bosques, jardines y parques municipales. 

c) Trabajo de desperfectos en transporte y edificios publicos. 

El Articulo 243 de la Ley de Proteccion Integral de la Nitiez y Adolescencia define esta 

sancion de la siguiente forma: "La prestacion de servicios a la comunidad consiste en 

realizar tareas gratuitas, de interes general en entidades de asistencia, publicas o 

privadas, como hospitales, escuelas, parques nacionales y otros establecimientos 

similares. 

Las tareas deberan asignarse seglin las aptitudes de 10s adolescentes, procurando, 

cuando fuere posible, relacionar la naturaleza de la actividad con la del bien juridic0 

lesionado por el adolescente. Las tareas se cumpliran durante una jornada maxima de 

ocho horas semanales, 10s sabados, domingos y dias feriados o en dias habiles, per0 

sin perjudicar la asistencia a la escuela o la jornada normal de trabajo. 

Los servicios a la comu~iidad deberan prestarse durante un period0 maximo de seis 

meses. 



La sancion se mantendra durante el tiempo necesario para que el s 

realice efectivamente o sea sustituido, la sancion sera supervisada y o 

persona que el juez designe, quien elaborara un plan individual para el adolescentel' 

Que al adolescente se le obligue a ejercer trabajos en beneficio de la comunidad es lo 

mas cercano al fin socioeducativo; procurando con esto su reinsercion en la sociedad, 

porque se le enseiia que a traves de ayudar, no de trabajar; a una institucion como un 

asilo de ancianos, a 10s bomberos, municipalidades, etc.; va a ir conociendo realidades 

que desconozca, marcando su vida por el sender0 correct0 y asi llevarlo al camino de la 

rehabilitacion. 

Aplicando esta sancion se logra la mitad del objetivo estipulado como la rehabilitacion 

en la ley; pero lo esencial, es romper el circulo vicioso al cual el adolescente vuelve a 

caer despues de haber cumplido su sancion. 

Se deberia analizar el aumento de la sancion en un afio, pues el transcurso de un 

tiempo mas largo lo hara reflexionar sobre su forma de actuar. 

Esta sancion como la anterior (libertad asistida), no la quieren aplicar 10s jueces de paz 

por desconocer la ley o no querer aplicarla, remitiendo estos casos al juez de primera 

instancia de adolescentes en conflict0 con la ley penal. Hay casos en que 10s 

adolescentes proceden de municipios lejanos, teniendo que trasladarse al juzgado con 

todos 10s miembros de su familia, esto representa un gasto economico a la familia del 

adolescente; y sucede por no existir juzgados de primera instancia de adolescentes en 



conflict0 con la ley penal en sus departamentos o porqueI 

conocer estos casos por lo complicados que son. 

5.5. La obligacion de reparar el daiio 

Esta sancion se puede considerar como resarcitoria, ya que el adolescente sustituye el 

objeto daAado del ofendido o bien; repara el daAo que causo por haber cometido el 

delito, este resarcimiento debera hacerse de manera economica. 

Sera aplicada a todos 10s adolescentes que tengan 13 afios y 10s que no hayan 

cumplido 10s 18 aAos. 

Esta definida en el Articulo 244 de la Ley de Proteccion Integral de la NiAez y 

Adolescencia el cual regula: "La reparacion del daAo co~isiste en ulia obligacion de 

hacer del adolescente, a favor de la victima con el fin de resarcir el daflo causado o 

restituir la cosa daAada por la conducta delictiva. 

Cuando el adolescente mayor de quince aAos realice un act0 que afecte el patrimonio 

economico de la victima el juez podra determinar, teniendo especial cuidado en su 

situacion economica, que este restituya la cosa, promueva el resarcimiento del daAo o 

compense el perjuicio causado a la victima. Cuando dicho act0 sea cometido por un 

adolescente de trece a catorce aAos de edad, el juez podra tarr~bien determinar la 

reparacion del dafio, quedando solidariamente obligados 10s padres, tutores o 

responsables. 
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El juez podra imponer esta sancion, cuando la victima y el adolescente 

consentimiento. Si arr~bas partes estuvieran de acuerdo procedera a fijar 

se considere suficiente y se tendra por cumplida cuando el juez determine que el dafio 

ha sido reparado de la mejor forma posible. 

La reparacion del datio excluye la indemnizacion civil". 

La sancion solamente se basa en pagar el datio o 10s dafios que haya cometido el 

adolescente en el patrimonio de la persona ofendida. Aborda solo el aspecto 

economico, careciendo del aspecto educativo. 

Por ello, no debe ser clasificada como socioeducativa, pues no lleva implicita una 

actividad social ni mucho menos educativa, que beneficie la superacion personal del 

adolescente. 

~ Q u ele ensefiara al adolescente esta sancion si la familia tiene recursos economicos? 

Que el dinero puede solucionar sus problemas con la ley y salir de estos sin recibir 

sancion alguna. LQue le ensefiara al adolescente esta sancion si la fan-~ilia no tiene 

recursos economicos? Que el pobre siempre sera castigado por no tener dinero para 

pagar 10s dafios causados. 

