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I. EXECUTIVE SUMMARY 
 
This is the ninth Quarterly Report for the Project Against Violence and Impunity (PAVI or the 

Project) and covers the period from July through September 2011. The Project is pleased to 
report that the seeds sown many months ago are now bearing fruit, as highlighted below:  

 

 Prosecutors from the Litigation Unit (UDL) and the Crimes Against Life Unit (FDV) have 
joined efforts in a collective attempt to apply a more rigorous technical approach to 

prepare for hearings at each stage of criminal prosecution. The approach is comprised of 

two key elements: developing a criminal theory and then preparing an appropriate 

description of the legal basis for criminal charges. The results from applying this type of 

methodology are expected to lead to an increased number of convictions and appropriate 

sentencing. 

 The Project provided assistance to organize the international seminar “Quality Standards 

for Assistance to Crime Victims: Progress and Future Outlook.” The activity produced 

standards and definitions for service providers assisting crime victims in Guatemala and 

enabled participants, including judges, prosecutors, court-appointed attorneys, police 

officers, child welfare and victim service professionals, human rights defenders and 
personnel representing 12 Non-Governmental Organizations (NGOs) (working in both the 

capital city and other urban areas), to exchange experiences and describe some of the best 

practices developed in the field to assist victims of criminal activity. Most importantly, the 

activity used a participatory approach to produce national standards based on domestic 

legislation and regulations, as well as to define the standards to be applied by each type of 

judicial and social operator working with crime victims.  

 The Project´s strategy for institutional development and strengthening places increased 

value on the human resource component by creating Institutional Technical Teams (ETIs) 

within the public institutions. The PAVI team is pleased to report that work with the ETIs 

has led to steady progress in safeguarding human capital, developing an organizational 

identity, and building capacity.  The Project team has spearheaded the effort through each 

stage of development to the point now that institutions are capable of describing a problem 

and developing solutions. It has been very rewarding to observe a dynamic ETI in place at 

the 24-hour court facilities that meets on a regular basis to track commitments and make 

adjustments as necessary to improve courtroom management. The Project has witnessed 

the process in action as the institution develops in-house skill sets and puts mentorship and 

leadership programs in place. To cap off the process, the Project has also been successful in 

working with the Supreme Court of Justice (CSJ) and the Pro Justice Movement (MPJ) to 
promote the Institutional Integrity Model.  

 A total of 17 organizations have expressed interest in the Project´s Small Grants Program 

to work on institutional strengthening, training, and advocacy projects. Of these, 12 have 

progressed through the proposal and selection process. To date, eight projects have 

received approval and four are still under review. The grantees are focusing their efforts on 
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the six priority areas detailed in the PAVI Small Grants Manual.  More than half of the 

projects are being led by women.    

 In addition, the end of this reporting period coincides with the submission of the Annual 

Monitoring and Evaluation (M&E) Report describing the Project´s progress in meeting the 

performance and impact indicators. The Project recently submitted a modified M&E Plan to 

USAID with specific adjustments and changes to baseline data, descriptions, and indicator 

targets as requested by the Agency. USAID approved the Revised M&E Plan on September 

28, 2011 
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II. NARRATIVE REPORTING 

OF SUB-INTERMEDIATE 

RESULTS, LOW-LEVEL 

RESULTS, AND SPECIAL 

ACTIVITIES 
 

2.1 IMPROVED JUSTICE SYSTEM CAPACITY TO PROSECUTE AND TRY 

SERIOUS CRIMES (SUB-IR 1)    

 

2.1.1 Sustainable Improvement in Prosecution of Homicides and other Serious 

Crimes Supported    

 
Project support for the Guatemala Crimes Against Life Prosecution Unit  
The Project´s work in capacity building at the UDL is based on a training methodology using 

case theory as the key element for work planning and analysis. The approach prioritizes linking 

facts (factual platform) to proof (evidentiary platform) in order to build the case around well-

founded criminal charges. 

 

PAVI has provided assistance to schedule regular working meetings that allow prosecutors to 

build consensus around their requests, motions, and charges based on a logical structure that is 

solidly developed. In particular, the sessions 

center attention on cases involving more than one 

perpetrator, complex criminal activity, or 

connected incidents. This allows prosecutors to 

avoid processing individual indictments for each 

perpetrator and rather focusing on building 

cohesive and factual complex cases. In the past, 

prosecutors would readily prepare 20-page 

indictments, and even then fell short of the goal.  

Using the new approach developed by the Project, 

the indictments are no more than three or four 

pages long, are much more clearly written and 

describe both the facts and the prosecution for 

individual criminal acts and organized crime 

activities. The consensus reached during the working meetings will be presented to the head of 

the FDV Prosecution Unit for review, approval, and replication. 

 

 

Workshop on Preliminary Hearings  

UNICAP 
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 Working Meetings Topics 

(July – September 2011) 
Target Group 

No. Of 

Participants 

Preliminary hearings 

FDV Prosecutors and 

Assistant Prosecutors 

41 

Indictments 37 

Presenting Evidence 31 

Trial 26 

Total 135 

 

The Investigation Unit (UDI) has been restructured to strengthen ties with the Analysis Unit. It 

is worth mentioning that the person appointed to head the Unit is known for personal 

leadership qualities, has a great deal of experience in prosecuting criminal groups, and was 

trained in criminal intelligence and analysis together with the group of analysts that participated 

in PAVI-supported activities last year.  

 

As a result, the UDI is working diligently on connecting cases by analyzing incidents and 

suspects using cross-referencing of the Public Ministry’s Case Control Information System 

(SICOMP) data, which will allow it to address overall criminal phenomena and organized crime. 

Among other methods of criminal investigation and analysis, the Unit relies on photographic 

identification, definition of criminal structures, criminal activity mapping, and pays special 

attention to organized crime groups operating in Guatemala City.  

 
This type of approach has led to linking investigations that share common variables and can be 

attributed to a specific organized crime group and to assign them to a particular prosecutor 

team. This is quite a turnaround from the days in which only the violent deaths of public 

transportation workers were being investigated. The Project is pleased to report that at this 

point in time, each prosecutor team is investigating either one or two crime groups operating 

in various parts of the city.  

 

Another significant result to report centers on linking the evidence of 361 separate 

investigations that produced ballistic evidence to merely 71 cases to be investigated by one of 

the prosecution units. This implies that 25 or 30 incidents associated to a single case are being 

led by one of the prosecutor units, which will result in more structured activities, efficient 

investigations, and effective prosecution of serious crime. Some of the most relevant examples 

of this result are summarized in the following table:  

 

Cases Status 

Limón Case 

 Up to 20 incidents, including an attempted bombing at the National Civilian Police 

Hospital and an attack on a Transurbano, may be linked to this case. Investigations have 

identified a number of cliques, including the “Maestros del Dance and Rap” (MDR) and 

the “Solo Ranfleros” (SR) belonging to the Mara 18 criminal gang, to be involved in 

extortions, illegal arms possession, and the murders of fellow gang members.  The 

investigation has led to the arrest of eight leaders and identifying other 12 individuals, 

who still remain at large.  
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 “Maestros del 

Dance and Rap” 

(MDR)  

 The “MDR” and “LSC” cliques belonging to the Mara 18 criminal gang are involved in 

selling drugs, extortions, femicide and murders in Zone 18 of Guatemala City.  

Investigations have led to identifying the criminal structure and cross referencing data 

and files on SICOMP using ballistic evidence and the statements of an informer.  

Melba Case 

 The female leader of the “Solo Raperos” clique is in custody and charged with homicide, 

extortion and drug trafficking. In addition, the investigation revealed the entire criminal 

structure based on linking ballistic evidence and then cross-referencing and analyzing 

case files.  

Chiapas Case 

 This case identified eight individuals involved in homicides, drug trafficking, hijacking 

container shipments, and stealing motorcycles and cell phones in Guatemala City`s Zone 

7. The criminal structure has been identified and an arrest warrant issued for the group 

leader known as El Chiapas.    

“Solo para locos” 

(SPL) Case 

 The Unit has been investigating a Mara 18 clique involved in homicides, illegal weapons, 

and extortions in Guatemala City´s Zone 21, Villanueva, Santa Catarina Pinula and 

Amatitlan. To date, eight group members have been apprehended. The process is still 

underway and the Analysis Unit is contributing to the investigation using ballistic 

evidence and wiretapping results.  

Dismemberment 

Case 

 This case involves the severed heads of three victims that were located in various areas 

of Guatemala City.  At present, it appears that a criminal structure is behind these 

incidents. An informant turned evidence over to the state, which led authorities to 

locate some of the dismembered body parts. The informant has been granted benefits 

under the “colaborador eficaz” protocol 

Coronados Case 

 The Salvatrucha gang clique known as the “Coronados” is involved in assassinations for 

hire and drug trafficking and sales in Guatemala City Zone 5. One of the members 

known as “el Chirrias” has been apprehended and indicted on two murder charges and 

stands to be charged in six other homicide cases.  

 

As evidenced above, Project activities are generating positive impacts in successful criminal 

investigation. This quarter, the Project focused its efforts to improve prosecution by working 

with the UDL to double its staff from six prosecutors to twelve. The understaffing issue was a 

major factor in inefficient case processing, excessive workloads, and poor staff morale. Now 

that the office is fully staffed, the Project is developing activities to strengthen the Unit along 

technical lines, as well as to encourage teamwork and leadership among its members.   

 

Task Forces for complex and high impact cases 

The implementation of the high impact case management model is one of the Project’s ongoing 

activities. The following table summarizes the main results of cases that were developed over 

the course of the previous quarter. The table lists indictments or scheduled hearings. 

  

Cases Results 

ASOTEB Case 
 A series of extortions were systematically perpetrated on the ASOTEB transportation 

company. Twelve individuals linked to the crime have been indicted. 
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Serial Rapist in  

Villa Nueva 

 A number of rape incidents in Villa Nueva have been linked to the same individual and 

the case is currently being tried.  

  

INEB Case 

 Using Integrated Ballistics Identification System (IBIS) ballistics data, 40 cases were found 

to be linked, including the murders of four adolescents in several areas in Villa Nueva 

and Villa Canales. The case is currently being tried. 

Pujijiles 

Case 

 The case is currently being heard by the High Impact Court and proceedings were 

initiated against seven defendants on September 21, 2011 

Aguilas Case 

 Through the use of wiretapping and informants, the prosecution team discovered links 

between several kidnapping cases and solved the murder of the niece of one of the 

sentencing judges assigned to Guatemala City. The trial is scheduled to begin on 

October 5, 2011.  

 

Model based on Specialized Investigation Structures 

The Project provided assistance to prepare a proposal for the Secretary General on creating 

specialized investigation structures. The proposal is based on taking a specialized approach for a 

specific type of crime, which is then assigned to a group of prosecutors. The prosecution teams 

build their cases around large volumes of information that evidence a specific criminal 

phenomenon, which allows them to target their efforts toward disbanding criminal groups. A 

specific case study was built around extortions. 

 

The widespread issue of extortions has been a pet peeve of the Secretary General, who has 

called in support from both the Analysis Unit and the International Commission Against 

Impunity in Guatemala (CICIG). Two individuals are currently assigned to document data using 

an analytical matrix, incident mapping, and identifying and diagramming criminal structures. 

 

To contribute to this effort, SICOMP designed an Investigation Data Module as a tool to 

organize information for criminal investigation of extortion-type incidents. Based on Project 

recommendations, the program developers included a number of specific fields and catalogues 

for information parameters and cross-referencing to identify common characteristics in the 

criminal incidents, relate cases, and associate them with a specific criminal organization. Even 

though this module was built around extortions per se, it can readily be adapted for other types 

of serious crime.  

 

Although the subject has sparked a great deal of positive interest, the Project has nonetheless 

detected three potential obstacles that could limit its effective application:   

 Only one member of the staff is assigned to deal with a large volume of data 

 The assigned staff individual has limited experience in this type of crime 

 The National Civilian Police (PNC) and Public Ministry (MP) have different priorities and 
approaches for investigating extortion 

 

The Project will continue to support the implementation of the model and will promote 

coordination efforts among the different institutions to prevent the above mentioned problems.   
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Public Ministry (MP) and National Institute of Forensic Sciences (INACIF) Inter-agency cooperation 

As described in previous reports, the inter-institutional agreement to cross reference 

information from the IBIS has continued to yield significant results for strategic investigation of 

criminal groups involved in extortions, grand theft, armed robberies, homicides, and others. 
The system is currently generating reports every two weeks to associate ballistic evidence 

based on criminal incidents, locations, and dates.    

 

In addition, the MP has taken a further step to implement the inter-institutional agreement on 

criteria for clinical and medical autopsies by hiring two medical examiners to be responsible for 

orientation and training of 200 physicians from the San Juan de Dios General Hospital and an 

additional 250 physicians from the Roosevelt Hospital. These physicians are in a position to 
certify a natural death based on a number of sources such as: clinical records and medical 

history, hospital records, family history and background, etc. In suspicious circumstances, the 

physicians are instructed to perform a clinical autopsy that can be interrupted if they detect any 

evidence of violence. If this were the case, the physician is instructed to call in the authorities to 

take over and have the case moved to criminal prosecution without jeopardizing the legal 

grounds for further investigation.  

 

Although it is still too early to gauge the positive impact of the agreement, the new approach 

has already contributed to a noticeable reduction in the number of hospital deaths reported to 

the MP or INACIF. This then leaves the institutions free to better invest their time and 

resources on actual violent death cases. The Project plans to assess the impact of this 

component during the following quarter. 

 

Support for Implementation of the Law Against Organized Crime and other key 

Legislation  

The regulations governing procedures to turn evidence over to the State were reviewed and 

approved by MP authorities. The process included two working sessions to review the 

document prior to submitting it to the Attorney General for her signature. Once signed, the 

Project will provide assistance to disseminate the contents among the prosecutorial staff and 

begin efforts to coordinate its application among other government agencies, as necessary. 

 

Law on Asset Seizure and Forfeiture (Ley de Extinción de Dominio) 

As a result of efforts to implement this legislation and working in coordination with the 

Narcotic Affairs Section of the U.S. Embassy in Guatemala, PAVI provided assistance for five 

individuals to travel on an exchange visit to the Asset Laundering and Seizure Unit run by the 

Office of the Attorney General of Colombia. The participants included a prosecutor and two 

assistance prosecutors from the Asset Seizure and 

Forfeiture Unit, joined by a First Instance Criminal Court 

judge specializing in these cases and a representative from 

the Constitutional Court. The Project is planning a second 

trip for two prosecutors, two assistant prosecutors and 

another first instance judge.  

Four sentences have been 

handed down in asset seizure 

and forfeiture cases totaling 

US$1.2 million 
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The Asset Seizure and Forfeiture Unit was created by Agreement 65-2011 and, at the Project’s 

suggestion, reports to the Money and other Asset Laundering Prosecutor Unit. In addition, the 

Project has provided assistance to expedite Government Agreement 255-2011, which outlines 

the regulations to implement the Asset Seizure and Forfeiture Law.  

 

The Project is pleased to report that the Asset Seizure and Forfeiture Unit has made significant 

progress in a very short amount of time. Using a provision under Article 14 of the Law to 

expedite the process based on false declarations or omissions on the tax and customs 

declaration form submitted by international travelers, the Unit prosecuted four asset seizure 

and forfeiture cases in which the courts ordered the forfeiture of approximately US$1.2 million 

in assets. In addition, another 18 cases are currently before the courts and being prosecuted by 

the prosecution units against Organized Crime, Money and other Asset Laundering, Drug 

Activity and Corruption. 

 

2.1.2. Efficient and Effective Information Management Protocols in the Public 

Ministry in Place   

 
Implementation of the Information Unit of the Public Ministry (SICOMP2) 

The process to implement SICOMP2 in the FDV is currently underway. The Project has 

provided assistance throughout every stage of the process, including data migration, verification 

and certification, training activities for officials, prosecutors and assistant prosecutors, and 

support for working groups comprised of system end-users.  

 

One of the Project’s most significant contribution to implementing the system’s upgrades 

consists of the SICOMP2 procedural handbook. The handbook illustrates and describes the 

procedures to appropriately manage the system and ensure standardized application among all 

users that will lead to its optimized and sustainable performance. 

 

The handbook provides step-by-step user guidelines for each procedure; i.e., register 

information, submit queries, generate statistical reports, seek help options, assign processes and 

input free text for reports or requests, submit investigation leads, and oversee or monitor 

investigations’ progress. 

 

To enhance implementation, the Project provided assistance to install an interactive learning 
tool within the system based on simple and user-friendly presentations to guide users on how 

to make the most of the new features.   

 
In addition, the Project has taken steps to reduce the system response time by procuring 

additional RAM memories for 167 computer modules at the FDV Unit.  

 

FDV Unit Training Activities Prosecutors 
Assistant  

Prosecutors 
Officials Total 

Chief Unit 2 2 2 6 

Linkage Unit 1 2 1 4 
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UDI 12 70 12 94 

Early Decisión Unit 1 6 1 8 

UDL 8 11 10 29 

Total 24 91 26 141 

 

As reported earlier in this report, the Project worked to optimize SICOMP performance by 

building in new and expanded information fields and catalogs that enable both the FDV Analysis 
and Linkage Units to access additional data that may improve investigation efforts, incident 

analysis, cross-referencing variables to identify suspects, define organized crime structures, and 

map out criminal activity.   

 

In addition, the Project designed the Investigation Data module as a tool to effectively track 

progress in criminal investigation for certain types of crimes. The module is based on a series of 

specialized fields to catalog information using various parameters and cross-referencing 

applications to identify common characteristics of criminal phenomena, associate cases, and 

identify possible suspects or organized crime groups. The tool will soon be added to SICOMP2 

to optimize the system’s response to queries or searches and improve operations among the 

various prosecution offices and units.  

  

2.1.3. Comprehensive Growth and Development Plans for Key Public Ministry 

Units in Place 
 

Analysis Unit 

The following table highlights some of the more significant results obtained by the Analysis Unit 

this quarter (in response to 39 requests submitted by prosecutors regarding information from 

wire-tapping, computer record analysis, inter-communications, criminal analysis, video images 

and financial analysis along with an additional seven requests to produce analysis for hearings 

and court proceedings). The Analysis Unit’s activities are increasingly focused on criminal 

phenomena as a reflection of the way the prosecution units are now operating.  

 
Cases Status/Results 

Zeta Cartel Case 

 The Unit worked on several cases attributed to this criminal organization, which has 

been steadily gaining ground in Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa, 

Quetzaltenango, Totonicapán, and Huehuetenango. The UA submitted several 

reports (forensic video analysis, inter-communicational analysis, criminal analysis and 

audio analysis) to various Prosecution Units in support of indictments filed against 38 

individuals. 

“Solo para Locos” 

(SPL), Mara 18 

Criminal Gang 

Case 

 The Unit analyzed several cases and worked with CICIG to produce six reports that 

enabled prosecutors to file charges against SPL gang members. In addition, the Unit is 

working on approximately 30 additional information files. 

FDV Cases 
 The Unit is reviewing a number of reports on recent incidents in Villa Nueva and 

Villa Canales to identify any associations among the crimes. The murders of four 

teenagers are among the crimes being analyzed. 
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“Solo Raperos” 

(SR), Mara 18 

Criminal Gang 

Case 

 This case went to trial based on the analysis produced by the Unit. The judge handed 

down a guilty verdict and sentenced the defendants on September 23. 

Metropolitan 

District Prosecutor 

Case 

 About 20 reports alleging fraud perpetrated by several notary publics are currently 

being analyzed by the Unit. 

 

The Project has provided technical assistance for the remodeling of an office space in the Unit 

to be used as a forensic video lab. The Project submitted the environmental mitigation plan to 

USAID in late September 2011. PAVI expects the video lab will be up and running as early as 

next quarter. The Unit staff assigned to the lab received the required training to operate the 

video lab in El Salvador thanks to the Canadian donor cooperation.  The Project will focus 

efforts on linking the video-forensic lab team in the Analysis Unit with the PNC Audiovisual 

team. 

 

The process to procure hardware and computer programs for the Geographic Information 

System (GIS) is nearing completion.  Both contracts have been awarded to local companies and 

PAVI scheduled the first implementation phase for mid-October.  

 

Inter-agency Coordination among CRADIC/Analysis Unit/Prosecution Units in 

Mixco and Villa Nueva  

The Project reports the progress attained over the last several months, as follows:  

 The General Office for Civilian Intelligence (DIGICI)  has joined into the coordination 
efforts  

 The effort to more effectively manage criminal information now also includes the PNC 

Audiovisual Unit. 

 

The Center for Criminal Investigation Collection, Analysis and Distribution (CRADIC)-MP ETI 

requested PAVI support to set up a briefing for the DIGICI Director and Deputy Director 

regarding the ETI´s objectives in Mixco and Villa Nueva. In addition, the meeting provided an 

opportunity to officially request DIGICI coordination and support, particularly in regard to 

intelligence on Mixco and Villa Nueva incidents that can be fed into the “geographic 

areas/criminal activity” approach that is being used in those municipalities. The intelligence 

reports will be treated as confidential for distribution to prosecutors; moreover, nothing in the 
reports will be attributed to DIGICI as the source. 

 

In addition, the CRADIC-MP ETI asked the Project to bring in an expert on information 

management and analysis regarding video images. In the case of Mixco in particular, the 

Municipal Prosecution Office is working on a number of femicide cases in which their primary 

evidence relies on low-resolution video images, which has prevented further progress on the 

investigations.  
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In response, PAVI contacted the elite team from the PNC Audiovisual Unit who specializes in 

criminal investigation using video images (from public or privately-owned security cameras), 

particularly for homicide cases. The team uses a broad-based strategy that relies not only on 

primary images from a camera that may be coincidentally located near the crime scene, but also 

assess possible access or escape routes to seek out additional video tapes from other cameras 

located in these alternative paths that could reveal the actual route taken by the perpetrators.  

 

The FDV team from the Mixco Prosecution Office participated in the first of several workshops 

that the PNC Audiovisual Unit organized to describe how the Unit was created, its structure 

and performance, its means to gather information from video images, and how prosecutors and 

assistant prosecutors can request their services. The Project discovered that approximately 

80% of the prosecutorial staff was entirely unaware of the existence of the PNC Unit, nor of 

the useful tool at their disposal for criminal investigations. The Project will continue to support 

enhanced coordination and joint efforts as the MP forensic video lab in the Analysis Unit begins 
operations in the near future.   

 

2.1.4. Smart Replication of the First Instance and Criminal Trial Court Models 

Supported 

 

24-hour Courts 

The smart and assertive replication of the First Instance and Criminal Trial Court Models (24-

hour courts) is based on findings from assessing and evaluating its operations and concept. 

Accordingly, the replication should consider the issues regarding the advantages/disadvantages 

of replicating the model as originally envisioned and the need to adjust it to ensure its 

sustainability and effectiveness. 

 

In that sense, the smart and assertive replication of the model has been based on reproducing 

the practices, processes, and mechanisms that have proven to be useful (particularly in Mixco 

and Villa Nueva, along with the ongoing process in Escuintla and Sacatepéquez) and applicable 

within the Guatemalan criminal justice system.   

 

Analyzing possible routes to escape a crime scene 
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These variables and the conditions under which the model shall continue to operate were 

debated and approved by the Supreme Court Assembly, as stated in Agreements Nos. 18-2010 

and 19-2010. 

 

In line with its contractual obligation, the Project supported this evaluation and adjustment of 

the Criminal and First Instance Court model for its effective replication. In adjusting the model, 

the Project considered the regulatory 

and prosecutorial evolution that had 

taken place in the Guatemalan justice 

system and the courtroom and docket 

management models (i.e. high risk 

criminal courts to hear high impact 

cases, specialized courtrooms for 

specific crimes covered by the Law 

Against Femicide and other Forms of 

Violence against Women, criminal 

courts to dispose or transfer back-logged cases (Juzgado de Liquidación), incineration courts, 

peace justices with jurisdiction over procedures that call for less than five-year sentences, 

criminal courts for asset seizure and forfeiture cases) that would be required to address an 

increasingly complex criminal activity. 

 

Based on these variables, the replication was adjusted as follows: 

a) It will not entail the functioning of the courts for 24 hours and every day to not impose 

a greater financial burden to the OJ. To provide prompt access to justice, the latest 

reforms to the Code of Criminal Procedure allow detainees to be presented before 

local peace justices, whom are authorized to decide cases that are punishable with less 

than 5 years of imprisonment. The reforms also require peace justices to be on duty at 

all times 
b) It will not require that all justice sector institutions are located within the same physical 

space 

c) It will include the following processes and procedures:   

 Multi-member Court:  The model is based on a courtroom presided over by 
several judges that hear cases based on strict criteria for oral proceedings and share 

a unified understanding of the role of the judge throughout the preparatory and 

intermediate stages of criminal prosecution.  

 Building a new judicial culture: The judge’s place is the courtroom and the 

management and case processing are concentrated in and supported by common 

administrative services.   

 The Secretary of the Court as the focal point for administrative 
operations: Clearly defined roles, duties, and workload distribution among auxiliary 

judicial staff in response to a new management model implies a departure from 

traditional job descriptions (judge to clerk to court officer or judge to officer).  

Placing the administrative responsibilities and operations in the hands of a single 

office manager is more likely to produce effective results and coordination while 

preventing territorial or control issues that may arise among individuals in positions 

The Project supports the smart and 

assertive replication of the Criminal and 

First Instance Court Model practices and 

processes that have proven to be useful 

and applicable to within the Guatemala 

criminal justice system. 
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of authority. The structure assigns the responsibility to a single position to provide 

efficient services and operations. 

 Oral proceedings: Oral proceedings are based on an open debate that allows the 

judge to hear arguments from both parties and leads to more efficient responses 

(timeliness) and effective actions (immediate and appropriate) in response to 

demands for justice while prioritizing compliance with legal and prosecutorial time 

limits. 

 Information Management: It is generated through Information Technology (IT) 
platforms tailored to the requirements of each model. It controls data input, record, 

and monitoring throughout the process. An IT system is an indispensable operational 

tool to manage shared services using a procedural handbook to: 

o Guide internal procedures and workflow 

o Track deadlines, length and duration of proceedings, suspended hearings and 

cause for suspension 

o Automatically schedule the docket 

o Generate reports on types of cases and decisions handed down by the 

Court. 

 

The Project conducted a study to assess justice administration and operations in the 

municipalities of Coatepeque, Malacatan, and San Marcos. The findings revealed that conditions 

are in place to support smart and assertive replication of the adjusted model.  

 

Based on the conditions described above, replication in those municipalities would produce the 

following:  

 

Creation of a multi-member court that integrated to the first instance court will provide 

immediate response to the legal and constitutional requirements for time limits on initial 

appearances and statements before the court. In addition it will address what the Criminal 

Chamber considers “privileged” hearings, such as issuing search warrants, arrest warrants, and 

urgent court orders requested by the MP. 

  

Promote the use of oral proceedings by providing the appropriate technology and necessary 

separation of the Judiciary (OJ) and administrative roles by managing the courtroom based on 

the use of shared services. 

 
Creating and operating a sentencing tribunal in Malacatan that would increase the availability of 

services from both the MP and the Public Defense Institute (IDPP). This in turn will improve the 

system’s response and eliminate the need for justice operators to travel to hearings taking place 

in the capital city of San Marcos province.  
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2.2. MOBILIZE JUSTICE SECTOR AND CIVIL SOCIETY TO REDUCE AND 

PREVENT VIOLENCE (SUB- IR 2)    
 

2.2.1. Availability of Effective Governmental and Non-Governmental Legal Aid 

Services for Victims Increased   

 

The Project organized the international seminar “Quality Standards for Crime Victim Assistance:  

Progress and Future Outlook.” to develop standard definitions for victim services providers in 

Guatemala. The seminar was the result of a coordinated effort among the OJ, the MP, the IDPP, 

and Families and Friends Against Crime and Kidnapping (FADS). 

 

PAVI provided assistance so that judges, prosecutors, defense attorneys, police officers, child 

welfare and victim service professionals, human rights defenders, and representatives from 12 

NGOs from urban and rural areas in Guatemala could come together and exchange 

experiences and best practices on the provision of services for crime victims. One of the most 

salient aspects of the event centered on the participatory process to produce standard 

definitions for victim services providers based on domestic regulations governing justice and 

social service operators. The process was greatly enriched by the participation of renowned 

international experts such as Dr. Hilda Marchiori, Criminology and Victimology Expert from the 
World Victimology Association in Argentina, Dr. Maria de la Luz Lima, President of the 

Victimology Social Network in Mexico, Maria Teresa Ambrosio, Victimology and Criminology 

Specialist in Mexico, Dr. Yaosca Eugarrios,  Prosecutor  and Head of the Public Ministry´s 

Victim Assistance Unit in Nicaragua, Dr. Aurora Amador,  Prosecutor in Chontales, Nicaragua 

and Emilio Viano, Professor from the American University and the Washington College of Law 

in Washington DC. In addition to the contributions made by the above-mentioned experts, the 

local participants enhanced the discussion by describing experiences and cases that illustrated 

recent progress in acknowledging and protecting the rights of victims (see Annex 1).   

 

The seminar was organized around presentations on the latest research on the subject followed 

by sessions describing services currently provided to assist crime victims. In addition, the 

seminar provided two sidebar activities to raise awareness; the first covered leadership issues 

and the second involved role playing from the position of a crime victim.   

 

The seminar focused on the main issue on the agenda from a judicial and prosecutorial 

perspective. It analyzed the way the role of the victim has evolved from being practically 

invisible to the point where the victim’s rights are acknowledged and exercised, which 

constitute the most recently reference framework on “Quality Standards for Crime Victim 

Assistance”.  
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The seminar produced conceptual guidelines as to what constitutes a standard and defines 

quality for each standard in the provision of services and assistance to crime victims. The 

conceptual development was enhanced from criminology and victimology perspectives as they 

pertain to human behavior and the effects on the lives of the victims. These are the premises 

that dictate the attention and reaction required from the criminal justice system and the 

importance of factoring the circumstances of the victim into the criminal investigation. 

 

One of the most significant results of the seminar lied in the discussion and acknowledgement 

of victim rights based on constitutional mandates. In this regard, the presentations from Mexico 

stressed the importance of acknowledging the constitutional mandate to comply with the 

guidelines, principles, and precepts to protect crime victims and prevent abuse. This in turn 

must then translate into the regulations that specifically define the protection and the 

implementation mechanisms.  

 

Even though Article 44 of the Guatemalan Constitution states that victim rights are described 

and acknowledged in the international conventions and agreements ratified by the Guatemalan 

Government, in reality no major focus has been given to protect and defend the victims’ 

fundamental rights.   

 

At this point in time, Guatemala is contemplating constitutional amendments that involve justice 
sector institutions. This might present an opportunity to introduce changes in the areas 

described above, particularly as they pertain to gaining ground in a region in which other 

countries are making strides in criminal justice applied to victim rights and an increased demand 

for respect for those rights might reach international courts. 

 

Once the reference and background content was provided to the participants, the seminar 

presentations focused on sharing experiences and collectively producing results to standardize 

the provision of services for crime victims. 

 

 Opening Ceremony of the International Seminar 
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The Seminar also provided an opportunity to promote PAVI’s Institutional Integrity Model 

among the OJ, the MP, and Civil Society Organizations (CSO) comprising the MPJ coalition 

through the implementation of two activities:  

1) The Guatemala Professional Women´s Group facilitated the session “take a walk in 

someone else´s shoes” to address issues on violence against women  

2) Marco Antonio Garavito, Director of the Mental Hygiene League, facilitated a workshop 

on positive leadership and institutional integrity.  

 

The following table summarizes the standards produced during the seminar:  

 
International Standards Type of Victim Domestic Standards 

The Fourth Geneva Convention in 

1949 produced four international 

agreements to protect victims of 

war. 

Victims of war  

United Nations Declaration of Basic 

Principles of Justice for Victims of 

Crime and Abuse of Power, 1985. 

Victims of crime and abuse of power  

United Nations Convention on the 

Rights of Children  Children as potential victims 

Law to Protect Children and 

Adolescents in Conflict with 

Criminal Law 

Strategic approach and models to 

eliminate violence against women in 

regard to criminal justice and crime 

prevention, 1997. 

Female victims of violence in regard 

to criminal justice and crime 

prevention 

Law Against Femicide and 

other Forms of Violence 

against Women 

The Istanbul Protocol or the Manual 

on Investigation and Effective 

Documentation on Torture or other 

Cruel,  Inhumane or Degrading 

Punishment, adopted by the United 

Nations in 1999  

Victims of torture or other cruel, 

inhumane, or degrading punishment 
 

United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime, 

2000.  

Crime victims and witnesses, their 

families and  individuals involved in 

organized crime 

Law Against Organized Crime 

Protocol to Prevent, Repress, and 

Punish Trafficking in Persons, 

particularly women and children in 

addition to the UN Convention 

Against Transnational Organized 

Crime, 2000.  

Victims of trafficking in persons, 

particularly women and children 

Law Against Rape, Sexual 

Exploitation, and Trafficking 

in Persons 

United Nations Protocol against 

illegal trafficking in immigrants, 
Immigrant victims  



 

18 

 

 
2000.  

Protocol for the United Nations 

Convention on the Rights of the 

Child pertaining to the sale of 

children, child prostitution, and the 

use of children in pornography 

approved by the General Assembly 

in Resolution 54/263 dated May 25, 

2000.  

Victims of the sale of children, child 

prostitution, and the use of children 

in pornography 

Law Against Rape, Sexual 

Exploitation, and Trafficking 

in Persons 

Guidelines on Justice for Child 

Victims and Witnesses of Crime, 

2005.  

Child victims and witnesses of crime  

Inter-American Convention to 

Prevent, Sanction and Eradicate 

Violence against Women “Belem 

Do Para” Convention dated June 9, 

1994 

 
Law to Prevent, Sanction, and 

Eradicate Violence against 

Women 

 

The following table illustrates an example developed by specialized judges and the Mixco Peace 

Justice of how the standards to provide assistance to female victims of crime can be applied as 

described by the Law against Femicide and other Forms of Violence against Women:  

 

Source for the Standard 
Right to be 

Protected 
Standard for Assistance 

 Articles 1 and 2 of the Guatemalan Constitution  

 Minimum regulations based on the United 

Nations System 

 Article 124 of Decree 7-11 on reforms to the 

Criminal Prosecution Code (CPC) 

 Articles 1 and 2 of the Law to Prevent, Sanction 

and Eradicate Domestic Violence (VIF) 

 Article 1 of the Law Against Femicide and other 

Forms of Violence against Women 

Dignity 

Access to justice  

Fair treatment 

An acknowledgement from the 

very first contact with the 

victim of her condition as a 

human being and concern for 

her dignity throughout the 

entire process  

Ensure that each of the rights 

and guarantees afforded by the 

law are provided to the victim 

throughout the entire process 

as part of an authentic judiciary 

response  

 Articles 1, 2 and 4 of the Guatemalan 

Constitution 

 Articles 5 and 116 of the Guatemalan 

Constitution 

 Article 2 of the Law to Prevent, Sanction, and 

Eradicate VIF 

Effective judicial 

protection 

Assistance should be provided 

in a timely fashion at each step 

in the process in compliance 

with timeframes and deadlines 
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 Article 6, Item D, Chapter 2 in the Justice Manual 

on the use and application of fundamental 

principles 40/34  

 Articles 6 and 7 of the VIF Law 

 Article 9 of the Law Against Femicide and other 

Forms of Violence against Women  

 Article 11, Agreement 30-10 of the Supreme 

Court of Justice  

 Article 117, Decree 18-2010 on reforms to the 

CPP  

 United Nations Recommendation 19, Committee 

on the Elimination of Discrimination against 

Women (CEDAW) Committee, Article 4, Item 

G, CEDAW, Article 7, Item 8 D, F Belem do 

Para. 

Access to services: 

Medical and 

psychological 

assistance, social 

support service, 

legal assistance, 

training and job 

placement services 

Provide measures to safeguard 

and protect the victim in a 

comprehensive fashion with 

appropriate and 

complementary approaches  

 Article 6, Items A and B United Nations 

Resolution 40/34  

 Article 13 of the Law Against Femicide and other 

Forms of Violence against Women  

 Article 5, User Manual and application of United 

Nations Resolution 40/34 

 Article 117, 310 and 124 of the CPC 

Access to 

Information  

Freedom to 

Express an 

Opinion 

Both the initial statements and 

first court appearance should 

explain and describe the rights 

of the victim throughout the 

process, as well as any possible 

consequences 

 United Nations Resolution 40/34, Reparations 

 Article 20 of the  Law Against Femicide and 

other Forms of Violence against Women 

 Article 119 CPP 

 Article 7, Item G CEDAW  Article 7,  Item O: 

VIF Law 

 Article 117, 218 y 317 Literal G CPC 

Reparation and 

compensation  

 

Dignified reparations based on 

the victims’ needs  

 Article 6, Item E,  United Nations Resolution 

40/34  

 Article 6, VIF Law 

Avoid 

revictimization 

Throughout the entire process, 

any unnecessary interventions 

should be avoided along with 

procedural issues that could 

negatively impact the victim 

 

Based on the work of the different criminal justice operators, representatives of Civil Society 

Organizations, and service providers working groups, the following victims’ rights and standard 

categories were identified:  

 Right to be heard and profess an opinion 

 Right to be informed (procedural guarantees, case status, prosecutorial and judiciary 
decisions)  

 Right to physical and personal safety throughout the process 

 Right to effective judicial protection 

 Right to comprehensive assistance: Medical, legal, psychological, and social 
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Inter-agency working group 

Victim Services and Assistance in Flores, Petén 

The Project provided a sub-grant to the Pastoral Social Vicariato Apostólico de Petén to develop a 

comprehensive victim’s assistance program that includes psychological counseling and legal 

advice for victims of crime and violence. The grant was designed around the needs of the victim 
and comprised the provision of appropriate infrastructure and equipment support to ensure 

privacy (accessibility and uninterrupted services) and comfort (spacious, light, well-ventilated 

and furnished areas) for the victims in peaceful surrounding. 

 

The Pastoral will focus primarily on providing psychological counseling and is developing 

instruments to take statements, register cases, and use coordination mechanisms to refer 

individuals to appropriate institutions providing in-house or outpatient services.  

 

The Pastoral is taking referrals from the MP, the judiciary, and other ecclesiastical, social or 

community programs that may have participated in awareness or training activities on violence 

or conflict resolution. This quarter, the program received 56 cases (69% of which were from 

females and 31% from males). Most cases involve victims of male-chauvinism (violence against 

women or domestic violence), but a number of cases involve youth in conflict with the law, 

facing extreme poverty, or possible suicide risks. 

 

2.2.2. Coordination among Governmental and NGOs in Victim Services Increased 

 

During this quarter, the Project provided technical assistance to a team from the MP working 

on the Protocol on Comprehensive Assistance for Witnesses in Criminal Prosecution. The 

team included personnel from several prosecution units; i.e., Crimes Against Life, Women, 

Trafficking and Organized Crime, along with staff assigned to the Witness Protection and Victim 

Assistance Units. The Project completed a training activity on the scope and application of the 

Protocol that will be included in the permanent training and orientation program that the 

Prosecution Unit on Crimes Against Life uses to prepare prosecutors for arraignment hearings, 

preliminary statements, preparing witnesses to testify, and litigation techniques.    

 

The Protocol is now available as a very valuable instrument to assess progress in coordination 

efforts, both within the MP (prosecutors/victim assistance unit/witness protection, as the case 

may be) and externally, with other agencies such as the National Civilian Police, INACIF, health 
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providers (in cases in which the victim is found at the scene of a crime). or other organizations 

from the referral network that works with victims. 

 

Similarly, PAVI has continued efforts this quarter through the Small Grants Program to improve 

inter-institutional coordination, as follows:  

 

Cooperation Agreement between the Pastoral Social Vicariato Apostólico de Petén 

and the Public Ministry District Office in San Benito, Petén. 

The Agreement was developed with the main purpose of establishing the institutional 

conditions for communication and cooperation between the parties that would lead to 

improved psychological services and support throughout the therapeutic process for direct or 

collateral victims of any actions or omissions that could threaten the life, safety or sexual well-

being of an individual. 

 

In addition, the agreement describes reference and counter-reference mechanisms for cases 

requiring referrals and makes provisions to strengthen the local network for victim assistance.  

 

Protocol on Inter-Institutional Coordination for Effective Management of Female 

Victims of Violence in the Criminal Justice System operating in the municipalities 

of Cobán, Carcha, Santa Cruz, San Cristobal, San Juan Chamelco, and Tactic, Alta 

Verapaz. 

The Project has provided support for this effort by providing a small grant to the Alta Verapaz 

Justice Association (ASOJAV) to address the institutional void in the quality of assistance being 

provided to victims, particularly women, who continue to be vulnerable to human rights 

violations and other abuses. The effort includes the active participation of government 

institutions (the OJ, the MP, the PNC, the Coordinator for Free Legal Aid for Victims provided 

by the IDPP, INACIF,  and the Ombudsman for Indigenous Women), along with CSO and 

female victims (AK’ YU’AM Project from the Alta Verapaz Female Victim Support 
Organization).  

 

The strategy is based on an assessment of the conditions in and common practices 

implemented by institutional personnel that works within the justice system in Cobán, Alta 

Verapaz that lead to re-victimization. The assessment produced the following 

recommendations: 

1. Develop a proposal for assistance that would eliminate the common practices that lead to 

re-victimization. The proposal should call for improved inter-institutional coordination  

2. Conduct a training needs assessment to raise awareness and provide training for personnel 

providing victim services    

 

The proposed model would include a gender-based and culturally-sensitive approach based on 

input and lessons-learned by the targeted institutions to create a local alternative that 

contributes to effective management of citizen reports and ensures total access to justice for 

female victims.   
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2.2.3. Key Legislation to Reduce and Prevent Violence Implemented  
 

Strategic Approach for an Investigative and Prosecutorial Methodology for 
Femicide and Violence against Women  

PAVI has continued to provide technical assistance on certain cases in this area and has selected 

a specific femicide case (perpetrated on July 13, 2011 in San Benito, Petén) on which to apply 

the methodology. Case #1 was presented on the previous quarterly report. Case #2 is being 

prosecuted in the Petén Criminal Court on Drug Trafficking and Crimes against the 

Environment. In addition, the Project has selected another femicide case (Case #3) 

(perpetrated on July 19, 2011 in Mixco) that is being prosecuted before the specialized court on 

femicide and other forms of violence against women in Guatemala.  

 

A summary of the cases’ status follows.  