Por lo anterior, esta sancion no es socioeducativa mas bien distorsiona la mente de 10s 

adolescentes. 



5.6. Otras sanciones 

Dentro de las sanciones de ordenes de orientacion y supervision, reguladas en el 

Articulo 238 inciso b) de la Ley de Proteccion Integral de la NiAez y Adolescencia, se 

encuentran dos que tienen las caracteristicas socioeducativas, las cuales son: 

"Obligacion de matricularse en un cer~tro de educacion formal o en otro cuyo objetivo 

sea ensetarle alguna profesion u oficio. 

Obligacion de someterse a programas de tip0 forrnativo, cultural, educativo, profesional, 

laboral, de educacion sexual, de educacion vial u otros similares". 

En la primera se le ordena recibir educacion formal (ir a la escuela) o aprender una 

profesion u oficio; para que sea una persona que cuente con las herramientas 

necesarias para poder afrontar la vida. El aprender un oficio s i  tiene mas influencia en 

prevenir delitos. 

La segunda sancion tiene mas caracter socioeducativo, esta versara sobre su 

forrnacion, en primer lugar la educacion, despues sobre otros aspectos como el cultural, 

laboral, etc. El objetivo es formar personas capaces, con un gran bagaje de 

conocimientos utiles a su vida. 

Por lo anterior, se considera que estas dos sanciones deberian ser incluidas en las 

socioeducativas, y no estar entre las de orden de orientacion y supervision. 
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5.7. 	 Sujetos que participan en 10s programas de rehabilitacion 

adolescentes 

5.7.1. Los padres de familia 

Los padres, tutores o responsables del niAo ylo adolescente podran intervenir en el 

procedimiento, como coadyuvantes en la defensa o como testigos calificados, que 

complementen el respectivo estudio psicosocial. A este respecto, cabe sefialar lo 

estipulado en la ley, pues esto no evita que concurran tambien en su condicion de 

testigos del hecho investigado. 

5.7.2. El particular ofendido 

Una novedad del actual sistema penal de adolescentes, en comparacion con el regimen 

tutelar, es que permite la participacion activa del ofendido en el procedimiento penal. 

lncluso lo faculta, siempre que sea parte del proceso, para que pueda impugnar de 

forma independiente la resolution que le pone fin al proceso, con el recurso de 

apelacion. Tambien puede reclamar la reparacion privada por 10s dafios y perjuicios que 

el hecho delictivo genero. 

5.7.3. La Fiscalia de Adolescentes del Ministerio Publico 

El nuevo modelo de administrar la justicia penal de adolescentes adopta el sistema 

procesal penal cambiario; ya que deja atras el patron inquisitivo que impero en 
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Guatemala, desde la creaci6n del primer tribunal de menores en 1937, 

en vigencia de la actual Constitucion Politica de la Repljblica de 

aprobacion y ratification de la Convencion sobre 10s Derechos del Nifio. El derogado 

Codigo de Menores no contemplaba la intervention del fiscal de menores; sin embargo, 

con la reforma constitucional de 1993, que le otorga al Ministerio Publico el ejercicio de 

la accion penal, Articulo 251, se motiva una reforma en materia procesal penal que 

tendra sus repercusiones en la administracion de justicia de menores. 

En el Codigo Procesal Penal, aprobado el 28 de septiembre de 1992, se establece que 

el procedimiento penal para las personas menores de edad, que trasgredan la 

legislacion penal, se desarrollara conforme un procedimiento especifico; en ese 

context0 la nueva Ley Organica del Ministerio Publico, Decreto nirmero 40-94 del 

Congreso de la Republics de Guatemala, establece una nueva organizacion para esa 

institucion; orientada a promover la persecucion penal y dirigir la investigacion de 10s 

delitos de accion publica y ademas velar por el estricto curr~plirrriento de las leyes del 

pais. 

En esa linea y para cumplir con las funciones del Ministerio Publico se crean las 

fiscalias de seccion y dentro de ellas se crea la Fiscalia de Menores o de la Nifiez; hoy 

denominada Fiscalia de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal; es en este sentido 

que la nueva ley, le otorga funciones especificas a esta fiscalia. Funciones que no se 

limitan a la promocion de la persecucion penal de 10s delitos de accion publica, sin0 que 

va mas alla. En primer lugar, recoge la moderna doctrina que favorece la participacion 

de la victima en el proceso penal del adolescente y en ese sentido establece como 
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funci6n exclusiva de la Fiscalia de Adolescentes, brindar orientation legal 

cuando sea necesario, a la victima del delito; tambibn regula la 

mantener una comur~icacion consta~ite y directa con el ofendido. En segundo lugar; 

establece la obligacion del fiscal de adolescentes de actuar con objetividad, que 

consiste en favorecer su reinsercion al ambiente familiar y social. 

5.7.4. El abogado defensor 

La defensa de un adolecente, debera ser asumida por un abogado particular o por el 

que le asigne el Estado, por carecer de recursos economicos para pagarlo. Debe estar 

presente desde el ir~icio de la investigacion del caso, y debera sostener comunicacion 

constante y fluida con la familia del adolescente, si fuere conveniente, para fortalecer la 

defensa material. 