 

Case 1:  Attempted Femicide: (see previous Quarterly Report) 

Since the case court hearings are scheduled for February 2012, the time frame is ideal for the 

Project to work with the prosecutors to apply the Protocol on Comprehensive Assistance for 

Victims and Witnesses in Criminal Prosecution. There is enough time to work with the victim 

through each of the steps for victim services or assistance in preparation for testifying in court.   

 

In addition, the Project is taking the two new cases and applying the same follow-up 

methodology based on the categories described in earlier reports that reflect each of the stages 

involved in building a case and the prosecution strategy. Prosecutors are analyzing both of these 

aspects while they conduct their investigation. 

 

Case 2: Femicide in San Benito, Petén: 

The PAVI team has provided technical assistance to the District Prosecution Office in Petén in 

singling out some significant concern areas in the case, as follows: 

 Gaps in processing the crime scene: Potential evidence was not collected and certain 
samples were sent to INACIF without specific instructions for the lab 

 The circumstances under which the suspect was detained and compliance with legal time 

limits for arraignment:  The suspect was identified by the victim´s neighbor and detained at 

the crime scene at a later time. Even though the suspect was arraigned within the first six 

hours of being in custody (upon decision of a peace justice), his initial declaration before the 

Criminal Court was heard after 39 hours of being in custody   

 The criminal charges do not coincide with the indictment: The peace justice indicted the 
suspect for homicide. The criminal judge charged the suspect with femicide 

 Case theory and investigation plan: All preliminary investigations were improvised 

 Current status: The suspect remains in custody (preventive) and has been charged with 

femicide. The trial is set for October 17, 2011.  

 

Case 3: Femicide in Guatemala: 
The Project is working on this case directly with the FDV Agency 1 in Mixco. The Project 

reports the following findings:   
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 Gaps in processing the crime scene: Due to the apparent assistant prosecutor’s lack of 

knowledge, the proper procedures for processing the scene were neglected. For example, 

the samples taken from the victim oversaw key evidence that could have linked the suspect 

to the crime 

 No investigation plan has been developed to the date of this report 

 Current status: The First Instance 24-hour Criminal Court in Mixco issued an order for the 

suspect to remain in custody. The court date is set for October 18, 2011. The case will be 

heard by the specialized femicide court in Guatemala.  

In summary, although the incidents were perpetrated in different locations, the gaps and 

deficiencies in the preliminary phases are quite similar and jeopardize a successful prosecution 

of the cases. Analysis shows that witness testimony is preferred over scientific evidence, which 

may be difficult to obtain in cases where the victim died. Another important aspect is the 

prosecutors’ oversight in linking cases involving female homicides with previous records, 

complaints, or police reports involving violence against the same victim. This lack of effective 

response and investigation leads to the closure or absolution of cases.    

 
2.2.4. Complementary Legislation to Prevent Crime and Violence Implemented 

 
Legal analysis of legislation and bills pertaining to juvenile justice in Guatemala 

During this quarter, PAVI engaged a juvenile justice specialist to review the Guatemalan legal 

framework on juvenile justice and compare it with regional and international regulations in this 

area. The main findings of this assistance were the following:  

 

 Several significant changes have taken place in Central America over the last few years in 
regard to legislation and common practices within the juvenile criminal justice systems.  

 Guatemala has adequate domestic legislation and has ratified international agreements in 

compliance with the principles covered by the Convention on the Rights of the Child and 

other United Nations and Inter-American agreements governing juvenile criminal justice.  

 The Guatemalan legislation has been in effect for more than five years and it can be said that 
the country has a juvenile criminal justice system that includes judges, prosecutors and 

public defenders specialized in the subject that support due process to guarantee the 

principles of international law which have contributed to strengthening judiciary 

proceedings. Nonetheless, some of the courts operating in more remote areas must still 

hear both adult and juvenile proceedings.  

 One of the aspects of the Guatemalan justice system that presents the greatest weakness is 

the application of social-educational sanctions. This implies that one of the objectives of the 

process, to reintegrate the minor back into society, remains unmet.  The recidivism rates in 

committing serious crimes have not dropped. 

 Crime prevention is a valuable tool to mitigate risk factors inducing minors to commit 
serious crime. Nonetheless, prevention programs have not had national coverage. The 

Open Schools Program (Programa de Escuelas Abiertas) implemented by the current 

administration is an innovative alternative that should be strengthened and broadened. Most 

violence prevention programs are in the hands of civil society. 
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The system remains weak, 

particularly in meeting time 

limits, in using preventive 

custody as a last resort or in 

applying the Criminal 

Prosecution Code in juvenile 

cases that result in trying 

minors as adults. 

 A comparative study of regional legislation (Guatemala, El Salvador, Honduras and Costa 

Rica) reveals that each country has legislation on criminal juvenile justice in accordance with 

international principles and standards. Guatemala and Honduras have comprehensive 

legislation on the rights of the child, while El Salvador and Costa Rica have specific laws 

regarding minors breaking the law.  

 A positive aspect to keep in mind is that the Guatemalan congressional committees working 
in the matter have blocked bills to modify the Law for the Comprehensive Protection of 

Children and Adolescents in regard to reforms that would affect the principles and 

international standards that apply to adolescents breaking the law.  

 Non-governmental institutions that support the juvenile criminal justice system in 

Guatemala consider the country to have adequate legislation on the subject and are of the 

opinion that enforcement problems stem from attitudes held by responsible officials.  

 Justice operators find a need to propose reforms to the Law on Comprehensive Protection 
for the Child and Adolescent in regard to filling certain voids or correcting weaknesses that 

present obstacles to fully developing the judiciary process. Nevertheless, NGOs have 

expressed concern that reforms require a complex process based on careful analysis and 

consensus to ensure that modifications remain true to the spirit of the law. 

 Justice operators and Non-Governmental Organization (NGO) representatives 

acknowledge that a great deal of work remains to be done in order to fully comply with the 

objectives of the process for adolescents in conflict with criminal legislation. Therefore, 

general guidelines on the issue would require central government efforts to strengthen, 

create or implement public policies on crime prevention targeted toward children, 

adolescents and youth that should be addressed through the National Commission for the 

Comprehensive Protection of the Child and Adolescent.  

 

Similarly, improvements to the application of the juvenile criminal justice system require the 

following: 

 Broad discussions among relevant authorities to separate proceedings for minors from 
those for adults in any facility in remote areas of the country.  

 Promote joint training activities on juvenile criminal justice for operational personnel in the 

system in courtrooms, prosecutor units, public defender and child welfare offices, etc. 

 Set up inter-institutional coordination mechanisms to ensure discussion and propose and 
combine criteria for the correct application of the law. 

 It is necessary to strengthen processes for adolescents in conflict with criminal law in regard 

to social/educational sanctions, as follows:  

 Decentralizing non-detention sanction programs, 
which should consider educational, vocational, 

recreational, social and family strategies.  

 Implementing various approaches to deprivation of 

freedom programs throughout the country so these 

include educational, vocational, moral and athletic 

programs to ensure rehabilitation for adolescents 

and the development of values that allow for 

peaceful co-existence and dialogue within the 

incarcerated population. 
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 Ensure that prison facilities provide separate areas for the population based on age so that 

adults remain separated from minors while they complete their sentence.   

 Promote training activities for operational and professional staff regarding social/educational 

sanctions.  

 
2.3. INCREASED INTERNAL ACCOUNTABILITY AND OVERSIGHT WITHIN 

THE JUSTICE SECTOR (SUB- IR 3)   

 
2.3.1 Implementation of the Public Defender Institute’s Personnel Performance 

Evaluation System Supported 

 

This activity was completed.  

 

2.3.2. Comprehensive Plan for the Oversight, Accountability, and Strategic 

Organization of the Prosecution Offices Developed and Implemented 

 

The Project has continued to work for several months with two institutional counterparts: The 

MP and Rafael Landívar University (URL). Six scholarship recipients from the FDV Prosecution 
Unit and the MP Analysis Unit have passed all the courses for the first portion of the post 

graduate program on Criminal Prosecution Law and are currently completing the second half of 

the master´s program. 

 

The Training Unit of the Public Ministry (UNICAP) has now joined the Secretariat for Technical 

Coordination in the MP as counterparts for the scholarship program. In response to a request 

from UNICAP, the Project has agreed to work with the URL Director for the Master Program 

on Criminal Prosecution Law to develop a qualitative and quantitative progress report for each 

scholarship recipient.  

 

2.3.3. Judiciary's Key Administrative, Supervisory, and Career Plans and 

Procedures Ensure Cost Efficiency, Quality Control, and Career 

Advancement for Judges and Administrative Workers   

 
Promote a professional development system for magistrates, judges, and judiciary 

staff  

In order to strengthen the professional development system, the Supreme Court and the 

Judicial Career Council requested Project support to develop a Job Description Manual for the 

judiciary and to conduct an integral evaluation of the EEJ. Both deliverables are essential 

components for the judiciary career system and professional growth of magistrates, judges, and 

judiciary staff. 

 

The PAVI team conducted extensive negotiations with the Del Valle University (UVG) for the 

delivery of these products. The Project signed a sub-contract this quarter with UVG to fulfill 

the following objectives: 
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General 

Objectives 

1. Develop a Job Description Manual for 

the judiciary 

2. Integral Evaluation of the School of 

Judiciary Studies (EEJ).   

Specific 

Objectives 

 Analyze the legal framework and institutional 

context supporting the objectives, roles, and 

responsibilities of magistrates, judges and 

judiciary staff in light of the findings and 

recommendations produced during Phase I of 

UVG’s consultancy recommending the 

assessment and job description for magistrates, 

judges and judiciary staff.   

 Analyze the legal and institutional 

framework that regulates the operations 

of the EEJ, along with its principal 

activities and achievements  

 Strengthen and build the capacity of the 

judiciary´s Direction of Human Resources by 

providing technical support and supervision for 

defining the profiles and job descriptions for 

magistrates, judges, and judicial staff 

 Determine whether the current EEJ 

training program is adequate to prepare 

students who aspire to be magistrates, 

judges or judiciary staff and assess its 

effectiveness based on entrance 

requirements and graduating candidate 

qualifications, including academic 

excellence and a sense of duty and 

dedication to the judiciary 

 Evaluate existing regulations for job description 

and job description analysis, or in their 

absence, develop regulations to analyze and 

develop job descriptions for magistrates, judges 

and judiciary staff 

 Perform a training needs assessment for 

the EEJ with particular emphasis on 

adjusting the program to reflect modern 

teaching methodologies and the use of 

information technology 

 Produce a financial and economic study on the 

resources and conditions required to 

develop/update the Job Descriptions Manual  

 Conduct a diagnostic assessment of the 

organizational structure, qualifications 

and job descriptions in the EEJ and 

teaching staff or other pedagogical 

professional in order to strengthen 

capacities among the human resources 

responsible for planning, facilitating, and 

evaluating training and professional 

development for magistrates, judges, and 

judicial staff based on both entry-level 

requirements and ongoing development 

and specialization.  

 Assess the current financial status of EEJ 

operations 

 Assess EEJ fund management and 

implementation, including international 

donor cooperation 

 

Initial findings and corrective actions: 

 

Develop a Job Description Manual for the judiciary 

 Limited coordination among the units involved in professional development.  

 Direction of Human Resources lacks leadership and adequate technology to effectively 
process Human Resources procedures.   

 A preliminary review of the institutional and legal framework for the judiciary reveals 

the existence of several job description instruments that enable the creation of a 

comprehensive format for the Direction of Human Resources to gather information. In 
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addition, the evaluation revealed that the current job descriptions are not structured 

around technical qualifications. UVG proceeded to create a specific methodology for 

that purpose using indicators for the various procedures and qualifications of a judge for 

the XXI century. UVG is also planning a workshop to build capacity in the use of 

improved job description instruments for the Human Resources staff and related 

departments. 

 UVG gained approval from the Chief Justice and presidents of the criminal, civil, and 

appeals chambers to transition from the existing regulations-based performance 

evaluations to a standards-criteria system. The system is based on the criteria defined by 

the job description.   

 

Conduct an integral evaluation of the School of Judiciary (EEJ)  

 Policies governing the EEJ are continually at risk of being affected by the yearly changes of 
the judiciary’s leadership. UVG will assess the possibility of creating a more stable 

environment by modifying certain regulations. In this regard, the Judiciary Career Council 

already has a proposal for modifications to the EEJ regulations, which will be shared with 

the UVG consultants.  

 There are a number of obstacles that prevent effective monthly and yearly academic 

planning. Although development of EEJ’s annual work plan is the responsibility of the 

Judiciary Career Council, actual approval comes from the Chief Justice of the Supreme 

Court and the presidents of the various chambers.  

 In reference to the continuing education program, initial findings revealed that international 
donors have funded various activities over the past several years and that a number of 

efforts are underway to create permanent programs in the EEJ based on performance 

evaluation results that revealed specific needs 

 The Association for Social Studies and Investigation has been mapping out the progress 

made and challenges faced by the justice system in the last few years. As a result, the 

following items will be taken into consideration to improve EEJ’s operations:  

a) In order for a public servant to register for any training activities that requires being 

absent from work, the participant must officially request the authorization through the 
EEJ 

b) New general guidelines and evaluation instruments that cover the training programs for 

first instance judgeships or peace justices candidates shall be taken into consideration 

c) Technical and legal tests for candidates to first instance judgeships or peace justices 

positions must consider the disadvantage of applying multiple-choice tests over the use 

of case studies to accurately evaluate the candidates 

d) Although the system has various IT controls that enable the issuance of invitations for 

courses or training opportunities, the IT controls have a number of design weaknesses 

that hinder the sharing of information. This is further aggravated by the fact that many of 

the training opportunities are provided by international donors and these activities 

remain centralized under the Chief Justice or the presidents of the Supreme Court, 

without the EEJ’s knowledge. 

 Many education and curriculum evaluation experts have agreed that their principal concerns 

for the EEJ include the following: 
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a) Since the school lacks a specialized office to research, design, and evaluate the studies 

program, course offerings are improvised 

b) The organization lacks full time professors, which is a limitation on curriculum 

development because the part-time staff is not qualified in course design or adult 

learning 

c) Students and professors have very limited study materials and budget resources for 

additional material are scarce 

d) The EEJ requires sufficient funding to support the initial training courses, ongoing 

education offerings, and post-graduate programs.  

 An expert on the subject considers that the justices on the Supreme Court have been 

supportive of the evaluation process and have ensured access to information while opening 

up opportunities for strategic development as necessary. The common objective has been 

identified as the need to transform the existing studies program to one that better responds 

to the training needs for a judicial career and that is closely coordinated with the Direction 

of Human Resources. Similarly, the evaluation produced an instrument to measure the 

relationship between attitudes and a sense of duty and dedication among the EEJ staff. The 
instrument is designed to measure relationships, self-fulfillment, and stability in the EEJ and is 

currently undergoing field testing.  

 A human resources expert indicated that the EEJ is an organization with tightly structured 

controls. In other words, the staff is closely supervised, although it appears that supervisors 

are micro-managing their subordinates. The organization is extremely bureaucratic and 

vertically oriented, which is not conducive to cross-communication.  The evaluation 

recommended re-engineering the organizational structure to improve these situations.    

 Upon analysis of the EEJ structure, a number of factors were identified:   
a) Administrative personnel have received very limited training, authority is poorly 

delegated, operational plans are confusing, and objectives and standards are not verified 

for compliance 

b) Drastic changes are taking place in and around the organization 

c) Managers have not been trained, tasks are complex, subordinates are inexperienced, 

evade responsibilities, and refuse to take reasonable risks 

d) A comparison of EEJ’s and the judiciary’s job descriptions revealed discrepancies within 

the same positions and names of incumbents. The EEJ reports 15 more positions than 

the judiciary does and none of the qualifications provided focus on competency. This 

implies that the qualifications will need to be revised and compared with those 

developed by the Secretariat for Institutional Planning and Development to confirm 

which of the two is actually applicable. Lastly, the EEJ is not covered by the CSJ Strategic 

Five Year Plan and relationships with other judicial agencies are practically non-existent.  

 In regard to finances, evaluations revealed that the ongoing de-centralization process for the 

EEJ was made possible through international donor cooperation. In particular, the EEJ has 

received financing to pay professors and maintain its facilities, which represents more than 

80% of the training program.  

 A review of the course content and programming reveals that the studies respond more to 
the needs of international donors than to those of the judiciary.   

 

Workshop on drafting legal and management documentation 
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The Project provided assistance in response to a request from the Criminal Chamber of the 

Supreme Court to organize two eight-hour workshops. A total of 23 administrative personnel 

and 34 jurists participated in the training on written communication skills and general guidance 

on drafting and structuring legal documentation. The training was provided by Marta Lidia 

Marroquin Reyes. The Project plans to hold an additional session for jurists in October 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Network of Positive Leadership for Institutional Change Organized and 

Strengthened 

 
Implement the Concept of Integrity and Citizen Participation within the Judiciary  

 

Design and develop a monitoring program to monitor the judiciary’s Integrity Program  

The Project joined efforts with the MPJ to design and implement a monitoring program to 

monitor the Supreme Court’s Cero Tolerancia a la Corrupción, la Impunidad y el Tráfico de 

Influencias program. This effort will ensure that users of the justice system can blow the whistle 

on any corruption incidents, abuse of authority, or illicit behavior by any judge, magistrate, or 

judicial staff.  The implementation of the monitoring program is being disseminated to the 

general population through the mass media and with instructions on how to file complaints or 

reports in various locations. The complaints will then be submitted to an evaluation board that 

will decide how to address the situation and provide follow up.   

 

The monitoring program is based on a combination of investigative techniques that will enable a 

small group of individuals to obtain sufficient evidence to draw the judiciary’s and civil society’s 

attention to the Cero Tolerancia program and thus promote improvement proposals from these 
sectors. The monitoring effort will produce baseline data and enable future replication and 

evaluation when additional information becomes available. The monitoring program design 

includes a methodology for conducting a diagnostic assessment of the institutions responsible 

for implementing the disciplinary code regulating the Law on Judicial Careers, the Law on the 

Administrative personnel participate in training 

workshop on drafting legal documentation  
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The institutions will be evaluated in 

accordance to the degree of 

implementation of the standards.  

As a result, gaps between the 

standards and actual practice will be 

identified and improvement areas 

will be highlighted.  

OJ, and the Civil Service Law for the OJ, as well as procedures to confront and sanction 

corruption in the judiciary. 

 

In order for the Cero Tolerancia program to produce appropriate recommendations, its 

implementation requires investigation and analysis of the operations and performance of the 

judiciary. This will reveal how the judicial agencies operate and develop their work plans, the 

goals they attain, how they investigate and what incidents lead to investigations and sanctions.  

The judicial institutions that will be assessed include the following: the Supreme Court, the 

Judicial Career Council, the Judiciary Disciplinary Board, the General Court Supervisor, the 

Disciplinary Unit, and the Commission for Analysis and Evaluation of Complaints and Reports.   

 

An indirect measurement method was selected for the above-mentioned study that will 

contribute to fighting corruption in the judiciary and to evaluate its effectiveness and quality. In 

addition, the MPJ will identify any existing bottlenecks and mechanisms that hamper progress on 

integrity issues within the judicial framework.  

 

The Chief Justice and the Head of of the MPJ approved the guidelines for the implementation of 

the monitoring program (a list of queries and aspects to work on with justice operators and 

stakeholders) along with a draft Memo of Understanding (MOU) between both organizations. 

The draft MOU is currently under review. 

 

Develop a Social Communications Strategy  

The purpose of a social communications strategy is to disseminate information on the 

instruments and procedures that could be applied against judges, magistrates, and administrative 

personnel accused of illicit behavior or illegal activity. Over the next few months, the strategy 

will promote citizen participation within the integrity programs and encourage citizens to 

report any justice operator suspected of inappropriate activity while performing duties. The 

strategy is the result  of a comprehensive document on social communications that was 
developed and approved in 2010 by the MPJ coalition as a platform to guide the organizations´ 

involvement with social and political stakeholders. 

 

More specifically, the document proposes a slogan and interactive dialogue on integrity issues 

within justice institutions. The guidelines are based 

on the Constitution, the Law on Judicial Career, the 

regulations for the judiciary, the PM, and the IDPP, 

among others. The MPJ coalition will use several 

tools to promote the slogan and interactive dialogue 

through multimedia, websites, press releases, 

advertisements, participation in roundtable 

discussions, and consistent use of social networking 

and media. The idea is to strengthen current efforts 

during the next five months in preparation for a public awareness and information campaign 

that will promote the anti-corruption and integrity program within the justice system. 
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The coalition is taking advantage of current circumstances to implement the communications 

strategy on the heels of the recent implementation of the Cero Tolerancia a la Corrupción, la 

Impunidad y el Tráfico de Influencias Program, which is gaining significant ground in generating 

public debate on the need to take action against magistrates, judges, and administrative 

personnel involved in acts of corruption. CICIG and the judiciary are important leaders in the 

effort to apply various communication tools to put integrity at the forefront of the work being 

conducted by the judiciary.   

 

Positive Leadership Network 

With assistance from the Guatemalan Mental Hygiene League, the Project is developing a 

training program for government officials working in the judiciary, the MP, Legal Aid Services in 

the IDPP, and the National Civilian Police Victim Assistance Office. The training strategy 

centers on strengthening human resources and identifying leaders among the participating 

officials to become the positive catalysts to achieve an improved and more transparent 

performance of the Guatemalan justice sector 

 

The training will focus on the following topics: 

a) Resilience and mental health, which will allow participants to reflect on the ability of an 

individual to confront and overcome adversity in life and gain strength through these 

experiences 

b) Human relationships and power that will address how public servants should perform 

their duties correctly, based on their ability to build healthy social relationships with an 

appropriate use of the power vested in them.  

 

The process will take place from October 2011 through April 2012 to produce a network of 

positive leaders that can participate in specialized training activities to enhance their roles and 

responsibilities within their organizations and help them become institutional mentors on behalf 

of the principles of institutional values and integrity.   
 

2.4. SPECIAL ACTIVITY 1: SUPPORT HIGH IMPACT COURTS   

The Project is pleased to report this quarter that the judiciary vacated the office space on the 

14th Floor of the Guatemala City Court Building in preparation for the remodeling work to 

install a multi-person high impact court facility. Based on official correspondence from the 

judiciary, the space will be entirely available to begin remodeling on October 21, 2011.  

 

In addition, the appointments were completed for the remaining criminal judges for the multi-

person court facility: An additional first instance judge and three more sentencing court judges 

have been appointed. The facility is now fully staffed in preparation for the more than 60 cases 

reassigned by the Criminal Chamber and waiting trial in the high impact court. This is the result 

of the proposal originally presented by the Donor Working Group for submission to the Full 

Assembly of the Supreme Court.   

 

The Project also participated this quarter on the Donor Working Group review of two reports 

(one by the U.S. Marshalls and the other on CICIG Assistance) regarding security conditions for 
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the Guatemala City Court Building, particularly the 14th and 15th floors (high impact court 

facility). The reports recommend setting up a Security Protocol to instruct security personnel 

(when and how to act) on their conduct with the general public as well as toward judicial 

administrative staff (basic preventive security standards) and in reference to the numerous 

private security agencies that operate in and around the building.  

 

The Protocol should consider the following recommendations:  

 

Comprehensive Security System for the Guatemala City Court Building 

General 

Recommendations 

 

1. Institutional security and protection policies should be defined and in place, 

specifically regarding the identification of security personnel 

2. Institutional organizational structure (department, unit) should include three 

basic components:  

a) Recruitment and selection of personnel based on qualifications appropriate 

to the nature of each position   

b) Appropriate training and security cadre development (entry level, 

continuing and specialized)   

c) Career system. 

3. Operations should be in accordance with operational and procedural regulations:  

a) Protocol for security personnel and institutional protection  

b) Regulations to oversee the conduct of other security forces entering the 

HIC premises  

c) Mechanisms to control entry, access, and restricted areas.  

Operational 

Recommendations 

 

1. General access and security screening areas should remain separate from exit 

routes 

2. Judicial employees should have visible identifications to distinguish them from the 

general public and provide access clearance. 

3. There should be three separate systems for access:  

a) Maximum security (for individuals in custody) 

b) Restricted access (for judicial personnel) 

c) General access (for the general public).  

4. Guards and security officers should remain in close proximity to prisoners at all 

times. Dedicated secure areas for prisoners  to eliminate any risk of visual or body 

contact with any other individual and to allow for direct access to penitentiary 

system vehicles. 

5. The personnel assigned to protect judges and magistrates must be appropriately 

trained in current protective measures, equipment, and protection. They must also 

receive special training for witness protection.  

6. Specialized security and screening equipment: Installing cameras, metal detectors, X-

ray machines, and other devices are only effective if designed as part of an overall 

security and protection system that is reliable. 

 

In sum, the security system for the Guatemala City Court Building must rely on early warning 

(preventive) and rapid-reaction security mechanisms (communication and immediate response).  



 

33 

 

 
The Technical Working Group will prepare a proposal based on current conditions and 

infrastructure needs to recommend the personnel training and procurement of equipment.  

 

2.5. SPECIAL ACTIVITY 2: STRENGTHEN JUSTICE CAPACITY TO COMBAT 

ILLEGAL ACTIVITIES IN PETEN   

Through a grant awarded by PAVI, the Asociación Balam supported the Environmental Justice 

Forum to share their recently published guidelines and raise awareness on the prosecution of 

environmental and cultural crimes. They worked with the Prosecution Unit for Crimes Against 

the Environment and the Prosecution Unit for Crimes against Cultural Heritage. When 

preparing their documents, they also relied on guidelines on criminal prosecution prepared by 

the regional USAID project on environmental law edited by UNICAP with support from the 

Center for Legal, Environmental and Social Action as well as on documents produced by PAVI 

consultants. 

 

In addition, the Forum is working on a methodology to quantify environmental and cultural 

damages. This information will be shared with the above-mentioned prosecution units.  

 

The Project has also witnessed progress in the implementation of the comprehensive justice 
and security strategy in Petén, a grant activity implemented by the Pastoral Social Vicariato 

Apostólico de Petén. Moreover, the Pastoral is also working on a document that describes a 

violence prevention policy that will be submitted to the municipal councils in Poptun, San 

Benito, and La Libertad.  

 

Under the same grant, the Project promoted a Cooperation Agreement between the Pastoral 

and the District Prosecution Office in San Benito, Petén, to strengthen coordination among 

these institutions and thus improve the attention and delivery of services for crime victims. The 

agreement was signed on August 10, 2011. Since then, over 20 cases had requested and 

received assistance from the Victim Services and Assistance Office. 
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III. SUB-GRANT PROGRAM 
As of this reporting period, PAVI has been able to commit over 50% of its Grants Fund. The 

organizations implementing the gran activities are the following: 

 Asociación BALAM 

 Grupo de Apoyo Mutuo 

 Pastoral Social Vicariato Apostólico de Petén 

 Asociación de Justicia de Alta Verapaz 

 Centro Bárbara Ford 

 Fundación Guatemala 

 Familiares y Amigos contra la Delincuencia y Secuestros 

 Asociación Guatemaltecos Extraordinarios 

 

The activities carried out by the Asociación Balam and Pastoral Social Vicariato Apostólico de Petén 

during the reporting period were outlined in section 2.5 Special Activity 2 of this report.  

 

GRUPO DE APOYO MUTUO (GAM) 

The grant with GAM has entered its close out phase. The grant sought to attain the following: 

 Contribute to fostering a culture of denouncing human rights violations through the 
provision of basic information and mechanisms to local communities in the departments of 

Petén and Chiquimula  

 Generate a space for the identification of severe cases of human rights violations in Petén 

and Chiquimula that allow their prosecution 

 

Recommendations stemming from this grant included: 

 Provide continuity and support to the efforts to denounce human right violations 

 Increase participation and support in victim assistance and domestic violence issues 

 Continue provision of legal advice, support and counseling for selected cases  

 Conduct additional workshops in other parts of the country to strengthen and promote the 

defense of human rights 

 

The rest of the grants were approved during the period July – September. A summary of the 

grants objectives and activities performed during this period follows.  

ASOCIACION DE JUSTICIA DE ALTA VERAPAZ (ASOJAV)  

The Project awarded a grant to ASOJAV to design and implement a specialized justice model 

that addresses the revictimization practices and includes interagency coordination mechanisms 

 

The proposal will build inter-institutional and sectorial consensus around a comprehensive 

victim assistance program. It also includes the creation of a basic coordination center for 

government and CSO to improve services and victim assistance.  
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ASOJAV is currently working on a diagnostic assessment on common practices leading to re-

victimization in the justice system in various communities in Alta Verapaz; i.e., Cobán, Carcha, 

Santa Cruz, San Cristobal, San Juan Chamelco and Tactic. 

 

CENTRO DE PAZ BARBARA FORD  

This grant seeks to strengthen women leadership in the Department of Quiche through the 

attainment of the following:  

 Improve the knowledge of women from El Quiche department about the laws that protect 

their rights against violence and the means to access justice 

 Empower and provide psychosocial support to women from El Quiche so they become the 
driver of their own destiny and development of their communities 

 Develop initiatives that generate economic growth opportunities for women from El 

Quiche 

 

The Centro is currently implementing activities in Nebaj, Uspantan, and Santa Cruz del Quiche. 

 

FUNDACION GUATEMALA 

The Project is providing a grant to fund a proposal on women participation in creating and 

promoting safe cities, and promoting good citizenry from a gender perspective. The main grant 

activities include the following:  

 Development and implementation of a women’s human rights and citizen security common 
agenda for women of the Department of Izabal 

 Training on and implementation of mobile women’s human rights prosecution units and 

women's security audits 

 

This grant will be implemented in Livingston, Izabal.  

 

FAMILIARES Y AMIGOS CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL SECUESTRO 

(FADS) 

PAVI approved a grant to implement a “Strategy to Strengthen the Central Disciplinary Tribunal 
of the National Civilian Police.” This grant is designed to strengthen the disciplinary mechanism 

for the PNC in regard to regulatory standards, operations and integration toward unified 

procedural criteria, the use of oral proceedings and the creation of professional and operational 

qualification standards, along with transparent and objective selection methods for members of 

the Police force. 

 

ASOCIACION GUATEMALTECOS EXTRAORDINARIOS  

The group’s proposal seeks to work with youth groups that are at risk of getting involved in 

illegal and crime activities. Specifically, the Association will work with a group of 15 students 

from the Instituto Nacional de Educación Básica in Guatemala City to instill in them self-

confidence and assist them in developing the following deliverables: 

 Plan for personal growth 

 School project to improve their school 

 Photograph project depicting the beneficiary’s household needs 



 

36 

 

 
 Project Primer Proyecto Extraordinario en su Comunidad to improve the quality of life of their 

community 

 

This grant was approved in late September. PAVI expects them to submit its first deliverable 

(work plan) in October.  

 

POTENTIAL GRANTS 

PAVI expects to commit the rest of its Grant Fund within the next three months. The following 

are the current proposals PAVI is reviewing and taking into consideration for grant funding in 

the following weeks.  

 

The Center for Women’s Research, Training and Support is applying for a grant to train 

personnel from the National Civil Police’s Victim Assistance Office on treating and providing 

services to crime victims. 

 

The organization called End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children 
for Sexual Purposes submitted a grant proposal to address issues such as sexual exploitation 

and human trafficking, increase public and institutional awareness around those topics, and 

improve the work of justice operators in the implementation of related laws 
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IV. GENDER SECTION 
 
PAVI worked this quarter on the following gender issues:   

 The Project provided a small grant to the Centro de Paz Barbara Ford to empower women 

leaders in El Quiche to understand and exercise their human rights and thus eliminate 

expressions of violence against women.  The grant will also foster alternatives for the 

group’s economic growth and improvement of quality of life.  

 

This endeavor specifically focuses on benefitting female victims of violence and is designed 

to generate women leaders in El Quiche that are aware of their human rights and have the 

mechanisms to enforce them. Women will also learn to work together on economic 

growth initiatives that benefit women from three municipalities in the department of 

Quiche: Nebaj, Uspantan, and Santa Cruz del Quiche.  

 

 PAVI is fostering the development of public policies from a gender perspective through a 
regional program to create cities without violence against women (Ciudades Seguras).  The 

program is based on an action plan that calls for coordinated effort among several 

institutions such as the municipal ombudsmen in Livingston, the Women Department in the 

Livingston Municipality and the Offices for Women in the municipalities of Morales, Amates, 

El Estor and Puerto Barrios. The effort is designed to respond to the many needs and issues 

facing women in this region in regard to human rights and citizen security through the 

development and implementation of gender sensitive policies. . 

 

The strategy also includes training programs for women employed by municipal and 

departmental organizations together with local female leaders. The training activities will 

cover women´s human rights, citizens’ rights, and the right to a violence-free life. The 

training will also provide an implementation methodology for the Mobile Women’s Human 

Rights Prosecution Units and for Women’s Security Audits. The latter comprise diagnostic 

assessments regarding awareness, respect, and violations of women´s rights and are 

conducted in a specific location such as a community, neighborhood or village in 

coordination with municipal authorities in each area. The assessment gathers data on levels 

of violence, geographic location, accessibility, etc. The results are then conveyed by women 

leaders to the appropriate authorities in order to obtain commitments to improve security 

issues through gender-sensitive policies and initiatives.   

 

One of the activities planned for November 25, 2011, International Day for Non-Violence 

Against Women, is the signing of a Government Agreement to officially implement 

strategies for the Ciudades Seguras program. This initiative will provide the adequate buy-in 

from the authorities for the sustainable implementation of the program after the Project 
ends.  

 

 The Project has identified and provided assistance to prosecute cases involving serious 

human rights violations, particularly violence against women. PAVI is providing a grant to 
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GAM to prepare a statistical evaluation of the data. The effort will result in specific 

documentation on cases of domestic and economic violence, sexual abuse of minors, and 

land disputes ,which will be followed-up with legal and psychological counseling 
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V. SUPPORT TO THE 

NATIONAL CIVILIAN 

POLICE 
 
SUPPORT TO THE PRESIDENTIAL COMMISSION FOR POLICE REFORM 

The Project subcontracted the International Peace-building Alliance – Interpeace Latin America 

to provide technical assistance to the Commission to prepare progress and obstacle reports on 

the work of the Commission to date.  In addition, the contractor will deliver a description of 

political and other factors that must be considered in the immediate future for effective police 

reform.  The contractor will also deliver a proposal for follow up and budget estimates to 

implement the reform through December 2015. 
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VI. INDICATORS 
 

MODIFIED M&E PLAN 

In July 2011, subcontractor Partners for Democratic Change (PDC) met with PAVI’s Chief of 

Party (COP) and the M&E team to discuss the proposed changes to the M&E Plan that USAID 

approved during the April - June quarter. The M&E Plan was revised to incorporate these 

changes and was submitted to USAID on September 19, 2011. The changes were also 

incorporated into the M&E Quarterly Report for the period April – June 2011.  

 

During September visit to Guatemala, the PDC Evaluation Team met with PAVI and USAID to 

discuss the September 19, 2011 revised M&E Plan and the need for further amendments. 

USAID’s main requests to amend the plan were based on observations regarding the indicators 

matrix and observations regarding the conceptual framework of the M&E Plan.  

 

To ensure the M&E Plan consistently reflects USAID recommendations, the PDC Senior 

Evaluator worked closely with the PAVI COP and team to address the observations and 

develop a new Revised M&E Plan. The Revised M&E Plan was submitted to USAID on 

September 27, 2011 and was approved on September 28, 20111.  

 

Along with supporting the development of the Revised M&E Plan, PDC conducted a series of 

in-depth meetings and interviews with the PAVI team, institutional counterparts, and training 

participants to discuss the successes, challenges, and opportunities facing PAVI. PDC used the 

information drawn from these meetings to complement the performance and impact data 

gathered and consolidated for its Annual M&E Report (submitted to USAID on October 1, 

2011). 

 
APRIL TO JUNE QUARTERLY REPORT 

PAVI’s M&E Quarterly Report for the period April – June 2011 indicates an increase in the 

number of workshops, training activities, and coordination meetings. The number of people 

attending these events amounted to 214 participants (91 women and 123 men). The following 

table offers a breakdown of this total:   

 

No. Event Date Counterpart 

Number  

of 

Participants 

Gender 
Sub IR 

F M 

1 

Protocol on Comprehensive  

Assistance for Witnesses 

participating in the Criminal 

Prosecution 

6 Apr 

2011 
MP 19 12 7 SUB IR 2 

                                                 
1
 A table is annexed to this report describing the procedures and responsibilities to compile data and analyze 

information to monitor progress and compliance with indicator targets 
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2 

Protocol on Comprehensive  

Assistance for Witnesses 

participating in the Criminal 

Prosecution 

8 Apr 

2011 
MP 19 11 8 SUB IR 2 

3 

Protocol on Comprehensive  

Assistance for Witnesses 

participating in the Criminal 

Prosecution 

11 Apr 

2011 
MP 10 6 4 SUB IR 2 

4 
Preparations to implement 

the judiciary’s Strategic Plan  

14 Apr 

2011 
Judiciary 13 5 8 SUB IR 3 

5 Basic Criminal Science 
14 Apr 

2011 
INACIF,  MP 27 9 18 SUB IR 1 

6 Team Building 

29 Apr 

2011 

 

MP 14 5 9 SUB IR 1 

7 
Law on Asset Seizure and 

Forfeiture 

20 May 

2011 
MP 19 4 15 SUB IR 1 

8 Basic Criminal Science 
2 Jun  

2011 
INACIF 26 9 17 SUB IR 1 

9 Team Building 
3 Jun  

2011 
MP 13 5 8 SUB IR 1 

10 
Law on Asset Seizure and 

Forfeiture 

10 Jun  

2011 
MP 17 8 9 SUB IR 1 

11 
Training on Circumstantial 

Evidence 

17 Jun  

2011 
MP 15 8 7 SUB IR 1 
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12 
Training on Circumstantial 

Evidence 

24 Jun  

2011 
MP 15 8 7 SUB IR 1 

13 
Law on Asset Seizure and 

Forfeiture 

27 Jun  

2011 
MP 7 1 6 SUB IR 1 

 

As reported on PAVI’s M&E Quarterly Report, the number of crimes against life and femicides 

that were brought to trial during April – June, amounted to 78. Added to the numbers for 

January-March (43), the total number of cases for 2011 as of the end of June was 122. This 

represented approximately 87 percent of the target established for this indicator2 under Sub-

IR 1: Improve Justice System Capacity to Prosecute and Try Serious Crime.  

 
As for the number of guilty verdicts in for crimes against life, the PAVI reported that in 49 cases 

of crimes against life, the suspect had been found guilty. The target for this indicator was set at 

100 cases (2008).    

 

In regards to Sub-IR 2: Mobilize Justice Sector and Civil Society to Reduce and 

Prevent Violence, PAVI’s technical team organized three training activities in April for 

personnel from the victim services and assistance offices from Zacapa, Quetzaltenango, and 

Guatemala City. A total of 48 individuals (29 women and 19 men) participated and reported 

100 percent satisfaction with the contents and delivery of the trainings.  

 

Regarding guilty verdicts in connection with the implementation of the Law against Femicide, 

PAVI’s Quarterly Report reported that the number of cases were guilty verdict had been 

handed down amounted to five cases, as of June 2011.  

 

Based on the strategic plan to develop an investigation and prosecution methodology for cases 

of femicide and violence against women, the Project has identified and selected four case 

studies involving these types of crimes. Two of the cases took place in Guatemala City, one in 

Mixco, and the last one in Petén.  

 

Under Sub IR 3: Increased Internal Accountability and Oversight within the Justice 

Sector, PAVI has continued to support the judiciary by organizing workshops in preparation to 

implement the judiciary’s Strategic Plan. Thirteen individuals were trained (5 women and 8 men) 

and reported 100 percent user satisfaction. The training comprises one of the Project´s cross-

cutting strengthening activities that make up the Institutional Integrity Model. 

 

                                                 
2
 The baseline for this indicator is 131 cases, which is the number of cases reported for 2008. The target for 2011 

was established at 140.17, which represents a seven percent increase in the number of cases.  
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The following tables provide a summary of progress reached under Special Activity 1: 

Supporting High Impact Court and Special Activity 2: Strengthen Justice Capacity 

to Combat Illegal Activities in Petén, as of June 2011.    

 

 

SPECIAL ACTIVITY 1 

INDICATORS  

BASELINE 

(2008) 

 

TARGET 

(JAN – DEC) 

2011 

RESULTS 

(APR – JUN) 

2011 

TOTAL  

(JAN -  JUN) 

2011 

Number of High Impact Courts 

established 
0 1 0 I 

Number of cases referred to the 

High Impact Courts 
0 7% 7 20 

 

 

SPECIAL ACTIVITY 2 

INDICATOR  

TYPE OF 

CRIME 

BASELINE 

(2008) 

TARGET 

(JAN – DEC) 

2011 

RESULTS 

(APR – JUN) 

2011 

TOTAL 

(JAN – JUN) 

2011 

Special Activity 2:. 

Increase in Serious 

Crimes brought to 

trial in Petén (See 

indicators for Sub-

IR1and Sub-IR2) 

Crimes against 

the Environment 
56 7% 5 24 

Crimes against 

the Cultural 

Patrimony 

25 7% 5 11 

Crimes against 

Life 
10 7% 0 1 
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VII. ADMINISTRATIVE AND 

PERSONNEL MATTERS 
 

PERSONNEL 

 The Project complied with internal recruitment procedures to fill staff vacancies. It was 

decided to modify and combine the terms of reference of different positions so that a single 

professional provides both technical assistance on victim services matters and 

programmatic/administrative support to other Project components.  

 A total of 52 candidates applied for the Supervisor of Infrastructure Projects position. 
Following careful analysis and review, the evaluation board short-listed eight candidates for 

interviews. The final evaluation to select the most suitable candidate is currently underway.  

 

PROCUREMENT PROCESSES AND MATERIAL SUPPORT 

 PAVI and Tetra Tech DPK (Tt DPK) Home Office conducted extensive negotiations with 

subcontractor Geosistec for the acquisition of a GIS application to be implemented at the 

Public Ministry’s Analysis Unit. Upon agreeing on the most cost effective price with 

Geosistec, Tt DPK Home Office requested Contracting Officer Consent to Subcontract –

the agreed price exceeded $150,000- to acquire the software application and technical 

services, plus warranty, in connection with its implementation. On September 28, 2011, Tt 

DPK HO received the Contracting Officer approval.  