5.7.5. Juez 

Es quien decide interpretando la ley o ejerciendo su arbitrio, la contienda suscitada o el 

proceso proniovido; en este aspect0 tecnico, el juez ha sido definido como el 

magistrado, investido de imperio y jurisdiccion que segun su competencia pronuncia 

decisiones en juicio. Para ser juez, magistrado o magistrada de la niiiez y la 

adolescencia, se deberan reunir 10s requisitos exigidos por la Constitucion Politica de la 

Republics de Guatemala. Ademas, tener amplios conocimientos y experiencia en 

derechos humanos de la nifiez y la adolescencia. 



5.7.6. Equipo multidisciplinario 

Equipo tecnico-profesional encargado de elaborar el plan de ejecucion de la sancion 

interpuesta por el juez; asi como de dar seguimiento a 10s nifios y adolescentes que ya 

se encuentran en proceso de rehabilitacion en determinado programa; estara 

compuesto por un coordinador, un psicologo, trabajadores sociales y una secretaria. 

Los funcionarios de 10s centros especializados seran seleccionados de acuerdo con sus 

aptitudes y capacidades idoneas para el trabajo con adolescentes. Para el ,trabajo en 

10s centros expertos de mujeres se preferira, en igualdad de condiciones, a estas. 

5.7.7. Centro Juvenil de Detencion Provisional (CEJUDEP) 

Ubicado en la 2a. Calle 1-32, de la zona 13, Pamplona. Centro en que se atiende a 

todos 10s adolescentes de sex0 masculino que son detenidos temporalmente; mientras 

que 10s operadores del sistema de justicia penal juver~il realizan las investigaciones 

respectivas y poder asi resolver la situacion juridica de 10s mismos. 

5.7.8. Asociacion para la Prevencion del Delito (APREDE) 

Nace en mayo de 2002, como resultado de la revocatoria que el Programa de Sociedad 

Civil de la Agencia para el Desarrollo lnternacional de Estados Unidos de America 

(USAID PSCIUSAID), hizo a las organizaciones de la sociedad civil: (AMPEGUA, 

CALDH, FADS, ICCPG), para invital-10s a participar como socios en el proyecto de 



prevencion del delito. esta APREDE quedo conformado 

dichas organizaciones. 

Su vision es disminuir 10s hechos delictivos en las areas seleccionadas y proporcionar a 

10s jovenes en riesgo las oportunidades para alcanzar un desarrollo integral. 

El enfoque de la prevencion del delito se orienta fundamentalmente hacia 10s jovenes; 

para esto se utilizan programas orientados a prevenir la delincuencia de 10s grupos 

juveniles; a traves de la transformacion de las condiciones que generan frustration, 

marginacion, y violencia en 10s adolescentes y que 10s conduce hacia el consumo de 

drogas, la violencia domestica, la violencia social y hechos delictivos; generando 

condiciones para fortalecer 10s vinculos de 10s jovenes con su familia, su comu~iidad y 

la generacion de espacios de interaction que permitan crear condiciones educativas, 

deportivas, culturales y oportunidades laborales o de autogestion que promuevan 

valores positivos en ellos y amplien sus oporturlidades de desarrollo personal dentro de 

la comunidad. 

Su mision, es mejorar la convivencia ciudadana entre la poblacion, apoyando la 

reduccion de 10s indices de violencia e inseguridad de jovenes en I-iesgo; mediante 

acciones de prevencion integral y fortalecimiento institucional en las areas de trabajo 

seleccionadas. 

Adicionalmente, promueve la participacion de diversos actores en la elaboration y 

ejecucion de programas y campanas de prevencion del delito. Y por supuesto, motivar a 
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jovenes a que descubran sus potenciales y encuentren alternativas 

productiva, a traves de programas de educacion, capacitacion e insercion laboral.- 

Dentro de sus objetivos, se distingue el lograr la disrninucion de la delincuencia juvenil, 

a traves del cambio de actitudes de 10s jovenes integrados o que potencialmente 

pueden integrarse a pandillas juveniles con problemas de drogadependencia o 

toxicomania. A traves de la accion comunitaria desarrollada por 10s comites locales de 

seguridad ciudadana, 10s comites de 10s vecinos, 10s actores sociales de la comunidad y 

el sector empresarial; apoyando con la generacion de empleos o fondos para la 

creacion de microempresas. Teniendo dentro de su area de trabajo, 10s siguientes 

municipios y departamentos: 

- San Miguel Petapa. 

- Villa Nueva. 

- Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. 

- Antigua Guatemala, Sacatepequez. 

- Escuintla. 

- La Gomera. 

- La Democracia. 

- Santa Lucia Cotzumalguapa. 



La Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la Rep~iblica es una institucion 

del Gobierno, que tiene a su cargo la adrninistracion y ejecucion de las politicas, en 

materia de proteccion para la nitiez y adolescencia, principalmente de aquellos que se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad, riesgo social, discapacidad y conflict0 con 

la Ley Penal. Entre sus funciones esta la de desarrollar procesos de planificacion, 

direccion, ejecucion y evaluacion de 10s programas, para contribuir en el funcionamiento 

de un sector y que tenga efectos en el sector mas vulnerable. 

La Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la Republica es la institucion que 

por designacion de la Ley de Proteccion Integral de la Nitiez y Adolescencia en el 

Articulo 258, tiene la autoridad para velar por el cumplimiento de las sanciones 

socioeducativas que se les impongan a 10s menores transgresores de la Ley Penal. 

Por lo antes expuesto, de las cuatro sanciones socioeducativas que estipula la Ley 

citada, solamente dos sanciones supervisa la Secretaria siendo estas: Libertad asistida 

y el de servicios a la comunidad. 

La Secretaria ha creado el Programa de Sanciones Socioeducativas, que debe velar 

por el cumplimiento de las sanciones socioeducativas y ejecutar todas las acciones que 

puedan acarrear. 



La Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la Republica es 

competente y responsable de llevar a cab0 todas las acciones relativas al c 

de las sanciones impuestas a 10s adolescentes y de las medidas de proteccion; en 

materia de responsabilidad penal de la adolescencia tendra, entre otras, las siguientes 

funciones: 

-	 Organizar y administrar 10s programas que sean necesarios para el cumplimiento de 

las sanciones establecidas en la Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y la 

Adolescencia. 

-	 Brindar servicios de atencion terapeutica y orientacion psicosocial a 10s 

adolescentes que se encuentren cumplie~ido una sancion o medida cautelar, asi 

como a sus familiares o responsables. 

-	 lnformar periodicamente al juez sobre el avance del proceso de reinsercion y 

resocializacion del adolescente. 

- Organizar y administrar 10s centros especiales de custodia y de cumplimiento de 

privacion de libertad, bajo la responsabilidad del secretario de bienestar social y el 

director de cada centro. 

-	 Promover, organizar y crear, en concertacion con la sociedad civil y participacion 

activa de las comunidades, asociaciones y orgar~izaciones privadas, publicas y no 



gubernamentales, programas y unidades de apoyo para la 

resocializacion de 10s adolescentes en conflict0 con la Ley Penal. 

5.8. 	Lirnitacion para supervisar las regiones 

La Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la Republica, a traves del 

Programa de Servicios a la Comunidad ha tratado de cubrir todo el pais, por ser la 

institucion encargada de velar por el cumplimiento de las sanciones socioeducativas. 

En base al primer parrafo del Articulo 258 de la Ley de Proteccion Integral de la NiFiez y 

Adolescencia: "La Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la Republica es 

la autoridad competente y responsable de llevar a cab0 las acciones relativas al 

cumplimiento de las sanciones impuestas a 10s adolescentes y de las medidas de 

proteccion". 

Ante la funcion delegada por imperio de la Ley, el Programa de Servicios a la 

Comunidad ha creado varias regiones en el pais, las cuales son: 

-	 La region central; esta region cubre 10s departamentos de Guatemala, 

Sacatepequez y Chimaltenango. 

-	 La region Quetzaltenango; esta region cubre 10s departamentos de Quetzaltenango 

y Totonicapan. 

- La region de Huehuetenango; que cubre solo el departamento de Huehuetenango. 



La region Escuintla; cu bre departamentos Escuintla, 

Suchitepequez. 

- La region Solola; comprende 10s departamentos de Solola y Quiche. 

- Region de San Marcos; comprende solo el departamento de San Marcos. 

Segun las regiones creadas, se evidencia que varios departamentos del pais no fueron 

tornados en cuenta por la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la 

Republics, por ello se determina que existe una seria limitacion para velar por el 

cumplimiento de la funcion delegada. 

Ademas, en las regiones creadas no existe el equipo tecnico que menciona la Ley, que 

se conforma por un psicologo, pedagogo y una trabajadora social; segun informacion de 

algunas regiones, solamente una trabajadora social atiende las regiones 

departamentales. 

ljnicamente en la region central (que se ubica en la ciudad capital) existe el equipo 

tecnico que regula la ley, el cual consta de: 

- Trabajadora social. 

- Psicologa. 

- Pedagogo. 

Estas limitaciones son las que no permiten que la Secretaria, cumpla a cabalidad con la 

supervision del cumplimiento de las sanciones. 
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5.9. Limitacion de las instituciones 

A continuacion se nombran las instituciones en donde 10s adolescentes transgresores 

de la Ley Penal pueden cumplir la sancion socioeducativa (prestacion de servicios a la 

comunidad) realizando servicios gratuitos. Las instituciones donde deben prestar su 

servicio comunitario son supervisadas por el Programa de Servicios a la Comunidad. 

Tal como lo establece el parrafo segundo del Articulo 257 de la Ley de Proteccion 

Integral de la Nifiez y Adolescencia: "Para verificar o controlar la ejecucion de sanciones 

podra delegarse esta funcion a las juntas municipales u organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales que desarrollan programas en el municipio, 

quienes estaran obligados a rendir informes periodicos sobre el curr~plirr~ie~ito de las 

mismas". 

Las instituciones encargadas de controlar la ejecucion de las sanciones, han sido 

regionalizadas por parte del Programa de Servicios a la Comunidad, entre las cuales 

estan las siguientes: 

5.9.1. Region central 

- lglesia de Dios Evangelio Completo. 

- Zoologico Nacional "La Aurora". 

- II Cia. de Borr~beros Voluntarios. 

- IV Cia. de Bomberos Voluntarios Zona Seis. 

136 



XXll Cia. de Bomberos Voluntarios de Mixco. 

XXV Cia. de Bomberos Voluntarios de Villa Nueva. 

XXlX Cia. de Bomberos Voluntarios de Amatitlan. 

L Cia. de Bomberos Voluntarios Zona 18. 

LXXXVlll Cia. de Bomberos Voluntarios de Villa Canales. 

Centro de Salud numero uno zona uno. 

Hospital de la Policia Nacional Civil. 

Hogar de Ancianos Rey David. 

Hogar Temporal Santa Catalina Laboure. 

Clinica Comunitaria Daniel Comboni. 

Cementerio General. 

Asilo Fray Rodrigo de la Cruz. 

Parroquia Beata Madre Encarnacion Rosario. 

Municipalidad de Pastores. 

Mur~icipalidad de San Andres Itzapa. 

lglesia San Antonio. 

lglesia Presbiteriana Macedonia. 

lnstituto Nacional de Educacion Basica Ciudad Satelite. 

5.9.2. Region Huehuetenango 

- Asilo "Amparo de San Jose. 

- Escuela de Autogestion Comunitaria La Democracia. 



5.9.3. Region Mazatenango 

- Municipalidad de San Miguel Panan. 

Como se puede apreciar, de las regiones que se han conformado solo existen tres que 

escasamente cubren tres departamentos del pais; lo cual es otra gran limitante al 

Programa de Servicios a la Comunidad, al no existir instituciones en donde 10s 

adolescentes pueden realizar 10s servicios comunitarios y menos cerca de su hogar. 

Los adolescentes deben viajar a las instituciones que esten cercanas a su hogar. En 

otro supuesto, ejecutan la sancion en instituciones que no estan en coordinacion con el 

Programa de Servicios a la Comunidad, las que no estan inscritas y no poseen la 

capacidad de velar por 10s objetivos impuestos en la sancion. 

Ademas de lo anterior, existen pocas instituciones que ayudan a 10s jovenes a poder 

cumplir la sancion (servicios a la comunidad); existiendo algunas en donde 10s 

miembros del Programa de Servicios a la Comunidad, no proporcionan toda la 

informacion sobre 10s adolescentes, ya que muchas personas, al saber que son jovenes 

que han tenido problemas con la ley no 10s aceptan; por lo tanto, mejor optan por decir 

que el joven (adolescente sancionado) solamente forma parte de un programa que 

ayuda a instituciones. Esto confirma que la sociedad se encuentra en una etapa en 

donde solamente ve el problema per0 no ayuda a encontrar soluciones. 

Una solucion a la falta de instituciones es que las mu~~icipalidades de todo el pais se 

inscriban en el Programa de Servicios a la Comunidad; previo a que se les capacite 
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para puedan cumplir con 10s objetivos trazados en la ley; esta 

veinticinco instituciones, se contaria con mas de trescientas y estarian mas accesibles 

para 10s adolecentes; en todo caso, por mandato legal todas las municipalidades deben 

contar con una comision de la nifiez y adolescencia, lo cual se analizara mas adelante. 

5.10. lnfraestructura 

La Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la Repliblica, no ha 

proporcionado al Programa de Servicios a la Comunidad un espacio fisico (salones, 

aulas, talleres); en donde puedan proporcionar terapias a 10s jovenes. Este Programa 

se ubica en un pequetio cuarto que sirve tambien de salon de usos multiples. 

Se debe tener en cuenta que todo programa necesita fondos suficientes para poder 

realizar de mejor manera su trabajo. Desafortunadamente las instituciones que aportan 

soluciones reales a problemas latentes, y que producirian grandes beneficios al pais no 

tienen 10s suficientes recursos economicos para funcionar. 

El presupuesto con el cual debe trabajar el Programa de Servicios a la Comunidad es 

reducido; en el 2005 contaron con un presupuesto que ascendio a la cantidad de 

noventa y cinco mil setecientos cincuenta quetzales (Q 95,750.00) y el presupuesto 

asignado para el 2007 en vez de aumentar, disminuyo a la cantidad de treinta y cinco 

rr~il quetzales (Q 35,000.00); o sea que, la disminucion que ha sufrido el presupuesto, 

es mas de la mitad. Ante tal situacion, el Programa de Servicios a la Comunidad debe 

priorizar ciertos casos en relacion a otros que no son tan graves. 
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Esta situacion revela que las sanciones socioeducativas no estan sien 

por la institucion encargada. Esto liace que la sancion la realice el a 

forma desinteresada y no existe alguien que vele por 10s objetivos que plantean las 

sanciones. 