 The Project completed a competitive procurement process to procure required hardware 
to implement the GIS solution at the Analysis Unit. The contract was awarded to Grupo 

Sega in Guatemala in the amount of Q309, 357.15.  

 The procurement process to implement a video-conferencing system and 50” plasma screen 

for the INACIF Evidence Room Project was completed on July 28, 2011. This assistance will 

enables the MP to correctly submit scientific evidence and increase the rate of convictions 

for serious crime.  The total cost of the equipment was Q46, 937.00. The delivery of this 

material support will be completed as soon as INACIF finishes remodeling the office space 

where the system will be installed.   

 The implementation of SICOMP2 will enable prosecution units to gather and analyze 
information more efficiently and effectively. The new system will produce more reliable, 

structured and user-friendly data. For the effective implementation of the new system, on 

August 31, 2011, PAVI delivered 174 RAM memories to the Guatemala City Prosecution 

Unit for Crimes Against Life. The total cost of the goods was Q54, 441.00. 

 The Project procured 3,000 evidence-sampling kits for INACIF´s use in investigating sexual 

assaults, femicides, and homicides. The kits are an important step toward improving 

technical evidence. The Project expects to deliver the kits in early October. The goods will 

be distributed among INACIF district offices (a lot has been especially earmarked for 

Petén). In turn, INACIF will send kits to hospitals after providing appropriate instructions 

and orientation on their use. 

 In accordance with Task Order requirements, the Project submitted the following 
deliverables before the September 30 due date: 
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o Annual Work Plan and Training Plan (October 2011 through June 2012) 

o Annual Monitoring and Evaluation Report  

o Non-expendables Annual Report as of September 2011 
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VIII. FINANCIAL QUARTERLY REPORT 
 
 
 
USAID/Guatemala Project Against Violence and 
Impunity 

     Task Order #DFD-I-08-04-00173-00 
             

       

PROJECT LINE ITEM - BASE PERIOD 
PLUS OPTION 

(1) APPROVED 
BUDGET TO 

DATE 

(2) TOTAL 
CLAIMED 

THROUGH LAST 
REQUEST 

(3) EXPENSES 
CLAIMED THIS 

PERIOD 

(4) * 
SUSPENDED 
EXPENSES 

  (5) TOTAL 
 EXPENSES 
   TO DATE 

(6)  BALANCE 
AVAILABLE 
REMAINING 

WORKDAYS ORDERED $3,695,582  $2,011,031  $290,773  $0  $2,108,916  $1,586,666  

OTHER DIRECT COSTS $1,971,411  $911,917  $301,878  $0  $1,049,151  $922,260  

INDIRECT COSTS $216,533  $125,339  $35,903  $0  $141,221  $75,312  

GRANTS FUND $350,000  $46,795  $35,473  $0  $65,385  $284,615  

HIGH IMPACT COURT ACTIVITY $900,000  $11,265  $0  $0  $11,265  $888,735  

TOTAL COSTS $7,133,526  $3,106,347  $664,027  $0  $3,375,938  $3,757,588  
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ANNEX 1 

REPORT ON THE INTERNATIONAL SEMINAR ENTITLED “QUALITY STANDARDS 

IN ASSISTANCE TO CRIME VICTIMS:  PROGRESS AND FUTURE OUTLOOK” AND 

GENERAL CONCLUSIONS FOLLOWING THE MEETING. 
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MEMORIA de DESARROLLO y RESULTADOS 
 

Objetivos de la intervención del PAVI en el tema de Víctimas 
 

Objetivo General  
Apoyar la formulación de estándares de atención y asistencia a víctimas de delitos de los distintos 
proveedores de servicios dirigidos a proporcionar una respuesta integral con enfoque victimológico.  
 

Objetivo Específico 
 

Facilitar técnicamente la realización de procesos de fortalecimiento institucional orientados a apoyar 
a los proveedores de servicios de atención y asistencia a víctimas en el diseño de un modelo de 
atención integral, con mecanismos definidos de coordinación y comunicación interinstitucionales y el 
desarrollo de un sistema de gestión de casos de víctimas. 

 

EL EVENTO 
 
El Seminario Internacional “Estándares de Calidad en la Atención de la Víctima de Delito: avances y 
perspectivas”, se llevó a cabo con el  auspicio del Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de 
la Defensa Pública Penal   y dos organizaciones de la sociedad civil , la Fundación Sobrevivientes y la 
Asociación de Amigos y Familiares contra la Delincuencia y el Secuestro –FADS-, con el propósito de 
construir estándares nacionales de calidad a ser aplicados por todos los proveedores de servicios de 
atención y asistencia a la víctima de delito.  
 
El Seminario, con el apoyo de PAVI, permitió que jueces, fiscales, abogadas defensoras de víctimas,  
policías, profesionales que atienden niñez víctima y maltrato infantil, procuradores de derechos humanos 
así como personal de 12 organizaciones no gubernamentales , tanto de la capital como del interior del 
país, intercambiaran conocimientos, experiencias y buenas prácticas implementadas en la atención y 
asistencia a las víctimas de delito. Para ello, este encuentro fue enriquecido con la orientación y 
aprendizaje de reconocidos especialistas de la Sociedad Mundial de Victimología, la Dra. Hilda Marchiori 
(Criminóloga y Victimóloga) Argentina), la Dra. María de la Luz Lima (Presidenta de la Red Social de 
Victimología de México), la Mtra. María Teresa Ambrosio (Mtra. en Victimología y Criminología, México), 
la Dra. Yaosca Eugarrios (Fiscal a cargo de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público de 
Nicaragua), la Dra. Aurora Amador (Fiscal del departamento de Chontales, Nicaragua) y el Prof. Emilio 
Viano, Catedrático de la American University y Washington College of Law, Washington DC (Estados 
Unidos),  complementado con las vivencias de entidades y organizaciones locales, que reflejan la 
evolución y progresivo interés en el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas. 
 
 
LA METODOLOGÍA 

Seminario Internacional 
“Estándares de Calidad en la Atención de la Víctima de Delito:  

avances y perspectivas” 
Definición de estándares nacionales a ser aplicados por los proveedores de servicios  

de atención a víctimas en Guatemala. 
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La actividad se desarrolló ajustada a una metodología propia de Seminario, a partir de la investigación 
sobre el tema central y luego el trabajo colectivo con la población que atiende a las víctimas de delito, a lo 
que se agregan dos talleres de sensibilización: uno sobre Liderazgo y el otro, sobre la vivencia de ponerse 
en los zapatos de una víctima de violencia.   
 
Precisamente, el tema central del Seminario fue abordado por el Magistrado Presidente de la Cámara 
Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Dr. César Barrientos Pellecer,  desde el enfoque de la 
justicia procesal penal a través de un recorrido por la evolución histórica: los distintos roles que se le han 
asignado a la víctima, desde su invisibilización en el proceso penal hasta el reconocimiento de sus 
legítimos derechos y mecanismos para su ejercicio. Y el punto de partida lo fija la exposición sobre los 
“Estándares Internacionales de Calidad en la Atención de la Víctima de Delito: definición y criterios para 
su formulación e implementación”, a cargo de la Dra. María de la Luz Lima Malvido, Presidenta de la Red 
Social de Victimología de México, delimitando el marco conceptual de estándar y calidad así como 
definiendo los lineamientos para identificar las fuentes de elaboración de estándares. Ésta es 
complementada por la postura de la Criminóloga, Dra. Hilda Marchiori (Argentina), que trata el tema 
desde una perspectiva criminológica y victimológica, ambas vinculadas desde el comportamiento humano 
y las consecuencias en las vidas de las víctimas, que determinarán la atención y reacción por el sistema de 
justicia penal.  
 
Estas posturas fijan el marco de referencia del Seminario, donde se ubican después las exposiciones 
vivenciales y se desarrolla el trabajo de construcción colectiva por los profesionales de las instituciones y 
organizaciones proveedoras de servicios a víctimas. 
 
Es importante resaltar que también como parte de este Seminario y en el marco de una Estrategia de 
Integridad Institucional que se impulsa desde el PAVI, en alianza con el Organismo Judicial, el Ministerio 
Público y el concurso de las organizaciones de sociedad civil agrupadas en el Movimiento ProJusticia, se 
realizaron dos actividades complementarias de sensibilización dirigidas a fiscales y jueces: 1) Metodología 
“Caminando en tus zapatos”, facilitada por Profesionales de GGM (Grupo Guatemaltecto de Mujeres),  
que aborda el tema de violencia contra las mujeres, y 2) Taller sobre “Liderazgo Positivo e Integridad 
Institucional”, facilitado por Marco Antonio Garavito, Directo de la Liga de Higiene Mental. 
 
 
MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL1

        

 

Precisión previa:  deben diferenciarse los estándares que se formulen para un servicio de asistencia a las 
víctimas, donde la finalidad principal es la “protección” a víctimas de escasos recursos económicos a 
través de diferentes modalidades de ayuda, de los estándares definidos para el servicio de justicia para la 
víctima de delito. Éstos últimos tienen que ver con modelos o guías de acción basados en normas y 
consensos profesionales sobre el goce y ejercicio de los derechos de las víctimas, mecanismos para 
hacerlos efectivos y la reparación del daño sufrido por ellas.  
 
Propósito de los estándares de calidad: persiguen brindar seguridad jurídica a las víctimas que 
requieren servicios de atención y además, garantizar el goce y ejercicio de sus garantías victimales a 
través de un servicio con calidad. 
 

                                                            
1 Dra. María de la Luz Lima Malvido. Idem. 
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Esta búsqueda de seguridad  jurídica a las víctimas es la razón de ser de los estándares y justifica su 
existencia al vincularlos a una función fundamental del Estado, a través del sistema de justicia para las 
víctimas, reconociéndolos en algunos países incluso a nivel constitucional. 
 
En este sentido, la garantía en el goce y ejercicio de los derechos se logra con el cumplimiento de los 
estándares obligatorios mediante modelos de atención. Esto implica, que la lista de derechos puede 
desprenderse desde la Constitución en forma enumerativa (enunciados),  luego están lo que el legislador 
consideró fundamentales y los incorporó en textos legales ordinarios y después los que se derivan de 
compromisos internacionales asumidos en tratados o convenciones del que el Estado es parte. 
 
En forma complementaria, existen declaraciones, directrices, guías, lineamientos, códigos, memorandos 
de entendimiento, «acuerdos», resoluciones de las Naciones Unidas, textos interpretativos, 
pronunciamientos de órganos e informes sobre procedimientos especiales del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas  y de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que 
constituyen importantes fuentes de orientación para identificar la naturaleza tanto de los derechos como 
de las obligaciones. Al no tener fuerza jurídica obligatoria, estos instrumentos también pueden ayudar a 
contribuir a la elaboración de nuevas normas, modelos de ley y patrones jurídicos. 
 
El derecho sin fuerza obligatoria tiene especial importancia, y ha sido la labor de la Organización de las 
Naciones Unidas la cual ha trabajado durante años con los Estados Parte en la elaboración de normas no 
incluidas en tratados relativas a aspectos fundamentales de la administración de justicia penal, como lo 
es la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso 
de Poder. 
 
 

El concepto de calidad: el concepto de estándar de calidad puede abordarse desde una doble 
perspectiva: como modelos de prácticas operativas deseables y como criterios para evaluar la calidad de 
un servicio2. 
 
La calidad en los servicios a víctimas puede definirse como el conjunto de características técnico-
científicas, materiales y humanas que debe tener la atención para responder con eficacia y oportunidad, 
luego se establecen mecanismos para evaluar el nivel de calidad y finalmente, si es posible alcanzarlo. 
 
A partir de profesionales que han aportado un modelo para valorar la calidad en otros servicios, se han 
definido criterios para evaluar la calidad: 
a) La calidad de la estructura – organización y funcionamiento (recursos humanos, físicos y financieros) 
b) La calidad del proceso – contenido de la atención y forma en que se brinda 
c) La calidad de los resultados – impacto de la atención (empoderamiento de la víctima respecto al 

proceso penal, después de recibir asesoría jurídica y atención física-psicológica) y la satisfacción de la 
víctima y de las personas, por los servicios recibidos. 

 

Para la medición de estos elementos se aplican estándares y/o indicadores, lo que implica una 
dimensión técnica (pertinencia, especificidad y sensibilidad) y una dimensión política 
(aceptabilidad para los distintos actores involucrados). 

 

                                                            
2 María de la Luz Lima Malvido. Estándares de Calidad en la Atención de la Víctima de Delito: Definición y Criterios para su formulación e 

implementación. Ponencia preparada para el Seminario Internacional “Estándares de Calidad en la Atención de la Víctima de Delito: avances y 
perspectivas”. Guatemala, del 23 al 25 de agosto de 2011. 
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Las fuentes de elaboración de estándares3 
 

Los estándares pueden basarse en principios y criterios de actuación fundados en textos legales, donde 
se establecen las bases de las políticas públicas así como las garantías de las víctimas, y el consenso 
surge de la experiencia profesional. 
 
Precisamente, las fuentes más directas para formular estándares lo constituyen las leyes y tratados 
internacionales, en los que es común incorporar principios y criterios que necesariamente debe reunir 
un servicio de esta naturaleza.  
 
En este sentido, es que se hace una distinción entre criterios prescriptivos y criterios descriptivos. Los 
primeros hacen referencia a valores victimológicos universalmente aceptados, en tanto que los 
segundos son criterios de calidad exigidos en las diferentes formas de intervención. 
 

En suma: los estándares pueden servir como vía de cumplimiento de los derechos contenidos 
en convenciones y leyes, como criterios de buena práctica (producto del consenso entre 
profesionales y expertos) y pueden ser consecuencia de la investigación, cuyos resultados 
podrán ser utilizados como base para crear o modificar políticas públicas en la materia. 
 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA VÍCTIMA DE DELITO:  elaborados 
a partir de fuentes no obligatorias y  de tratados y convenciones internacionales obligatorias para los 
Estados Parte. 
 

DECLARACIÓN PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS4 

 
 
Principios reguladores del 
acceso a la justicia y trato justo 

 Compasión y respeto 
 

 Acceso a la justicia 
 

 Reparación 
 

 Información de derechos y 
garantías procesales para 
las víctimas. 

 

 De ser oído 

 Protección a la 
intimidad 

 

 Simplicidad procesal 
 

 Mediación y 
conciliación 

 
 Restitución 

 
Principios reguladores del 
resarcimiento 

 Resarcimiento equitativo 
 

 Sentencia posible 
 

 Resarcimiento integral 
 

 Resarcimiento Estatal 

  

Principios que regulan la 
indemnización 

 Principios de 
subsidiariedad 

 Principios de nacionalidad 

  

                                                            
3 Idem. 
4 Cuadro presentado por la Mtra. María Teresa Ambrosio. Criminológa y Victimóloga mexicana. En su ponencia “La participación de la víkctima 

en el proceso penal: definición de estándares de atención para operadores de justicia”, presentada en el marco del Seminario Internacional 
“Estándares de Calidad en la Atención de la Víctima de Delito: avances y perspectivas.” 
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Principios que regulan la 
asistencia 

 Principios de asistencia 
integral 

 

 Principio de solidaridad 

  

Principio general contra el 
abuso de poder 

 Principio protector contra 
el abuso de poder 

  

 
 

  CUADRO DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS IDENTIFICADOS EN NORMAS INTERNACIONALES 
 

Estándares (Fuentes normativas 
internacionales) 

 Tipo de víctimas  

La Cuarta Convención de Ginebra, de 
1949, que comprende 4 convenios 
aprobados por la Conferencia. 
Diplomática destinada a elaborar 
Convenios Internacionales, a proteger a 
las víctimas de la guerra en 1949.  

  

 

Víctimas de guerra 

Declaración sobre los Principios Fundamentales 
de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 
Abuso de Poder, ONU, 1985.  

Víctima de delitos y del abuso de poder.  
 

Convención sobre los Derechos del Niño, 1989.  Niños víctimas potenciales  

Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la 
eliminación de la violencia contra la mujer en el 
campo de la prevención del delito y la justicia 
penal, 1997.  

Las mujeres víctimas de violencia contra la 
mujer en el campo de la prevención del delito y 
la justicia penal.  
 

El Protocolo de Estambul o Manual para la 
investigación y documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes, adoptado en 1999 
por la Organización de las Naciones Unidas.  

Las víctimas de tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes.  
 

Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, ONU, 
2000.  

Víctimas y testigos de delitos, sus familiares y 
personas cercanas en asuntos de delincuencia 
organizada.  

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, ONU, 2000.  

Víctimas de trata, especialmente mujeres y 
niños.  
 

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, 
ONU, 2000.  

Víctimas migrantes  
 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía, aprobado por la Asamblea en 
su resolución 54/263, el 25 de mayo de 2000.  

Víctimas de venta de niños, de prostitución 
infantil y del resultado de su utilización en 
Pornografía.  
 

Directrices sobre la Justicia para los Niños 
Víctimas y Testigos de Delitos, 2005.  

Niños Víctimas y Testigos de Delitos  
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Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, “Convención de Belem do Pará”,  9 de 
junio de 1994. 

Obligación de los Estados  de asegurar a la 
mujer el disfrute pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y 
todas las libertades fundamentales y 
de adoptar medidas eficaces para evitar las 
violaciones de esos derechos y esas libertades. 

 
 

  DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES NACIONALES 
 

En primer lugar, el Seminario fue un espacio propicio para dejar planteado el debate en torno al 
reconocimiento del goce y ejercicio del derecho de las víctimas a través de su definición 
constitucional. En este sentido, fue relevante en la presentación de las expositoras mexicanas, 
fijar posición al respecto: dar reconocimiento constitucional a una serie de lineamientos, 
principios  y preceptos orientados a tutelar a las víctimas de delito y del abuso de poder, que 
luego se traduzcan en normas que precisen el alcance de esta tutela y los mecanismos para 
hacerla efectiva. En otra postura, a nivel nacional: la aplicación del artículo 44 de la 
Constitución Política de Guatemala, permite que los derechos de las víctimas ya recogidos y 
reconocidos por otras normas del derecho supranacional, sean aplicables en el ámbito 
guatemalteco. 
 
Sin embargo, el derecho de las víctimas reconocido como derecho fundamental en la 
Constitución, supone a través de la visibilización de la víctima, un indicador  de un Estado que 
asume la obligación de garantizar la defensa y protección de sus derechos, ya que si bien el 
derecho penal se ha preocupado por generar una respuesta en gran medida a las víctimas 
desde la reparación del daño, lo ha hecho sólo  tomando parámetros dogmáticos o procesales 
en su desarrollo. 
 
LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL. Introducción conceptual. 
 
Como se expresara en las distintas intervenciones durante el desarrollo del Seminario, hablar 
de  "víctima del delito", no es tema nuevo, toda vez que ésta siempre ha existido, aunque 
“invisibilizada” en cuanto a la defensa propiamente de sus derechos, se le asignado una 
participación limitada a la coadyuvancia en la integración de culpabilidad, así como de la 
reparación de daño  a cargo de su "victimario" y como agrega la Dra. Marchiori, “sin la 
preocupacion por comprender y tratar de atenuar los procesos de victimización y proteger a las 
víctimas vulnerables, ya que son personas que: a) no pueden percibir el peligro, b) no pueden 
defenderse y c) no pueden solicitar ayuda (niños,  niñas, personas discapacitadas, ancianos, 
víctimas de grupos delictivos y de organizaciones criminales). 
 
Es en este planteamiento donde asoma la victimización secundaria, referida  a la victimización 
no de la acción delictiva directa, sino a aquellas acciones u omisiones del sistema penal y de los 
individuos hacia la víctima, que en ocasiones le provocan un mayor daño que la victimización 
inicial. Las instituciones del sistema de justicia penal, la legislación que regula el procedimiento 
que en sí mismo puede generar una sobrevictimización, ya que se somete a las víctimas a 
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trámites innecesarios, pues no existen las condiciones de infraestructura adecuadas. Y por 
tanto, las autoridades del sistema penal pueden violar derechos humanos de las víctimas5.  
 
Resulta valioso, en forma previa a los estándares que fueron construidos para los operadores 
de justicia de Guatemala,  partir de algunas premisas básicas: 
 

1) aún cuando se cuente con el marco de actuación, las instalaciones adecuadas y el 
personal calificado para la atención de las víctimas, el marco normativo debe 
presentarse a los operadores en forma eficiente y eficaz, con el soporte de un  sistema 
de información temática que permita en forma rápida, confiable y especializada contar 
con la normatividad, jurisprudencia y doctrina aplicable al caso que está en proceso6. 
 

2) Los operadores del sistema de justicia deben conocer instrumentos básicos relacionados 
con las víctimas como la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las 
Víctimas –que constituye un referente para la protección de los derechos de las 
víctimas- al establecer que se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y 
administrativos a las necesidades de las víctimas  así como conocer los lineamientos que 
contiene el Manual de Justicia para las Víctimas, sobre el Uso y Aplicación de los 
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder, 
tales como7: 
 

Meta: Asegurar que todas las víctimas tengan acceso al sistema judicial, así como también 

apoyo a través del proceso de justicia y que el sistema de justicia sea diseñado para minimizar 

los obstáculos que las víctimas puedan enfrentar al buscar la justicia. 
  

 1. Trato a las víctimas con respeto y reconocimiento 

 2. Protección a la Víctimas 

a) Proteger su Integridad y Privacidad. 

b) Prevenir la Victimización Secundaria  
 

 3. Participación de la víctima en la toma de decisiones  

      a) Debate sobre la participación de la víctima 

      b) Informar a las víctimas de sus derechos y responsabilidades 

      c) Informar a la víctima del desarrollo del caso 

      d) La víctima como testigo 

      e) Consideraciones de querellas civiles en un procedimiento penal 

      f) La víctima como fiscal o fiscal subsidiario 

      g) Impacto de las declaraciones de la víctima 

                                                            
5 Exposición de la Mtra. María Teresa Ambrosio. Criminológa y Victimóloga mexicana. En su ponencia “La participación de la víkctima en el 

proceso penal: definición de estándares de atención para operadores de justicia”, página 3. Presentada en el marco del Seminario Internacional 
“Estándares de Calidad en la Atención de la Víctima de Delito: avances y perspectivas. 
6 Idem, página 12. 
7 Tomado de la ponencia de la Mtra. María Teresa Ambrosio. Criminológa y Victimóloga mexicana. En su ponencia “La participación de la víkctima en el proceso 

penal: definición de estándares de atención para operadores de justicia”, páginas 7-12. Presentada en el marco del Seminario Internacional “Estándares de Calidad 
en la Atención de la Víctima de Delito: avances y perspectivas. 
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      h) La víctima y la revisión de las decisiones tomadas 

      i) Abuso de poder 
 

 4. Participación de la víctima en la aplicación de la sentencia 
 

a) Participación en las sesiones para la educación de los delincuentes sobre el     impacto de la 

victimización. 

     b) Participación en las audiencias de libertad bajo palabra 

 

ESTÁNDARES DE ATENCIÓN OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Fin: integrar la filosofía e implementación de la asistencia a la víctima a las políticas y 

prácticas procesales de rutina. 
 

1. Estrategias y protocolos para ayudar a la víctima para fiscales, proveedores de ayuda legal y 

otros abogados. 
 

2. Roles y responsabilidades específicos de los fiscales con relación a las víctimas. 
 

3. Capacitación a los fiscales. 
   

La interacción de la víctima con el Agente del Ministerio Público es generalmente frecuente, esto va desde 

responder a interrogantes básicas de ¿Cuáles son sus derechos? hasta intervenciones de urgencia en 

donde la vida de la víctima se encuentra en peligro. En muchas ocasiones la víctima no se siente protegida 

ni representada por la institución del Ministerio Público e incluso las encuestas de victimización, revelan 

que es una de las autoridades en las que no confían y consideran que violan sus derechos humanos. 

  

En un plano procesal  la parte que complementa la defensa jurídica de la víctima es la coadyuvancia con el 

Agente del Ministerio Público quien es el detentador del monopolio de la acción penal, responsable de 

representar los intereses de la víctima en materia penal. La coadyuvancia implica apoyar al Agente del 

Ministerio Público buscando que el juez dicte una sentencia condenatoria que restablezca sus derechos y 

determine la reparación del daño. 
 

Con la denuncia o la querella inicia la víctima el peregrinar de sus derechos en el sistema penal, es 

requisito necesario para que el Agente del Ministerio Público investigue el delito y en su caso lo persiga. 
 

 

La víctima al coadyuvar y con el Agente del Ministerio Público, no se convierte en el perseguidor del 

delito, esta es función exclusiva que pertenece al Ministerio Público. 

Con relación a la institución del Ministerio Público, se considera no adecuada para la defensa de la 

víctima, por lo que varios sectores que proponen la creación de la figura del defensor de víctimas,  ya que 

el Agente del Ministerio Público como representante social no reúne el perfil necesario para cubrir la 

defensa de la víctima en forma adecuada, en este sentido se pronuncian algunos estudiosos del tema. 
 

Aún cuando la víctima se encuentra seriamente limitada dentro del ámbito procesal penal. El Agente del 

Ministerio Público puede aplicar la normatividad positiva a favor de su protección, fundar y motivar las 

conclusiones con una argumentación que genere convicción en el juzgador respecto de la tutela  y 

protección de las víctimas. 
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Cuando el manual habla de los “Roles y responsabilidades específicos de los fiscales en relación a las 

víctimas”, pueden estar ya contenidos en la legislación y en los protocolos, pero los Agentes del 

Ministerio Público requieren de capacitación para su implementación así como en técnicas de entrevista, 

en materia de defensa procesal, para buscar y/o generar competencias en atención a víctimas, aplicando 

los elementos jurídicos necesarios para cada víctima y tipo de victimización. 

En suma de la intervención del Agente del Ministerio Público respecto de la víctima es indispensable que 

éste desarrolle sensibilidad y empatía, esto no significa que pierda objetividad, al contrario le permitirá 

argumentar de forma tal que al juzgador le quede claro el alcance del daño y el sufrimiento de la víctima. 

DEFENSORES DE VÍCTIMAS 

En el caso de que el sistema procesal lo permita se puede contar con un defensor de víctimas, 

figura creada ex profeso, para la defensa y representación y defensa de los derechos de la 

víctima en el sistema de justicia, buscando siempre el equilibro entre la normatividad y las 

aspiraciones legítimas de justicia por parte de la víctima.  

Fin: Una eficaz y eficiente representación jurídica para la defensa de la víctima. 

 1. Crear defensoría de víctimas. 

 2. Fortalecer al Ministerio Público en la defensa jurídica de la víctima. 

Las víctimas del delito tienen derecho a la información de todo lo que sucede con relación a su 

caso en el sistema de procuración e impartición de justicia; por ello, es indispensable generar las 

condiciones adecuadas para que este derecho sea eficaz. 

En la asesoría jurídica, especialistas de victimología en materia penal se pronuncian con relación 

a que el Agente del Ministerio Público no es quien debe proporcionarla; por ello se requiere de 

un licenciado en derecho especializado en víctimas, así la tendencia actual del sistema 

acusatorio y los juicios orales, permitirían la creación de la figura del defensor de víctima 

público.8 
 

“Corresponde al Estado la satisfacción de tres tipos de necesidades dentro de la sociedad: las 

individuales, las colectivas y las de carácter público; dentro de estas últimas, se encuentra la 

conservación del orden interior (policía), las defensas contra los ataques exteriores (ejercito) y la 

impartición de justicia (tribunales)” 
 

La asesoría y defensa debe contener elementos jurídicos, humanistas vinculados con la 

sensibilidad y empatía que considere el sufrimiento y el dolor que tiene la víctima así como 

tener la capacidad de expresarlo jurídicamente ante las instancias del sistema de justicia al que 

la victima tenga que enfrentarse.  
 

En todo momento, el abogado(a) de la víctima debe evitar regañar o tomar una actitud de 

sobreprotección, ya que eso lejos de beneficiar su recuperación y avance, le retrasará. La 

coadyuvancia otorga una participación limitada a la víctima; la tendencia que actualmente se 

                                                            
8
Ver, García Ramírez, Sergio, Islas de González Mariscal, Islas, Vargas Casillas, Leticia, Nuevo código penal para el Distrito 

Federal, Comentado, Blanco Escandón, Celia “Los sujetos procesales en el nuevo proceso penal”, México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2006. 
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pretende en un sistema acusatorio y en  los juicios orales, será de gran beneficio para una 

participación más amplia y dinámica de las víctimas y los ofendidos por el delito.9  

JUECES 

Los juzgadores deben contar con la información suficiente para estar en posibilidad de poder 

emitir una sentencia justa a las víctimas, valorando la dimensión de la victimización, así como los 

efectos que le provoque el delito. El Manual de la Declaración para las Víctimas establece en 

forma general lo siguiente: 
 

Fin: Promover el reconocimiento y consentimiento judicial de que las víctimas tienen intereses 

legítimos que deben ser tomados en consideración en todos los niveles de los procedimientos 

de justicia penal. 

 (a) Respeto y reconocimiento por las víctimas. 

 (b) Provisión de información a las víctimas. 

 (c) Servicios y apoyo especiales. 

 (d) Resolución de la restitución. 

 (e)      Participación de la víctima. 

 (f ) Personas que acompañen a las víctimas. 

 (g) Protección a las víctimas. 

 (h) Protección a víctimas de categorías especiales. 

 (i ) Arquitectura y uso del espacio en edificios judiciales. 
 

Los juzgadores respecto de su función deben contar con una legislación que les permita ejercer su 

facultad discrecional, la protección judicial de las víctimas, pero en el caso del marco normativo adecuado, 

corresponde al poder legislativo y, para contar con las instalaciones idóneas en los juzgados pueden 

participar equipos interdisciplinarios para su construcción. 
 

Es importante destacar y puntualizar que en muchas ocasiones estos operadores del sistema de justicia al 

proteger a la víctimas,  consideran  que puedan perder la imparcialidad con la que deben actuar, por ello 

es importante que la legislación les permita un margen de actuación que no vulnere el equilibrio procesal 

adecuado entre la defensa del procesado y los derechos de las víctimas, utilizando en estos límites de 

actuación un criterio judicial sensibilizado hacia las víctimas. 

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA VÍCTIMA EN GUATEMALA.  
 

En el caso de Guatemala, la tendencia actual es asignarle mayor participación a la víctima en el 
sistema procesal penal acusatorio, a partir de diferentes reformas legales introducidas al 
Código Procesal Penal o de la aprobación de leyes que tipifican como delitos otros fenómenos 
criminales, como los femicidios, explotación y trata de personas, los cuales constituyen cambios 
que pueden considerarse avances  en el ejercicio de los derechos de las víctimas. 
 
 
SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS PROVEEDORES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN GUATEMALA 
 

                                                            
9
 Zurueta Alegría, Rosa Aurora, “La víctima de los delitos de querella en el proceso penal mexicano”, Criminalia, año LVI, núms. 1-

12, México, enero-diciembre de 1990, p. 93. 
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Naturaleza institucional de los servicios 

 
 

• Los proveedores de servicios se concentran en las cabeceras departamentales: lo que 
implica limitaciones para el acceso a los servicios, para quienes viven aldeas y 
comunidades alejadas. 

• Personal vinculado a la atención a víctimas: 42 % del personal que atiende víctimas se 
concentran en el departamento de Guatemala,  8 % en Huehuetenango y 7 % en Alta 
Verapaz y Zacapa. En el resto de los departamentos,  el personal disponible no 
sobrepasa las 28 personas, siendo el caso extremo Santa Rosa con 5 personas. 

• Especialidades profesionales: Abogadas/os, Psicólogas/os, Trabajadoras Sociales, 
Médicas/os, Enfermeras/os, Educadoras/es 

• Los servicios de asesoría, acompañamiento y representación procesal lo brindan 
fundamentalmente las instituciones vinculadas a los servicios de justicia. 

• El apoyo psicológico y social lo proveen organizaciones no gubernamentales, en tanto 
que atención médica lo hacen en forma exclusiva los servicios de salud pública y otros 
servicios (apoyo espiritual, recreación) son asumidos por organizaciones no 
gubernamentales en el marco de proyectos de prevención. 
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Siendo éste el punto de partida para Guatemala, sobre los proveedores de servicios a víctimas y 
los estándares de atención, unido al marco de referencia conceptual se planteó el trabajo 
colectivo con todos los participantes en el evento (institucionales y de sociedad civil), teniendo 
como primera orientación las categorías definidas de derechos para las víctimas: 
 

 Derecho a ser escuchada y a emitir opinión (ser tomada en cuenta) 
 Derecho a ser informada (garantías procesales, estados del proceso, resoluciones del 

fiscal y judiciales, sobre sus derechos como víctimas) 
 Derecho a que se proteja su integridad física durante el proceso 
 Derecho a la tutela judicial efectiva 
 Derecho a una atención integral: médica, legal, psicológica, social 
 Derecho a una reparación digna 

 
IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES PARA GUATEMALA 
 

Fuentes de estándares en normas y 
declaraciones internacionales  

 Tipo de víctimas  Fuentes de estándares en la 
normativa nacional 

La Cuarta Convención de Ginebra, de 
1949, que comprende 4 convenios 
aprobados por la Conferencia. 
Diplomática destinada a elaborar 
Convenios Internacionales, a proteger a 
las víctimas de la guerra en 1949. 

Víctimas de guerra  

Declaración sobre los Principios 
Fundamentales de Justicia para las 
Víctimas de Delitos y del Abuso de 
Poder, ONU, 1985.  

Víctima de delitos y del abuso de 
poder.  

 

 

Convención sobre los Derechos del Niño, 
1989.  

Niños víctimas potenciales  Ley de Protección a la Niñez y 
Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal 

Estrategias y Medidas Prácticas Modelo 
para la eliminación de la violencia contra 
la mujer en el campo de la prevención 
del delito y la justicia penal, 1997.  

Las mujeres víctimas de violencia 
contra la mujer en el campo de la 
prevención del delito y la justicia 
penal.  

 

Ley contra el Femicidio y 
otras Formas de Violencia 
contra la Mujer 

El Protocolo de Estambul o Manual para 
la investigación y documentación 
eficaces de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes, 
adoptado en 1999 por la Organización de 
las Naciones Unidas.  

Las víctimas de tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanas o 
degradantes.  

 

 

Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, ONU, 2000.  

Víctimas y testigos de delitos, sus 
familiares y personas cercanas en 
asuntos de delincuencia organizada.  

Ley contra la Delincuencia 
Organizada 

Protocolo para prevenir, reprimir y Víctimas de trata, especialmente Ley contra la Violación, 
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sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, ONU, 2000.  

mujeres y niños.  

 

Explotación Sexual y Trata de 
Personas 

Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes, ONU, 2000.  

Víctimas migrantes  

 

 

Protocolo facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y 
la utilización de niños en la pornografía, 
aprobado por la Asamblea en su 
resolución 54/263, el 25 de mayo de 
2000.  

Víctimas de venta de niños, de 
prostitución infantil y del resultado 
de su utilización en Pornografía.  

 

Ley contra la Violación, 
Explotación Sexual y Trata de 
Personas 

Directrices sobre la Justicia para los 
Niños Víctimas y Testigos de Delitos, 
2005.  

Niños Víctimas y Testigos de Delitos  

 

 

Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, “Convención 
de Belem do Pará”,  9 de junio de 1994. 

 Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra 
la Mujer 

 
Teniendo como marco de referencia las Convenciones, Tratados, Declaraciones internacionales 
que reconocen los derechos de las víctimas y realizando el análisis de la normativa nacional, los 
participantes identificación la fuente del estándar y definieron el estándar de atención para 
cada operador, tanto en justicia como en las proveedoras de servicios. 
 
En el ámbito del sistema jurídico nacional, se identificaron los estándares a partir del examen 
de las reformas al Código Procesal Penal, incorporadas por los Decretos Número 18-2010 y  7-
2011, del Congreso de la República, la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia 
contra la Mujer (Decreto No. 22-2008),  la Ley contra la Violencia, Explotación Sexual y Trata de 
Personas (Decreto No. 9-2009),  la Ley de Protección a la Niñez y Adolescentes en Conflicto con 
la Ley Penal, entre otras. 
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Juezas de Juzgado especializado en delitos de la Ley contra el femicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer y Juez de Paz de turno de Mixco 

Fuente del Estándar Derecho 
identificado 

Estándar de 
Atención 

       

 Artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala - CPR 

 Normas mínimas del Sistema de Naciones Unidas 
 Artículo 124 del Decreto 7-11, reformas al Código Procesal 

Penal- CPP 
 Artículo 1 y 2  Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Intrafamiliar (ley VIF) 
 Artículo 1, Ley contra el Femicidio y Otras Formas de 

Violencia contra la Mujer 

Dignidad 

Acceso a la justicia y 
trato justo 

El reconocimiento 
desde el primer 
contacto con la víctima 
a su condición de ser 
humano, en cuanto a su 
dignidad y durante todo 
el proceso 

Se le asegura durante el 
proceso cada uno de los 
derechos y garantías 
que el ordenamiento 
jurídico les otorga para 
una real respuesta 
judicial, accediéndose 
al inicio de la medida 
previo a su 
otorgamiento 

 Artículo 1, 2 y 4 de la  CPR  
 Artículo 5 y 116 del CPP  

  Artículo 2 Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
violencia intrafamiliar (Ley VIF) 

Sujeta de derechos 
para la tutela judicial 

efectiva 

En todo momento debe 
existir atención 
inmediata y se debe 
cumplir con los plazos 

 Artículo 6, Literal D, Capítulo 2 del Manual de Justicia, el uso 
y aplicación de principios básicos 40/34.   

 Artículos 6 y 7 de la Ley VIF 
 Artículo 9 Ley contra el Femicidio y Otras Formas de 

Violencia contra la Mujer  
 Artículo 11, Acuerdo 30-10 Corte Suprema de Justicia,  
 Artículo 117, Decreto 18-2010, reformas al CPP  
 Recomendación 19 de la ONU, Comité CEDAW, Artículo 4, 

Literal G CEDAW, Artículo 7, Literal 8 D,F Belem do Pará. 

Garantizar su 
integridad a través 

de medidas 
cautelares: atención 
médica y psicológica, 

apoyo social, 
asesoría legal, 
formación e 

inserción laboral 

 

 

Otorgamiento de 
medidas de seguridad y 
protección de forma 
integral, medidas 
adecuadas y 
complementarias 

 Artículo 6, Literal A y B Resolución 40/34 de la ONU,  
 Artículo 13 Ley contra el Femicidio y Otras Formas de 

Violencia contra la Mujer,  
 Artículo 5, Manual de uso y aplicación de la resolución No. 

40/34 de ONU  
 Artículo 117, 310 y 124 del CPP 

Información y 
opinión 

Tanto en la entrevista 
preliminar como en 
audiencia de 
otorgamiento de 
medidas, se le debe 
comunicar y explicar a 
la víctima sus derechos 
y el procedimiento, así 
como las 
consecuencias, siempre 
escuchando todas sus 
declaraciones 
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 Resolución 40/34 de la ONU, Indemnización Artículo 20 Ley 
contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la 
Mujer 

 Artículo 119 CPP 
 Artículo 7, Literal G CEDAW  Artículo 7, Literal O: Ley VIF 
 Artículo 117, 218 y 317 Literal G CPP 

A la reparación: 
resarcimiento 

 

Reparación digna de 
acuerdo a las 
necesidades de las 
víctimas 

 Artículo 6, Literal E, Resolución 40/34 de la ONU  
 Artículo 6, de la Ley VIF 

No revictimización 

Evitar durante todo el 
proceso intervenciones 
innecesarias, o 
cualquier 
procedimiento o 
actitud en perjuicio de 
la víctima 

 
Fuentes y estándares de atención identificados en el análisis de normas nacionales: 

 
  

Fuente del Estándar Derecho identificado Estándar de Atención 

       
 Decreto 18-2010 del Congreso de la República 

(Reformas al Código Procesal Penal) 
Artículo 117 
 

 Decreto No. 7-2011 del Congreso de la República  
(Reformas al Código Procesal Penal) 
Artículos 1 a  5 
Artículos 108, 124, 310 

Derecho a la 
Información (sobre los 

derechos que le asisten y 
de las decisiones 

judiciales y las posteriores 
que se adopten desde el 
momento que se tiene 

conocimiento de un 
hecho hasta su 

conclusión) 

 Cuando es 
atendida, se 
escucha a la 
víctima sobre el 
hecho y/o 
denuncia, se le 
hace saber si los 
hechos constituyen 
o no delito, se le 
explica el 
procedimiento a 
seguir y los 
derechos que le 
asisten. 

 Informar a la 
sobreviviente de 
violencia y a sus 
familiares: leyes a 
favor de las 
mujeres, 
receptores de 
denuncia, derechos 
que amparan a las 
mujeres 
(nacionales e 
internacionales) 

 solicitar ser 
informado por los 
operadores de 
justicia.  

 Instalar una cultura 
de denuncia. 
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Derecho a ser 
escuchada y a emitir 

opinión 

Respetar su decisión 
como víctima durante 
el proceso y darle 
acompañamiento 

Recibir resarcimiento 
y/o reparación del 

daño causado por el 
delito 

 Durante el proceso 
exigir el derecho de 
reparación digna, 
sentencia 
condenatoria justa y 
no conmutable 

 Restauración del 
derecho afectado: 
considerar el 
proyecto de vida 
truncado y reparar, 
resarcir a víctimas 
colaterales, como 
sucesores 

 Reincorporación 
social 

 Indemnización 

 

Tutela judicial efectiva 
de la víctima 
 
 

 Protección a 
integridad física 
durante el proceso 

 Declaración como 
anticipo de prueba, 
utilizando 
videoconferencia 
para víctimas 
vulnerables 
(violencia contra la 
mujer, niñez víctima) 

 Protección de la 
víctima testigo: no 
revelar datos de 
mujeres, direcciones 
a medios de 
comunicación 

 

Víctima es reconocida 
como sujeto procesal 

 El Fiscal debe darle 
información con 
plazo de 15 días 

 El juez debe actuar 
ante petición de 
información de la 
víctima otorgándole 
al MP  48 horas para 
informar sobre la 
denuncia de la 
víctima 
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Disminuir la 
revictimización 

Atención con calidad y 
calidez, respeto, 
humanidad, 
sensibilidad, empatía 

 

ESTÁNDARES OPERADORES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
      

 

Fuente del Estándar Derecho identificado Estándar de Atención 

       
 Decreto 18-2010 del Congreso de la República 

(Reformas al Código Procesal Penal) 
Artículo 117 
 

 Decreto No. 7-2011 del Congreso de la República  
(Reformas al Código Procesal Penal) 
Artículos 1 a  5 
Artículos 108, 124, 310 

Derecho a la 
Información (sobre los 

derechos que le asisten y 
de las decisiones 

judiciales y las posteriores 
que se adopten desde el 
momento que se tiene 

conocimiento de un 
hecho hasta su 

conclusión) 

 Durante todo el 
proceso de 
investigación y 
desde la denuncia, 
se le debe estar 
informando de lo 
que se está 
haciendo y lo que se 
piensa hacer, así 
como de los avances 
y derechos que 
tienen sobre las 
decisiones. 

 Se le comunica al 
interponente de la 
denuncia prevención 
policial, la decisión 
que se toma, los 
hechos que le 
motivaron, y del 
derecho a oponerse 
a la misma, dentro 
del plazo legal. 

 

Protección a su 
Integridad Física 

 Solicitud de medidas 
de protección y de 
seguridad. 

 Ingresar al Programa 
de Protección a 
Testigos y acceder al 
cambio de identidad 

 Utilización de 
medidas para evitar 
confrontación con el 
victimario: 
videoconferencia, 
cámara Gesell, 
declaración 
anticipada, biombos  
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Recibir resarcimiento 
y/o reparación del 

daño causado por el 
delito 

 Darle las 
directrices y el 
acompañamiento 
a la victima para 
que pueda 
obtener la 
reparación que le 
restituya sus 
derechos y los 
daños causados 
en forma digna. 

 

Víctima es reconocida 
como sujeto procesal 
  
 

 El Fiscal debe 
darle información 
con plazo de 15 
días 

 El juez debe 
actuar ante 
petición de 
información de la 
víctima 
otorgándole al 
MP  48 horas 
para informar 
sobre la denuncia 
de la víctima 

 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL 
 

DERECHO ESTÁNDAR 

Derecho a ser escuchada con calidad y 
calidez humana 

 Atención primaria (Atención en crisis) 

 Diagnóstico de la problemática de cada 
caso 

Derecho a ser informada sobre los 
aspectos legales y sociales 

 Asesoría legal, orientación  

 Recepción adecuada de la denuncia 

 Acompañamiento 

 Coordinación de albergue 

 Coordinación interinstitucional 

Derecho a protección y seguridad, cuando 
requiera auxilio y exista orden judicial 

 Solicitud y ejecución de medidas de 
seguridad (de restricción, pensión 
alimenticia, menajes de casa, desalojo del 
agresor, restitución de menores, 
allanamientos) 
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DERECHOS Y ESTÁNDARES QUE HAN IDENTIFICADO TODAS LAS MESAS DE TRABAJO: 
 

ATENCIÓN 

 Derecho a ser escuchada en su mismo idioma materno 
 Derecho a una atención integral: médica, legal, psicológica, social, espiritual 

con enfoque de género y pertinencia cultural 
 Derecho a asesoría legal y técnica 
 Derecho a la no revictimización 
 Derecho a la no discriminación 
 Derecho a la participación como sujeto procesal 
 Derecho a ser informada 
 Derecho a la reparación integral  
 Derecho a un juicio rápido, justo y económico 
 Derecho a ser tratada con respeto, atención y dignidad, no importando su edad, 

sexo, etnia, religión, preferencia sexual 
 Derecho a un intérprete 
 Derecho a tener un abogado defensor en forma gratuita 
 Derecho a acompañamiento emocional durante las audiencias judiciales 
 Derecho a exigir la protecció de su integridad física y su vida 

 

ASISTENCIA 

 Ayuda humanitaria (aporte económico, alimenticio, primeros auxilios, vestuario 
proporcionado a las víctimas por delegados de OAV-PNC) 

 Asistencia humana el día del debate: trasladarla de su casa al juzgado y del juzgado 
a su casa, proveerle un medio de comunicación telefónico, alimentación mientras 
espera para su declaración en audiencia 

 A que se le provean prendas de vestir cuando debe dejar las que lleva puestas a 
examen pericial  
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
 “Víctima y efectividad del sistema legal (víctima denunciante o testigo). La víctima tiene la 
“llave” de contacto” del sistema legal, ya que la experiencia demuestra que sólo los delitos 
denunciados llegan, en su caso, a castigarse. En buena medida, la mayor o menor efectividad 
del sistema legal depende de la colaboración de la víctima (denunciante o testigo): Sin la 
confianza del ciudadano, ningún sistema funciona, ni cobra la necesaria credibilidad. … La no 
alineación de la víctima provoca el peligroso incremento de la “cifra negra” y el desprestigio 
del sistema mismo, el deterioro de su propia capacidad disuasoria y su imprescindible 
credibilidad”.10 
 
La regla humanitaria que debe predominar es que la intervención policial, del personal de 
fiscalía, de los profesionales de la salud y sociales, de la administración de justicia, no deben 
agravar la situación y las condiciones de victimización en la que se encuentra la víctima. Se 
trata de respetar, comprender, proteger y ayudar a los ciudadanos víctimas. La revictimización 
o victimización secundaria, es decir, una nueva victimización hacia el cidadano víctima, es este 
caso, por los operadores del sistema penal, por el personal de hospitales, médicos, psicológos, 
trabajadores sociales, constituyen no sólo un nuevo daño para la víctima del delito sino que 
provoca un descreimiento, de parte de la víctima, en las instituciones, en la asistencia y en la 
justicia. En numerosos casos, esta doble victimización, implicará que la víctima sienta miedo, 
temor, y que abandone su colaboración en la investigación del delito11. 
 
En definitiva, se desprende de todo el desarrollo conceptual y de la construcción colectiva 
resultado del trabajo de las mesas con operadores de justicia y sociales que, el entusiasmo que 
tiene la víctima al coadyuvar debe ser bien encaminada por el defensor o el  Agente del 
Ministerio Público para obtener resultados favorables en la sentencia y las directrices que 
salen de los textos normativos internacionales y nacionales son parte de los estándares a 
cumplir, siendo imprescindible su instrumentación, generando las condiciones institucionales 
adecuadas y necesarias para su efectiva aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
10

García Pablos, Antonio, Criminología y derecho penal al servicio de la persona, España, Instituto Vasco de criminología, pp. 195 y 
196. 
11 Dra. Hilda Marchiori. En la ponencia “Asistencia Víctimas del Delito: Avances y Dificultades”, presentada en  el marco del Seminario 

Internacional “Estándares de Calidad en la Atención de la Víctima de Delito: avances y perspectivas. Página 4 
 



22 
 

INFORME GRÁFICO 
Seminario Internacional “Estándares de calidad en la atención de la víctima del delito: avances y 
perspectivas”      Guatemala, 23 – 25 de  agosto de 2011 
 

 
Equipo PAVI  les dio una cordial bienvenida a los participantes 

 
Inauguración a cargo de los auspiciadores con la participación del 

Director de USAID Guatemala Kevin Kelly 

Durante el evento se presentaron diversos paneles  para presentar 

experiencias exitosas en el servicio de atención a víctimas 

 
Se privilegió una metodología participativa a través de la cual abogados, 

jueces, fiscales, psicólogos, trabajadoras sociales y policías dialogaron,  

compartieron experiencias y definieron juntos los estándares de calidad 

Panelistas internacionales como el Dr. Emilio Viano, de la American 

University de Washington DC, brindaron generosamente su 

conocimiento y experiencia, lo que fue muy aprovechado por todos los 

participantes. 
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El resultado del trabajo de las mesas fue 
la identificación de los estándares 
contenidos en las normas nacionales así 
como los estándares que deben ser 
aplicados por cada uno de los 
operadores de justicia y operadores 
sociales, que atienden víctimas de delito. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2 

CONSULTANT REPORT “ANALYSIS OF LAWS AND DRAFT LEGISLATION ON 

JUVENILE JUSTICE IN GUATEMALA”  

 



 

SECCION 1 

REPORTE DE CONSULTORIA 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y  METODOLOGIA UTILIZADA: 

Para  el  desarrollo  de  la  presente  consultoría  se  tuvo  en  cuenta  la  propuesta  metodológica 

contemplada en el Plan de Trabajo.  Conforme lo previsto, las actividades,  se fueron desarrollando 

de    manera  secuencial,  sin  embargo,  hubo  necesidad  de  realizar  algunas  acciones  de  forma 

simultánea  conforme  lo  fue  requiriendo el avance del análisis normativo, que  se alternó  con  las 

entrevistas a las entidades involucradas.  

Conforme se estableció, en una Primera fase se elaboró el  Plan de Trabajo, que fue presentado al 

Proyecto de USAID, Justicia contra la violencia, hubo necesidad de adecuar el periodo de ejecución  

a la propuesta de PAVI.  

Seguidamente se procedió a recopilar la documentación  que sería objeto de la revisión y análisis,  

normativa internacional y normativa nacional, en materia de derechos humanos y de justicia penal 

juvenil,  así  como    revisar  materiales  bibliográficos  que  podrían  ser  utilizados,  habiéndose 

seleccionado monografías y recopilaciones de autores  latinoamericanos, que de alguna manera se 

enfocan en el mismo  sentido.   En  igual  forma,  se elaboraron dos  cuestionarios que  sirvieron de 

base para realizar las entrevistas, uno dirigido a operadores de justicia y un segundo cuestionario 

para  otras  instituciones  públicas  y  organizaciones  del movimiento  social  por  los  derechos  de  la 

niñez, que aunque no forman parte de la jurisdicción de niñez y adolescencia, desarrollan una labor 

cercana o auditoría social  al sistema de justicia penal juvenil.   

Las preguntas elaboradas, tenían el propósito de conocer la percepción de los entrevistados, desde 

la posición que ocupan, sobre  los siguientes aspectos: 

Aplicación de la ley,  (cumplimiento de las garantías y principios del debido proceso,)   

Situación actual de la delincuencia juvenil,  

Debilidades detectadas en el proceso (incumplimiento de plazos,  ejecución de las sancione, etc.) 



 Propuestas para mejorar y fortalecer el sistema de justicia penal juvenil. 

De  igual manera, el cuestionario dirigido a representantes de organizaciones colaterales,   estaba 

dirigido a conocer su percepción, desde afuera del sistema, en cuanto a la aplicación de la ley,  las 

debilidades del sistema, la posibilidad de proponer alguna reforma a la Ley de Protección Integral y 

conocer su apreciación en cuanto a iniciativas de ley presentadas al Congreso, que atentan contra 

los principios de la doctrina de protección integral de la niñez y adolescencia.  

Se  empezó a  contactar a  las autoridades  y  representantes de organizaciones  identificadas para 

concertar las citas para la entrevista, que se desarrollaron en un lapso de tres semanas, conforme 

las agendas de los entrevistados. 

Habiendo  recopilado  los  instrumentos    internacionales  requeridos,  simultáneamente  se  inició  la 

primera parte del análisis normativo. La legislación internacional, comprende  tratados generales,  

que tienen alguna referencia  sobre los derechos del niño y  tratados que desarrollan el tema con 

especificidad y contemplan  los principios establecidos en materia de justicia penal juvenil, lo cual  

sirvió para  analizar la congruencia de la legislación nacional con el derecho internacional. 

AUTORIDADES ENTREVISTADAS: 

JUEZ  PRIMERO DE  ADOLESCENTES  EN  CONFLICTO  CON  LA  LEY  PENAL DEL DEPARTAMENTO DE 

GUATEMALA. 

JEFE DE LA FISCALIA DE MENORES O DE  LA NIÑEZ,  DEL MINISTERIO PUBLICO 

JEFE DE  LA UNIDAD DE DEFENSORES  PUBLICOS DE  ADOLESCENTES  EN  CONFLICTO  CON  LA  LEY 

PENAL, DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL 

DIRECTOR  DEL  PROGRAMA  DE MEDIDAS  SOCIOEDUCATIVAS  DE  LA  SECRETARIA  DE  BIENESTAR 

SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 

 DEFENSORA  DE  LOS  DERECHOS  DE  LA  NIÑEZ  Y  JUVENTUD  DE  LA  PROCURADURIA  DE  LOS 

DERECHOS HUMANOS 

SECRETARIA DE LA COMISION DEL MENOR  Y LA FAMILIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. 

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL 



COORDINADOR  DE  LA  COMISION  DE  NIÑEZ  DEL  COLEGIO  DE  ABOGADOS  Y  NOTARIOS  DE 

GUATEMALA. 

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DIRECTORA  EJECUTIVA  DEL  MOVIMIENTO  SOCIAL  POR  LOS  DERECHOS  DE  LA  NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y  JUVENTUD 

SUB‐DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL (IPS) 

DIRECTOR DEL PROGRAMA CEIBA 

DIRECTORA DE LA ASOCIACION MANOS QUE TE APOYAN –AMA‐ 

CONSULTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES 

TRES  ESTUDIANTES  DE  PENSUM  CERRADO,  DE  LA  CARRERA  DE  DERECHO,  DE  TRES 

UNIVERSIDADES. 

Habiendo  concluido  las  entrevistas,  se  continuó  con  el  análisis  jurídico  de  la  normativa, 

incluyéndose  la  percepción  de  los  entrevistados  sobre  el  sistema,  lo  cual  proveyó    mayores  

elementos para el desarrollo del mismo.  

Este  primer  análisis  sirvió  de  base  para  la  realización  del  estudio  comparativo  con  otras 

legislaciones  de  la  región,  habiéndose  seleccionado  las  leyes  de  El  Salvador,   Honduras  y Costa 

Rica, cuyos procesos de  reforma  legal comenzaron en  la misma época que en Guatemala, en  la 

década de  los 90, con una característica especial, en    los cuatro países  (incluido Guatemala),  los 

procesos se generaron desde las  Oficinas de los Procuradores de Derechos Humanos. 

Para  este  estudio  se  tomó  como  base  del  análisis,    los  principios    fundamentales  y  garantías 

procesales  que promueve la Convención sobre los Derechos del Niño, en materia de justicia penal 

juvenil. 

Como  parte del  trabajo, se revisaron las iniciativas de ley que fueron presentadas al Congreso de 

la República, en materia de  justicia penal  juvenil.   De éstas, cinco pretendían  reformar  la Ley de 

Protección Integral de  la Niñez y Adolescencia, en  la parte de Adolescentes en conflicto con  la  ley 

penal,   disminuyendo  los derechos que el proceso de  justicia penal  juvenil contempla para éstos 



jóvenes.   Las cinco cuentan con dictamen desfavorable, debido a  la presión que en  su momento 

ejerció la sociedad civil. 

Las  otras  iniciativas  de  ley  se  refieren  a  Políticas  para  la  juventud,  a  la  inclusión  del  tema  de 

derechos humanos en el  sistema escolar  y al  cambio de nombre de  la Comisión del Menor  y  la 

Familia, para adecuarlo a lo establecido en la Ley de Protección Integral. 

Finalizada  la  parte  correspondiente  al  análisis  jurídico,  se  procedió  a  la  elaboración  de  las 

conclusiones y recomendaciones, que sirvieron de base para la construcción de un Plan de Acción. 

Conforme lo expuesto,  espero haber cumplido con las expectativas por parte del Proyecto de 

USAID, Justicia contra la violencia. 
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ANALISIS JURIDICO DE LEYES Y PROYECTOS DE LEY 
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA JUVENIL DE GUATEMALA 

 
 

 

SECCION	2	

PRIMERA	PARTE	
ANALISIS JURIDICO DE LA LEGISLACION NACIONAL E INTERNACIONAL 

I. ANTECEDENTES:	
 

La Convención  sobre  los Derechos del Niño  fue  ratificada por Guatemala, el 10 de mayo de 

1990.    A  partir  de  ahí,    se  inicia  la  implementación  de  un  nuevo  paradigma:  la  protección 

integral,  cuya    finalidad  primordial,  es  reconocer  a  los  niños  como  sujetos    de  derecho  y 

garantizarles     el pleno disfrute de sus derechos humanos, para asegurar su supervivencia, su 

desarrollo, su participación y  protección especial.   

Asimismo, reconoce que por razones familiares, sociales, económicas, políticas, muchos niños, 

niñas y adolescentes no tienen acceso al disfrute de estos derechos, por lo que demanda de los 

estados  partes  la  implementación  de  medidas  administrativas,  sociales,  legislativas  y  de 

cualquier índole para garantizar el cumplimiento de estos derechos. 

Entre  las  primeras  acciones  realizadas,    destacan  los    esfuerzos  para  abandonar  el modelo 

tutelar de menores, promoviendo   un enfoque   específico que  incluye el  reconocimiento de 

derechos especiales de acuerdo a su condición especifica y la diferenciación en el trato jurídico 

de niños víctimas y adolescentes en conflicto con  la  ley penal.   El nuevo modelo de atención  

que persiguen  los artículos 37 y 40 de  la Convención,   demanda  la  instalación de una  justicia 

penal juvenil especializada y la emisión de una ley especifica que diferencie el juzgamiento de 

adolescentes que han infringido la ley penal con   los procedimientos destinados a los adultos, 

contenidos en  los Códigos Penales.   De conformidad con ese modelo, el Estado debe adoptar 

políticas de rehabilitación y reeducación.   

Uno de  los principales problemas de carácter político‐criminal, que en  la actualidad es objeto 

de discusión,  lo constituye la delincuencia juvenil, cuya  percepción social, considerablemente 

generalizada, es que nos encontramos  inmersos ante una ola de violencia de carácter grave, 

que experimenta un incremento constante de hechos delictivos, cometidos en gran medida por 

adolescentes, que en su mayoría son miembros de maras o pandillas juveniles.  En este sentido, 

vale  la pena mencionar el papel que han  jugado    los medios de comunicación, que al difundir 

ese supuesto aumento de la criminalidad juvenil,  sobre todo de carácter violento, influyen en 

la opinión pública,   cuya petición se  traduce   en el endurecimiento de  la  respuesta penal en 

esta materia.  

Generalmente, las respuestas que se buscan  para el  abordaje de la delincuencia juvenil,  son 

las que  la  ley pueda darle al problema, por  ser esto una de  las preocupaciones centrales en 

nuestro medio.  Sin  embargo,  uno  de  los  nuevos  desafíos  debiera  ser    que  esta  discusión 
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trascienda  de  lo  jurídico  y  se  traslade  al  campo  social,  dados  los  alarmantes  indicadores 

existentes, como el aumento de la población, el incremento de la pobreza y la pobreza extrema 

que son origen de la descomposición social que afectan a nuestra sociedad y por ende a los  

jóvenes,      promoviendo  que  los    diferentes  sectores  tanto  gubernamentales  como  sociales 

orienten sus  acciones para  impulsar otro tipo de medidas no punitivas.    

Con base en lo expuesto,  se intentará en esta consultoría, hacer un ejercicio de ordenación de 

la ley guatemalteca   en materia de justicia penal juvenil, lo que permitirá tener  un panorama 

general   de  las disposiciones  legales vigentes, que servirá para hacer un análisis jurídico de su 

correspondencia  con    los principios que    inspiran el nuevo modelo,      su   aplicabilidad    y un 

ejercicio  comparativo  con  otras  legislaciones  de  la  región,    a  partir  de  ahí,    se  intentará 

proponer estrategias encaminadas a  fortalecer el sistema de justicia penal juvenil. 

II. LEGISLACION NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL 

 LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCION POLITICA 

En  el  sistema  jurídico    de Guatemala,  la  Constitución  Política  representa  el  nivel más  alto. 1 La 

supremacía de la Constitución implica entonces, que en la cúspide del ordenamiento jurídico está 

el ordenamiento constitucional, sólo modificable como tal, por decisión de éste.   Lo que apareja 

varias consecuencias:   1) La  legitimidad de  la Constitución es  incontrolable porque no existe un 

poder  superior  al Constituyente, no hay   posibilidad de declarar una  inconstitucionalidad de  la 

Constitución, el poder de  revisión únicamente está en el propio poder  constituyente,  y por  los 

canales establecidos en el  texto, esto es  lo que  le da  carácter de  superioridad  sobre  toda otra 

clases  de  normas  que  no  tienen  esa  fuente  originaria;  2)  Por  su  carácter  de  supremas,  las 

disposiciones del texto constitucional privan sobre todas las demás,  anteriores y posteriores, y en 

tal virtud, las leyes o acatos con efectos generales dictados con anterioridad, quedan derogados, si 

se oponen a aquellas; y, 3) Las leyes o actos que entren en contradicción con la Constitución, que 

se dicten en contravención o lo por ella preceptuado, son nulos. 

El  principio  de  supremacía  se  recoge  con  gran  claridad  y  énfasis  en  tres  artículos  de  la 

Constitución: 

El artículo 44, que dice:  ..  Serán nulas  ipso  jure,  las  leyes  y  las disposiciones gubernativas o de 

cualquier otra orden, que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución les 

garantice. 

                                                            
1 Kelsen Hans. Teoría General del derecho y El Estado. México, Imprenta Universitaria 1949, p. 128. La unidad de las normas 
vigentes se halla constituida por el hecho que la  creación de una norma  -la de grado más bajo-, se encuentra determinada por otra –
de grado superior- cuya creación es determinada a su vez, por otra todavía más alta. Lo que constituye la unidad del sistema es 
precisamente la circunstancia de que tal regressus termina en la norma de grado más alto o norma básica, que representa la suprema 
razón de validez de todo el orden jurídico.  La estructura jerárquica del orden jurídico de un Estado puede expresarse toscamente en 
los siguientes términos:  supuesta la existencia de la norma fundamental, la Constitución representa el nivel más alto dentro del 
derecho nacional.  
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El artículo 174, que afirma que ninguna  ley podrá contrariar  las disposiciones de  la Constitución.  

Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales serán nulas ipso jure, y El  artículo 

204,  que  establece  que  los  tribunales  de  justicia  en  toda  resolución  o  sentencia  observarán 

obligatoriamente el principio que  la Constitución de  la República prevalece sobre cualquier  ley o 

tratado.” 

En  este  contexto debe  interpretarse el  artículo 46, que  constituye una de  las más  importantes 

innovaciones en nuestro  régimen  constitucional, que dice:  “Se  establece el principio general de 

que  en materia  de  derechos  humanos,  los  tratados  y  convenciones  aceptados  y  ratificados  por 

Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho  interno”,  lo cual  introduce una nueva visión en 

el problema de  la  jerarquía normativa, que  los constituyentes omitieron resolver expresamente, 

pues el término “preeminencia sobre el derecho  interno”, ha abierto  la discusión sobre si en esa 

expresión  se  incluye  la  propia  Constitución.    En  ese  sentido,  según  opinión  de  algunos 

constitucionalistas, además de  las disposiciones antes comentadas y para consolidar  la  jerarquía 

superior de la Constitución sobre todas las demás normas, debe tomarse en cuenta el artículo 272 

literal  e)  de  la  Constitución,  que  atribuye  a  la  Corte  de  Constitucionalidad  la  competencia  de 

“emitir opinión sobre la Constitucionalidad de los tratados”.2   Vale la pena incluir lo afirmado por 

el  comentarista  Héctor  Gross  Espiell,  en  su  obra  Los  Tratados  sobre  derechos  humanos  y  el 

derecho interno:  “Los tratados sobre derechos humano en Guatemala, continúan situados bajo la 

Constitución, pero tienen preeminencia sobre la ley ordinaria y el resto del derecho interno.  De tal 

modo, el orden jurídico del sistema sería:   

1. Constitución Política de la República  
2. Tratados ratificados sobre derechos humanos 
3. Tratados ratificados sobre las restantes materias  y leyes ordinarias 
4. El  resto  del  orden  normativo  interno,  en  la  posición  que  resulta  del  sistema  constitucional  y 

administrativo guatemalteco (Reglamentos, ordenanzas) 
 
La  explicación  anterior,  nos  sirve  de  referencia  para    iniciar  el  ordenamiento  de  la  legislación 

vigente,  internacional  y nacional,  en materia de  Justicia Penal  Juvenil,    en  consonancia  con  los  

postulados de la Constitución Política de la República. 

Una de las finalidades del constitucionalismo es dotar a la organización política de un instrumento 

programático de gobierno que contempla los lineamientos para conducir la sociedad. Por ello las 

Constituciones han sido –se cumplan cabalmente o no‐, documentos de  importancia excepcional 

como factores de gobernabilidad y de legitimidad. 

                                                            
2 A ese respecto, vale la pena mencionar que en sentencia dictada por esa Corte, para resolver la procedencia  la inscripción del 
General Efrain Rios Mont, (considerado caudillo de golpe de estado y con prohibición constitucional para optar al cargo de Presidente 
de la República)  como Candidato Presidencial, quien fundamentó su petición  en la supremacía de los Tratados sobre el derecho 
interno, incluyendo a la Constitución específicamente el art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,  ésta resolvió 
que la Constitución Política de la República de Guatemala está por encima de los tratados internacionales y no es parte del derecho 
interno. 
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La Constitución Política de  la Republica contiene disposiciones referentes a  los menores de edad 

que transgredan la ley, que sienta las bases de lo que es hoy el sistema de justicia penal juvenil en 

Guatemala. El artículo 20 de la Convención, expresa que “Los menores de edad que transgredan la 

ley  son  inimputables.   Su  tratamiento debe estar orientado hacia una educación  integral propia 

para la niñez y la juventud.   

Los menores  cuya  conducta  viole  la  ley  penal,  serán  atendidos  por  instituciones  y      personal 

especializado.    Por  ningún  motivo  pueden  ser  recluidos  en    centros  penales  o  de  detención 

destinados para adultos.  Una ley específica regulará esta materia.” 

En relación al precepto anterior, el artículo 21 establece:  “Los funcionarios, empleados públicos u 

otras  personas  que  den  o  ejecuten  órdenes  contra  lo  dispuesto  en  los  dos  artículos  anteriores, 

además de las sanciones que les imponga la ley, serán destituidos inmediatamente de su cargo, en 

su caso, e inhabilitados para el desempeño de cualquier cargo o empleo público. 

El  custodio  que  hiciere  uso  indebido  de  medios  o  armas  contra  un  detenido  o  preso,  será 

responsable conforme a la Ley Penal.  El delito cometido en esas circunstancias es imprescriptible.” 

Por otro lado, el artículo 51 constitucional regula que: “El Estado protegerá la salud física, mental y 

moral de  los menores de edad y de  los ancianos.   Les garantizará su derecho a  la alimentación, 

salud, educación y seguridad y previsión social.” 

 

III. EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA 
NIÑEZ 

 

Guatemala ha ratificado varios instrumentos internacionales en esta materia, los que como se ha 

repetido, por mandato  constitucional    forman parte del derecho  interno y  tienen preeminencia 

sobre  las  leyes  ordinarias.    Cada  uno  de  estas  Declaraciones,  Convenios  o  Convenciones  han 

emanado  de  los  diferentes  sistemas  de  protección  internacional.    En  ese  sentido,  se  estima 

conveniente examinar  los mismos,   de  conformidad  con el  Sistema de Protección  Internacional 

que los ha promulgado. 

1. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) 
 
Dentro  del  Sistema  de  Protección  que  en  materia  de  Derechos  del  Niño  establece  la  ONU, 
encontramos no  solo Convenios  y Declaraciones  sino  también  recomendaciones hechas por  los 
diversos órganos de la organización.  
 
Principales Tratados y Convenios 
 

1.1. Declaración de Ginebra. 
Siempre ha existido un  interés creciente a nivel  internacional por  la protección de  la niñez.   En 
1,924,  luego de finalizar  la Primera Guerra Mundial y debido al número considerable de víctimas 
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menores de edad, que murieron, resultaron heridos o quedaron en situación de orfandad,  surge 
la “Unión Internacional para la Protección a la Infancia”, que promulgó la Declaración de Ginebra 
que  comprendía  cinco  puntos  sobre  la  necesidad  de  dar  protección  especial  a  la  niñez.  Esta 
declaración fue el punto de partida   del desarrollo  internacional, al ser adoptada por  la Sociedad 
de las Naciones en ese mismo año.   
 
1.2 Declaración de los Derechos del Niño. 
Posteriormente,  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas,  creada  en  1948,  aprobó  el  20  de 
noviembre de 1,959, la Declaración de los Derechos del Niño, sobre la base que la niñez necesita 
de  una  protección  especial  y  que  deben  ser  los  primeros  en  recibir  ayuda.  Este  instrumento 
consagra  diez  (10)  principios  tendientes  a  garantizarle  al  niño,  ser  tratado  en  igualdad  de 
condiciones, tener un nombre y a una nacionalidad,  gozar de beneficios de la seguridad social, al 
pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, a  la educación, recreación, a  la protección y a 
pedir y recibir ayuda cuando lo requiera. 
 
1.3 Pacto  Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Considera que  la  justicia,  la  libertad y  la 
paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros 
de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. 
 
Específicamente  las normas que se refieren a  los niños, niñas y  jóvenes, además del artículo 24, 
son: Artículo 6, numeral 5, que regula la prohibición de condenar a muerte a los menores de edad; 
el artículo 10, que expresa que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con 
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano,  relacionado con los menores de edad, el 
numeral  2,b)  del mismo  artículo  indica  que,  los menores  procesados  estarán  separados  de  los 
condenados,  salvo en circunstancias excepcionales y  serán  sometidos a un  tratamiento distinto, 
adecuado a su condición de personas no condenadas; el artículo 14 comprende todas las garantías 
procesales que a los detenidos se les debe garantizar, el numeral 4, se refiere específicamente   a 
que en el procedimiento aplicable a  los menores de edad a efectos penales, se tendrá en cuenta 
esa circunstancia y  la  importancia de estimular su  readaptación social.; el artículo 23,    regula  lo 
referente a la protección a la familia y al matrimonio, haciendo énfasis, que en caso de disolución 
del matrimonio se brindará protección especial a los hijos.  
Finalmente, el artículo 24  contempla los derechos de los niños a tener medidas de protección, por 
razón  de  su  edad,  sin  discriminación  alguna,  así  como  su  derecho  a  tener  un  nombre  y  una 
nacionalidad. 
 
1.4 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.  
Debido  a  los múltiples  atentados  contra  los  derechos  de  la mujer,  a  causa  de  la  situación  de 
pobreza  y  discriminación  que  se  presentan  en  el mundo,  dicha  Convención  compromete  a  los 
Estados a  luchar contra  la discriminación hacia  la mujer en todas sus formas; a adoptar medidas 
legislativas  y  de  otro  carácter  que  prohíban  cualquier  práctica  contraria;  a  garantizar  la 
participación  de  la  mujer  en  igualdad  de  condiciones  con  el  hombre,  así  como  las  mismas 
oportunidades en los beneficios que otorgue. 
Aunque  no  existen  normas  relacionadas  con  los  niños,  niñas  y  jóvenes,  la  importancia  de  la 
Convención radica en que  los derechos de  la mujer se otorgan de  igual forma a  las niñas,  lo cual 
constituye un avance en derechos de género. 
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1.5  CONVENCION  SOBRE  LOS  DERECHOS  DEL  NIÑO:    Define  los  derechos mínimos  que  cada 
Estado debe garantizar a sus niños, niñas y jóvenes para asegurar un nivel de vida que le permita 
su  desarrollo  integral  como  persona.  Reconoce  que  los  niños  son  sujetos  de  derechos.  En  su 
articulado, abarca el conjunto de  los derechos humanos del niño, es decir,  sus derechos civiles, 
políticos, económicos,  sociales y  culturales.   Establece que  los Estados Partes, entendidos estos 
como  Gobierno  y  Sociedad  deben  garantizar:  la  supervivencia,  el  desarrollo,  protección  y 
participación.   Reconoce que existen niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles, 
que necesitan de una especial consideración.  Respeta el derecho de los padres a guiar a sus hijos 
para el  cumplimiento de  sus derechos  y promueve una  serie de principios que deben aplicarse 
para garantizar el bienestar de los niños, entre los que se encuentran: el interés superior del niño, 
que se atenderá en las decisiones que las autoridades e instituciones  adopten a su favor,  derecho 
de opinión y participación. 
 
Desde el preámbulo se resalta que el niño debe crecer en un ambiente de felicidad y amor en el 
seno de  la familia y a no ser separado de ésta. Además, se plantea, que por su falta de madurez 
física  y mental,  el  niño  necesita  atenciones  y  cuidados  especiales.  Compromete  a  los  Estados 
ratificantes, a promover todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole apropiadas 
para  dar  efectividad  a  los  derechos  en  ella  reconocidas.    En  lo  que  respecta  a  los  derechos 
económicos,  sociales  y  culturales,  los  Estados  adoptarán  esas medidas de  conformidad  con  los 
recursos de que dispongan y, cuando sea necesario en el marco de la cooperación internacional.  
La  exigencia  constitucional  de  una  justicia  penal  juvenil  especializada  y  la  remisión  a  una  ley 
específica  para  el  juzgamiento  diferenciado  de  adolescentes  que  cometen  un  hecho  delictivo, 
regulado  en  el  ordenamiento  penal,  forman  parte  del  nuevo  modelo,  cuya  finalidad  es  la 
reintegración  social  y  familiar  del  adolescente,  para  que  asuma  una  función  constructiva  en  la 
sociedad. 
Desde  el momento  de  su  ratificación,  la  Convención  se  ha  incorporado  al  derecho  interno  de 
nuestro país. 
Las disposiciones más relevantes en cuanto a justicia penal juvenil, se encuentran en los artículos 
37 y 40 de  la Convención sobre  los derechos del niño, que constituyen  los cimientos del modelo 
que en esta materia se persigue. 
El  artículo  37  contempla  disposiciones  referentes  a  la  prohibición  de  torturas,  tratos  o  penas 
crueles,  inhumanos o degradantes;  la privación de  libertad como última medida, por el período 
más breve que proceda;  trato digno para  los niños privados de  libertad,  teniendo en cuenta sus 
necesidades físicas, sociales, culturales, morales y psicológicas.  Enfatiza  que durante su privación 
de libertad deben estar separados de los adultos y tendrá derecho a comunicarse con su familia; y 
que  tendrá  derecho  a  un  pronto  acceso  a    asistencia  jurídica  y  adecuada,  así  como  derecho  a 
impugnar la legalidad de la privación de libertad ante los órganos jurisdiccionales competentes. 
El  artículo  40,  comprende  el  derecho  de  todo  niño  de  quien  se  alegue  ha  infringido  las  leyes 
penales, a ser tratado según su dignidad y valor y con el objeto de  fortalecer su respeto por  los 
derechos  humanos  y  libertades  fundamentales  de  terceros;  la  presunción  de  inocencia,    el 
principio de  legalidad, derecho a ser  informado de  los cargos que pesan en su contra, asistencia 
apropiada de un defensor, plazos razonables, derecho a interprete y el respeto a su vida privada. 
En este artículo se hace mención a que debe establecerse una edad mínima, antes de  la cual se 
supondrá que no tienen capacidad para  infringir  las  leyes penales, en el caso de Guatemala, esta 
edad es de 13 años. 
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1.6 Existen otros  instrumentos  sobre derechos humanos de  la niñez y adolescencia, que  tienen por 
finalidad  sistematizar  criterios,  lineamientos  sobre  temas  específicos  y que  a  su  vez  faciliten  la 
interpretación y aplicación de las normas contenidas en los Convenios o Tratados Internacionales.  
Estos instrumentos, conocidos como Principios, Reglas Mínimas, Directrices, Estándares Mínimos y 
han sido asumidos por  la comunidad  internacional de  forma multilateral, generalmente a  través 
de  Asambleas  Generales  de  Organizaciones  de  Protección  Internacional,  ONU,  OEA,  con 
fundamento en  lo estipulado en algunos tratados  internacionales como  la Carta de  las Naciones 
Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos. 
 
Entre los que contemplan obligaciones referentes a la justicia penal juvenil están: 
 
1.6.1 Reglas Mínimas de  las Naciones Unidas para  la administración de  la  justicia de menores. 
Reglas de Beijing.  
 
Su propósito es promover el bienestar del niño en la mayor medida posible, reduciendo al mínimo 
el número de casos en que haya de  intervenir el sistema de  justicia de niños, niñas y  jóvenes, y 
reducir al mínimo los perjuicios que normalmente ocasiona cualquier tipo de intervención. 
Resalta  el  papel  que  una  política  social  constructiva  respecto  al  niño  puede  desempeñar  en  la 
prevención del delito y la delincuencia juveniles. 
Todas  las  actividades  relacionadas  con  los  delincuentes  menores  se  orientan  hacia  la 
rehabilitación, un menor  solo  será  encarcelado  cuando no exista otra  respuesta  adecuada,  y  si 
debe ser confinado en un establecimiento penitenciario, la pérdida de la libertad debe limitarse al 
menor grado posible. 
 
1.6.2 Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. Directrices 
RIAD.  
 
Como principio fundamental en la interpretación de las Directrices se establece la atención en los 
niños,  niñas  y  jóvenes,  y  considera  que  los  jóvenes  deben  desempeñar  una  función  activa  y 
participativa en la sociedad, y no considerarse como meros objetos de socialización o control. 
Resalta que la prevención de la delincuencia juvenil es muy importante en la prevención del delito 
dentro  de  una  sociedad,  siendo  la  primera  infancia  donde  deben  centrarse  los  programas 
preventivos que permitan el bienestar de los jóvenes. 
Los planes generales de prevención deben formularse en todos los niveles del gobierno y deberes 
prestarse  una  atención  especial  a  las  políticas  de  prevención  que  favorezcan  la  socialización  e 
integración eficaces de  todos  los niños, niñas y  jóvenes, a  través de  la  familia,  la comunidad,  la 
escuela y el medio laboral. 
 
1.6.3  Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad. 

Estas Reglas tienen como objetivo primordial regular la sanción de privación de libertad, que debe 

usarse  como  último  recurso,  por  el  periodo mínimo  necesario,  determinada  por  la  autoridad 

judicial y limitarse a casos excepcionales. 

Enfatiza  sobre  las  condiciones  y  circunstancias  en  que  ésta  debe  realizarse,    garantizando  el 

respeto a  los derechos humanos de  los adolescentes sujetos a tal sanción,   funcionamiento de  la 
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administración y las condiciones físicas de los centros de internamiento, especialmente el ingreso, 

registro, desplazamiento y traslado.   Hace mención de  los programas educativos, de formación y 

trabajo, así como los programas de atención, actividades recreativas, religión, los contactos con la 

comunidad,  limitaciones  de  la  coerción  física  y  del  uso  de  la  fuerza,  los  procedimientos 

disciplinarios  y  los mecanismos  de  inspección  y  reclamaciones.    Finalmente  contempla  todo  lo 

relacionado con el personal, su perfil,  características y formación profesional 

1.7   OTRAS RESOLUCIONES Y DECLARACIONES DE LA ONU 

Los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen órganos de 

vigilancia, normalmente denominados Comités, que cumplen sus innumerables funciones, 

emitiendo observaciones generales y observaciones finales. A través de las primeras, se  

interpretan y explican artículos de los instrumentos internacionales que faciliten su 

implementación y las segundas, recogen las conclusiones del examen que el Comité realiza 

periódicamente a cada Estado, sobre el cumplimiento del tratado. 

Para monitorear el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, se crea el Comité 

Internacional de los Derechos del Niño, integrado por 18 expertos, que cumple con las funciones 

antes descritas.   

1.7.1  Observación General 10 (2007) 

 

Referente  a la temática de JUSTICIA PENAL JUVENIL,  el Comité emitió en su 44 sesión,  la 

Observación General 10 (2007),  que tiene por objeto alentar a los Estados Partes a elaborar y 

aplicar una Política General de Justicia de Adolescentes, a fin de prevenir y luchar contra la 

delincuencia juvenil, sobre la base de la Convención sobre los Derechos del Niño, brindando 

orientación y recomendaciones respecto del contenido general de esta política y promoviendo 

que se apliquen otras normas internacionales, en particular las Reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para la administración de la justicia de menores (“Reglas de Beijing”), las Reglas de las 

Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (“Reglas de La Habana”) y 

las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (“Directrices de 

Riad”). 

En dicha observación, el Comité de los Derechos del Niño manifiesta  que  los informes periódicos 

que  le presentan    la mayoría de   Estados Partes,   proporcionan  información muy detallada sobre 

los derechos de los niños que han infringido las leyes penales, concentrándose  en la aplicación de 

los artículos 37 y 40 de la Convención  sobre los Derecho del Niño, pero distan mucho de cumplir 

con lo que estipula  la Convención, en materia de derechos procesales, elaboración y aplicación de 

medidas  sin  recurrir  a  los  procedimientos  judiciales  y  privación  de  libertad  únicamente  como 

medida de último  recurso.     Asimismo, ha sido preocupación del Comité  la  falta de  información 

sobre  las medidas adoptadas para evitar que  los niños entren en conflicto con  la  justicia,  lo cual 

puede deberse a la falta de una política general en la esfera de la justicia de menores. 
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En  ese  sentido,  a  través  de  esa  observación,  el  Comité  desea  proporcionar  orientación  y 

recomendaciones  más  precisas  para  el  establecimiento  de  una  administración  de  justicia  de 

menores  conforme a  la Convención.   Es decir, una justicia, que promueva, entre otras  cosas,  la 

adopción de medidas alternativas como  la remisión de casos y  la  justicia restitutiva, para que  la  

temática de  niños que tienen conflictos con la justicia se atienda de manera más eficaz en función 

no  sólo del  interés  superior del niño,  sino  también de  los  intereses  a  corto  y  largo plazo de  la 

sociedad en general. 

En cuanto a la elaboración  y aplicación de una política general de justicia de menores, el Comité 

enfatiza que, de acuerdo con la Convención, los Estados Partes deben tener en cuenta también los 

principios  generales  enunciados  en  los  artículos 2, 3, 6  y 12  y  en  todos  los  demás  artículos 

pertinentes de la Convención, por ejemplo los artículos 4 y 39.   

Finalmente, considera que una política general de justicia de menores debe abarcar las siguientes 

cuestiones básicas:   

 prevención de la delincuencia juvenil;  

 intervenciones  que  no  supongan  el  recurso  a  procedimientos  judiciales  e  intervenciones  en  el 

contexto de las actuaciones judiciales;  

 edad mínima a efectos de  responsabilidad penal y  límites de edad superiores para  la  justicia de 

menores;  

 garantías de un juicio imparcial; y  

 privación de libertad, incluida la detención preventiva y la prisión posterior a la condena. 

 

 1.8    RECOMENDACIONES  Y  OBSERVACIONES  AL  ESTADO  DE  GUATEMALA  POR  RGANISMOS     

INTERNACIONALES SOBRE JUSTICIA PENAL JUVENIL. 