5.1I.Juntas municipales 

Las juntas municipales tienen su base legal en el Articulo 257 segundo parrafo de la 

Ley de Proteccion Integral de la NiAez y Adolescencia, el cual regula: "Para verificar o 

controlar la ejecucion de sanciones podra delegarse a las juntas municipales u 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que desarrollan programas en 

el municipio, quienes estaran obligados a rendir informes periodicos sobre el 

curnplin-riento de las mismas". 

A las juntas municipales les han sido delegadas las funciones de verificar o controlar la 

ejecucion de las sanciones socioeducativas; siendo la primera entidad que es 

nombrada para ejecutar esta obligacion, antes que las organizaciones gubernamentales 

y las no gubernamentales. En esta investigacion se descubrio, que estas juntas que 

deben existir dentro de las municipalidades, en realidad no existen, solamente existen 

en la ley (en papel). 

Actualmente, solo funcionan las Juntas Municipales de Proteccion de la NiAez y 

Juventud que son parte de la Procuraduria de 10s Derechos Humanos, quienes realizan 

tareas de informacion a 10s niAos y adolescentes. En el departamento de 
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realizado 10s talleres, per0 no asiste ninguna persona de la junta municipal, algunas 

veces envian a alguien de la municipalidad. Esto no quiere decir, que esten 

funcionando y tengan a su vez una politica municipal para la niiiez y adolescencia. 

Por estas razones, se puede decir que no existen las juntas municipales, que son las 

encargadas de supervisar las sanciones. Los miembros del juzgado de control de 

ejecucion de medidas para adolescentes en conflict0 con la Ley Penal, expresaron que 

no realizan trabajo de campo porque segun ellos las juntas municipales realizan el 

rnismo. 

Lo interesante de este problema, es que son las organizaciones no gubernamentales 

(muy pocas) las que en realidad les han abierto las puertas a 10s jovenes para que su 

vida tenga un cambio al bien. 

Las limitaciones que tiene el Programa de Servicios a la Comunidad son: Falta de 

instituciones en donde cumplir la sancion; desafortunadamente en estas instituciones 

existen personas a las que les cuesta aceptar la idea de rehabilitar a un joven y por otra 

parte, estos jovenes han dado paso a esta negativa, pues vuelven a cometer actos 

ilicitos en contra de las mismas instituciones que les han abierto las puertas. 



5.12. Juzgado de control de ejecucion 

El primer parrafo del Articulo 257 de la Ley de Proteccion Integral de la NiAez y 

Adolescencia regula: "El juzgado de cor~trol de ejecucion de sanciones sera el 

encargado de controlar la ejecucion de las sanciones impuestas al adolescente. Tendra 

competencia para resolver las cuestiones o 10s incidentes que se susciten durante la 

ejec~~ciony para controlar el cumplimiento de 10s objetivos fijados por esta ley". 

Esta norma estipula en su segundo parrafo, que para verificar o controlar la ejecucion 

de sanciones, el juzgado podra delegar a las juntas municipales u organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, estas funciones, quienes deben desarrollar 

programas en el municipio, y estan obligados a rendir informes periodicos sobre el 

cumplimiento de las mismas. 

5.12.1. Objetivos de la ejecucion 

Lo que se persigue con la ejecucion de las sanciones, ya esta determinado por la ley, 

en el Articulo 255, esto da una ventaja sobre otras sanciones. Los objetivos son: 

Fomentar acciones sociales que Sean necesarias y que le permitan al ,transgresor de la 

ley su permanente desarrollo personal y la reinsercion a su familia y la sociedad; de 

forma integral a traves de sus capacidades fisicas y mentales para que sea una 

persona responsable de todos sus actos. 

Todos 10s objetivos estipulados se cumpliran si se promueven las siguientes acciones: 
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- Satisfacer necesidades basicas de la persona. 

- Posibilitar su desarrollo personal. 

- Reforzar su sentido de digrridad y autoestima. 

-	 Fomentar su participacion. 

5.13. 	 Juzgado de control de ejecucion de sanciones para adolescentes en 

conflicto con la ley penal 

Como se indico anteriormente, la ley regula que 10s juzgados de ejecucion sean 10s que 

se encarguen de verificar que las sanciones impuestas a 10s adolescentes se cumplan. 

En Guatemala solamente existe un juzgado de ejecucion que esta ubicado en la ciudad 

capital; y que posee su equipo tecnico conformado por una psicologa, una pedagoga y 

una trabajadora social. 

En virtud de la ley, es el encargado de verificar todas las sanciones que se impongan 

en 10s procesos de adolescentes en conflicto con la Ley Penal. 

Este equipo tecnico tambien ayuda en el juzgado de primera instancia, a la hora de 

decidir que tipo de sancion debe imponersele al menor; ya que el juzgado de primera 

instancia de adolescentes en conflicto con la ley penal, carece de equipo tecnico, con el 

que debe contar, segun la Ley de Proteccion Integral de la Nitiez y Adolescencia. 