1.8.1 OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO AL ESTADO DE GUATEMALA.    

 

El    1  de  octubre  de  2010,  el  Comité  de  los  Derechos  del  Niño,    examina  el  último  informe 

presentado por el   Estado de Guatemala, en  virtud del artículo 44 de  la Convención, habiendo 

emitido  sus  observaciones  finales,  destacándose  en  materia  de  justicia  penal  juvenil,    las 

siguientes: 

 

4. Acoge con satisfacción diversas novedades positivas que han tenido lugar durante el periodo que 

se examina, en particular  la adopción de medidas  legislativas   y de otro  tipo  con el objetivo de 

aplicar la Convención, entre otras: 

d) La Ley PINA (Protección Integral de la Niñez y Adolescencia) de2003 para la protección   de     los 

niños y adolescentes. 
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12.   El Comité insta al Estado Parte a que adopte todas las medidas necesarias para     atender a 

las  recomendaciones  de  sus  anteriores  observaciones  finales  que  no  se  hayan  aplicado 

suficientemente, incluidas:  …f) la reforma de la legislación y de las prácticas relativas al sistema de 

justicia juvenil, … 

31.    El  Comité  recomienda  que  se  realicen  actividades  de  capacitación  y/o  concienciación 

adecuadas  y  sistemáticas  para  los  grupos  profesionales  que  se  ocupan  de  los  niños,  como  los 

jueces,  los abogados,  los agentes del orden,  los maestros,  los directores de escuela y el personal 

sanitario.  Se alienta al Estado Parte a que integre plenamente la Convención y sus dos protocolos 

facultativos  en  los programas de  estudio de  todos  los niveles de  enseñanza  y  recabe asistencia 

técnica  del  Fondo  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Infancia  (UNICEF),    la  Organización  de  las 

Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  ciencia  y  la  cultura  (UNESCO)  y  la  Oficina  del  Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre otros. 

Bandas Juveniles (maras). 

92. Preocupa el  Comité que el clima de temor, inseguridad, amenazas y violencia asociados con estas 

bandas impida a los niños disfrutar de su infancia y adolescencia.  El Comité también observa con 

preocupación que el Estado parte no presta suficiente atención va  las causas profundas de es  te 

fenómeno, que hasta ahora ha sido tratado principalmente como un problema de justicia penal u 

ha sido objeto de medidas socioeconómicas insuficientes. 

93. El Comité recomienda al Estado parte que elabore una política pública integral para hacer frente a 

este problema, tratando  los factores sociales u  las causas profundas de  la violencia  juvenil como, 

por ejemplo, la exclusión social, la falta de oportunidades, la cultura de la violencia y las corrientes 

de  migración.    Le  recomienda  también  que  invierta  en  actividades  de  prevención,  prestando 

especial atención a la escuela, la familia y las medidas de inclusión social. 

Administración de la Justicia Juvenil 

98. Si bien acoge con satisfacción el hecho de que  la Ley PINA establezca Tribunales especiales para 

Menores en conflicto con la ley, el Comité expresa su inquietud por:      

a)  El número  insuficiente de  jueces especializados, así como de  jueces encargados del control de  la 

ejecución de las sanciones, y la existencia de una sola Corte de Apelaciones de Menores. 

b)  La falta de información suficiente sobre la disponibilidad de medidas sustitutivas de la privación de 

libertad. 

c)  El gran número de adolescentes recluidos en centros de detención y la información recibida según 

la cual los delitos contra la propiedad son la principal razón de la detención. 

d)  La  centralización de  los  centros de detención  en  la  capital  y  sus alrededores,  lo que dificulta  el 

contacto de los niños con sus familias y comunidades. 

e)  El  grave  hacinamiento  y  la  falta  de  programas  de  atención  y  reinserción  en  los  centros  de 

detención. 

f)  El personal insuficiente y poco capacitado de los centros de detención, y 
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g)  La falta de controles internos y externos en los centros de detención. 

99. El Comité  insta al Estado parte a que vele por que se respeten plenamente  las normas de  justicia 

juvenil,  en  particular  los  artículos  37  b),  39  y  40  de  la  Convención,  las  Reglas Mínimas  de  las 

Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices 

de  las Naciones Unidas  para  la  prevención  de  la  delincuencia  juvenil  (Directrices  de Riad)  y  las 

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La 

Habana).  El Comité recomienda en particular al Estado parte que tenga en cuenta su observación 

general No. 10  (2007)  relativa a  los derechos del niño en  la  justicia de menores  (CRC/C/GC/10).  

También lo insta a que:          

a) Adopte  todas  las  medidas  necesarias,  incluido  un  enfoque  preventivo  del  tratamiento  de  la 

delincuencia juvenil, en particular prestando la debida atención a los factores sociales  y reforzando 

las  diversas  formas  de  justicia  restaurativa  (libertad  condicional,  orientación,  servicio  a  la 

comunidad  o  remisión  condicional  de  la  pena)  a  fin  de  que  sólo  se  encarcele  a  los  niños  como 

medida de último recurso y durante el menor tiempo posible. 

b) Adopte  todas  las medidas  necesarias  para  garantizar  que  en  todos  los  casos  de  detención  se 

observe  la  ley y se respeten  los derechos del niño establecidos en  la Convención.   El Estado parte 

debe velar porque  los niños estén separados de  los adultos,  tanto en  la prisión preventiva como 

durante el cumplimiento de su condena. 

c) Adopte  todas  las  medidas  necesarias  para  que  las  condiciones  existentes  en  los  centros  de 

detención no entorpezcan el desarrollo del niño y se ajusten a las normas mínimas internacionales, 

incluido  el  contacto  regular  con  las  familias,  la  eliminación  del  hacinamiento  y  la  dotación  de 

personal suficiente y bien capacitado en los centros de detención. 

d) Establezca un sistema de supervisión independiente de todos los centros de detención, como exige 

el Protocolo Facultativo de la Convención contra la  Tortura, ratificado por el Estado parte el 9 de 

junio de 2008. 

e) Adopte las medidas adecuadas para acortar los procesos penales con el fin de reducir el tiempo de 

permanencia en prisión preventiva. 

f) Aumente  el  número  de  jueces  especializados,  jueces  de  ejecución  de  penas  y  tribunales  de 

apelación de menores, y garantice que quienes trabajen con niños en el sistema de justicia juvenil 

reciban una formación adecuada. 

g) Utilice  los  instrumentos  de  asistencia  técnica  elaborados  por  el  Grupo  Interinstitucional  de  las 

Naciones Unidas sobre Justicia Juvenil y sus miembros, entre ellos la Oficina de las Naciones Unidas 

contra  la  Droga  y  el  Delito  (UNODC),  el  UNICEF,  el  ACNUDH  y  diversas  ONG,  y  solicite  a  los 

miembros del Grupo asistencia y asesoramiento técnicos en materia de justicia juvenil.  

 
2. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 
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Tanto  las convenciones, pactos y recomendaciones como  los  informes y resoluciones dentro del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, propenden por la protección integral de los niños, 
niñas  y  jóvenes,  especialmente  cuando  viven  en  condiciones  difíciles  que  ponen  en  riesgo  su 
bienestar,  violándose  los  derechos  que  por  su  interés  superior  son  reconocidos  a  través  de 
instrumentos internacionales. 
 

Tratados y Convenios promulgados en el Sistema Interamericano. 
 
2.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
Este instrumento que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos consagra en 
su artículo 19 los Derechos del Niño. 
 
Además, en el artículo 4 numeral 5 prohíbe la pena de muerte a personas que, en el momento de 
la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad. 
Si bien es  cierto, no existe un gran número de disposiciones específicas para  los niños, niñas y 
jóvenes,  no  quiere  decir  que  los  derechos  y  las  medidas  de  protección  que  establece  la 
Convención no se les aplique como sujetos de derecho; obviamente también los beneficia, porque 
en armonía con los demás instrumentos internacionales, la Convención vela por el interés general 
de los niños, niñas y jóvenes, y es en este sentido como se debe interpretar el artículo 19. 
Aunque expresamente los artículos 8 y 25, no se refieren específicamente a menores de edad, es 
importante  analizar  su  contenido,  toda  vez  que  al  considerarse  a  los  niños  como  sujetos  de 
derechos,  estos se les aplican. 
 
El  artículo  8  se  refiere  a  las  Garantías  Judiciales  de  un  debido  proceso  que  debe  tener  toda 
persona, derecho a ser oída por un juez competente, presunción de inocencia, asistencia gratuita, 
tener  interprete, comunicación previa de  la acusación formulada, preparación para su defensa, a 
tener un defensor o que el Estado  le brinde uno si no  tiene recursos, a  interrogar a  los  testigos 
presentes  en  el  tribunal,  proponer  testigos,  a  no  ser  obligado  a  declarar  contra  sí mismo,  a 
declarar sin coacción, a no ser sometido a un nuevo juicio por  los mismos hechos, proceso penal 
público.     Estas garantías son aplicables a  los adolescentes que se encuentren en conflicto con  la 
ley penal,  que en su mayoría se encuentran contempladas en la legislación nacional. 
El artículo 25 se relaciona con la Protección Judicial que debe prestarse a cualquier persona, para 
que  se  le  ampare  contra  actos  que  violen  sus  derechos  fundamentales.    Esta  disposición  hace 
referencia  a  la  acción  de  Amparo  que  contempla  nuestra  legislación  y  que  las  autoridades 
jurisdiccionales competentes deben cumplir para restituir el goce de un derecho humano cuando 
ha sido violado. 
 
En  relación  a  la  interpretación  de  estos  artículos,  la  Corte  Interamericana  emitió  la  Opinión 
Consultiva 17, a la que se hará referencia más adelante.  
 
2.2  Protocolo Adicional  a  la  Convención Americana  sobre Derechos Humanos  en Materia  de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). 
 
El  artículo  16  se  refiere  a  los Derechos  a  la Niñez, del que puede destacarse:  el derecho  a  las 
medidas de protección que su condición de menor requiere; el derecho a crecer al amparo y bajo 
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la  responsabilidad de  sus padres; derecho a  la educación gratuita y obligatoria  (al menos en  su 
fase elemental), y a continuar su formación en niveles más elevadas del sistema educativo. 
 
2.3 Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. 
 
Aunque no cuenta con disposiciones específicas dirigidas a la niñez, puede aplicarse a las personas 
menores de edad, que en el  caso de adolescentes  infractores pueden  ser  sometidos a penas o 
sufrimientos físicos o mentales, con   fines   de    investigación criminal, como medio  intimidatorio, 
como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.   El mismo 
artículo considera también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a 
anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen 
dolor físico o angustia psíquica. 
La  normativa  indica  que  no  estarán  comprendidos  en  el  concepto  de  tortura,  las  penas  o 
sufrimientos  físicos  o  mentales  que  sean  únicamente  consecuencia  de  medidas  legales  o 
inherentes  a  éstas,  siempre  que  no  incluyan  la  realización  de  los  actos  o  la  aplicación  de  los 
métodos a que se refiere el Convenio.    
 
 
2.4 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
2.4.1 OPINION CONSULTIVA 17 DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
El  30  de marzo  de  2001  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  pidió  a  la  Corte 
Interamericana  de  Derechos  Humanos,  que  emitiera  una  opinión  consultiva,  con  un  doble 
objetivo:  por un lado, le solicitó que interpretara los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, 
“con  el  propósito  de  determinar  si  las medidas  especiales  establecidas  en  el  artículo  19  de  la 
misma  Convención  constituyen    “límites  al  arbitrio  o  a  la  discrecionalidad  de  los  Estados  en 
relación a niños…” y por el otro,  le solicitó  la  formulación de criterios generales válidos sobre  la 
materia dentro del marco de la Convención Americana. 
El 28 de agosto de 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió –en ejercicio de su 
función  consultiva  prevista  por  el  artículo  64.1  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos 
Humanos, a pedido de  la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos,  la Opinión Consultiva 
17, a la que se denominó CONDICION JURIDICA Y DERECHOS HUMANOS DEL NIÑO.  
Es  el primer pronunciamiento consultivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre 
un  tema vinculado con  los derechos de  la niñez, que, como afirma    la Abogada argentina, Mary 
Beloff, representa un gran avance cultural en la lucha por la plena vigencia de los derechos de los 
niños y niñas en la región y merece ser celebrado. No obstante, expresa: “Si bien, la redacción es 
algo oscura,  creo que es posible  interpretar  lo que  la Comisión    intentó plantear.    La Comisión 
sostuvo acertadamente que las leyes y prácticas de los países de la región, violan o restringen los 
derechos de los niños contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, debido a la 
primacía  de  la  función  de  “protección  estatal”  por  sobre  estos  derechos.    La  Comisión  afirmó 
además que la “obligación de protección por el Estado”, tiene lugar “para suplir la falta de plenitud 
de juicio de los menores”. En este sentido, es posible interpretar que la Comisión entendió que el 
Estado pretende suplir la  incapacidad de las personas menores de edad mediante la adopción de 
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medidas  de  protección,  sin  reconocerles  los  derechos  y  garantías  básicamente  judiciales 
consagrados en la Convención Americana”.  3 
Alrededor de  su promulgación, ha habido  críticas positivas y negativas.    La  importancia de esta 
opinión  consultiva  es  evidente: por primera  vez,  en  ejercicio de  su  función  consultiva,  la Corte 
reconoció al niño como sujeto de derecho.   
 
2.4.1.1 COMENTARIOS A LAS CONCLUSIONES DE LA OPINION CONSULTIVA 17 
 
La primera  conclusión es probablemente  la más  importante, ya que  reconoce que  los niños  son 
titulares de derechos y no sólo objetos de protección. 
La segunda conclusión se refiere al  interés superior del niño, sobre el que  la Corte considera que 
implica que el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como 
criterios  rectores  para  la  elaboración  de  normas  y  la  aplicación  de  éstas  en  todos  los  órdenes 
relativos a la vida del niño.  
La tercera se refiere al principio de  igualdad,  indicando que estos requieren un trato diferente en 
función de sus condiciones especiales. 
A partir de  la cuarta conclusión,  la Corte  ingresa en el objeto de  la consulta, el contenido de  las 
medidas  de  protección  a  las  que  se  refiere  el  artículo  19  de  la  Convención  Americana.  En  la 
conclusión cuarta, la Corte afirma que la familia constituye el ámbito primordial para el desarrollo 
del niño y el ejercicio de sus derechos, razón por la cual el Estado debe apoyarla y fortalecerla, 
La  quinta  conclusión,  se  relaciona  con  la  cuarta  ya  que  establece  que  debe  preservarse  y 
favorecerse  la  permanencia  del  niño  en  su  núcleo  familiar,  salvo  que  existan  razones 
determinantes para separarlo de su familia. 
La  sexta  conclusión  vincula protección  y/o atención  con  institucionalización,  cuando afirma que 
para  la atención de  los niños, el Estado debe valerse de  instituciones que dispongan de personal 
adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en esa clase de tareas.   
Se le considera problemática por esa razón. 
La séptima conclusión es digna de destacar, aunque no es original, ya qu3 retoma la posición de la 
Corte en el caso Villagrán  Morales, cuando  ésta sostiene que el respeto del derecho a la vida, en 
relación con los niños, abarca no solo las prohibiciones entre ellas, la de la privación arbitraria sino 
que comprende también la obligación de adoptar las medidas necesarias para que la existencia de 
los niños se desarrolle en condiciones dignas. 
La conclusión octava establece que la “verdadera y plena protección de los niños significa que {és 
tos puedan disfrutar ampliamente de  todos  sus derechos,  entre  ellos  los  económicos,  sociales  y 
culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. 
En  la  conclusión novena  se  concentra  la Corte en  la obligación del Estado de adoptar  todas  las 
medidas positivas que aseguren  la protección   a  los niños contra malos tratos, sea en su relación 
con las autoridades públicas o en las relaciones interindividuales o con entes no estatales. 
La  décima  conclusión,  que  junto  con  la  primera  y  la  undécima  son  probablemente  las  más 
importantes, establece que en los procedimientos judiciales o administrativos en que se resuelven 
derechos de los niños se deben observar los principios y las normas del debido proceso legal.  Esto 
abarca las reglas correspondientes a juez natural (competente, independiente, e imparcial), doble 
instancia,  presunción  de  inocencia,  contradicción  y  audiencia  y  defensa,  atendiendo  las 
particularidades que se derivan de  la situación específica en que se encuentran  los niños y que se 
proyectan  razonablemente,  entre  otras  materias,  sobre  la  intervención  de  personal  de  dichos 

                                                            
3 Mary Beloff. Los derechos del niño en el sistema interamericano. Editores del Puerto. 
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procedimientos  y  las medidas de protección que  sean  indispensable adoptar en el desarrollo de 
éstos. 
La  undécima  conclusión  retoma  las  prescripción  es  de  la  Convención  sobre  derechos  del  niño.  
Establece que los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de una conducta delictiva 
deben quedar sujetos a órganos jurisdiccionales distintos de los correspondientes a los mayores de 
edad y que las características de la intervención que el estado debe tener en el caso de los menores 
infractores deben reflejarse en la integración y el funcionamiento de estos tribunales, así como en 
la naturaleza de las medidas que ellos pueden adoptar. 
La duodécima se vincula directamente con  la anterior y regula el principio de  legalidad material, 
así como el debido proceso, tratado en la decima conclusión. 
Finalmente se apela a la mediación en general, sin explicitar si se refiere a problemáticas sociales o 
penales, con los mismos recursos establecidos en la CDN, para los menores de edad infractores de 
la  ley penal: “emplear vías alternativas de solución de  las controversias que afecten a  los niños, 
pero es preciso regular con especial cuidado la aplicación de estos medios alternativos para que no 
se alteren o disminuyan los  derechos de aquellos. 
 
2.5 Recomendaciones de Procedimientos Especiales 
 
Otro  tipo de  instrumento  internacional que  coadyuva a  la aplicación de  las normas de derecho 
internacional  son  las  recomendaciones  de  procedimientos  especiales.    Estos  procedimientos 
especiales  constituyen  mecanismos  de  protección  establecidos  por  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos, hoy Consejo de Derechos Humanos (foro político de derechos humanos de las Naciones 
Unidas), para examinar y formular recomendaciones sobre situaciones de derechos humanos   en 
países  o  sobre  asuntos  temáticos  específicos.    A  esta  categoría  corresponden  los  Relatores 
Especiales,  los  Representantes  Especiales  del  Secretario  General  de  las  Naciones  Unidas,  los 
expertos  independientes  y  los  Grupos  de  Trabajo.    Estos  tienen  facultad  para  emitir  y  dar 
seguimiento  a  recomendaciones  sobre  las  situaciones  o  países  a  que  se  refiere  su mandato.  
Ejemplo de las recomendaciones emitidas en materia de niñez, son las del Relator Especial sobre 
la  independencia de Jueces y Abogados y  las del Relator Especial sobre  los Derechos Humanos y 
las libertades fundamentales de los indígenas.  
Finalmente, existen como parte de los instrumentos internacionales:  las sentencias de tribunales 
internacionales en materia de derechos humanos, específicamente de  la Comisión y de  la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que son de obligatorio cumplimiento para las partes en el 
proceso.    Además,  estas  sentencias  también  contribuyen  a  la  determinación  del  alcance  y 
contenido de las obligaciones internacionales, para Estados que son parte del caso. 
 
2.5.1 Casos contra el Estado de Guatemala. 
 

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido casos individuales de violaciones a los 
derechos humanos, cometidos contra jóvenes. Las sentencias relevantes con relación a los jóvenes 
han sido: 
 
2.5.1.1    C‐63: Caso Villagrán Morales y Otros. 
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Antecedentes.   En una operación de  limpieza social, por  las fuerzas de seguridad de Guatemala, 
por el estigma que padecen por vivir o trabajar en  la calle, fueron asesinados  los  jóvenes: Henry 
Giovanni Contreras, Federico Clemente, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes 
y Anstraum Villagrán Morales,  cuyos  cuerpos  fueron encontrados  con  señales de  tortura en un 
área denominada Bosques de San Nicolás y en Las Casetas ubicadas cerca del Amate en la zona 1 
de ciudad de Guatemala.  Los cinco vivían y trabajaban en la calle.  
Sentencias.   Los casos fueron denunciados por dos organizaciones de derechos humanos ante  la 
Comisión Interamericana en 1994 y, cinco años después, la Corte Interamericana, dicta sentencia 
condenando al Estado de Guatemala por la violación al derecho a la vida, a la libertad personal, a 
la  integridad  personal,  a  las  garantías  y  a  la  protección  judicial.    El  caso  fue  conocido  desde 
entonces, en esa Corte,  como el de “Los niños de la calle”.  
La Corte Interamericana dictó tres sentencias en este caso.  El 11 de septiembre de 1997, dictó la 
sentencia sobre las excepciones preliminares.  El 19 de noviembre de 1999, resolvió sobre el fondo 
del asunto y el 26 de mayo de2001, dictó sentencia sobre las reparaciones. 
Los derechos de  los y  las adolescentes  frente a  la administración de  justicia y en situaciones de 
privación  de  libertad,  son  derechos  consagrados  en  el  Derecho  Internacional  de  los  Derechos 
Humanos  e  imponen  a  los  Estados  ratificantes,  obligaciones  jurídicas  cuyo  cumplimiento  es 
ineludible. 
 

IV. LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE  ACORDE A LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO 
INTERNACIONAL 
 
Luego del comentario sobre las disposiciones constitucionales aplicables a niñez y adolescencia, 

que se consignaron  anteriormente,  deviene procedente realizar el análisis jurídico de todas las 

disposiciones vigentes que constituyen el derecho interno guatemalteco en materia de Justicia 

Penal Juvenil.  

El  análisis  de  la  legislación  vigente  está  orientado  a  determinar  si  el  Sistema  de  Justicia  Penal 

Juvenil  en  Guatemala,    esté  acorde  con  los  principios  derivados  de  la  Convención  sobre  los 

Derechos  del  Niño  y  de  los  instrumentos  internacionales  específicos  de  la  materia  que  la 

complementan:    las  Reglas Mínimas  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Justicia  Juvenil,  las  Reglas 

Mínimas de Naciones Unidas para  los menores privados de  libertad y  las Directrices de Naciones 

Unidas  para  la  prevención  de  la  delincuencia  juvenil  y  si  el mismo  contiene  como mínimo,  los 

siguientes aspectos: 

a) El reconocimiento de la condición de sujetos de derecho en esta etapa específica de desarrollo de 
los adolescentes,    lo que  significa admitir  la adquisición paulatina de  responsabilidades de  tipo 
jurídico entre ellas, la penal a partir de determinada edad  y distinta a la responsabilidad penal de 
los adultos.  

b) La  inclusión  de  otros  programas  de  carácter  preventivo  que minimicen    la  intervención  penal,  
evitando el proceso judicial. 

c) Que el sistema de justicia penal juvenil sea especializado.  
d) Que el proceso judicial se tramite únicamente cuando hechos imputados a los adolescentes como 

autores o participes estén contemplados en el Código Penal. 



ANALISIS JURIDICO DE LEYES Y PROYECTOS DE LEY 
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA JUVENIL DE GUATEMALA 

 
 

 

e) Que  las  garantías  del  debido  proceso  sustancial  y  formal  de  los  adultos,  más  las  garantías 
específicas  para  los  adolescentes  deben  estar  reconocidas  expresamente  y  normado  en  las 
diferentes  etapas del procedimiento, para que posibiliten  su  efectividad  tomando  en  cuenta  la 
situación específica de las personas adolescentes. 

f) El  establecimiento  de  una  amplia  gama  de  sanciones  con  una  finalidad  socio‐educativa  y  que 
busquen la reinserción social y familiar del adolescente 

g) Que  las sanciones que  impliquen privación de  libertad  tengan carácter excepcional y  reservadas 
para  los delitos más graves y siempre que no sea posible aplicar una sanción diferente y que  los 
centros de cumplimiento de ésta, sean separados de los de adultos. 
 

 

IV.1  Ley de protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
Cómo se mencionó anteriormente, la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño,  

da inicio a una nueva percepción y concepción a nivel mundial  que promueve el respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Durante trece años, (1,990‐2003), en Guatemala estuvieron vigentes simultáneamente dos  

normativas,  con  una visión contradictoria entre sí, la Convención sobre los Derechos del Niño 

fundamentada en el nuevo paradigma: la protección integral que considera a los niños como 

sujetos de derecho y el Código de Menores de 1,979, sustentado en el modelo tutelar de la 

Situación Irregular, que consideraba a los niños objetos de protección.   

El proceso de reforma legislativa en esta materia inicia en 1,991, con participación de actores 

tanto del Estado como de la sociedad civil.  Tras varios años de discusión  y cabildeo político, en 

1,996 se aprueba el Código de la Niñez y Juventud, sin embargo, por una  campaña de 

desinformación y desprestigio orquestada por un grupo de detractores interesados en continuar 

con un sistema arcaico, que no establecía ningún control sobre el origen de los niños,  éste cuerpo 

normativo no logra entrar en vigencia.   Finalmente, tras  casi siete  años de lucha,   en el año 

2003,  se logra que el Congreso de la República, apruebe  la Ley de Protección Integral de la Niñez 

y Adolescencia, que responde a los principios y postulados de la  Convención.   

Dicha normativa estipula que la Protección Integral de los niños, se realiza en los ámbitos: social, 

jurídico y económico. 

 

La  LPINA está estructurada en  tres  libros: El PRIMERO,  se  refiere  a  las disposiciones  generales, 

contiene  los derechos  individuales, sociales, económicos y culturales que deben gozar  los niños, 

incluye también sus deberes, asimismo reconoce los derechos y las obligaciones de los padres, de 

la sociedad y del Estado, para garantizar el cumplimiento de tales derechos. 

El  SEGUNDO  LIBRO,  se  refiere  a  las  disposiciones  organizativas,  hace  énfasis  en  la  protección 

social, que se  realiza a  través de políticas públicas de protección  integral para  la niñez, creando 

para el efecto    la COMISION NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

conformada en forma paritaria por representantes de sector gubernamental y de organizaciones 

no gubernamentales.   Esta  comisión  tiene a  su  cargo, el diseño,  coordinación  y  fiscalización de 
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tales  políticas.    La  ejecución  de  las mismas,  es  delegada  a  los Ministerios  y  dependencias  de 

gobierno  correspondientes  según  la  materia  y  a  los  Consejos  de  Desarrollo  Social,  en  sus 

diferentes niveles (Nacional, Departamental, Municipal y Comunitario). 

Contempla  asimismo  la  creación  de  organismos  nacionales  encargados  de  hacer  cumplir  la 

normativa nacional e internacional en materia de niñez, como la Defensoría de los Derechos de la 

Niñez  y  Juventud;    la  Comisión  Nacional  de  Protección  al  Adolescente  Trabajador,  la  Unidad 

Especializada de Protección a la Niñez de la Policía Nacional Civil, entre otras.  

Se entenderá como Política Pública, cualquier programa, plan de acción que tenga como objeto 

garantizar los derechos humanos de la niñez y adolescencia.  Un aspecto importante de la Ley es 

que clasifica las políticas públicas que deben impulsarse, de conformidad con la finalidad que se 

persigue. 

 Políticas Sociales Básicas, dirigidas a garantizar a todos los niños, el goce de sus derechos. 

 Políticas de Asistencia Social, dirigidas a garantizar un nivel de vida adecuado, a los niños que viven 

en condiciones de pobreza o en estado de emergencia. 

 Políticas de Protección especial, dirigida a la recuperación física, mental y  moral, de aquellos niños 

cuyos derechos han sido amenazados o violados. 

 Políticas  de  garantía,  dirigidas  a  garantizar  a  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  sujetos  a 

procedimientos judiciales o administrativos, las garantías procesales mínimas. 

En las políticas de garantías, se incluye los programas de prevención y atención para adolescentes 

en conflicto con la ley penal. 

Actualmente se cuenta con una Política Nacional de Protección Integral para la Niñez y 

Adolescencia y su Plan de Acción, para el periodo 2004‐2015. 

El LIBRO III,  se refiere a las Disposiciones Adjetivas, es decir los procedimientos administrativos y 

judiciales para los niños víctimas de amenaza o violación a sus derechos humanos y para los 

Adolescentes en conflicto con la ley penal, que es el tema que nos ocupa. 

Es importante mencionar que en materia de justicia penal juvenil, dicha Ley contempla un 

procedimiento judicial especializado y garantista. 

IV.1.1  Análisis de las disposiciones particulares de la ley en materia de Justicia Penal Juvenil, de 

conformidad  con  los principios mínimos que establece el Derecho  Internacional de  la Niñez y 

Adolescencia. 

a)  Establecimiento  de  una  franja  de  responsabilidad  especial  entre  13    y  18  años,  que  se 

encuentra comprendida en  los artículos 2 y 133 de  la Ley de Protección  Integral de  la Niñez y 

Adolescencia, LPINA. 

La  ley    fija el  límite superior de  la edad para  tener  responsabilidad penal  juvenil, a  los 18 años,  

otorgando  una mayor  seguridad  jurídica  y,  en  consecuencia,  garantiza  una mayor  igualdad  de 

todos  los adolescentes. Con ello, al excluir a todas  las personas menores de 18 años del régimen 



ANALISIS JURIDICO DE LEYES Y PROYECTOS DE LEY 
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA JUVENIL DE GUATEMALA 

 
 

 

penal de adultos cumple con  las exigencias contenidas en  la Convención sobre  los Derechos del 

Niño (CDN) y demás tratados internacionales sobre la materia. 

Igualmente  relevante  resulta  el  establecimiento  legal  –en  13  años–  del  límite  inferior  de 

responsabilidad penal especial; esta disposición   viene a dar  cumplimiento a  lo dispuesto en el 

artículo 40.3. de la CDN. 

Este límite constituye una situación positiva en el sistema jurídico nacional, pues impide, al menos 

en el plano normativo, la extensión del sistema punitivo formal por debajo de los trece años.  Por 

otro lado, un aspecto importante y positivo es que la ley,  en lo concerniente a los actos cometidos 

por un menor de  trece años, que constituyan delito o  falta,    regula que   no serán objeto de un 

proceso para adolescentes en conflicto con la ley penal, la responsabilidad civil quedará a salvo y 

se  ejercerá  ante  los  tribunales  jurisdiccionales  competentes.    Debajo  de  los  13  años  se  les 

considera  niños  o  niñas,  por  lo  que  se  establece  que  los mismos,  aunque  hayan  cometido  un 

hecho  delictivo,  serán  objeto  de  atenciones médicas,  psicológicas  y  pedagógicas    que  fueren 

necesarias bajo el cuidado y custodia de los padres o encargados y deberán ser atendidos por los 

Juzgados de  la Niñez y Adolescencia (que atienden niños cuyos derechos han sido amenazados o 

violados),  excluye su ingreso del Sistema de Justicia Penal  Juvenil.  (Art. 138). 

Otro aspecto  importante a  tener en  cuenta, es que  la Convención  sobre  los Derechos del Niño 

entiende por NIÑO, a todo aquel menor de dieciocho años. 

Dentro del grupo destinatario del proceso para adolescentes en conflicto con la ley penal, se han 

creado dos grupos etáreos: el primero  incluye a adolescentes entre 13 y 15 años de edad; y el 

segundo,  de los 15 a los 18 años  no cumplidos.  El objetivo de tal división es diferenciar, para la 

aplicación  de  la  ley,  sobre  todo  la  imposición  de  sanciones,  entre  los  sujetos  de  acuerdo  a  su 

madurez.  Ya que se presume que un adolescente incluido en el primer grupo etáreo, se encuentra 

en un nivel de desarrollo inferior a uno del segundo grupo, por lo que se le debe dar un trato más 

educativo que punitivo.  

 

b ) Jurisdicción Especializada.  

El artículo 144 de la LPINA  contempla que la aplicación de esa ley, tanto en el proceso como en la 

ejecución, estará a cargo de órganos especializados en materia de derechos humanos. El personal 

que  trabaje  en  los  distintos  órganos  deberá  tener  una  formación  especializada  en  derecho, 

sociología, psicología, criminología y ciencias del comportamiento, en todos los casos orientada a 

la adolescencia en conflicto con la ley penal. 

Otro aspecto  importante que considera es que el adolescente tiene derecho durante el desarrollo 

del proceso y la ejecución de la sanción a recibir atención y orientación por parte de unos equipos 

profesionales  multidisciplinarios  sobre  aspectos  legales,  sociales  psicológicos,  educativos  y  de 

salud. 

La Jurisdicción Especializada de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, está conformada así: 
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b.1 SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

De  conformidad  con  el  artículo  107  de  la  LPINA,  son  atribuciones  de  la  Sala  de  la  Corte  de 

Apelaciones de la Niñez y Adolescencia las siguientes:  

a) Conocer y resolver las excusas y recusaciones que se presenten por la aplicación de esta 

Ley. 

b) Controlar el estricto cumplimiento de los plazos fijados por esta Ley. 

c) Conocer  de  los  recursos  de  apelación  que  se  interpongan  contra  las  resoluciones  que 

dicten los Jueces de Primera Instancia de este ramo. 

d) Resolver los conflictos de competencia que se presenten por la aplicación de esta Ley. 

e) Velar  porque  en  los  centros  de  privación  de  libertad  de  adolescentes  se  respeten  los 

derechos  y  garantías  contemplados  en  la  Constitución  y  tratados  y  convenios 

internacionales de la materia, ratificados por Guatemala. 

f) Ejecutar las demás atribuciones que le asigne la ley.  

 

b.2 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL: 

 

La ley les asigna las siguientes funciones: 

a) Conocer, tramitar y resolver con relación a aquellas conductas que violen  la  ley penal, 

atribuibles a adolescentes.  

b) Decidir las medidas aplicables a los adolescentes, considerando su formación integral y 

su reinserción a su familia o grupo de referencia. 

c) Ejercer el control jurisdiccional de la investigación que efectúe el Ministerio Público. 

d) Conocer, revisar y aprobar la suspensión del procedimiento, la remisión, la conciliación y 

el criterio de oportunidad, cuando concurran los requisitos que esta Ley señala. 

e) Conocer,  tramitar  y  resolver  lo  relacionado  a  la  acción  civil  cuando  ésta  fuere 

promovida,  pronunciándose  en  la  sentencia,  sobre  la  forma  de  reponer  las  cosas  al 

estado anterior,  la reparación de  los daños materiales y morales y  la  indemnización de 

perjuicios. 

f) Remitir, a quien corresponda, los informes estadísticos mensuales. 

g) Realizar el control judicial de la medida o medidas decretadas en forma provisional. 

h) Conocer y  resolver  los  recursos de apelación  interpuestos en contra de  las sentencias 

dictadas  por  el  Juez  de  Paz,  en  ámbito  de  su  competencia,  según  el  plazo  y 

procedimiento establecido en la presente Ley 

i) Certificar  lo  conducente  al Ministerio Público,  cuando de  lo  actuado  se desprenda  la 

comisión de un hecho constitutivo de delito o falta. 

j) Las demás funciones y atribuciones que esta Ley u otras leyes le asignen.  
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b.3 JUZGADO DE CONTROL Y EJECUCION DE LAS SANCIONES 

La ley determina que los jueces de Control de Ejecución de Medidas serán auxiliados en 

sus decisiones, por el psicólogo, el pedagogo y el trabajador social del Juzgado, teniendo 

las siguientes atribuciones, según su competencia: 

a) Controlar que la ejecución de cualquier medida no restrinja derechos fundamentales que 

no se encuentren fijados en la resolución final. 

b) Vigilar que el plan individual para la ejecución de las medidas esté acorde con los objetivos 

de esta Ley. 

c) Realizar el control de legalidad de la ejecución de las medidas. 

d) Velar  porque  no  se  vulneren  los  derechos  de  los  adolescentes, mientras  cumplen  las 

medidas, especialmente en el caso de internamiento. 

e) Vigilar que  las medidas se cumplan de acuerdo con  lo dispuesto en  la resolución que  las 

ordena.  

f) Revisar  obligatoriamente,  bajo  su  estricta  responsabilidad,  cada  tres  (3)  meses,  las 

sanciones  impuestas  en  audiencia  oral,  para  la  cual  convocará  al  fiscal,  al  abogado 

defensor y al equipo técnico responsable de la ejecución de la medida y resolverá sobre su 

confirmación, revocación o modificación, expresando los motivos de su decisión. Revisará 

la medida cuando así sea solicitado por alguna de las partes o por el adolescente.  

g) Controlar  el  otorgamiento  o  denegación  de  cualquier  beneficio  relacionado  con  las 

medidas impuestas en la resolución final, la cual se tramitará por la vía de los incidentes. 

h) Visitar y supervisar cada seis  (6) meses,  los centro de privación de  libertad y programas 

responsables de la ejecución de las medidas que se encuentren dentro del territorio de su 

jurisdicción, dictando  las medidas que sean necesarias para  la conservación y protección 

de  los derechos de  los adolescentes privados de  libertad e  informará de  lo actuado a  la 

Sala de la Niñez y Adolescencia competente. 

i) Solicitar, a donde corresponda, la supervisión periódica de los adolescentes.  

j) Las demás atribuciones que esta Ley y otras leyes les asignen.  

 

b.4 JUZGADO DE PAZ  

A) “En materia de adolescentes en conflicto con la ley penal: 

a) Conocer,  tramitar,  juzgar  y  resolver  los  hechos,  atribuidos  a  los  adolescentes, 

constitutivos  de  faltas,  delitos  contra  la  seguridad  del  tránsito  y  delitos  cuya  pena 

máxima de prisión no sea superior a  los tres (3) años   o consista en pena de multa, 

según  el  Código  Penal  o  leyes  penales  especiales,  de  acuerdo  al  procedimiento 

específico del  juicio de  faltas  señalado en el Código Procesal Penal. Respetando  los 

principios,  derechos  y  garantías  especiales  que  por  esta  Ley  se  reconocen  a  los 

adolescentes.  En  estos  casos,  están  autorizados  para  promover  y  autorizar  la 
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conciliación,  la  remisión y el  criterio de oportunidad. Al  resolver únicamente podrá 

imponer las siguientes sanciones: 

i) Socioeducativas : 

1. Amonestación y advertencia. 

2. Prestación de servicios a la comunidad, por un período máximo de dos 

(2) meses; y, 

3. Reparación de los daños. 

ii) Ordenes  de  orientación  y  supervisión,  de  las  contempladas  en  la  literal  b)    del 

artículo 238 de esta Ley y, la privación del permiso de conducir contemplada en el 

artículo 246 de esta ley.  

iii) En  los demás casos realizarán  las primeras diligencias y conocerán, a prevención, 

en  donde  no  hubiere  juez  de  adolescentes  en  conflicto  con  la  Ley,  o  que  se 

encuentre cerrado por razón de horario, o por cualquier otra causa; agotadas  las 

primeras diligencias, remitirá  lo actuado al Juez de Adolescentes en Conflicto con 

la Ley Penal, con dos copias.  

b) En  los casos de flagrancia o de presentación del adolescente sindicado de  la comisión de 

un  hecho  calificado  como  delito,  se  pronunciará  sobre  su  situación  jurídica  y  procesal. 

Quedará sujeto al proceso de adolescente en conflicto con  la  ley penal cuando el caso  lo 

amerite;  en  caso  contrario,  dictará  una  resolución  por  falta  de  merito  y  ordenará  la 

inmediata libertad.  

c) Si el adolescente queda sujeto a proceso, podrá disponer la medida de coerción adecuada, 

de  acuerdo  a  lo  establecido  por  esta  Ley  y  ordenará  practicar  las  diligencias  que  sean 

necesarias para el esclarecimiento del caso concreto, según la naturaleza del delito.  

En los casos en que el Juez de Paz conoce a prevención,  remitirá lo actuado al Juez de la Niñez y 

Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal competente, a la primera hora hábil 

del día siguiente, los casos que conoce en definitiva deberá anotarlos en un registro especial.”  

b.5 FISCAL DE MENORES O DE LA NIÑEZ 

De conformidad con el artículo 168, el Ministerio Público será el encargado de solicitar ante 

los Juzgados de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, la aplicación de las disposiciones 

legales mediante la realización de los actos necesarios para promover y ejercer de oficio, la 

acción penal pública;  salvo  las excepciones establecidas en el Código Procesal Penal y en 

esta Ley, para los delitos de acción privada se necesitará de la denuncia del ofendido. Para 

tal efecto, el Ministerio Público contará con fiscales especializados en la materia.  

Deberá  coordinar  con  las  demás  instituciones  y  autoridades  que  todas  las  denuncias  o 

prevenciones  policiales  relacionadas  con  la  sindicación  de  un  adolescente  en  un  hecho 

tipificado  como  delito  o  falta,  sean  dirigidas  a  sus  fiscales  especiales,  con  la  debida 

celeridad.  
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Sus funciones más importantes las desarrollarán a través de sus Fiscales especializados: 

a) Velar por el cumplimiento de la Ley. 

b) Iniciar la investigación y la persecución penal del adolescente conforme al procedimiento 

establecido  en  esta  Ley,  practicando  todas  las  diligencias  pertinentes  y  útiles  para 

determinar la existencia del hecho delictivo, la autoría o participación del adolescente o en 

su caso, de personas adultas y verificar el daño causado. Si se estableciere la participación 

de  personas  adultas  deberá  ponerlo  en  conocimiento,  inmediatamente  y  bajo  su 

responsabilidad, del fiscal competente.  

c) Realizar la investigación de las transgresiones cometidas por adolescentes. 
d) Promover la acción correspondiente. 
e) Solicitar pruebas, aportarlas y, cuando proceda, participar en su producción. 

f) Solicitar,  cuando  proceda,  la  cesación,  modificación  o  sustitución  de  las  sanciones 

decretadas o interponer recursos legales. 

g) Brindar  orientación  legal  y  psicológica,  cuando  sea  necesario,  a  la  víctima  del  delito  y 

mantener  una  comunicación  constante  y  directa  con  la misma,  notificándole  todas  las 

diligencias que realice. 

h) Asesorar al ofendido, durante la conciliación, cuando éste lo solicite. 

i) Estar presente en la primera declaración del adolescente y pronunciarse sobre su situación 

jurídica y procesal. 

j) Las demás funciones que ésta y otras leyes le fijen.  

 

En todas las fases del proceso el fiscal de adolescentes debe actuar con objetividad, imparcialidad 

y apego a los principios que esta Ley señala.  

b.6 DEFENSOR PUBLICO DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 

 

La ley establece que desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, los adolescentes 

deberán ser asistidos por un defensor y no podrá recibírseles ninguna declaración sin la asistencia 

de éstos.  

El abogado defensor deberá: 

a) Hacer  valer  su  intervención,  desde  el  momento  de  la  denuncia  o  sindicación  de  un 

adolescente por la comisión de un hecho delictivo. 

b) Mantener comunicación directa y continua con el adolescente. Estar presente en todas las 

audiencias del proceso, debiendo previamente en privado, asesorar al adolescente. 

c) Ser  garante,  bajo  su  estricta  responsabilidad,  del  respeto  de  los  derechos  y  garantías 

reconocidos por esta Ley para el adolescente.  

d) Mantener  una  comunicación  directa  y  continua  con  la  familia  del  adolescente,  para 

informarles de la situación del proceso. 
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e) Solicitar  que  se  practiquen  todas  las  diligencias  que  sean  necesarias  para  proteger  los 

intereses del adolescente conforme a los principios rectores de esta Ley. 

f) Velar, bajo su estricta responsabilidad, porque toda privación de libertad que se ordene en 

contra del adolescente, sea apegada a  la  ley. Que  la misma se cumpla en condicionas de 

respeto  a  los  derechos  humanos  del  adolescente,  para  el  efecto  visitará  el  Centro  y 

solicitará y accionará los recursos que sean necesarios para la protección y respeto de los 

derechos de su defendido. 

g) Denunciar y accionar ante las autoridades competentes, cualquier amenaza o violación de 

los derechos humanos del adolescente, que le sea comunicada o tenga conocimiento. 

h) Realizar las demás funciones que esta y otras leyes le asignen.  

El adolescente o cualquiera de sus padres, tutores o responsables podrán nombrar un defensor 

particular. Si no cuentan con recursos económicos, el Estado le brindará un defensor público. Para 

tal efecto, el servicio público de defensa penal deberá tener una sección o grupo de defensores 

especializados en la materia.  

b.7    SUB  COORDINACION  DE  SANCIONES  RESOCIALIZADORAS  PARA  ADOLESCENTES  EN 

CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE 

LA REPUBLICA 

 

Es  la  autoridad  competente  y  responsable  de  llevar  a  cabo  todas  las  acciones  relativas  al 

cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes y de las medidas de  protección. 

En materia de responsabilidad penal de la adolescencia sus funciones básicas son las siguientes: 

a) Organizar y administrar  los programas que  sean necesarios para el  cumplimiento de  las 

sanciones establecidas en esta Ley. 

b) Brindar servicios de atención terapéutica y orientación psicosocial a los adolescentes que 

se  encuentren  cumpliendo  una  sanción  o medida  cautelar,  así  como  a  sus  familiares  o 

responsables. 

c) Informar  periódicamente  al  juez  sobre  el  avance  del  proceso  de  reinserción  y 

resocialización del adolescente. 

d) Organizar y administrar los centros especiales de custodia y de cumplimiento de privación 

de  libertad,  en  sus  distintos  regímenes,  así  como  velar  por  el  cumplimiento  de  sus 

reglamentos, bajo la co‐responsabilidad del Secretario de Bienestar Social y el director de 

cada centro. 

e) Promover, organizar y crear en concertación con la sociedad civil y participación activa de 

las comunidades, asociaciones y organizaciones privadas, públicas y no gubernamentales, 

programas y unidades de apoyo para  la reinserción y resocialización de  los adolescentes 

en conflicto con la ley penal. 

Garantizar que el personal encargado de la ejecución de las sanciones y en contacto directo con 

los adolescentes, sea competente y suficiente, el cual estará integrado por especialistas 
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profesionales de los campos de educación, salud, trabajo social, psicología, psiquiatría y derecho, 

con formación especializada en derechos humanos de la niñez y adolescencia. Se promoverá su 

formación y capacitación continua.  

b.8   UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL 

La Policía Nacional Civil se encargará de auxiliar al Ministerio Público y a los tribunales de 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal, en el descubrimiento y la verificación científica 

de las transgresiones y de sus presuntos responsables.  

Asimismo, debe someter su actuación a los principios rectores, derechos y garantías 

reconocidos por esta Ley, respetando la dignidad, identidad, edad y sexo del adolescente. 

Queda prohibido el uso de medidas o actos denigrantes o humillantes, así como realizar 

cualquier tipo de interrogatorio, durante la aprehensión, detención e investigación.  
 

Algunas consideraciones sobre la especialización.  

Esta  idea de  justicia especializada  tiene como  fin el cumplimiento de  los  fines pedagógicos de  la 

ley;  ya  que  resulta  evidente  que  personas  capacitadas  e  la materia  darán  una mayor  u mejor 

atención a los jóvenes o adolescentes, disminuyendo de esta manera el trauma psicológico que la 

intervención penal judicial puede causar. 

La característica básica del proceso penal  juvenil es  la participación de órganos especializados en 

justicia  juvenil.   El proceso  formativo en el que  se encuentran  los adolescentes,  lo mismo que  la 

trascendencia de las decisiones judiciales que puede iniciar o detener una carrera delictiva, debería 

ser suficiente para  justificar la especialización de los órganos e instituciones que participan en un 

proceso en el que está  involucrada una persona menor de edad. 

El desarrollo de un  sistema especializado  requiere   de  suficiencia en el aspecto orgánico y en el 

ámbito procedimental.  Aunque la normativa trata de cumplir con los parámetros establecidos en 

el derecho  internacional,   asignando  funciones especializadas para cada una de  las  instituciones 

que  tienen  competencia  para  conocer  en  esta materia,  con  la  finalidad  de    garantizar  que  el 

proceso  judicial  para  adolescentes  infractores  cumpla  con  sus  objetivos,    se  plantean  dudas 

respecto  a  la  formación  y  especialización  de  los  operadores  del  sistema  de  justicia,  para  dar 

respuesta  a  la  carga  de  trabajo  que  se  presenta,  sobre  todo  en  aquellos  lugares  donde  deben  

desempeñar otras funciones,   con  lo cual se estaría  frente a un sistema especializado pero débil, 

por ello es importante la voluntad política de los funcionarios responsables de las instituciones, de 

buscar  los mecanismos convenientes   y asignar  los recursos necesarios, para fortalecer el trabajo 

que en esta área desempeñan sus delegados y mitigar cualquier situación de  insuficiencia que se 

presente. 

c)  Que los hechos imputados a los adolescentes como autores o participes estén contemplados 
como figuras delictivas o transgresiones en el Código Penal. 
 

Otro de  los  importantes avances de esta  ley es que  se adecúa a  las exigencias del principio de 

legalidad de los delitos, remitiéndose a los tipos penales contenidos en la legislación penal. 
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Con  ello  se  elimina  la  facultad  judicial  de  aplicar  sanciones  de  índole  penal,    por  la  supuesta 

comisión  de  actos  considerados  anti‐sociales  como  la  irregularidad  social  o  desajustes 

conductuales, que estaban establecidas en el Código de Menores anterior.  

Este principio básico de legalidad penal,  comprende no sólo el principio de tipicidad, al establecer 

la  ley que ningún adolescente podrá ser sometido a ningún proceso por hechos que no violen  la 

ley  penal,  así  como  a  procedimientos, medidas,  ni  sanciones,  que  la  ley  no  haya  establecido 

previamente, de esta forma, se equiparan las garantías de los adolescentes a las establecidas para 

los adultos. También va íntimamente relacionado con el principio de lesividad de las sanciones, ya 

que ningún adolescente podrá ser sometido a ninguna medida de las establecidas en la ley, si no 

se comprueba que su conducta haya dañado o pone en peligro un bien jurídico tutelado. 

Ambos principios son básicos de la Teoría General del derecho penal, y que en un Derecho Penal 

democrático no deben pasar desapercibidos. 

 
d) Que se contemple  las garantías del debido proceso sustancial y  formal de  los adultos, más  las 

garantías específicas para  los adolescentes deben estar  reconocidas expresamente y normado 
en  las  diferentes  etapas  del  procedimiento,  para  que  posibiliten  su  efectividad  tomando  en 
cuenta la situación específica de las personas adolescentes. 
 

El modelo de  justicia penal  juvenil plantea que se  le den al adolescente  infractor,  los derechos y 

garantías que le corresponden, ya sea por su condición de sujeto de derechos y por su condición 

especial de menor de edad.   El proceso penal juvenil, es de corte garantista, pues se le otorgan al  

adolescente imputado todos los derechos constitucionales que disfruta el sindicado en un proceso 

penal de adultos, más aquellos propios por su minoridad.  Son obligatorios el derecho a la defensa, 

la presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso imparcial. 

d.1) De todas las garantías del debido proceso hay una que posee particular importancia, se trata 

del  derecho  de  defensa  o  de  inviolabilidad  de  la  defensa,    el  cual  funge  como  soporte  de  las 

restantes garantías fundamentales (contradictorio, non bis idem, racionalidad y proporcionalidad, 

entre otras), a las cuales da eficacia jurídica. 

Según  Alberto  Binder,    el  Derecho  de  Defensa  cumple  dentro  del  proceso  penal  un  papel 

particular,  por  una  parte,  actúa  en  forma  conjunta  con  las  demás  garantías;  por  la  otra,  es  la 

garantía que  torna operativas a  todas  las demás.   Por ello, el derecho de defensa no puede ser 

puesto  en el mismo plano que  las otras  garantías procesales.    La  inviolabilidad del derecho de 

defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, pues es el único que permite 

que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal.4  

Entre las demás garantías procesales establecidas en la ley, se pueden mencionar: 

 Derecho  a  la  igualdad  y  no  ser discriminado,  en  el  transcurso de  todo  el  proceso  y durante  la 

ejecución de la sanción. 

                                                            
4 Binder, Alberto.  Introducción al Derecho Procesal Penal. Editorial Ad‐Hoc, Buenos Aires, 1993. P.151. 
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 Derecho de abstenerse a declarar, contra sí mismo, ni contra su cónyuge o parientes dentro de los 

grados de ley. 

 Principio del non bis idem, no podrá ser perseguido por el mismo delito, mas de una vez. 

 Principio de interés superior, se le aplicará la ley mas favorable para sus derechos fundamentales, 

en caso de aplicársele dos normas diferentes. 

 Derecho a  la Privacidad,  respeto a  su  vida privada  y de  su  familia, asimismo    la prohibición de 

divulgar la identidad del adolescente sometido a un proceso judicial. 

 Principio  de  confidencialidad,    no  podrán  divulgarse  los  datos  sobre  hechos  cometidos  por  el 

adolescente, debiendo respetarse su identidad y su imagen en todo momento. 

 Principio del Contradictorio, tendrán derecho a ser oídos, de aportar pruebas, interrogar testigos y 

refutar argumentos del contrario. 

 Principio  de  racionalidad  y  de  proporcionalidad,    las  sanciones  impuestas  tendrán  que  se 

proporcionales al hecho cometido. 

 Principios de determinación de las sanciones, no podrán imponerse sanciones no establecidas en 

la ley. 

 Internamiento  en  Centros  Especializados.    En  caso  de  privación  de  libertad,  serán  ubicados  en 

centros  especiales  para    adolescentes  y  no  en  uno  para  adultos.      Deberá  garantizárseles  un 

intérprete gratuito en su idioma, tal como se establece para los adultos. 

Un aspecto importante, es que los adolescentes a quienes se atribuye alguna transgresión a la ley 

penal,  tendrán  derecho  desde  el  inicio  de  la  investigación,  a  ser  representados  y  oídos  en  el 

ejercicio de su defensa, a proponer   prueba y a  interponer recursos, así como a que se  les haga 

saber el motivo de la sanción que se les aplicará, sin perjuicio de los demás derechos reconocidos 

en la ley. 

En este aspecto  la LPINA   es un verdadero avance al establecer un sistema de  juzgamiento que 

contempla  y  respeta  las  garantías  procesales  de  los  adolescentes,  dando  cumplimiento  a  las 

exigencias generales del debido proceso.  

 

d.2) PROCESO PARA ADOLESCENTES 

A diferencia del procedimiento utilizado en el Código de Menores derogado, el actual proceso para 

adolescentes en conflicto con la ley, desde el inicio de la investigación y durante la tramitación del 

proceso judicial, contempla    las garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos, más 

las que les corresponden por su condición especial.  Según la ley, se consideran fundamentales, las 

consagradas  en  la  Constitución  Política  de  la  República,  en  los  instrumentos  internacionales 

aceptados y ratificados por Guatemala y en las leyes que tienen relación con esta materia. 

Es importante tener en cuenta que el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal tendrá 

como  objetivo  establecer  la  existencia  de  un  hecho  delictivo,  determinar  quién  es  su  autor  o 

partícipe  y  ordenar  la  aplicación  de  las  sanciones  correspondientes.    Asimismo,  buscará  la 

reinserción del adolescente en la familia y en la sociedad.  (Art. 171) 



ANALISIS JURIDICO DE LEYES Y PROYECTOS DE LEY 
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA JUVENIL DE GUATEMALA 

 
 

 

d.2.1) FASES PROCESALES 

Iniciación.  El proceso puede iniciarse de oficio  o por denuncia. 

Cuando  un  adolescente  es  aprehendido  en  flagrancia,  deberá  ser  presentado  inmediatamente 

ante Juez competente y  la detención comunicarse inmediatamente al Ministerio Público. 

Por  ningún motivo,  el  adolescente  detenido  puede  ser  llevado  a  cuerpo,  cuartel  o  estación  de 

policía y lugar de detención para adultos. 

Una  vez  escuchado  el  adolescente,  el  Juez  dictará  auto  de  procesamiento  en  su  contra,  si 

procediere  cuando    se  tenga  información de  la  existencia  del  delito  y motivos  suficientes para 

creer  que  el  adolescente  lo  ha  cometido  y  dictará  las medidas  de  coerción  (cautelares)  que 

considere convenientes. 

d.2.1.1 MEDIDAS DE COERCION 

Son medidas  cautelares  dictadas  contra un  adolescente, por  la  comisión de  un hecho delictivo 

considerado grave, con el objetivo de garantizar un resultado favorable para la acusación.  

La  LPINA establece en el artículo 179, que  se podrá aplicar una medida de  coerción preventiva 

(cautelar)  únicamente cuando el adolescente está sujeto al proceso y con el objetivo de: 

Asegurar  y  garantizar  su presencia en el proceso,  asegurar  las pruebas  y proteger  a  la  víctima, 

denunciante o testigos.  

Una  regla especial es que  la duración de estas medidas no podrá exceder de dos meses y éstas 

podrán ser prorrogadas por un periodo igual, a petición del Ministerio Público,  a excepción de la 

privación de libertad provisional que por su carácter no podrá ser prorrogada. 

La  ley prevé  la procedencia   de dictar medidas  cautelares, a petición del Fiscal.   Estas medidas 

tienen carácter restrictivo, que tienden a lograr el sometimiento del acusado al proceso. 

Las  medidas  cautelares  a  aplicarse  pueden  ser:  la  obligación  del  adolescente  de  presentarse 

periódicamente ante el tribunal o autoridad que el juez designe; la prohibición de salir del país la 

localidad  o  ámbito  territorial  que  el  juez  señale,  sin  autorización  judicial;  la  obligación  de 

someterse al cuidado o vigilancia de una persona adulta e idónea, quien será la responsable de su 

cuidado  y  custodia;    arresto  domicilio  en  su  residencia  u  otra  que  señale  el  juez,  bajo  la 

responsabilidad  de  un  adulto;  la  prohibición  de  concurrir  a  determinadas  reuniones  o  visitar 

ciertos lugares; prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte su 

derecho  de  defensa  y  la  privación  de  libertad  en  un  centro  especial.    Todas  estas medidas  se 

decretarán en el auto de procesamiento, debiendo el Juez justificar el motivo de su imposición. 

 

La  ley también contempla en su artículo 182, el carácter excepcional de  la privación de  libertad, 

especialmente para los adolescentes comprendidos en el primer grupo etáreo (13‐15 años ) y sólo 

se  aplicará  cuando  no  sea  posible  aplicar  otra medida menos  gravosa.    Sólo  puede  decretarse 

cuando  exista  peligro  de  fuga  y/o  obstaculizar  la  averiguación  de  la  verdad  y  que  el  hecho 

cometido implique grave violencia y sea contra la vida, la integridad física, la libertad individual y 

sexual de las personas.   

 



ANALISIS JURIDICO DE LEYES Y PROYECTOS DE LEY 
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA JUVENIL DE GUATEMALA 

 
 

 

En  esta norma,  se  está  refiriendo  a  la  comisión de determinados delitos:  homicidio,  asesinato, 

lesiones, maltrato  infantil,  secuestro,  violación, abusos  sexuales o explotación  sexual  y  trata de 

personas, para mencionar algunos. 

 

Para aplicar cualquiera de estas medidas debe existir al menos un indicio de que el adolescente ha 

cometido el delito, en segundo lugar, debe darse uno de los supuestos establecidos en el articulo 

señalado.    Asimismo,  es  necesario  considerar  la  proporcionalidad  entre  el  hecho  cometido,  la 

sanción prevista para el mismo y  la medida cautelar a  imponer.   Debe tenerse presente, que en 

materia de  justicia penal  juvenil, para  solicitar y dictarse una medida  cautelar que afecte algún 

derecho fundamental, debe existir un juicio de probabilidad que el adolescente ha participado en 

la comisión de un hecho típico, antijurídico y culpable.   

d.2.1.2 Averiguación.   

 

Establecida  la  denuncia,  el   Ministerio  Publico  iniciará  la  investigación  que  tendrá  por  objeto 

determinar  la existencia del hecho, establecer  los autores, cómplices y verificar el daño causado 

por el delito. 

Esta tendrá una duración de dos meses, pudiéndose solicitar su ampliación únicamente cuando el 

adolescente no se encuentre privado de libertad. 

Si el adolescente no está detenido, la investigación no estará sujeta al plazo. 

Cabe  cuestionarse  si  la  función  investigativa  es  exclusiva  del  Ministerio  Público,  o  si  existe 

posibilidad que la investigación sea realizada por la policía nacional civil, por cuanto el artículo 170 

de  la Ley establece que ésta  se encargará de auxiliar al Ministerio Público y a  los  tribunales de 

adolescentes  en  conflicto  con  la  ley penal,  en  el descubrimiento  y  verificación  científica  de  las 

transgresiones y de sus presuntos responsables.  

Dentro  de  esa  disposición,  el  órgano  encargado  de  dirigir  la  investigación  lo  es  el Ministerio 

Público,  pero  dicha  dirección  no  excluye  que  también  la  policía  nacional  civil  realice  las 

investigaciones necesarias una vez tenga conocimiento del hecho y logre descubrir la comisión del 

delito y su presunto responsable. 

d.2.1.3  Formas de terminación anticipada del proceso. 

Durante la averiguación, el Ministerio Público podrá solicitar alguna de las formas de terminación 

anticipada del proceso. 

Una de las características del proceso es la flexibilidad, pues busca dar alternativas de terminación 

del proceso diferentes a la sentencia, en casos donde el hecho cometido no es de relevancia, sino 

insignificante, como es el caso de la conciliación, el  criterio de oportunidad reglado y la remisión. 

La terminación anticipada del proceso  es de reciente aplicación tanto en el derecho penal de 

adultos como en el nuevo derecho penal juvenil de orientación punitivo‐garantista. La aplicación 

de esta figura se justifica por el hecho que los nuevos procesos, inspirados en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, buscan el establecimiento de relaciones entre el menor de edad y la victima 
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y constituye un mecanismo para afianzar una actitud de responsabilidad del menor de edad, 

frente al daño causado por él. 

Además, se trata de medios semi‐ informales de control social y se procura buscar la forma de 

poner en práctica la idea de que en materia de justicia penal juvenil, en muchos casos la no 

intervención sería la mejor respuesta.  Es decir, se trata de judicializar y penalizar al mínimo 

posible. 

De conformidad con la  LPINA, el proceso se termina anticipadamente por: 

Conciliación,  que  busca una efectiva solución al conflicto penal. Procede de oficio o a instancia de 

parte, siempre que existan indicios o evidencias de participación del adolescente en el hecho y no 

concurran causales excluyentes de responsabilidad, puede aplicarse hasta antes del debate. 

La Remisión, que procede cuando la acción contenida estuviera sancionada en el Código Penal con 

sanción cuyo mínimo sea  inferior a  los 3 años, con base en el grado de participación en el daño 

causado  y  la  reparación  del mismo.    La  finalidad  de  esta medida  es  remitir  al  adolescente  a 

programas comunitarios con apoyo de  la  familia y control de  la  institución que  los  realice. Para  

que se aplique deberá haber acuerdo entre las partes.  

Criterio de Oportunidad reglado, a través del cual se solicita prescindir total o parcialmente de la 

persecución, cuando se trata de un hecho que por su  insignificancia,  lo exiguo de  la contribución 

como partícipe, no afecte el interés público. 

Los tres casos, se tramitan  a petición del Ministerio Público y con anuencia de la parte afectada. 

Además de los fines que se persiguen, la aplicación de estos principios en el Derecho Penal Juvenil 

para dar por terminado el proceso, adquieren trascendental importancia, puesto que debido a las 

condiciones del sujeto, se considera inconveniente someter innecesariamente al adolescente a un 

proceso  que  probablemente  le  podría  causar  problemas  de  carácter  psicológico  o  social,  por 

situaciones que no representan una peligrosidad social. 

d.2.1.4  CONCLUSION DEL PLAZO PARA LA AVERIGUACION: 

Analizando  la  función  del  Ministerio  Público  como  el  órgano  encargado  de  realizar  la 

investigación  de  los  hechos,    previo  a  formalizar  la  acusación,  debe  haber  localizado  las 

fuentes de prueba necesarias que  le permitan arribar a cualquiera   de  las   probabilidades: 

los elementos de  convicción no  son  suficientes para  tener por  cierta  la   existencia de un 

hecho delictivo,   el mismo   resulta verosímil o con posibilidad de ser cierto.   Si el grado de 

certeza positivo  resulta  ser mayor que el negativo, entonces procederá    solicitar   que  se 

decrete la apertura a juicio, para lo cual,  se requiere la formulación formal de la acusación.   

De  esta  forma  se  deja  de  lado  el  temor  generalizado  que  la  suspensión  anticipada  del 

proceso, se conviertan en mecanismos de protección para los delincuentes.    

Al agotarse  la  investigación, el Ministerio Público podrá  solicitar al  Juez  cualquiera de  las 

medidas siguientes: 
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 Sobreseimiento,  clausura provisional o archivo, en  caso de determinarse  la no existencia de un 

hecho delictivo o la no participación del adolescente en el mismo. 

 La  acusación y por consiguiente, la apertura a debate, en cuyo caso señalará los hechos sobre los 

cuales versará el proceso y adjuntará  las  investigaciones realizadas.   El fiscal deberá   proponer  la 

sanción que estime más adecuada, debiendo justificarla 

 Solicitud  de  prórroga  de  la  investigación,  por  una  sola  vez  y  siempre  que  el  adolescente  se 

encuentre sujeto a una medida cautelar no privativa de libertad. 

 Aplicación del procedimiento abreviado. 

Cuando  se  trate de  clausura provisional,  archivo o prórroga de  la  investigación,  el  juez  deberá 

resolver dentro de un plazo de 48 horas. 

Al momento de  formularse  la acusación y se  requiera apertura de  juicio o el  sobreseimiento, el 

juez ordenará  la notificación a  las partes y señalará día y hora para  la audiencia oral y reservada 

del procedimiento intermedio, que  deberá celebrarse dentro de los diez días contados a partir de 

la fecha de solicitud del Ministerio Publico.  

El día de  la audiencia, el  Juez procederá a verificar  la presencia del Fiscal, del adolescente y  su 

defensor y demás partes si las hubiere,  declarará abierta la audiencia y concederá la palabra a los 

presentes,  primero  al  fiscal  para  que  fundamente  su  solicitud  (sobreseimiento,  acusación, 

prórroga  o  procedimiento  abreviado),  luego  oirá  al  agraviado  o  querellante,  después  al 

adolescente y  su abogado defensor, para que  se manifiesten  sobre  las pretensiones del  fiscal o 

cuestiones incidentales que se susciten.   

Seguidamente, el Juez resolverá en los plazos establecidos en la ley. 

Si el Juez dicta resolución admitiendo la acusación del fiscal, ésta deberá contener: 

 La descripción precisa del hecho objeto del juicio y la identidad del o los adolescentes 

 La calificación jurídica del hecho 

 La subsistencia o sustitución de las medidas preventivas 

 La descripción de la prueba que fundamenta la acusación. 

Resuelta favorablemente la apertura del proceso, el juez citará a todas las partes en un plazo de 5 

días,  para el ofrecimiento de las pruebas, examen de las actuaciones, documentos y cosas objeto 

del  delito  e  interpongan  las  recusaciones  pertinentes.    En  el  ofrecimiento  de  prueba  podrán 

presentar las pruebas que consideren convenientes. 

Vencido  el  plazo  para  el  ofrecimiento  de  pruebas,  el  juez  aceptará  o  rechazara  las  pruebas 

mediante  resolución,  podrá  asimismo  ordenar  la  práctica    de  alguna  prueba  que  considere 

necesaria y señalará día para el debate. 

El debate será reservado  y se regirá en lo que sea posible por el Código Procesal Penal. 
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Durante el desarrollo del debate, se recibirá  la declaración del adolescente, después que el Juez 

constate que comprende el contenido de  la acusación y   verifique su  identidad.   También puede 

abstenerse de declarar, lo cual no implica presunción de culpabilidad. 

Los adolescentes  tendrán   derecho de ser oídos, de aportar pruebas e interrogar a los testigos y 

de refutar los argumentos de la parte contraria.  Todo ello estará garantizado por la intervención 

de su Defensor y del Ministerio Público dentro del proceso. 

Una  cuestión  importante  a  mencionar,  es  el  aspecto  educativo  que  contempla  la  ley,    el 

adolescente tiene derecho durante el desarrollo del proceso y la ejecución de la sanción, a recibir 

atención  y  orientación  por  parte  de  un  equipo  profesional  multidisciplinario  sobre  aspectos 

legales,  sociales,  psicológicos,  educativos  y  de  salud.  Asimismo,    tiene  derecho  a  recibir 

información  clara  y  precisa    de  acuerdo  a  su  edad  y madurez,  de  todas  las  decisiones  que  se 

adopten en su contra y sobre la forma y plazo en que éstas puedan ser recurridas. 

En el proceso penal para adultos,  la cesura del debate es discrecional,   el Código Procesal Penal  

permite la cesura, a petición del Ministerio Público o del Defensor.  En cambio en el proceso para 

adolescentes,  la división del debate  es obligatoria.    En  la   primera parte,  se  conocerá  sobre  el 

grado de responsabilidad del adolescente en el hecho que se  le  imputa y en  la segunda, el  juez 

deberá justificar y determinar   la  idoneidad y la finalidad de la sanción, el tiempo de duración y 

las condiciones en que debe ser cumplida, de conformidad con el artículo 40 de la CDN.   

e) Determinación  de  sanciones  con  una  finalidad  socio‐educativa  y  que  busquen  la 
reinserción social y familiar del adolescente 
 

Para la determinación de la sanción aplicable, el Juez debe asesorarse de un Pedagogo y un 

Psicólogo, a efecto que la decisión que se adopte sea la más adecuada, responda al interés 

superior del adolescente, debiendo tomarse en cuenta y valorar los siguientes aspectos: 

a) La comprobación de una conducta que viole la ley penal. 
b) La comprobación de que el adolescente ha realizado o participado en la transgresión a la 

ley penal. 
c) La  capacidad  para  cumplir  la  sanción,  asimismo  la  proporcionalidad,  racionalidad  e 

idoneidad de ésta. 
d) La edad del adolescente, sexo, origen cultural y sus circunstancias personales, familiares y 

sociales. 
e) Los esfuerzos del adolescente por reparar los daños. 
f) Los efectos de la sanción para la vida futura del adolescente.  

 

Las sanciones que se impongan dentro del proceso, tendrán que ser racionales y proporcionales a 

la  transgresión  cometida por el adolescente que viole  la  ley penal, y no podrán  imponerse por 

ninguna circunstancia, sanciones no determinadas en esta Ley, lo anterior no excluye la posibilidad 

de que cese la sanción antes de tiempo. 



ANALISIS JURIDICO DE LEYES Y PROYECTOS DE LEY 
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA JUVENIL DE GUATEMALA 

 
 

 

Además, las sanciones deberán tener una finalidad primordialmente educativa y aplicarse, en su 

caso, con la intervención de la familia y el apoyo de los especialistas que se determinen.  

Con la sentencia que dicta el Juez de Adolescentes en conflicto con la ley penal, surge la obligación 

de  la  ejecución  de  la  sanción.    La  ejecución  conlleva  la  realización  de  actividades  en  parte, 

judiciales    y  en  parte  administrativas,  que  con  necesarias  a  fin  de  que  puedan  realizarse 

efectivamente,  las  consecuencias  jurídicas que  se ordenan  en  la  resolución de  acuerdo  con  los 

objetivos que persigue el proceso para adolescentes en conflicto con  la  ley penal. En síntesis,  la 

ejecución constituye una de las partes fundamentales del sistema penal.   

El  sistema  sancionador  previsto  en  la  legislación  penal  juvenil  puede  calificarse  de  novedoso, 

amplio  y  complejo,  que    rompe  el  esquema  tradicional  de  sanciones  hasta  ahora  puesto  en 

práctica  en  nuestro medio.    En  esa misma medida,  este  sistema  acaba  con    las  concepciones 

tradicionales de lo que ha sido la ejecución penal en general, aplicable al ámbito de adultos. 

Como se mencionó anteriormente, se trata de un sistema novedoso y amplio porque contempla 

una gama de de sanciones de diversa naturaleza,  distribuidas en tres categorías: socio‐educativas 

(amonestación y advertencia,  libertad asistida, prestación de servicio a  la comunidad, reparación 

de daños a la victima);  ordenes de orientación y supervisión (instalarse o cambiarse de lugar de 

residencia,  abandonar  trato  con  determinadas  personas,  eliminar  visita  a  centros  de  diversión 

determinados:  bares,  discotecas,  casinos;    matricularse  en  centro  educativo  para  estudiar, 

aprender y adquirir trabajo, abstenerse de ingerir licor o drogas y someterse a programas de tipo 

formativo,  para  aprender  o  desempeñar  algún  oficio;      en  otro  apartado  se  encuentra  el  

internarse  o  recibir    tratamiento  ambulatorio  para  desintoxicación;  así  como  la  privación  de 

licencia de conducir, cuando el delito se haya cometido manejando; y por último,  las   sanciones 

privativas de libertad (internamiento domiciliario, internamiento durante tiempo libre, en fines de 

semana  e internamiento en centro especializado).   

Conviene tener presente que, para efecto de la ejecución de penas, conservan especial relevancia 

aquellas sanciones que  implican privación de  libertad (internamiento domiciliario,  internamiento 

durante el tiempo libre, fines de semana o internamiento en centros especializados), grupo al que 

habría que agregar  la orden de  internamiento ambulatorio para desintoxicación;   asimismo debe 

tenerse  presente  la  prisión  preventiva,  de  aplicación  excepcional,  sólo  para  el  caso  en  que  se 

puedan ver afectados los fines del proceso si no es aplicable. 

La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia deja muy claro la intervención del Juez 

de  Ejecución  y  Control,  así  como  la  asistencia  de  personal  especializado    de  la  Secretaría  de 

Bienestar Social,  institución   que  tiene a  su cargo  la ejecución de  las mismas y del  Juez de Paz, 

sobre  todo  en  la  vigilancia  a  la  ejecución  de  sanciones  como  prestación  de  servicios  a  la 

comunidad. 

Otras  sanciones,  como  reparación  del  daño  está más  claramente  prevista  como  una  sanción  a 

determinarse por parte del  Juez que dictó  la sentencia, quien en última  instancia confirmará su 

cumplimiento.   

Según la ideología mínima garantizadora que informe este nuevo sistema penal  ‐ por ello se habla 

de un sistema amplio y complejo‐, la finalidad primordial de todas estas medidas y sanciones es de 
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carácter  educativo;  debe  procurarse  que  intervengan,  la  familia  y  especialistas  en  su  diseño  y 

aplicación;  pueden  imponerse  de  manera  provisional  o  definitiva  ,  e  igualmente  pueden  

suspenderse,  revocarse  o  sustituirse  por  las  mas  benéficas,  es  también  importante  que  este 

sistema de sanciones puede, para ciertos casos, aplicarse simultánea, sucesiva o alternativamente. 

En ese sentido, la  ley especifica que el juez podrá ordenar la suspensión condicional de las 

sanciones privativas de libertad, por un período igual al doble de la sanción impuesta, tomando en 

cuenta: los esfuerzos del adolescente por reparar el daño causado; la falta de gravedad de los 

hechos cometidos; la conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del adolescente; la 

situación familiar y social en que se desenvuelve; así como el hecho de que el adolescente haya 

podido constituir, independientemente un proyecto de vida alternativo.  

Si durante el cumplimiento de la suspensión condicional, el adolescente comete un nuevo hecho 

que constituya violación a la ley penal, se le revocará la suspensión condicional y cumplirá con la 

sanción impuesta.  

e.1  EN QUE CONSISTEN LAS SANCIONES SOCIO EDUCATIVAS: 

 La amonestación y  la advertencia,   son  las  llamadas de atención claras y directas que el 

Juez  dirige  oralmente  al  adolescente  haciéndole  comprender  la  gravedad  del  hecho 

cometido y  la consecuencia que ha tenido, podría haber tenido, tanto para él como para 

terceros, exhortándolo 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 corresponda, deberá advertirles a los padres, tutores o responsables sobre la conducta 

seguida y les indicará que deben colaborar en el respeto de las normas legales y sociales.  

 La libertad asistida es una sanción educativa, socializadora e individualizada, que consiste 

en  otorgar  la  libertad  del  adolescente  bajo  la  asistencia  y  supervisión  de  personal 

especializado. Se orientará al desarrollo de habilidades,  capacidades y aptitudes para el 

desarrollo personal y social del adolescente.  

 La prestación  de servicios a la comunidad, consiste en realizar tareas gratuitas, de interés 

general  en  entidades  de  asistencia,  públicas  o  privadas,  como  hospitales,  escuelas, 

parques nacionales y otros establecimientos similares.  

Las tareas deberán asignarse según  las aptitudes de  los adolescentes, procurando, cuando  fuere 

posible,  relacionar  la  naturaleza  de  la  actividad  con  la  del  bien  jurídico  lesionado  por  el 

adolescente. Es  importante mencionar que  las tareas se cumplirán durante una  jornada máxima 

de  ocho  horas  semanales,  los  sábados,  domingos  y  días  feriados  o  en  días  hábiles,  pero  sin 

perjudicar la asistencia a la escuela o la jornada normal de trabajo.  

 La Obligación de reparar el daño,  está dirigida al adolescente, a favor de la víctima, con el 

fin de resarcir el daño causado o restituir la cosa dañada por la conducta delictiva  
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Si el adolescente es mayor de quince años, ha afectado el patrimonio económico de la víctima, el 

juez podrá determinar, teniendo especial cuidado en su situación económica, que éste restituya la 

cosa, promueva el resarcimiento del daño o compense el perjuicio causado a  la víctima. Cuando 

dicho  acto  sea  cometido  por  un  adolescente  de  trece  a  catorce  años  de  edad,  el  juez  podrá 

también  determinar  la  reparación  del  daño,  quedando  solidariamente  obligados  los  padres, 

tutores  o  responsables.  El  juez  sólo  podrá  imponer  esta  sanción,  cuando  la  víctima  y  el 

adolescente hayan dado su consentimiento. Si ambas partes acuerdan sustituir el trabajo por una 

suma de dinero, el  juez procederá a  fijar  la cuantía que  se  considere equivalente a  los daños y 

perjuicios ocasionados por  el delito o  falta.  La  sanción  se  considerará  cumplida  cuando  el  juez 

determine que el daño ha sido reparado de la mejor forma posible.  

 Las órdenes de orientación y supervisión, son mandamientos o prohibiciones  impuestas 

por el Juez para regular la conducta de los adolescentes, así como promover y asegurar su 

formación.  

 La privación del permiso de conducir, es temporal, su finalidad es vedar al adolescente de 

su permiso de conducir o de su derecho a obtenerlo, por haber cometido un delito o falta 

utilizando un vehículo  automotor.  

 El tratamiento ambulatorio, consiste en someter al adolescente a un tratamiento a cargo 

de  un  profesional  o  centro  especializado,  quedando  éste  obligado  a  asistir  al  lugar 

designado con  la periodicidad requerida por  los  facultativos que  lo atiendan, así como a 

seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la adicción que padezca, o de las 

alteraciones en su percepción o anomalías o alteraciones psíquicas.  

 El  internamiento  terapéutico  en  un  centro  de  atención  terapéutica,  persigue  que  le 

brinden al adolescente una educación especializada o un  tratamiento específico para  la 

adicción  o  dependencia  que  padezca,  o  para  tratar  el  padecimiento  de  anomalías  o 

alteraciones  psíquicas,  o  alteraciones  en  la  percepción  que  determinen  una  alteración 

grave de la conciencia de la realidad. En ambos casos deberá informase periódicamente al 

juez  de  los  avances  del  tratamiento.  Si  el  adolescente  rechaza  el  tratamiento  de 

deshabituación, el juez deberá adoptar otra sanción adecuada a sus circunstancias.  

 

f) Que  las  sanciones  que  impliquen  privación  de  libertad  tengan  carácter  excepcional  y 
reservadas   para  los delitos más graves y siempre que no sea posible aplicar una sanción 
diferente y que los centros de cumplimiento de ésta, sean separados de los de adultos. 

 

f.1  Las sanciones privativas de  libertad, se utilizarán como último recurso y solo cuando no sea 

posible aplicar otro tipo de sanción. Esta tiene las modalidades siguientes: Privación de libertad 

domiciliaria;  Privación  de  libertad  durante  el  tiempo  libre;  Privación  de  libertad  en  centros 

especializados durante  los  fines de semana, comprendido desde el sábado de  las ocho horas 

hasta  el  domingo  a  las  dieciocho  horas  y  privación  de  libertad  en  centro  especializado  de 

cumplimiento en régimen abierto, semi‐abierto o cerrado.  
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La privación de libertad domiciliaria, consiste en la privación de libertad del adolescente en su 

casa  de  habitación,  con  su  familia  y  no  deberá  afectar  el  cumplimiento  del  trabajo  ni  la 

asistencia a su centro educativo. De no poder cumplirse en su casa de habitación, por razones 

de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier familiar. Cuando no se 

cuente con ningún  familiar, podrá ordenarse  la privación de  libertad en una vivienda o ente 

privado, que se ocupe de cuidar al adolescente. En este último caso, deberá contarse con su 

consentimiento.  

La privación de  libertad durante  el  tiempo  libre debe  cumplirse  en un  centro  especializado, 

durante  el  tiempo  libre  de  que  disponga  el  adolescente  en  el  transcurso  de  la  semana.  Se 

considera tiempo libre aquel durante el cual el adolescente no debe cumplir con su horario de 

trabajo ni asistir a un centro educativo.  

La  privación  de  libertad  durante  los  fines  de  semana  debe  cumplirse  en  un  centro 

especializado,  desde  el  sábado  a  las  ocho  horas  hasta  el  domingo  a  las  dieciocho  horas. 

Durante  ese  período  se  programarán  actividades  individuales  para  promover  el  proceso  de 

responsabilidad del adolescente.  

La  sanción de privación de  libertad  en  centro  especializado de  cumplimiento  es de  carácter 

excepcional.  Puede  ser  aplicada  cuando  se  trate  de  una  conducta  realizada mediante  grave 

amenaza o violencia hacia las personas y la propiedad y se trate de un delito contra la vida, la 

libertad  sexual,  la  libertad  individual,  robo agravado  y  tráfico de estupefacientes;  cuando  se 

trate de delitos dolosos  sancionados en el Código Penal o  leyes especiales, para mayores de 

edad con pena de prisión superior a seis años;  

Una cuestión importante es que la sanción de privación de libertad nunca podrá aplicarse 

cuando no proceda para un adulto, según el Código Penal y además se deberá tomar en cuenta 

el período de detención provisional al que fue sometido el adolescente.  

Esta se llevará a cabo de acuerdo al régimen que el juez señale, tomando en cuenta las 

circunstancias personales, familiares, sociales y educativas del adolescente.  

La privación de libertad en centro especial de cumplimiento se podrá llevar a cabo en alguno de 

los siguientes regímenes: 

a) Régimen abierto, consiste en que el adolescente tendrá como residencia habitual el centro 

especial de cumplimiento, estableciéndose en su plan individual y proyecto educativo que 

todas sus actividades socio‐educativas se llevaran a cabo fuera del centro, en los servicios 

del entorno. 

b) Régimen semi‐abierto, consiste en que el adolescente tendrá como residencia habitual el 

centro  especial  de  cumplimiento,  estableciéndose  en  su  plan  individual  y  proyecto 

educativo que algunas de sus actividades formativas, educativas,  laborales y de descanso 

se llevarán a cabo fuera del Centro. 

c) Régimen cerrado, consiste en que el adolescente residirá en el centro, estableciéndose en 

su plan  individual y proyecto educativo que todas sus actividades socio‐educativas serán 

desarrolladas dentro del propio centro.  
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La aplicación de los regímenes de privación de libertad puede tener un carácter progresivo. 

Por  otro  lado,  el  juez  podrá  ordenar  la  suspensión  condicional  de  las  sanciones  privativas  de 

libertad,  por  un  período  igual  al  doble  de  la  sanción  impuesta,  cuando  existan  esfuerzos  del 

adolescente  por  reparar  el  daño  causado;  la  falta  de  gravedad  de  los  hechos  cometidos;  la 

conveniencia  para  su  desarrollo  educativo  o  laboral;  la  situación  familiar  y  social  en  que  se 

desenvuelve  y el hecho de que haya podido constituir, independientemente un proyecto de vida 

alternativo.  

Si durante el cumplimiento de  la suspensión condicional, el adolescente comete un nuevo hecho 

que constituya violación a la ley penal, se le revocará la suspensión condicional y cumplirá con la 

sanción impuesta.  

 

Tabla 1. CUADRO DE SANCIONES Y SU DURACION MAXIMA 

 

 
No. 

 
TIPO DE SANCIONES 

 
DURACION MAXIMA 

a.  SANCIONES SOCIO‐EDUCATIVAS 

  Amonestación y advertencia. 
  
 

 

  Libertad asistida. 
 

2 años 

  Prestación de servicios a la comunidad.   6 meses 

  Reparación de los daños al ofendido.  Obligación  del  adolescente mayor 
de 15 años: 

Restitución de la cosa 

Promoción  del  resarcimiento  del 
año 

Compensación  del  perjuicio 
causado a la victima 

 
b. 