El equipo tecnico de este juzgado durante media jornada de trabajo asiste a las 

audiencias; en donde se verifica por medio de informes, que el menor haya realizado la 
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sancion impuesta, ya sea esta libertad condicional o prestacion 

comunitarios. Estas audiencias se realizan en este unico juzgado por lo 

adolescentes sancionados en el pais, deben presentarse en la ciudad capital. 

Asi por ejemplo: Un adolescente que fue sancionado en algun departamento del pais 

como San Marcos, lzabal o Peten, debera realizar una gran travesia para poder estar 

presente en la audiencia en donde verificaran si cumplio o no la sancion que le fuera 

irnpuesta. 

Por ello, es necesario que se creen otros juzgados de ejecucion que traten de cubrir 

todo el territorio national, de manera que sea mas accesible para todos 10s 

adolescentes que viven en 10s departamentos del pais. 

Ademas, este juzgado no supervisa la ejecucion de las sanciones. En todo caso, lo 

correcto es que debe supervisar el cumplimiento de las sanciones, yendo a las 

instituciones en donde el adolescente esta cumpliendo la misma; ya que no es lo mismo 

revisar un expediente que observar la ejecucion de la sancion. Asimismo, por ley estan 

obligados a realizar esta supervision. 

5.14. Necesidad de ampliar la condena del menor transgresor de la ley 

Luego de haber analizado las medidas o sanciones que se deben imponer a 10s 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal, en cuanto a su resocializacion y 

reeducacion; se puede afirmar que la aplicacion de las medidas o sanciones 
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socioeducativas contenidas en la Ley de Proteccion Integral de la Ni fiez 

aportan entre muchos beneficios 10s siguientes: 

a) Estas medidas tienden a preservar 10s vinculos familiares, la participacion de la vida 

en sociedad y promueve la insercion tanto en el medio escolar como laboral; 

teniendo como ultimo recurso la privacion de libertad del adolescente 

b) La sociedad civil posee facultades reales para controlar en detalle la calidad y 

oportunidad de 10s programas de atencion directa, como lo es la prestacion de 

servicios a la comunidad 

c) Las sanciones se aplican siempre respetando el interes superior del adolescente 

d) Se busca que el adolescente aprenda a gobernarse a si mismo, y que desarrolle 

una disciplina interna, personal y espontanea. 

e) La reparacion de 10s dafios al ofendido, mas que una forma de pagar la deuda, es 

un mod0 de reeducar al adolescente. 

f) 	 En materia de tratamientos, la aplicacion de las nuevas medidas o sanciones 

socioeducativas son un fie1 reflejo del nuevo enfoque biologico, psicologico y 

sociologico del adolescente y de su proceso de insercion en la sociedad. 



En las sanciones socioeducativas el mismo organo que instruye 


estudio y la observacion personal del adolescente, y dispone 


tratamiento educativo. 


h) Las medidas o sanciones socioeducativas solo pueden aplicarse con base a plena 

prueba de 10s hechos ilicitos. En lo referente a la legalidad de las medidas o 

sanciones socioeducativas, deben basarse en la gravedad del delito y en las 

condiciones personales del menor, tomando en cuenta la finalidad educativa de las 

mismas. 

i) 	 Las medidas o sanciones socioeducativas son aniplias, flexibles, dotadas de 

contenido educativo y susceptibles de ser llevadas a cab0 en el propio medio del 

adolescente. 

j) 	 Las medidas o sanciones socioeducativas estan dirigidas para facilitar 10s medios y 

condiciones para que el adolescente alcance su completo desarrollo fisico, moral e 

intelectual. 

k) 	Eli la aplicacion de las sanciones socioeducativas, prevalece el interes del 

adolescente y el respeto a las garantias constitucionales. 

I) 	 La Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la Repllblica (SOSEP), lleva 

a cab0 programas; asi tambien el Cuerpo de Bomberos Voluntarios colabora con el 

cumplimiento de la prestacion de servicios a la comunidad. 
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Desventajas 

a) Existe poca fiscalizacion. 

b) La negativa de 10s agentes de la Policia Nacional Civil a la hora de la aprehension, 

cuando ocurre la comision de un delito, argumentando que ellos se arriesgan para 

atraparlos y el juzgado 10s deja libres. 

c) 	La falta de seguimiento en 10s procesos, en virtud de que 10s adolescentes en caso 

de cometer faltas, proporcionan una direccion inexistente o datos de identificacion 

falsos; por lo que 10s casos quedan sin concluir. 

d) La falta de medicos, psicologos o psicopedagogos y trabajadores sociales en 10s 

Jl-lzgados de la NiAez y Adolescencia al igual que en 10s Juzgados de Paz que 

hagan estudios previos, para poder deterr~iinar cual es la niedida o sancion 

socioeducativa a imponer al adolescente en conflict0 con la ley penal. 

e) La falta de interes de la Comision Nacional de la NiAez y la Adolescencia, en crear 

politicas publicas de desarrollo, que tiendan a brindar proteccion a la niAez y 

adolescencia guatemalteca. 

f) 	 La falta de funcionamiento de la Unidad Especializada de la Nifiez y Adolescencia 

de la Policia Nacional Civil. 