 
ORDENES DE ORIENTACION Y SUPERVISION 

1.  Instalarse  en un  lugar de  residencia determinado o 
cambiarse de él. 
 

2 años 

2.  Abandonar el trato con determinadas personas. 
  
 

2 años 

3.  Eliminar  la  visita  a  centros  de  diversión 
determinados. 
 

2 años 
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4. 

Obligación  de  matricularse  en  un  centro  de 
educación  formal  o  en  otro  cuyo  objetivo  sea 
enseñarle alguna profesión u oficio. 
 

2 años 

5.  Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias 
alucinógenas,  enervantes,  estupefacientes  o  tóxicas 
que produzcan adicción o hábito. 

2 años 

6.  Obligación  de  someterse  a  programas  de  tipo 
formativo,  cultural,  educativo,  profesional,  laboral, 
de  educación  sexual,  de  educación  vial  u  otros 
similares.  
 

2 años 

c.  Ordenar el internamiento terapéutico del niño, niña 
o adolescente o el  tratamiento ambulatorio en un 
centro  especializado  de  salud,  público  o  privado, 
para  desintoxicarlos  o  eliminar  su  adicción  a  las 
drogas antes mencionadas. 

Internamientos: 
Ambulatorio:  12 meses 
Terapéutico:      4 meses 

 
d. 

 
Privación del permiso de conducir. 
 

2 años 

 
e. 

 
Sanciones Privativas de Libertad. 
 

1.  Privación de libertad domiciliaria. 
 

1 año 
 
 

2.  Privación de libertad durante el tiempo libre. 
 

8 meses 

3.  Privación  de  libertad  en  centros  especializados 
durante  fines  de  semana,  comprendido  desde  el 
sábado  de  las  ocho  horas  hasta  el  domingo  a  las 
dieciocho horas. 

8 meses 

4.  Privación  de  libertad  en  centros  especializados  de 
cumplimiento  en  régimen  abierto,  semi‐abierto  o 
cerrado.  
 

Edad (15‐18 años) 
6 años. 
 
Edad (13‐15 años) 
2 años 

 

f.2 LA EJECUCION DE LAS SANCIONES 
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La  ejecución  de  las  sanciones  deberá  fijar  y  fomentar  las  acciones  sociales  necesarias  que  le 

permitan al adolescente, sometido a algún tipo de sanción, su permanente desarrollo personal y la 

reinserción en su familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades y el sentido de su 

responsabilidad.  

La  ley de Protección  Integral de  la Niñez y  la Adolescencia dejan muy claro,  la  intervención en  la 

ejecución  de  las  sanciones,  del  Juez  de  Ejecución  y  control  de  las Medidas,  como  autoridad 

jurisdiccional y de la Secretaría de Bienestar Social, entidad encargada de la ejecución. 

En ese sentido, las sanciones‐socio educativas, la Amonestación y Advertencia, como es previsible 

están a cargo, en su contenido y forma de ejecución por el Juez que dictó la sentencia,  la libertad 

asistida  y  la  prestación  de  servicios  a  la  comunidad,  si  bien  prevén  funciones  de  orientación  y 

seguimiento  a  cargo  del  juez  de  primera  instancia,  también  establecen  la  asistencia  y 

acompañamiento  de personal  profesional de la Secretaría de Bienestar Social;  

Es importante señalar que para la consecución del objetivo de la sanción, durante su ejecución se 

promoverá; como mínimo: 

a) Satisfacer las necesidades básicas de la persona sancionada. 

b) Posibilitar su desarrollo personal. 

c) Reforzar su sentido de dignidad y autoestima. 

d) Fomentar la participación del adolescente sancionado, en la elaboración y ejecución de su 

plan individual y proyecto educativo de cumplimiento. 

e) Minimizar  los efectos negativos que  la ejecución de  la  sanción pudieran provocar en  la 

vida futura del adolescente. 

f) Fomentar, cuando sea posible y conveniente, los vínculos familiares del adolescente. 

g) Promover contactos directos e indirectos entre el adolescente y la comunidad local y 

sociedad en general.  

 

f.3 PLAN INDIVIDUAL DE EJECUCION 

La ejecución de las sanciones se realizará mediante un plan individual de ejecución para 

cada adolescente sancionado, el plan será elaborado por el equipo técnico o profesional 

responsable del programa o unidad responsable de la ejecución de cada sanción.  

El plan contendrá el proyecto educativo del adolescente y en el mismo se hará constar una 

descripción clara de los objetivos que se persiguen alcanzar y los pasos a seguir. En su 

elaboración se deberá tener en cuenta los aspectos personales, familiares, culturales, 

económicos y educativos del adolescente, así como los principios rectores de esta Ley y los 

objetivos que para el caso concreto el juez señale.  

Dicho plan se elaborará con la participación y compromiso del adolescente y, de ser posible, 

necesario y útil, con el de sus padres, tutores, responsables o familiares, quienes también 

deberán suscribirlo.  Se elaborará  para toda sanción impuesta, en un plazo no mayor de 

quince (15) días, contados a partir de que la sentencia esté firme.  
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Es deber del juez que dictó la sentencia, garantizar que éste sea el resultado de la correcta 

interpretación de  la  sentencia, así  como aprobarlo, previa  consulta a  su equipo  técnico y 

ordenar su ejecución. Si lo considera necesario podrá hacerle alguna modificación antes del 

inicio  de  su  ejecución  y  lo  hará  saber  al  equipo  técnico  o  profesional  responsable  de  la 

ejecución. Para  la aprobación del plan el  juez deberá consultar a su equipo técnico y tiene 

un plazo no mayor de tres (3) días para resolver. velar por su cumplimiento 

El Juzgado de Control de Ejecución de Sanciones será el encargado de controlar la ejecución 

de las sanciones impuestas al adolescente. Tendrá competencia para resolver las cuestiones 

o los incidentes que se susciten durante la ejecución y para controlar el cumplimiento de los 

objetivos fijados por esta Ley.  

Para verificar o controlar la ejecución de sanciones, también podrá delegar a organizaciones 

gubernamentales  y  no  gubernamentales  que  desarrollan  programas  en  el  municipio, 

quienes estarán obligados a rendir informes periódicos sobre el cumplimento de las mismas.  

La  Secretaria  de  Bienestar  Social  de  la  Presidencia  de  la  República,  es  la  autoridad 

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

las sanciones  impuestas a  los adolescentes y para el efecto deberá organizar y administrar 

los programas que sean necesarios para el cumplimiento de  las sanciones establecidas en 

esta Ley, así como contar con el personal especializado para brindar servicios de atención 

terapéutica y orientación psicosocial a los adolescentes que se encuentren cumpliendo una 

sanción  o medida  cautelar,  así  como  a  sus  familiares  o  responsables;  debiendo  informar 

periódicamente  al  juez  sobre  el  avance  del  proceso  de  reinserción  y  resocialización  del 

adolescente. 

Por  otro  lado,  deberá  organizar  y  administrar  los  centros  especiales  de  custodia  y  de 

cumplimiento de privación de  libertad, en sus distintos  regímenes, además deberá contar 

con los reglamentos respectivos.  

Es  importante garantizar que el personal encargado de  la ejecución de  las sanciones y en 

contacto directo con los adolescentes, sea competente y suficiente, el cual estará integrado 

por especialistas profesionales de los campos de educación, salud, trabajo social, psicología, 

psiquiatría  y  derecho,  con  formación  especializada  en  derechos  humanos  de  la  niñez  y 

adolescencia. Se promoverá su formación y capacitación continua.  

Los  funcionarios  de  los  centros  especializados  para  cumplimiento  de  la  sanción, 

especialmente de privación de libertad, serán seleccionados de acuerdo con sus aptitudes y 

capacidades  idóneas  para  el  trabajo  con  adolescentes.  Para  el  trabajo  en  los  centros 

especializados de mujeres se preferirá, en igualdad de condiciones, a las mujeres.  

La  portación  y  el  uso  de  armas  de  fuego,  por  parte  de  los  funcionarios,  deberá 

reglamentarse y restringirse sólo a casos excepcionales y de necesidad.  

 

f.4 Derechos del adolescente durante la ejecución.  
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Durante  la ejecución de  las  sanciones, el adolescente  tendrá, como mínimo,  los derechos 

siguientes: 

a) A la vida, la dignidad y la integridad física y moral. 

b) A la igualdad ante la ley y a no ser discriminado. 

c) A  permanecer,  preferiblemente  en  su  medio  familiar,  si  éste  reúne  los  requisitos 

adecuados para el desarrollo del adolescente. 

d) A recibir los servicios de salud, educativos y sociales, adecuados a su edad y condiciones y 

a que se los proporcionen personas con la formación profesional requerida. 

e) A recibir información, desde el inicio de la ejecución de la sanción, sobre: 

1. Los  reglamentos  internos  de  comportamiento  y  vida  en  el  centro,  en  especial  la 

relativa a las sanciones disciplinarias que puedan aplicársele. 

2. Sus derechos en relación con los funcionarios responsables del centro especializado. 

3. El contenido del plan individual de ejecución para reinsertarlo en la sociedad. 

4. La  forma  y  los medios  de  comunicación  hacia  exterior  del  centro,  los  permisos  de 

salida y el régimen de visitas.  

5. Derecho  a  presentar  peticiones  ante  cualquier  autoridad  y  a  que  se  le  garantice 

respuesta. 

6. Derecho  a  que  se  le  mantenga,  en  cualquier  caso,  separado  de  los  delincuentes 

condenados por la legislación penal común. 

7. Derecho  a  que  se  le  ubique  en  un  lugar  apto  para  el  cumplimiento  del  plan  de 

ejecución individual y a que no se le traslade arbitrariamente. 

8. Derecho  a  no  ser  incomunicado  en  ningún  caso,  ni  a  ser  sometido  al  régimen  de 

aislamiento  ni  a  la  imposición  de  penas  corporales.  Cuando  la  incomunicación  o  el 

aislamiento deben ser aplicados para evitar actos de violencia contra el adolescente o 

terceros, esta sanción se comunicará al juez de Control de Ejecución de Sanciones y al 

procurador  de  los  Derechos  Humanos,  para  que,  de  ser  necesario,  la  revisen  y  la 

fiscalicen. 

9. Los  demás  derechos,  especialmente  los  establecidos  para  los  adultos  y  que  sean 

aplicables a los adolescentes.  

Una situación  importante que no debe dejarse de mencionar es que si el adolescente privado de 

libertad  cumple  dieciocho  (18)  años  de  edad  durante  su  internamiento,  deberá  ser  ubicado 

separadamente de los adolescentes o ser traslado a un centro especial para este fin y por ningún 

motivo será trasladado a un centro penal de adultos. 

La  ley establece que en  los centros no se admitirán adolescentes sin orden previa y escrita de  la 

autoridad  competente.  Deberán  existir,  dentro  de  estos  centros,  las  separaciones  necesarias 

según  la edad.  Se ubicara a  los adolescentes  con edades  comprendidas entre quince  (15)  y  los 

dieciocho (18) años, en lugar diferente del destinado a los adolescentes con edades comprendidas 

entre  los  trece  (13)  y  los  quince  (15)  años;  igualmente,  se  separarán  los  que  se  encuentre  en 
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internamiento  provisional  y  los  de  internamiento  definitivo,  los  infractores  primarios  y  los 

reincidentes.  

El director del centro especializado de internamiento, donde se interne al adolescente, a partir de 

su  ingreso enviará, al Juez de Control de Ejecución de Sanciones, un  informe bimensual sobre  la 

situación del  sancionado  y  el desarrollo del plan de  ejecución  individual,  con  recomendaciones 

para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley. Si se incumpliere, el Juez solicitará al Secretario 

de Bienestar Social, imponer las sanciones respectivas en contra del Director. Además, indicará las 

posibilidades de que el adolescente  sea  sujeto a un  régimen distinto,  lo  cual  se hará de  forma 

progresiva según los adelantos de éste.  

 

Cuando el adolescente esté próximo a egresar del centro, deberá ser preparado para la salida, con 

la asistencia de especialistas en trabajo social, psicología y psiquiatría del centro; asimismo, con la 

colaboración de los padres o familiares, si es posible.  

 

IV.1.2  PRESCRIPCION 

En esta materia,    la  ley contempla  la prescripción de  la acción,   a  los 5 años en caso de delitos 

contra la vida, delitos sexuales y contra la integridad física. 

Cuando se trata de otros delitos de acción pública, a los 3 años. Ambos  plazos se contarán a partir 

del día en que se cometió el hecho. 

 

IV.1.3 IMPUGNACIONES: 

 

Las partes que no estén de acuerdo  con  las diferentes decisiones  judiciales, podrán  recurrir  las 

mismas, a efecto de lograr que éstas puedan cambiarse,   interponiendo  los recursos establecidos 

por la ley para cada una de ellas.    

La Ley  establece el tipo de recurso de impugnación que puede presentarse y la clase de resolución 

contra la que puede presentarse en la forma que sigue: 

 

Tabla 2. Impugnaciones 

 

RECURSO RESOLUCION IMPUGNADA TRIBUNAL COMPETENTE 

REVOCATORIA Contra cualquier resolución  
 

Mismo tribunal que dictó la 
resolución. 

REPOSICION    Conforme lo establecido en el     
Código Procesal Penal 

 
Contra las resoluciones dictadas sin 
audiencia previa y que son 
inapelables. Su objetivo es que el 

Mismo Tribunal que dictó la 
resolución. 
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mismo órgano la revise la resolución 
impugnada. 

APELACION CONTRA LAS SIGUIENTES 
RESOLUCIONES: 

 RESUELVA EL CONFLICTO 
DE COMPETENCIA 

 MEDIDA DE COERCION 
 ORDENE LA REMISION 
 TERMINE EL PROCESO 
 MODIFIQUE O SUSTITUYA 

CUALQUIER SANCION EN 
ETAPA DE EJECUCION 

 QUE CAUSEN UN DAÑO 
IRREPARABLE 

 

SALA DE LA CORTE DE 
APELACIONES 

REVISION Conforme lo establecido en Código 
Procesal Penal. 
Procede en favor del condenado para 
evitar condenas injustas, se ubica 
dentro de las impugnaciones por 
tradición en nuestro medio. 
 

Tribunal de Casación. 

CASACION conforme lo establecido en Código 
Procesal Penal contra la sentencia de 
segunda instancia, por motivos de 
forma o fondo 

CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 

 

 
 
IV.1.4  Aplicación Supletoria Código penal y CPP 

El  artículo  141  de  la  LPINA  establece  que    todo  lo  que  no  se  encuentra  regulado  de manera 

expresa  en  la  Ley  de  Protección  Integral  a  la  Niñez  y  la  Adolescencia,  deberán  aplicarse 

supletoriamente  la Legislación Penal y el Código Procesal Penal, en tanto no contradigan normas 

expresas de la  misma.  

Es  importante  reconocer  que  la  materia  que  se  regula  con  el  proceso  para  adolescentes 

infractores, es de orden penal, que se aplica de manera especial por la condición de los sujetos a 

quienes se dirige, es decir personas menores de edad, comprendidos entre  los 13 y 18 años de 

edad,  que  además  son  portadores  de  derechos  fundamentales  consagrados  en  la  Constitución 

Política de la República, legislación nacional e internacional.  En ese sentido, la fuente primaria de 

la  justicia  penal  juvenil  debe  ser  la  legislación  penal,  sin  obviar  el  resto  de  normativa  penal, 

nacional e internacional, así como la doctrina que en esta materia existe. 

Cuando el artículo 141 de  la  LPINA  se  refiere a que    todo  lo que no  se encuentra  regulado de 

manera expresa en  la  ley y que no contravengan a  la misma,   podrá aplicarse supletoriamente  la 
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legislación  penal,  ello  quiere  decir,  que  rigen  los  principios  y  disposiciones  que  han  sido 

establecidos en la legislación penal de adultos, por ser la fuente principal de este Derecho. 

Por  lo  tanto, el procedimiento para adolescentes en conflicto con  la  ley penal, es de naturaleza 

penal, porque  la comisión de delitos es materia de derecho penal y el  juzgamiento de  los delitos 

que  cometen  los menores  de  edad,    es materia  del  derecho  procesal  penal.    Debido  a  esta 

situación,  existe una relación de subsidiariedad del código penal y del código procesal penal y en 

consecuencia,  las  conductas  de  los  menores  de  edad    deben  adecuarse  a  las  descripciones 

contenidas en  las  leyes penales antes  relacionadas, con  lo que se está aplicando el principio de 

legalidad, así como el principio de tipicidad. 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en la LPINA, la calificación legal de las 

transgresiones  cometidas  por  adolescentes  se  determinará  por  las  descripciones  de  conductas 

prohibidas que se establecen en el Código Penal y Leyes Especiales, que contengan tipos de delitos 

cometidos  por  adolescentes,  como  la  Ley  contra  la  violencia  sexual,  explotación  y  trata  de 

personas. 

No  obstante  lo  anterior,    en  ningún  caso,  las  sanciones  establecidas  en  el  Código  Penal  y  sus 

reformas para  los adultos, podrán  imponerse a ningún adolescente, toda vez que éstos gozan de 

una justicia especializada que contempla sanciones específicas con fuerte orientación pedagógica, 

que se aplican de conformidad con la edad del imputado y la gravedad del hecho cometido. 

En  situaciones  anteriores  se  ha  hecho mención  que  en  el  sistema  de  justicia  penal  juvenil  se 

aplican las reglas, principios y procedimientos del sistema de adultos. 

En  materia  procesal  penal,  aunque  se  trata  de  una  justicia  especializada,  que  contempla 

procedimientos  específicos  y  a  la  que  se  hubiese  podido  dotar  de  una  mayor  autonomía  y 

especificidad,  la  LPINA    ordena  la  aplicación  de  algunas  normas  y  procedimientos  de 

enjuiciamiento propias de los adultos, como podrá verse a continuación: 

El  art.  177  refiere    que  serán  admisibles  dentro  del  proceso,  todos  los  medios  probatorios 

regulados  en  el  Código  Procesal  Penal,  en  la  sanción  en  que  no  afecten  los  fines  y  derechos 

consagrados  en  la  ley.    Las  pruebas  se  valoraran  de  acuerdo  con  las  reglas  de  la  sana  crítica 

razonada. 

El CPP en su Capítulo V, artículo 181  contempla que salvo que la ley penal disponga lo contrario el 

Ministerio Público y los Tribunales tienen el deber de procurar, por sí, la averiguación de la verdad 

mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos legales, 

Para valorar todo elemento de prueba debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido 

e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este Código.  

Los medios  de  prueba  aceptados  y  contemplados  en  la  ley  procesal  penal  son:  Inspección  y 

registro;  destrucción  judicial  de  drogas;  allanamiento  en  dependencia  cerrada;  reconocimiento 

corporal  o mental;  levantamiento  de  cadáveres;  entrega  de  cosas  y  secuestro;  declaración  de 

testigos,  aquí  se  contempla  las  declaraciones  de  menores  de  edad  menores  de  14  años  e 
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incapaces, que  si   no comprendieren el  significado de  la  facultad de abstenerse,  se  requerirá  la 

decisión del  representante  legal o en  su caso, de un  tutor designado para el efecto; peritación;  

peritaciones especiales,  sobre  todo en caso de delitos  sexuales que  si  fuere menor de edad,  se 

requerirá  el  consentimiento  de  los  padres;  cotejo  de  documentos;  traductores  e  intérpretes, 

reconocimiento de documentos, de informes, reconocimiento de personas y de cosas; Careos. 

El  artículo  178,    regula  también  que  la  acción  civil  podrá  ser  iniciada  y  resuelta  con  el 

procedimiento  de  adolescentes  en  conflicto,  conforme  las  reglas  establecidas  en  el  Código 

Procesal Penal. 

En  este  sentido,  debe  señalarse  que  recientemente  se  aprobó  una  reforma  al  Código  Procesal 

Penal, mediante el decreto 7‐2011 del Congreso,   estableciendo que por disposición  legal,  toda 

persona responsable penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente. A este respecto, se 

tiene que  la responsabilidad penal conlleva  la  imposición de   cualquiera de  las penas principales 

accesorias a que alude el Código Penal,    las que pueden afectar  la vida,  la  libertad personal o el 

peculio del responsable, con ello el Estado en su potestad punitiva, en defensa de la sociedad y en 

ejercicio  del  ius  puniendi  se  ve  obligado  a  sancionar  la  conducta  delictiva  de  las  personas  que 

transgreden  la  ley  penal.    La  responsabilidad  civil  que  es  concomitante  o  connatural  con  la 

responsabilidad penal tiene por objeto  lograr el resarcimiento de  los daños surgidos con ocasión 

del  delito,  los  que  pueden  ser materiales,  patrimoniales,  personales  o morales,  ello  constituye 

protección de  interés  general  y  tutela de orden  social. Desde que  se  tiene  conocimiento de  la 

existencia de un hecho que reviste caracteres de delito o  falta,  funciona el órgano  jurisdiccional 

competente  y  con  ello  surgen  a  la  vida  jurídica dos  acciones:    una,  la penal, para  sancionar  al 

responsable, y dos, la civil, para el pago de responsabilidades civiles. 

Por lo que el Juez luego de practicar todas aquellas actuaciones encaminadas a preparar el juicio y 

hacer constar la perpetración de los delitos, con todas las circunstancias que pueden influir en su 

calificación  y  en  la  culpabilidad  de  los  delincuentes,  las  consecuencias  del  hecho  y  los  otros 

extremos que la ley señala, debe también de oficio o a petición de parte, asegurar la presencia de 

los inculpados dentro del proceso y las responsabilidades civiles correspondientes. 

El  artículo  203,    literal  d)    contemple  que  al  agotarse  la  investigación,  el  Ministerio  Publico 

solicitará  al  Juez,  en  forma  breve  o  razonada  según  el  caso,  la  aplicación  del  procedimiento 

abreviado,    lo  menciona  pero  no  lo  define,  por  lo  que  los  operadores    deben  aplicar  lo 

contemplado  al  respecto  en  el  Código  Procesal  Penal,  que  en  su  artículo  464  contempla  las 

siguientes situaciones:  

.. si el Ministerio Publico estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a cinco años de 

privación de  libertad, o de una pena no privativa de  libertad, o  aun  en  forma  conjunta, podrá 

solicitar que se proceda según  lo establecido en el Título  I,  relativo al procedimiento abreviado, 

concretando su requerimiento ante el Juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. 
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Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del  imputado y su defensor, que se 

extenderá  a  la  admisión  del  hecho  descrito  en  la  acusación  y  su  participación  en  él,  y  a  la 

aceptación de la vía propuesta. 

La existencia de varios  imputados en un mismo procedimiento no  inhibirá  la aplicación de estas 

reglas a alguno de ellos. 

Luego del  trámite, el  Juez podrá  absolver o  condenar,   pero  la pena no podrá  superar  la pena 

requerida por  el Ministerio Publico  y  se  aplicarán  las  reglas de  la  sentencia. Pero  si  el  Juez no 

admitiere esta vía y estimare conveniente el procedimiento común, para un mejor conocimiento 

de los hechos o ante la posibilidad de que corresponde una pena superior a la señalada, rechazará 

el requerimiento y emplazará al Ministerio Publico, para que concluya  la  investigación y formule 

nuevo requerimiento.  La solicitud anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante 

el debate. 

Las situaciones que se pueden resolver por esta vía, es el Procedimiento simplificado aplicable a 

los  casos  iniciados  por  flagrancia,  citación  u  orden  de  aprehensión,  en  donde  no  se  requiera 

investigación posterior o complementaria;  también el procedimiento para delitos menos graves, 

que se aplica para el juzgamiento de delitos sancionados en el Código Penal con pena máxima de 

cinco años de prisión. Estos serán competencia de Juez de Paz. 

El artículo   213,    regula que el debate será  reservado y se  regirá en cuanto  sea aplicable por el 

Código  Procesal  Penal.  La  LPINA  establece  la  cesura  del  debate  y  aborda  algunos  aspectos 

puntuales,  en  cuanto  a  la  instrucción  que  el  Juez  debe  dar  al  adolescente,  explicándole  la 

importancia  y  significado  del  debate;  así  como  el  retro  transitorio  del  adolescente  del  debate, 

cuando se traten asuntos que puedan causarle perjuicio psicológico; la comunicación permanente 

entre el adolescente y la defensa que debe ubicarse a su lado;  el acondicionamiento de la Sala de 

audiencia para  cumplir  con el  fin educativo que  se persigue;  la división o  cesura del debate;  la 

forma en que el adolescente debe prestar declaración cuantas veces fuere necesario, la recepción 

de  pruebas  y  admisión  de  nuevas  pruebas  que  resultaren  indispensables  en  el  debate,  para 

finalizar la primera parte con la declaración sobre la culpabilidad del adolescente en el hecho. 

El    debate  contemplado  en  el CPP  tiene bastante  similitud  con  los   objetivos del debate  en  el 

proceso penal juvenil. La normativa a aplicar sería  la referente a  lo que concierne a  la cesura del 

debate,  la  inmediación del Juez, que también es principio contemplado en  la  ley,    la oralidad del 

debate,  solo  podrán  ser  incorporados  por  su  lectura  las  acta  se  informes  referentes  a 

declaraciones de testigos, acusados  o aquella que ordene la recepción de la prueba; asimismo, de 

dictámenes periciales, declaraciones de testigos fallecidos o ausentes.  La dirección del debate que 

estará a cargo del Juez y en cuanto al desarrollo del mismo, de manera que se complemente con 

las disposiciones   establecidas en la LPINA, la discusión final y clausura.   La publicidad del debate 

en adultos no es aplicable, puesto que la LPINA contempla que el debate debe ser reservado. 

El artículo 229,  refiere en cuanto al recurso de Reposición que deberá aplicarse lo regulado en el 

Código Procesal Penal, en cuanto al  trámite, que establece en el articulo 402, que éste procede 
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contra  las  resoluciones dictadas  sin  audiencia previa  y que no  sean  apelables,  a  fin que  sea  el 

mismo  tribunal  que  las  dictó  el  que  resuelva  y  examine  nuevamente  la  cuestión  objetada.  Se 

interpondrá por escrito dentro de 3 días y se resolverá en el mismo plazo. 

Artículo 235, preceptúa que  la tramitación del recurso de casación debe hacerse en consonancia 

con el Código Procesal Penal, en  lo que concierne a su procedencia y trámite, que en el artículo 

437 de dicha normativa regula que este recurso procede contra las sentencias o autos definitivos 

dictados por las salas de apelaciones.  Además, es  importante  mencionar que por sentencia de la 

Corte de Constitucionalidad, se considera auto definitivo, en materia penal, a aquel que produce 

efectos  suspensivos  o  conclusivos,  en  relación  de  una  de  las  finalidades  o  componentes 

expresados del proceso penal. 

Asimismo, en lo relativo a los motivos, refiere que puede ser de forma o fondo y la forma y plazo 

para su interposición, el trámite y la sentencia.   

 

IV.2      REGLAMENTO  INTERNO  DE  LA  SUBSECRETARIA  DE 

REINSERCION Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO 

CON LA LEY PENAL. 

Mediante Acuerdo 173‐2007, la Secretaría de Bienestar Social emitió el Reglamento Interno, con el 

objeto de  reglamentar  sus  acciones  relativas  al  cumplimiento  de  las  sanciones  impuestas  a  los 

adolescentes transgresores de la Ley Penal, así como cumplir las funciones que emanan de la Ley 

de  Protección  Integral  de  la  Niñez  y  Adolescencia  relativas  a  la  responsabilidad  penal  de  los 

adolescentes de conformidad con lo que regula  la normativa nacional e internacional en materia 

de justicia penal juvenil. 

Los aspectos generales, contenidos en el presente Reglamento son: 

(1) Estructura  orgánica  de  la  Sub‐Secretaría  de  Reinserción  y  Resocialización  de  

Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 

(2) Clasificación del personal de  la Subsecretaria de Reinserción y Resocialización de 

Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 

(3) Programas para la Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con 

la  Ley  Penal    (Objeto  y  Naturaleza  de  los  Programas  para  la    Reinserción  y 

Resocialización de  Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal) 

(4) Derechos, Deberes y Prohibiciones de  los Adolescentes Sujetos a  los   Programas 

de la Sub Secretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto 

con la Ley Penal. 

(5) Derechos y Deberes de los Padres, Tutores o Encargados. 

(6) Programa  de  Privación  de  Libertad  de  la  Sub  Secretaría  de  Reinserción  y 

Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 

(i) Centros Especializados de Internamiento 
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(ii) Régimen interno de los centros especializados de internamiento  

(iii) Régimen  Disciplinario  Interno    de  los  centros  especializados  de 

internamiento  

(iv) Seguridad 

(v) Procedimientos Administrativos 

 

(7) Programa de Sanciones Socioeducativas 

(i) Unidad de Libertad Asistida 

(ii) Unidad de Prestación de Servicios a la Comunidad 

(iii) Unidad de Órdenes de Orientación y Supervisión 

 

(8) Ejecución de las Sanciones 

 

(9) Plan Individual y Proyecto Educativo 

 

(10) Supervisión de la ejecución 

 

(11) Disposiciones Finales 

 

En general, el Reglamento   se basa en  los principios y estándares  internacionales del sistema de 

justicia penal  juvenil.   En  la práctica,   muchas disposiciones aun no se han  implementado, sobre 

todo  en  lo  relativo  a  los  programas  de  privación  de  libertad,  la  distribución  de  la  población 

conforme edad, sexo y tipo de privación de libertad. Se tiene conocimiento que existe debilidad en 

cuanto a la ejecución de los  programas orientados hacia la atención y formación integral de las y 

los adolescentes y su integración y reintegración familiar y social, lo cual hace que no se cumpla a 

cabalidad con los fines del programa. 

Según  indicaciones  de  operadores  de  justicia,  los  jóvenes  están  distribuidos  en  dormitorios  de 

conformidad  con  la  pandilla  a  la  que  pertenecen,  para  evitar  enfrentamientos,    lo  que  hace 

imposible la convivencia de toda la población y por ende, resulta difícil el desarrollo de programas 

de reinserción y la participación conjunta de los adolescentes en los mismos.  
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SEGUNDA PARTE 

V. ANALISIS COMPARATIVO DE  LEYES  DE   OTROS PAISES DE 

LA REGION 

Para realizar el  análisis  comparativo de las legislaciones de justicia penal juvenil he seleccionado 

cuatro  países  de  la  región  centroamericana:  Guatemala,  El  Salvador,  Honduras  y  Costa  Rica, 

porque  conforme mi  experiencia  tienen  una  similitud    que  no  puedo  dejar  de mencionar,      el 

proceso de  adecuación de  la  legislación  interna  a  los principios de  la Convención,  fue  apoyado 

fuertemente desde    las Procuradurías de Derechos Humanos de Guatemala y El Salvador, por el 

Comisionado de  los Derechos Humanos de Honduras,  y por  la Defensoría de  los Habitantes de 

Costa  Rica.    Además,  estos  procesos    contaron  con  la  amplia  participación  de  organizaciones 

públicas y de la sociedad civil. 

Otro aspecto a considerar, es que los países de la región centroamericana  fueron los primeros en 

ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.  Consecuentemente, los procesos de reforma 

legislativa a la luz del nuevo derecho en materia de niñez, se iniciaron y concluyeron en la década 

de los 90, a excepción de Guatemala que  aprobó su legislación específica hasta  el año 2003,  

derivada de una campaña de desprestigio impulsada por sectores interesados en continuar con el 

viejo modelo, que impidió  la entrada en vigencia del Código de la Niñez y Juventud, aprobado en 

1,996.   

Guatemala y Honduras cuentan con una legislación integrada, mientras que El Salvador y  Costa 

Rica, tienen una legislación específica en materia de justicia penal juvenil. 

La decadencia de la “Justicia de Menores”, como forma sui generis de ejecución de la beneficencia 

por parte del organismo judicial, abre paso a la Justicia Juvenil (o de la adolescencia) en conflicto 

con  la  ley penal,  regida por el debido proceso, por  la  legalidad y por una variedad de garantías 

específicas,  sustantivas  y  procesales,  cuya  puesta  en marcha  amerita  un  profundo  proceso  de 

análisis, revisión y recapacitación por las personas, organizaciones e instituciones involucradas así 

como por la sociedad misma. 

Cabe  señalar  que  el  proceso  de  reforma  legislativa  en  nuestros  países  constituyó  un  esfuerzo  

histórico,  poco  reconocido  incluso  por  los  involucrados  directamente,    para  trascender  de  un 

modelo  tutelar,  que  concebía  a  los menores  en  situación  irregular  como  objetos  de  tutela  y 

represión, en donde el  Juez de Menores era  la autoridad omnipotente, ejecutora de un sistema 

asistencialista y de beneficiencia;   hacia un modelo diferente, basado en el reconocimiento   para 

los niños, de todos  los derechos humanos que tienen  las personas,   más otros específicos por su 

calidad de menores de edad,  que incluye  la noción de interés superior del niño.   
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Con  el  propósito    de  dar  cumplimiento  al  artículo  2  de  la  Convención  Internacional  sobre  los 

Derechos del Niño,  en América Latina se continúan aprobando leyes,  sin embargo los resabios de 

la  situación  irregular  no  han  desaparecido  del  todo,    por  lo  que  se  puede    correr  el  riesgo  de 

repetir  un modelo  y una concepción de la infancia  propia de dicho modelo, es decir implementar  

prácticas de la  situación irregular, disfrazadas de Protección Integral.  

Un  ejemplo  claro  de  esa  continuidad,  aun  existente,  entre  el  antiguo modelo  de  la  situación 

irregular y el de  la protección  integral,   se da en  lo referente a  los adolescentes  infractores.       Se 

tuvo claridad   al concebir un modelo   que reconoce   garantías sustantivas y formales que deben 

gozar  todos  los  adolescentes  sometidos  a  un  procedimiento  judicial,    pero  la  implementación 

muchas veces se queda corta,   porque  los procesos   no   cumplen con su   fin primordial,  lograr  la 

reinserción social y familiar del adolescente.  Con lo cual nos encontramos ante una ruptura entre 

la teoría y la práctica.  

Para realizar el presente análisis,  se ha tomado como punto de partida, las características que un  

nuevo sistema de responsabilidad juvenil debe contar:   

1. Justicia especializada;  

2. Garantías  del  debido  proceso  sustancial  y  formal  de  los  adultos,  más  las  garantías 

específicas para los adolescentes;  

3. Aprehensión del adolescente se realiza garantizando sus derechos humanos;  

4. Formas anticipadas de terminación del proceso;    

5. Sistema de sanciones socio‐educativas acordes a la CDN; 

6. Aplicación de la privación de libertad como último recurso;  

7. Programas de rehabilitación y resocialización, que respondan a las fines del proceso juvenil.    

 

Por  lo  que,    éstos  son    los  aspectos  centrales  que  se  analizarán  comparativamente  en  las 

legislaciones de los países objeto del presente análisis.  

 

GUATEMALA 

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, entró en vigencia el 18 de julio de 2,003.  

Está estructurada en tres libros.  El tercer libro se refiere a las Disposiciones Adjetivas,  en el que 

se contempla,   tanto el Proceso de protección para niños y adolescentes amenazados o violados 

en sus derechos humanos, como el proceso para Adolescentes en conflicto con la ley penal. 

1. La  Justicia  Especializada,  es  uno  de  los  principios  que  inspiran  el  nuevo modelo.    Está 

conformada de la forma siguiente: 

 Juzgados de Paz, con competencia para conocer hechos atribuidos a adolescentes, 

cuya pena máxima de prisión no sea superior a los tres años. 
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 Juzgados de Primera  Instancia de Adolescentes en  conflicto con  la  ley penal.   En 

total  funcionan  15      Juzgados  de  Adolescentes  en  conflicto  con  la  ley  penal, 

distribuidos de la siguiente manera:   

En la capital existen 2 Juzgados de primera instancia y el resto (12) funcionan en el 

interior del país, con una competencia mixta, pues conocen de  los dos procesos:  

Protección  para el caso de niños víctimas y Proceso para Adolescentes infractores. 

 Un Juzgado de Control y Ejecución de Medidas a nivel nacional. 

 El Sistema cuenta con una Fiscalía Especifica de Menores o de Niñez y una Unidad 

Específica para Adolescentes Infractores de la Defensa Pública. 

 

2. Reconocimiento de garantías del debido proceso sustancial y formal de los adultos, más 

las  garantías  específicas  para  los  adolescentes.  La  Ley  establece  que  durante  la 

tramitación  del  proceso  y  desde  su  inicio,  a  los  adolescentes  les  serán  respetadas  las 

garantías  procesales  básicas  para  el  juzgamiento  de  adultos,  además  de  las  que  les 

correspondan por su condición especial.  Entre estas garantías se encuentran: derecho a la 

igualdad,  principios  de  legalidad,  de  lesividad,  presunción  de  inocencia,  non  bis  idem, 

interés  superior, de  confidencialidad,  inviolabilidad de  la defensa, del  contradictorio, de 

racionalidad  y  proporcionalidad,  de  determinación  de  las  sanciones  derecho  al  debido 

proceso, de abstenerse a declarar, a la privacidad, de defensa e internamiento en centros 

especializados, sin perjuicio de los demás derechos reconocidos en la ley. 

 

3. En la aprehensión del adolescente se deben  garantizan  sus derechos humanos. 

La  detención  se  puede  realizar    si  es  encontrado  en  flagrancia  o  por  orden  de  juez 

competente.    Al  ser  aprehendido  por  la  Policía  Nacional  Civil,  deberá  ser  presentado 

inmediatamente  ante  Juez  competente  o  Ministerio  Público,  por  ningún  motivo  será 

llevado a un cuartel de policía. 

 

4. En cuanto a la duración de las medidas de coerción, en ningún caso podrán exceder de dos 

meses.  Vencido  el  plazo  solo  podrán  ser  prorrogadas  a  petición  del  fiscal  hasta  por  un 

máximo de dos meses, a excepción de la privación de libertad que en ningún caso podrá ser 

prorrogada. 

 

5. La  ley  establece  un  Sistema  de  sanciones  socio‐educativas  acordes  a  la  CDN,    que  se 

podrán aplicar, una vez establecida  la participación del adolescente en  la comisión de un 

hecho delictivo. 

Las sanciones generales pueden ser: 

Socio‐educativas;  ordenes  de  orientación  y  supervisión;  ordenes  de  internamientos 

terapéuticos  o  tratamiento  ambulatorio;  privación  del  permiso  de  conducir  y  sanciones 

privativas de libertad. Las primeras, segundas y la última desarrollan modalidades. 



ANALISIS JURIDICO DE LEYES Y PROYECTOS DE LEY 
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA JUVENIL DE GUATEMALA 

 
 

 

6. La  aplicación  de  la  privación  de  libertad    debe  ser  el    último  recurso.    En  el  capítulo 

correspondiente  a  las  sanciones,  se  establece  que  la  privación  de  libertad  en  centro 

especializado de cumplimiento es de carácter excepcional, aplicables sólo en los siguientes 

casos: 

a. Cuando se  trate de conducta  realizada mediante grave amenaza o violencia hacia  las 

personas  y  la propiedad  y  se  trate de un delito  contra  la  vida,  la  libertad  sexual,  la 

libertad individual, robo agravado y tráfico de estupefacientes.  

b. Cuando se trate de delitos dolosos sancionados en el Código Penal o  leyes especiales 

para mayores de edad con pena de prisión superior a los 6 años. 

Duración de la privación de libertad: 

Se establecen dos niveles etáreos: 

13‐15 años de edad,  2 años 

15‐18 años de edad, 6 años. 

 

7) Los Programas de rehabilitación y resocialización, deben  responder   a los fines del proceso 

juvenil.   La autoridad competente y responsable de llevar a cabo todas las acciones relativas al 

cumplimiento  de  las  sanciones  impuestas  a  los  adolescentes  es  la  Secretaría  de  Bienestar 

Social de la Presidencia de la República. 

 

EL SALVADOR 

La  Ley del Menor  Infractor,   Decreto 863, entró en  vigencia el 8 de  Junio de 1994,  con ella  se 

buscaba contar con un marco jurídico punitivo‐garantista, que dejara de lado la indiferencia frente 

al  problema  social  de  los  menores  infractores.    La  ley  todavía  utiliza  el  término  “menores”, 

considerado peyorativo por la doctrina de protección integral.                                           

Es importante mencionar, que se  han hecho 4 reformas   a la Ley del Menor Infractor 

También  se  aprobó  la  LEY DE  VIGILANCIA  Y  CONTROL DE  EJECUCIÓN DE MEDIDAS AL MENOR 

SOMETIDO A LA LEY PENAL JUVENIL, Decreto Legislativo   Nº 361: Esta Ley regula las actuaciones 

de los jueces en la imposición de sanciones y medidas al menor infractor. entre los que destaca la 

revisión obligatoria de  las mismas cada 3 meses,  la revisión a petición de parte vía  incidente y el 

extraño pseudosancionador, procedimiento para multar a  los/las funcionarios/as que vulneren o 

amenacen derechos de los adolescentes, ya que este Juez es competente para el establecimiento 

de una sanción pecuniaria si “encontrase mérito” para ello e  independientemente de  la sanción 

penal o disciplinaria correspondiente. 

 

En Octubre 9 de 2003, entró en vigencia  la   LEY ANTI MARAS, una  ley de corte eminentemente 

represiva, que   reglamenta el  juzgamiento de personas, en especial  jóvenes pertenecientes a  las 

pandillas o Maras, que fue declarada inconstitucional en el 2,004. 
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Es  importante  resaltar  que  en  lo  relativo  a  las  edades  de  imputabilidad  en  el  sistema  de 

responsabilidad juvenil salvadoreño se dan dos situaciones contradictorias.  

Ley del Menor Infractor: Esta Ley se aplica a jóvenes mayores de 12 años y menores de 18 años.  

Establece asimismo, que los jóvenes de más de 12 años y menos de 16 años, según la decisión del 

Juez de Menores, podrán o bien ser juzgados por esta Ley o ser enviados al Instituto Salvadoreño 

de Protección al Menor, y dejar las sanciones en manos de ellos.   Para los Jóvenes de más de 16 

años y menos de 18 años,  todos  sin excepción,  regula que deberán  ser  juzgados y  sancionados 

según los parámetros de la Ley.       

1. La Justicia especializada salvadoreña se estructura de la forma siguiente: 

A. Cámaras de Menores 

B. Los Tribunales de Menores, que  tendrán la organización que dispone la Ley 

Orgánica Judicial y demás normas legales aplicables; su personal deberá ser 

especialmente calificado y contarán por lo menos con un psicólogo, un trabajador 

social y un pedagogo, auxiliándose de los especialistas del Instituto de Medicina 

Legal y del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, así como de otros 

especialistas con los que no contaren dichos institutos, servicio que deberá ser 

gratuito. 