Falta la creaci6n de casas de observacion : de cu~todia~ -eforrna 


correcci6n, abrir escuelas de arte y oficios, etcetera; sin exister 


solo letra muerta. 


h) No hay juzgados suficientes que den coberfura nacional a 10s problen-ras de 10s 

adolescentes en conflicto con la ley penal; por lo que en las cabeceras 

degartamentales donde no hay juzgados se les deja muchas veces libres, por no 

poder internarlos en 10s lugares creados para adultos. 

Sin embargo, pese a estas desventajas, se puede concluir afirrnando que son mas 10s 

beneficios que las desventajas que proporciona la aplicacion de las medidas o 

sanciones socioeducativas a 10s adolescentes en conflicto eon la Ley Penal; en vista de 

que las anteriores medidas no tenian como finalidad la reeducacian y resocializacion de 

10s adolescentes, como hoy dia la tienen. 

El carnbio es muy reciente, y es un poco dificil determinar con precision si las medidas 

socioeducativas actualmente aglicadas, surtiran 10s resultados que se desean; pero a1 

garantizarse una mejor aglicacion de la legislacion vigente para 10s adolecentes y niflos, 

tal como lo ordena la Carta Magna, se puede asegurar que 10s adolecentes tendran una 

rnejor oportunidad para reeducarse y reinsertarse en la sociedad, al aplicirseles este 

tip0 de sanciones como consecuencia de una infraction a la Ley Penal. 

Las sanciones socioeducativas reguladas en la Ley de Protection Integral de la NiAez y 

Adolescenc~a, para que curnplan con el objetivo de rehabilitar y resocializar a 10s 
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rnenores de edad que lransgredan la Ley Penal, deben ser supervis 

institucionesdel Estado que sean las encargadas de realizar esta funcion. 

Con este trabajo se evidencia que uno de 10s principales problemas que haee aforar la 

violencia en Guatemala; es que el crimen organizado ha logrado integrar a su grupo 

delictivo a menores de edad para que infrinjan la ley, por estar estos protegidos por la 

Constitucion Politica de la Republics de Guatemala, convenios y tratados 

internacionalesy la Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia; ya que estas 

normas legales regulan que 10s menores de edad son inimputabies. 

Por todo lo expuesto, es urgente que se reformen las normas eitadas! con el fin de 

irnponer sanciones rn8s drasticas y de esta forma evitar que 10s rnenores de edad sigan 

siendo utiliaados por grupos del crimen organizado. 





4 .  	 Queda daro que las medidas socioeducativas no cumplen su funcion, ya que a 10s 

adolescentes a 10s cuales se les aplican deben pertenecer o haber formado parte 

de pandillas juveniles, de lo contrario la posibilidad que la medida socioeducativa 

cumpIa su objetivo es muy remota. 

2. 	 La funcionalidad de las rnedidas no privativas de libertad, la ejecuci6n y el control 

de ejecucion de las rnisrnas no existe; debido a que 10s entes encargados del 

control no tienen la capacidad humana ni econ6rn'ica para cumplir su funcion. 

3. 	 La poea atencion que se presta hacia 10s adolecentes, se ve proyectada de tal 

modo que la criminalidad juvenil se expande a nivel nacional e international. 

4. 	 Los proyectos para resoeializar al joven y evitar el increment0 de la violencia 

juvenil, se ven cada vez mas limitados por la falta de apoyo de la sociedad y del 

Estado mismo. 

5. 	 Muchos niiios y adolescentes se inmiscuyen con el crirnen organizado, debido a 

que alli ganan dinero facil y sin obligaciones; ademas, las sanciones que se les 

imponen cuando delinquen no son drasticas. 





1. 	 La Procuradcdria de Derechos Hurnanos, tiene que ser el ente obligado a vigilar 

que las medidas socioeducativas impuestas a 10s menores de edad, cumplan 

verdaderarnente su funcion rehabilitadora. 

2. 	 La Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la Rep6blica de Guatemala, 

debera solicitar mas presupuesto para ampliar sus funciones de control sobre las 

medidas socioeducativas, de lo contrario el problema persistira. 

3. 	 Los padres deberan involucrarse mas en la vida de sus hijos, ya que la falta de 

atencion y cuidados por parte de estos, es una de las causas por las cuales los 

nifios y adolecentes se involucran con el crirnen organizado. 

4. 	 Tanto el Estado como la sociedad guatemalteca, tienen la obligation de vigilar 10s 

proyectos que irnpliquen la rehabilitation y resocializacion de 10s rnenores 

transgresores de la ley penal, tornando en cuenta siernpre la proteccibn integral de 

10s rnenores. 

5. 	 Se tiene que reformar la Ley de Proteccion integral de la Niiiez y Adolescencia, en 

el sentido de imponer sanciones mas severas a 10s niAos y adolescentes, de 

acuerdo al daiio que causen. 
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