C. El Fiscal, adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor. 

D. El Defensor público o privado. 

 

2. Se establecen  en  los procedimientos, garantías del debido proceso sustancial y formal de los 

adultos, más  las  garantías  específicas  para  los  adolescentes.    También  incorpora  garantías 

específicas de la condición de adolescente: 

 

La protección integral, el interés superior del niño, a ser tratado con el debido respeto a la 

dignidad inherente al ser humano, A tener un proceso justo, oral, reservado, sin demora, ante 

el Tribunal de Menores y fundamentado sobre  las bases de  la responsabilidad por el acto;   A 

que se observen las reglas del debido proceso, especialmente la presunción de inocencia y el 

derecho a ser asistido por defensor desde el  inicio de  la  investigación;   a ser  informado del 

motivo de su detención y de la autoridad responsable de la misma, a no ser obligado a prestar 

testimonio, ni a declarar contra sí mismo, y a ser asistido por intérprete cuando no comprenda 

o  no  hable  el  idioma  castellano;  a      la  formación  integral,  la  reinserción  en  la  familia  y  la 

sociedad,  la  prohibición  de  la  publicación  de  datos  que    de  manera  directa  o  indirecta 

permitan identificar al adolescente.  Contempla también,  la posibilidad de la presencia de los 

padres,  tutores  o  responsables  desde  el  momento  de  la  detención,  la    finalidad 

primordialmente  educativa  de  las  medidas  a  imponer,  la  prohibición  de  recluir  a  los 

adolescentes en  lugares o centros de detención para personas  sujetas a  la  legislación penal 

común  ,la presunción de minoridad,  la garantía de discreción en  las actuaciones  judiciales y 
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administrativas,  el  dictado  de  medidas  de  protección  cuando  se  compruebe  que  al 

adolescente se le amenaza o vulnera algún derecho. 

3. La  Aprehensión  del  adolescente  se  realiza  respetando  sus  derechos  humanos.    De 

conformidad con  las reformas a  la Ley del Menor  Infractor.   La autoridad que privare de su 

libertad a un menor  infractor en  flagrancia o se  le hubiere entregado por el mismo motivo, 

deberá  dentro  de  las  seis  horas  siguientes,  conducirlo  a  los  lugares  establecidos  para  el 

resguardo,  a  la  orden  de  la  Fiscalía  General  de  la  República,  debiendo  notificar  dicha 

circunstancia a esta dentro del mismo plazo y proporcionar un  informe con  los detalles del 

hecho  y  demás  datos  obtenidos.  La  Fiscalía  deberá  abrir  la  investigación  y  resolverá  de 

inmediato si procede ordenar su libertad. 

4. Cuando el menor fuere detenido en flagrancia en  los casos a que se refiere el artículo 53 de 

esta  ley,  y  no  existiere  en  el  lugar  dependencia  de  la  Fiscalía  General  de  la  República,  la 

autoridad que  lo  reciba deberá conducir al menor dentro de  las seis horas siguientes, a  los 

lugares  establecidos  para  su  resguardo,  a  la  orden  de  los  Jueces  a  que  se  refiere  el mas 

anterior,  notificándoles  en  el mismo  plazo  dicha  circunstancia.  Los  funcionarios  judiciales 

resolverán  al momento de  su  recibo  si procede ordenar  su  libertad;  si ésta no procediere, 

decretarán el resguardo del menor. 

5. En cuanto a  las  formas anticipadas de  terminación del proceso:   admiten conciliación  todos 

los delitos o faltas, excepto los que afecten intereses difusos de la sociedad. 

6. En cuanto a la duración de las medidas de coerción, estipula que las medidas provisionales no 

podrán exceder de noventa días, concluido dicho término cesarán de pleno derecho si no se 

hubiere  ordenado  de manera  definitiva  salvo  que  el  plazo  de  la  investigación  se  hubiera 

ampliado por un plazo igual, o sea en total,   seis meses como máximo (art. 17 párrafo 5°). 

 

7  El  Sistema  de  sanciones  socio‐educativas    que  se  establecen,  acordes  a  la  CDN,  

son:                                                                                              

a. ORIENTACIÓN Y APOYO SOCIOFAMILIAR                                         

b. AMONESTACIÓN                                                                          

c. IMPOSICIÓN DE REGLA DE CONDUCTA                                           

d. SERVICIO A LA COMUNIDAD                                                           

e. LIBERTAD ASISTIDA 

f. INTERNAMIENTO 

                                                                      

B) Se contempla la aplicación de la privación de libertad como último recurso.   El internamiento 

constituye  una  privación  de  libertad  que  el  Juez  ordena  excepcionalmente,  como  última 

medida,  cuando  concurran  las  circunstancias  establecidas  para  la  privación  de  libertad  por 

orden judicial y su duración ser por el menor tiempo posible.”. La privación de la libertad será 

máximo, conforme la edad del adolescente: 

 

12 ‐ 16 años: 5 AÑOS                                                                                
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16 ‐18 años:   LA MITAD DE LAS PENAS ESTABLECIDAS EN LA LEY ORDINARIA, PERO 

NUNCA DEBERÁN SUPERAR,  7 AÑOS DE SANCIÓN.     

 

Los Programas de  rehabilitación y  resocialización, que  respondan a  las  fines del proceso 

juvenil,    estarán a cargo del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor. 

 

HONDURAS. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, Decreto 73‐96, se encuentra vigente desde el 5 de 

septiembre de 1996.  El sistema de Responsabilidad Penal Juvenil se contempla en el Título 

referente a LOS NIÑOS INFRACTORES DE LA LEY. Se han hecho críticas a esa denominación, por 

cuanto los actores de ese sistema no son niños, sino adolescentes, a partir de los doce años,  los 

que  no se encuentran sujetos a la jurisdicción penal ordinaria o común y sólo podrá deducírseles 

la responsabilidad prevista en ese cuerpo normativo por las acciones u omisiones ilícitas que 

realicen. 

1. La Justicia especializada está conformada básicamente por: 

Jueces de la Niñez 

Defensores Públicos 

Ministerio Público. 

 

2. Se reconocen    las garantías del debido proceso sustancial y formal de  los adultos, más  las 

garantías específicas para los adolescentes: 

el  Código  establece  que  todo  niño  infractor  participará  en  el  proceso  si  su  grado  de 

madurez o aconseja. Incorpora garantías específicas de la condición de adolescente,  que se 

refieren a la presunción de inocencia, al derecho de defensa, a no ser juzgado en ausencia, 

a  ser  puesto  en  libertad  inmediata  si  a  criterio  de  la  autoridad  competente  no  existen 

indicios  racionales  de  su  participación  en  la  comisión  de  la  infracción,  a  gozar  de 

asesoramiento y asistencia  legal profesional en  forma  inmediata, a no declarar  contra  sí 

mismo, a que no se ejerza violencia para forzarlo a declarar y a que la declaración obtenida 

en forma violenta o forzosa o en ausencia del asesor legal carezca de todo valor; a que se 

cumplan los términos, plazos y trámites procesales en la forma prevista por la ley; a que la 

sentencia  se  fundamente  en  la prueba presentada,  a que  la  sanción  sea proporcional  al 

daño ocasionado,  a que no  se  le  apliquen medidas distintas de  las  establecidas  en  este 

Código  y  a  recurrir  contra  la  sentencia,  en  su  caso.    Que  la  audiencia  del  juicio  sea 

reservada. 

3. La aprehensión del adolescente se realiza garantizando sus derechos humanos. Establece 

los  supuestos  en  que  ésta  procede. Detalla  que  ningún  niño  podrá  ser  aprehendido  sin 

orden escrita de juez competente. 
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Establece las situaciones excepcionales en que pueden usarse medios físicos de contención 

en  la  aprehensión  de  un  niño.  También  regula  de manera  específica  la  aprehensión  de 

niños extranjeros y de niñas embarazadas. Regula que  la aprehensión debe comunicarse, 

inmediatamente, a la Junta de Bienestar Social o al Ministerio Público. 

4. En  cuanto  a  las  formas  anticipadas  de  terminación  del  proceso,  se  contemplan  la 

conciliación, el criterio de oportunidad y la remisión.  

5. En  lo  referente  a  la  duración  de  las medidas  de  coerción,  contempla  que  las medidas 

cautelares aplicables durante el proceso son las mismas que las medidas definitivas. Serán 

impuestas  excepcionalmente,  mediante  resolución  judicial  fundada,  durarán  el  tiempo 

necesario  para  cumplir  el  trámite  de  que  se  trate,  deberán  ser  proporcionales  a  la 

infracción cometida y adecuadas a las circunstancias en que se encuentre el niño.  Dictada 

una medida cautelar la investigación no pueden exceder de 30 días ampliables a 60 días a 

solicitud del Ministerio Público. 

6. El Sistema de sanciones socio‐educativas acordes a la CDN, determina las siguientes: 

 

a) Orientación y apoyo socio‐familiar; 

b) Amonestación; 

c) Imposición de reglas de conducta; 

ch) Prestación de servicios a la comunidad; 

d) Obligación de reparar el daño; 

e) Residencia obligatoria en un lugar determinado; 

f) Libertad asistida; 

g) Régimen de semi‐libertad; y, 

h) Internamiento. 

 

7. Establece  que  la  aplicación  de  la  privación  de  libertad  sea  como  último  recurso  y  que 

cualquier  medida  que  implique  privación  de  libertad  deberá  cumplirse  en  centros 

especializados separados de  los adultos. Además,   para ejercer su derecho a continuar su 

desarrollo  educativo  y  profesional,  pueden  permanecer  separados  de  otros  niños  que 

puedan influir negativamente en su conducta y de mayores de dieciocho años que todavía 

se  encuentren  cumpliendo  alguna medida.   Duración:    La  acumulación  de  sanciones  no 

podrá exceder de ocho  (8) años. Los efectos del  internamiento se evaluarán cada seis  (6) 

meses. 

 

COSTA RICA 

 
La Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica,   N° 7576 entró en vigencia el 1° de mayo de 

1996.    Esta  ley  representa  un  nuevo modelo  de  responsabilidad  para  los  adolescentes 
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infractores.   Por ser una  ley específica en esta materia,   es eminentemente de naturaleza 

procesal. 

1. Cuenta con una Justicia especializada, siendo las autoridades que intervienen:  

 Juzgados Penales Juveniles 

 Tribunales Penales Juveniles 

 Tribunal Superior de Casación Penal 

 El Fiscal Penal Juvenil 

 Defensor 

 Policía Judicial Juvenil 

La Ley establece la edad mínima, para ser sujeto del proceso de justicia juvenil a partir de 

los 12 años. 

Con fines de tratamiento se establecen dos grupos etáreos:  de 12 a 15 años; y de 15 a 18 

años. 

2. Establece garantías del debido proceso sustancial y formal de los adultos, más las garantías 

específicas  para  los  adolescentes,  (art.10)  ;    en  el  capítulo  denominado  DERECHOS  Y 

GARANTIAS  FUNDAMENTALES.      Introduce  garantías  específicas  como  el  derecho  a    la 

privacidad  (art.  20)  y  el  principio  de  confidencialidad  (art.21).  Establece  el  principio  de 

lesividad que prohíbe sancionar a una persona menor de edad si no se comprueba que su 

conducta  daña  o  pone  en  peligro  un  bien  jurídico  tutelado  (art.14).  Reconoce  al 

adolescente el derecho a la inviolabilidad de la defensa (art.22) y el derecho de defensa en 

sí (art. 23). 

3. La aprehensión del adolescente se realiza garantizando sus derechos humanos. Cuando los 

hechos sean cometidos en flagrancia el adolescente deberá ser presentado directamente al 

Ministerio Público, para que presente la acusación si procede.   

4. En relación a  las formas anticipadas de terminación del proceso contempla:     conciliación, 

criterio de oportunidad reglado; suspensión del proceso a prueba. 

5. En cuanto a la duración de las medidas de coerción, estipula que el Juez podrá decretar la 

detención  provisional,  con  carácter  excepcional  y    cuando  no  sea  posible  aplicar  otra 

medida menos gravosa, ésta no podrá exceder de dos meses. 

6. El régimen   de sanciones socio‐educativas acordes a  la CDN, está dividido en tres grandes 

áreas: 

a. Sanciones socio‐educativas, 

b. Ordenes de orientación y supervisión  

c. Ordenes Privativas de libertad 

 

7. La  privación de libertad es de carácter excepcional y sólo podrá aplicarse cuando se trate 

de  delitos  dolosos  sancionados  en  el  Código  Penal  o  leyes  especiales,  para mayores  de 

edad,  con  pena  de  prisión  superior  a  los  seis  años  y  cuando  haya  incumplido 

injustificadamente  las  sanciones  socio‐educativas  o  las  órdenes  de  supervisión  y 

orientación.    
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La sanción de internamiento durará un periodo máximo de 15 años para menores entre 15 

y 18 años de edad; y de 10 años para menores que oscilen entre 12 y 15 años. 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

a. El nuevo  sistema de responsabilidad para las personas adolescentes  de los cuatro países 

citados es   especializado y ha sido adoptado por  las nuevas  legislaciones que se han estudiado.  

Todas    contemplan   que  sólo puede promoverse un proceso  judicial para adolescentes,  cuando 

exista  la  comisión  de    conductas  tipificadas  como  delitos  o  contravenciones  (faltas)  en  la 

legislación penal, asimismo reconocen una edad mínima, a partir de la cual se  hacen responsables 

frente al  sistema de  justicia penal  juvenil, especializada, de distinta manera que  los adultos, en 

cumplimiento con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

b. En  igual  forma,  las  cuatro  legislaciones  analizadas  incorporan  los  principios  del  debido 

proceso, y establecen la aplicación de las garantías específicas del derecho penal especial para las 

personas adolescentes. El principio de  la defensa técnica está contemplado expresamente.   En el 

caso de Guatemala,  la defensa del adolescente  la asume el Instituto de  la Defensa Pública Penal,  

que contempla una Unidad especializada de Defensores de Adolescentes en conflicto con  la  ley 

penal.  La legislación salvadoreña le encarga a la Procuraduría General de la República, la función 

de  asumir  la  defensa  del  adolescente  cuando  no  tuviere  defensor  particular,  la  legislación 

hondureña  indica que el defensor podrá ser nombrado por  los padres o representantes  legales o 

de oficio por  el  juez que  conoce  del  asunto o por  la  Junta Nacional de Bienestar  Social,  cuyas 

funciones actualmente han sido asumidas por el Instituto Hondureño del Niño y la Familia. Costa 

Rica en su legislación penal juvenil,  garantiza la esencialidad de la defensa a través de un defensor 

o una defensora pública del Departamento de Defensores Públicos de la Corte Suprema de Justicia 

que ha creado un grupo especializado en la materia.  

 

c. Para  velar  por  el  cumplimiento  de  las  medidas  o  sanciones  socio‐educativas,  solo 

Guatemala y Costa Rica cuentan con un  Juez de control y ejecución de las sanciones. 

 

d. También garantizan las cuatro legislaciones, el principio de contradictorio y el derecho de 

defensa material  de  la  persona  adolescente, mediante  su  participación  personal  en  el  proceso 

desde el  inicio de  la  investigación así  como el derecho a  ser oído en el ejercicio de  la defensa, 

proponer prueba e interponer recursos.   No resulta coherente la disposición del artículo 226 del 

Código de  la Niñez y  la Adolescencia de Honduras que establece: Todo niño  infractor participará 

en el proceso a que sea sometido si su grado de madurez lo aconseja. En su caso, tendrá derecho, 

desde el  inicio de  la  investigación, a ser representado y oído, a proponer pruebas y a  interponer 

recursos sin perjuicio de los demás derechos consignados en el presente Código. Esta disposición 
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se repite en el artículo 202 referente al procedimiento aplicable en caso de faltas y en el artículo 

225 relativo al consentimiento de la persona adolescente para que proceda la remisión. Existe de 

manera evidente una limitación al derecho de defensa material que es esencial en un modelo que 

admite que las personas adolescentes responden por las conductas delictivas que cometen como 

consecuencia del reconocimiento de su condición de titulares de derechos. 

 

e. Un aspecto a tener en cuenta es que en la última década,  la violencia se ha generalizado 

en los países de la región centroamericana,  que por su posición geográfica, se ha convertido en un 

corredor para  trasiego de drogas,  tráfico de migrantes,  trata de personas,  entre otros,    siendo 

alarmante el  involucramiento de niños y  jóvenes en redes delincuenciales y en  las denominadas 

maras o pandillas, un modelo importado del norte, que se ha constituido en uno de los fenómenos 

más violentos, que está  propiciando la comisión de hechos delictivos de alto impacto.   

 

f. Ante  esa  situación,  cada  uno  de  los  países  de  la  región  ha  ido  construyendo  sus 

mecanismos de defensa y respuesta para frenar el incremento de hechos delictivos cometidos por 

jóvenes o adolescentes. No obstante que todos los países cuentan con procedimientos de justicia 

penal  juvenil, de orden punitivo‐garantista,   El Salvador y Honduras han promulgado Leyes anti‐

maras  que  constituyen  un  atentado  contra  el modelo  propuesto  por  la  Convención  sobre  los 

Derechos del Niño. En El Salvador se declaró inconstitucional.  Hoy día, la preocupación por parte 

de  los  sectores  involucrados  y  organizaciones  de  protección  y    defensa  de  la  niñez,  es    como 

fortalecer  la  implementación de tales procedimientos,   a efecto de consolidar    los procesos para 

adolescentes  infractores  y  que  éstos    cumplan  con  los  objetivos  establecidos  en  las  leyes, 

especialmente  lograr  la  rehabilitación  y  resocialización  social  y  familiar  de  éstos,  y  evitar  la 

promulgación  de  leyes  o  políticas  que  contemplen medidas  represivas.    Ante  lo  cual  se  hace 

necesario definir Políticas  de Prevención, encaminadas a fortalecer el rol de la familia y a mejorar 

las condiciones de vida de la población de más escasos recursos, que se constituyen  en la raíz de 

este problema.  

 

 

Tabla 3. ANALISIS COMPARATIVO DE  LEYES DE   OTROS PAISES DE LA REGION 

PRINCIPIOS	BASICOS	 GUATEMALA EL	
SALVADOR	

HONDURAS	 COSTA		RICA

LEY	ESPECIALIZADA	
Aplicación	 de	 una	 Ley	
específica	en	materia	de	
Justicia	 Penal	 Juvenil,	
acorde	 a	 los	 principios	
de	 la	 Doctrina	 de	
Protección	Integral.	

LEY DE 
PROTECCION 
INTEGRAL DE 
LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA, 
2003 

LEY DEL 
MENOR 
INFRACTOR 
1994 

CODIGO DE LA 
NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 
1996 

LEY DE 
JUSTICIA 
PENAL 
JUVENIL, 
1996 

SUJETOS	DE	DERECHO	
El	 reconocimiento	 de	 la	
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condición	 de	 sujetos	 de	
derecho	 en	 esta	 etapa	
específica	 de	 desarrollo	
de	 los	 adolescentes,	 	 lo	
que	 significa	 admitir	 la	
adquisición	paulatina	de	
responsabilidades	 de	
tipo	 jurídico	entre	ellas,	
la	 penal	 a	 partir	 de	
determinada	 edad	 	 y	
distinta	 a	 la	
responsabilidad	 penal	
de	los	adultos.		

13‐18 AÑOS  12‐18 AÑOS  12‐18 AÑOS  12‐18 AÑOS 

PROGRAMAS	 DE	
PREVENCION	

 La	 inclusión	 de	 otros	
programas	 de	 carácter	
preventivo	 que	
minimicen	 	 la	
intervención	 penal,		
evitando	 el	 proceso	
judicial.	

Sistema de 
Protección 
Social. 
Políticas 
Sociales 
Políticas de 
garantías 
Ausencia de 
Política 
Criminal 

No  Si. 
Arts. 93‐109 

No 

JUSTICIA	
ESPECIALIZADA	
Que	 el	 sistema	 de	
justicia	penal	juvenil	sea	
especializado.		
	

JURISDICCION 
ESPECIALIZADA 
Juzgados de 
Adolescentes 
en Conflicto 
con la ley penal 

JURISDICCION  
ESPECIALIZADA
Juagados de 
Menores 

JURISDICCION 
ESPECIALIZADA 
Juzgados de la 
Niñez 

JURISDICCION 
ESPECIALIZADA
Juzgados 
Penales 
Juveniles 
 

PRINCIPIO	 DE	
LEGALIDAD	
Que	 los	 hechos	
imputados	 a	 los	
adolescentes	 como	
autores	 o	 participes	
estén	 contemplados	 en	
el	Código	Penal.	

Si. 
Art. 145 

Si. 
Art. 5, literal l) 

Si. 
Art. 181 

Si. 
Art. 13 

DEBIDO	PROCESO	
Reconocimiento	
expreso	de	las	garantías	
del	 debido	 proceso	
sustancial	 y	 formal	 de	
los	 adultos,	 más	 las	
garantías	 específicas	
para	 los	 adolescentes	 y	
normadas	 en	 las	
diferentes	 etapas	 del	

Si. 
Art. 142 

Si. 
Art. 5 

Si. 
Art. 182 

Si. 
Art. 10 
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procedimiento.	
SANCIONES	 SOCIO	
EDUCATIVAS	
El	 establecimiento	 de	
una	 amplia	 gama	 de	
sanciones	 con	 una	
finalidad	 socio‐
educativa	 y	 que	
busquen	 la	 reinserción	
social	 y	 familiar	 del	
adolescente	

Si 
Art.238 

Si 
Art. 8 

Si 
Arts. 188, 192 

Si 
Art. 121 

EXCEPCIONALIDAD	DE	
LA	 PRIVACION	 DE	
LIBERTAD.	

 Que	 las	 sanciones	 que	
impliquen	 privación	 de	
libertad	tengan	carácter	
excepcional	y	reservado	
para	 los	 delitos	 más	
graves	y	siempre	que	no	
sea	 posible	 aplicar	 una	
sanción	 diferente	 y	 que	
los	 centros	 de	
cumplimiento	 de	 ésta,	
sean	 separados	 de	 los	
de	adultos.	

Si. 
Art. 252 

Si. 
Art. 15 

Si. 
Art. 188,h y 
198 

Si. 
Art. 252 
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TERCERA PARTE 

VI. INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS A LA COMISION DEL MENOR Y LA 

FAMILIA DEL  CONGRESO DE LA REPUBLICA 
 

1. Aspectos generales. 

De  conformidad  con  la  Constitución  Política  de  la  República,    la  Potestad  Legislativa 

corresponde  al  Congreso  de  la  República,  integrado  por  diputados  electos  directamente 

mediante sufragio universal. Una de las atribuciones principales, es la de decretar, reformar y 

derogar las leyes. 

Para la formación de las leyes, tienen iniciativa, los diputados,  el Organismo Ejecutivo, la Corte 

Suprema  de  Justicia,  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  y  el  Tribunal  Supremo 

Electoral.  

Para  el  cumplimiento  de  sus  atribuciones,  el  Congreso  se  estructura  en  Comisiones 

Legislativas,  que tienen a su cargo el análisis y preparación de dictámenes de las iniciativas de 

ley que son trasladadas por la Dirección Legislativa, por decisión del pleno de diputados. 

 

Todas  las  iniciativas de  ley son presentadas al pleno del Congreso, para su primera  lectura y 

éste órgano colegiado ordena su remisión a  la Comisión Legislativa que corresponda, para su 

análisis y Dictamen. 

Si   el dictamen es  favorable,    se  requiere  la  inclusión en    la agenda  legislativa  y  se pone a 

discusión en  tres  sesiones diferentes,  celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta 

que se tenga por suficientemente discutida en la tercera sesión.  Se exceptúan de este trámite, 

las iniciativas declaradas de urgencia nacional, que se aprobarán de inmediato con el voto de 

las dos terceras partes del total de diputados que lo integran. 

Aprobada una ley, se remite al Organismo Ejecutivo para su análisis y sanción.  Cumplido este 

requisito  se  publica  en  el  Diario  Oficial.  La  ley  empieza  a  regir  ocho  días  después  de  su 

publicación, a menos que se amplíe o restrinja tal plazo. 

Si el dictamen es desfavorable,  se hace de conocimiento del pleno y éste ordena su archivo. 

Todos los proyectos de ley relativos a niñez, adolescencia y juventud, son estudiados  a través 

de  la Comisión del Menor y  la Familia y en algunos casos que tengan trascendencia  jurídica, 

por  la  Comisión  de  Legislación  y  Puntos  Constitucionales,  conformada  por  Diputados 

Abogados. 
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En  los últimos cinco años, a  la Comisión del Menor y  la Familia han sido trasladados para su 

análisis y  dictamen, 9 proyectos de ley que tienen relación con la temática de adolescencia y 

juventud. 

Comentarios Generales sobre dichas propuestas. 

De  las  iniciativas  conocidas  en  la Comisión del Menor  y  la  Familia:    cinco proyectos  tienen 

relación con adolescentes  infractores   y promueven reformas a  la Ley de Protección  Integral 

de  la  Niñez  y  Adolescencia;    2  proyectos  se  refieren  al  tema  de  educación  en  derechos 

humanos y 2 iniciativas se relacionan con el desarrollo integral de la juventud,  1 es de índole 

administrativa  interna, por   el cambio de nombre de  la Comisión del Menor y  la Familia y 1 

última se refiere a  declarar el DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ. 

2. PROYECTOS  QUE  SE  REFIEREN  AL  TEMA  DE  ADOLESCENTES 

INFRACTORES y JUVENTUD. 

Derivado de la situación de violencia imperante en el país, se ha atribuido a menores de edad, 

específicamente  a  los  que  pertenecen  a Grupos  y  Pandillas,  la  comisión  de  delitos  de  alto 

impacto, por lo que se han presentado dos iniciativas de leyes antimaras.   

La primera (iniciativa 3154) presentada en el año 2005, es una ley independiente, que en una 

forma  amplia  pretende  establecer  un  régimen  especial,  que  permita  lograr  el  control  y 

posterior erradicación de las agrupaciones o asociaciones delincuenciales denominadas maras, 

quienes  han  incrementado  con  su  actividad,  la  amenaza  contra  la  seguridad  y  paz  social.   

Dicha iniciativa propone la creación de delitos. 

Esta  ley fue analizada conjuntamente por  las Comisiones de Gobernación y de Legislación.   A 

juicio de dichas comisiones,  el proyecto de ley constituye una  ley ordinaria,  de carácter penal 

especial, que trata de establecer nuevos delitos y faltas, así como sanciones para aquellos que 

la infrinjan e incluso normas de carácter procesal.  Debido a que la mayoría de delitos y faltas 

contenidos en dicha iniciativa, ya existen en nuestro ordenamiento legal vigente y tratarse de 

una  ley  casuística,  de  carácter  coyuntural,  se  considera  que  sería  mejor  incorporar  su 

contenido como reformas al Código Penal,  razón por la cual se emitió dictamen desfavorable. 

La  segunda  iniciativa  (Iniciativa  4269),  LEY  PARA  PREVENIR  LAS  ACTIVIDADES  DE  GRUPOS 

ILICITOS, PANDILLAS Y MARAS.   Persigue  ser una  ley de carácter ordinario, que define a  las 

pandillas o maras como grupos  ilícitos.   Dicho proyecto de  ley  se aplica a    las personas que 

sean mayores de 12 años y que participen en estos grupos.  Cuando se trate de mayores de 12 

pero menores de 18 años, cuya conducta viole la ley penal, serán tratados por instituciones y 

personal especializado, pero mantenidos en tratamiento y reclusión en centros especialmente 

destinados  para  ello,  (no  se  indica  tiempo  de  internamiento)  hasta  que  sea  posible  su 

reincorporación.    Crea  una  serie  de  sanciones  aplicables  a  mayores  de  edad,  sin  indicar 

nombre del delito.    Indica asimismo, que  los  jueces de paz y  turno serán competentes para 



ANALISIS JURIDICO DE LEYES Y PROYECTOS DE LEY 
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA JUVENIL DE GUATEMALA 

 
 

 

emitir  órdenes  y  resoluciones  relativas  a  la  investigación  criminal  por  los  delitos  y  faltas 

contempladas en dicha  ley, para ser ejecutadas en toda  la república.   Finalmente refiere que 

para lograr los objetivos que se persiguen, el juez aplicará el criterio de oportunidad reglado a 

los  autores o  cómplices de  los delitos  establecidos,  siempre  que proporcionen  información 

que contribuya eficazmente a  la  investigación. En relación a esta  iniciativa también se emitió 

dictamen desfavorable por parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.  

El  tercer  proyecto  de  ley,  (4274),    es  la  LEY  PENAL  CONTRA  LA  DELINCUENCIA  COMUN  Y 

REHABILITACION  DEL  DELINCUENTE  JUVENIL.  (LEY  ANTI‐MARAS),  es  una  ley  ordinaria,  que 

tiene por objeto establecer un régimen especial para la reinserción de adolescentes, jóvenes y 

adultos  que  pertenezcan  a  grupos  antisociales,  agrupaciones  u  organizaciones  que  se  han 

formado de hecho, así como  su combate  frontal,  rehabilitación y  readaptación dentro de  la 

sociedad  guatemalteca.  Crea  la  Sanción  Delictiva,  con  una  pena  de  4  a  8  años  de  prisión 

inconmutable,  adicionales  a  las  establecidas  en  el  Código  Penal.  Asimismo,  establece  seis 

delitos  y  19  faltas  y medidas  de  seguridad  para  la  rehabilitación. Manda  que  la  Secretaría 

Ejecutiva de la Presidencia cree centros de rehabilitación de jóvenes que pertenezcan a maras, 

estos  centros  serán  las  instalaciones  de  las  Bases Militares Mariscal  Zavala  y Matamoros, 

debiéndose coordinar administrativa y jurídicamente con el Ministerio de la Defensa Nacional. 

Además establece que el proceso para adultos y menores se  tramite de conformidad con el 

Código Procesal Penal. Finalmente contempla adicionar 2 párrafos al articulo 54, adicionar  la 

literal g) al 78, reformar el numeral 1 y sus literales del artículo 101, reformar las literales b y c) 

del  artículo 102,  reformar  el primer párrafo del  artículo 261  y  adicionar un párrafo  final  al 

artículo  5  de  disposiciones  transitorias,  todos    de  la  LPINA.  Finalmente  regula  que  lo  no 

comprendido  en  esta  ley  será  regulado  por  el  Código  Penal,  Procesal  Penal,  Código  de 

Menores (ya derogado), Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Códigos Civil y 

Procesal Civil y Mercantil.  

Cuenta con dictamen desfavorable, por parte de la Comisión del Menor y la Familia. 

La  forma de operar de  las   maras o pandillas para captar miembros y cometer una serie de 

delitos  con  total  impunidad  en  algunos  casos,  ha  generado  en  el  país,    una  reacción 

generalizada en su contra, de  la cual el Congreso no es ajeno.   Sabiendo que estas  iniciativas 

han sido aplicadas en otros países de la región, se considera conveniente, ahondar en algunos 

aspectos de la  experiencia salvadoreña y hondureña, sobre esta temática.   La aprobación de 

esas leyes se originó, debido a la carencia absoluta de lineamientos gubernamentales, unida al 

propio  deterioro  de  un  sistema  de  justicia  penal  juvenil,  que  no  ofreció  los  resultados 

represivos  que  esperaban  muchos  sectores  tanto  de  gobierno,  como  la  misma  sociedad,  

aunque no fueran acordes con  los fines que persigue  la “protección  integral”,  lo cual motivó  

tanto en El Salvador como en Honduras, la aprobación de normas  o reformas normativas, así 

como prácticas   contrarias a    las  leyes de  justicia  juvenil,    inconstitucionales y posibilitadoras 

de violaciones de Derechos Humanos, en el marco de  planes conocidos como “Mano Dura” o 

“Super Mano Dura”,  como puede verse a continuación: 
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A) En El Salvador, fue aprobada en el 2003,  la Ley Antimaras, declarada inconstitucional 

el 1° de abril de 2004, norma transitoria creada para tipificar nuevos delitos y faltas, 

como la pertenencia a mara o pandilla, y “legitimar” planes operativos de “seguridad 

pública”  con  detenciones  indiscriminadas  entre  los  que  se  veían  afectados/as 

personas menores de edad, algo que la propia Ley preveía. 

 

B) En  Honduras  la  penalización  del  delito  de  asociación  ilícita,  artículo  332  del  CP 

introducido en el 2003,  como parte de  la política de mano dura denominada  “cero 

tolerancia” implantada por el Gobierno de la época, provocó detenciones masivas que 

congestionaron  las  instituciones  del  sistema,  siendo  personas  menores  de  edad 

aproximadamente  un  30%  de  las  personas  detenidas  desde  su  vigencia  en  julio  de 

2003 hasta enero de 2004.  

La mayoría de estos adolescentes eran detenidos por tener tatuajes asociados con  la 

pertenencia  a  una  pandilla.  Como  era  de  esperar  el  aumento  de  miembros  de 

pandillas  en  los  centros  de  internamiento  generó  una  presión  mayor  sobre  los 

recursos disponibles en el sistema y produjo un impacto negativo en la atención de los 

adolescentes  en  esas  instituciones.  La  permanencia  de  este  tipo  delictivo  en  la 

actualidad  y  su  aplicación  en  concurso  con  otros  delitos  de  resultado  generó  un 

incremento de  la pena  solicitada. Asimismo,    la persecución de aquellos momentos, 

conllevó la saturación de los centros de internamiento. 

Lejos de servir de una acción persuasiva,  el  crimen organizado, sofisticó las formas de 

captación de los adolescentes transgresores, agravando la incidencia delictiva, ante la 

ausencia de una política en materia penal juvenil 

C) En Guatemala, si bien no se ha producido aún la aprobación de este tipo de normativa, 

al estilo de  los otros dos países vecinos, está  latente  la amenaza, pues en diferentes 

momentos se ha pretendido lograr la aprobación de iniciativas de ley, con un carácter 

eminentemente represivo.  Si bien es cierto, en los últimos años se ha incrementado la 

comisión de delitos, por parte de miembros de las denominadas maras o pandillas, la 

percepción generalizada es que éstas se integran en su mayoría, por menores de edad, 

que se aprovechan de su inimputabilidad y  no van a recibir el castigo adecuado por el 

delito  que  cometieron.    Se  cree  que  la  pena máxima  de  seis  años  de  prisión,  que 

contempla la LPINA es baja y se debe aumentar conforme la pena contemplada  para 

los adultos.   

Por  ello,  en  las  iniciativas  de  ley,  se  pretende  bajar  la  edad  penal  mínima, 

distorsionando el espíritu de  las sanciones socio‐educativas y presentan normas que 

contradicen  los  principios  del  derecho  internacional  en  materia  de  justicia  penal 

juvenil: 

‐ Disminuir  la edad penal mínima a  los 12 años y que sean juzgados por el sistema 

penal de  adultos.   Viola  el  artículo 1º de  la Convención  sobre  los Derechos del 

Niño, norma superior a cualquier ley ordinaria como la que se pretende aprobar. 
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‐ Además, la segunda iniciativa contempla la aplicación de procedimientos judiciales 

y  administrativos  que  son  propios  del  modelo  tutelar  ya  derogado,    que 

contradicen los principios de la protección integral. 

‐ Ninguna  de  dichas  normativas,  tiene  un  enfoque  educativo,  ni  preventivo,  son 

eminentemente represivas. 

 

El cuarto proyecto de ley (iniciativa 3856) presentada en 2,008, dispone reformar el artículo 261 

de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y el artículo 54 de la Ley del Régimen 

Penitenciario, en el sentido siguiente: 

“Si el adolescente privado de  libertad, cumple 18 Años de edad durante su  internamiento en un 

Centro Especializado de Adolescentes,  será  trasladado a otro Centro Penal,   bajo el  control del 

Sistema  Penitenciario  del Ministerio  de Gobernación,  debiendo  estar  separado  de  la  población 

adulta, para  lo cual el Sistema Penitenciario diseñará un Centro de  Internamiento Especializado 

para Adolescentes en conflicto con la ley penal.” 

La Comisión del Menor y la Familia emitió dictamen desfavorable, por tergiversar en magnitud, los 

preceptos establecidos en el ordenamiento vigente. Indica asimismo, que la aplicación de la LPINA 

va dirigida a adolescentes entre 13 y 18 años de edad, que hayan cometido un hecho delictivo y 

para  los que en el transcurso del proceso cumplan  la mayoría de edad.   Que si bien es cierto  los 

adultos  jóvenes  han  cumplido mayoría  de  edad,  estos  requieren  de  una  atención  pedagógica 

individual, la cual la Dirección General del Sistema Penitenciario no está en capacidad de brindarla. 

Por  lo tanto no se tiende a  la readaptación social y reeducación de  las personas reclusas y no se 

adecua física, legal e inconstitucionalmente.   

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales considera que  la  iniciativa de  ley pretende 

trasladar al Sistema Penitenciario no solamente la custodia de los jóvenes adultos, sino también la 

responsabilidad de continuar con el proyecto socio‐educativo, disposición que es contraria a  los 

fines  del  proceso  penal  juvenil  y  el  principio  de  especialización  y  también  representa  un 

desconocimiento de  la  situación del  sistema penitenciario nacional, que a dos años de haberse 

aprobado la Ley del Régimen Penitenciario, no ha tenido la capacidad de implementar el proceso 

de  reeducación  y  readaptación  social para  los privados de  libertad  adultos,   menos  aun podría 

hacerse  cargo  de  las  sanciones  socio‐educativas  de  los menores.   Además  se  obliga  al  sistema 

penitenciario a construir un centro especializado para menores en conflicto con la ley penal, con lo 

cual se estaría afectando el presupuesto de una institución que tampoco ha tenido la capacidad de 

crear más centros para adultos. 

Por  lo  que  se  considera  contraproducente  trasladar  el  sistema  penal  de  menores  a  la 

administración de un sistema penal de adultos,   que contraría el  fin socio‐educativo del sistema 

juvenil, por lo que se emite dictamen desfavorable a dicha iniciativa de ley. 

Los  puntos expuestos por ambas comisiones son valederos,    además,  contradice lo dispuesto no 

sólo en la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la especialización de la jurisdicción, sino 

con los fines que persigue el sistema de justicia penal juvenil, contemplado tanto en la Convencion 
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sobre  los derechos del niño, como en  las Reglas de Naciones Unidas sobre  la administración de 

justicia de menores.  

Una quinta    iniciativa de  ley, (4280) se refiere a  la  iniciativa de LEY DE SERVICIO CIVICO‐MILITAR 

DE LOS MENORES DE EDAD TRANSGRESORES DE LA LEY PENAL, que tiene por objeto establecer el 

marco  regulador para  la prestación del  servicio  cívico‐militar destinado a  todos  los menores de 

edad,  cuya  conducta  viole o  transgreda  la  ley penal,  a  fin que dicho  servicio militar  constituya 

parte de su tratamiento, el que en todo momento debe estar orientado a una educación integral 

propia  de  la  niñez  y  juventud.  Dicha  iniciativa  incorpora  una  nueva  sanción  socioeducativa, 

durante  el  plazo  que  estime  conveniente,  la  remisión  a  programas  oficiales  o  comunitarios  de 

auxilio, apoyo, así como  la prestación obligatoria del servicio militar, el que será prestado como 

privación de  libertad en bases militares.   Para  lo cual se propone  reformar el artículo 248 de  la 

LPINA, así como adicionar los artículos 243  bis y 253 bis.  

DICTAMEN: La Comisión del Menor y la Familia, luego de analizar dicha iniciativa concluye que la 

LPINA  crea  un  proceso  penal  específico  y  un  sistema  de  sanciones  socio‐educativas    para  la 

reinserción y resocialización de los menores de edad.  Que dichas sanciones deberán cumplirse en 

centros específicos con personal especializado y jamás se podría concebir que fuese en un Cuartel 

o Centro Militar. Por lo que consideran que los preceptos de dicha iniciativa contravienen distintas 

normativas, tanto nacionales como  internacionales y que han sido asumidas como compromisos 

de estado, por  lo que  la Comisión emite Dictamen Desfavorable, por ser un proyecto de decreto 

inoportuno, inconveniente e inconstitucional, que de aprobarse representaría un grave retroceso 

en lo que a política criminal se refiere. 

Además de los argumentos expuestos por la Comisión del Menor y la Familia, se considera que los 

objetivos  de  dicha  ley  se  enmarcan  dentro  del modelo  tutelar  que  contemplaba  el  Código  de 

Menores derogado al entrar en vigencia la LPINA, al hablar de la medida de servicio militar como 

un  tratamiento, está refiriéndose a  un término utilizado para los menores en situación irregular, a 

los que  se  consideraba enfermos y por   consiguiente objetos de cualquier  tratamiento.   El otro 

aspecto contradictorio al nuevo sistema es la discrecionalidad del plazo de la medida, “durante el 

tiempo que estime conveniente”,   disposición   propia de  la  teoría de  la situación  irregular,   que 

dejó la determinación de plazos a criterio del Juez instructor, lo cual ya fue superado.    

La  sexta  iniciativa  (3285),  LEY  DE  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  LA  JUVENTUD,  presentada  en  la 

anterior legislatura y que tiene por objeto, crear garantías y condiciones para que se promueva el 

respeto a los derechos de la juventud, promoviendo su desarrollo integral a través del impulso de 

políticas  públicas,  que  generen  la  institucionalidad  necesaria  para  el  tema  de  juventud  y  la 

atención  y  solución  a  sus  problemas  por  parte  del  Estado,  dentro  de  un marco multicultural, 

diverso, equitativo, democrático y solidario. 

Dicha iniciativa contó con dictamen favorable de la Comisión del Menor y la Familia,  pero no fue 

conocida  por  el  pleno  del  Congreso  de  la  República,  porque  en  el  año  2008,  se  presentó  otra 

iniciativa de ley, (3896),  Ley Nacional para la Juventud,  que persigue los mismos objetivos y que 

se encuentra pendiente de ser aprobada por el Congreso de la Republica.   
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En el año 2009,  se presentó la séptima iniciativa (4119), que hoy se analiza,  LEY DEL PROGRAMA 

DE  JUVENTUD,  DEPORTE  Y  RECREACION,  cuyo  objeto  es  la  creación    e  implementación  del 

Programa de Juventud, Deporte y Recreación, con el fin de garantizar el derecho y la participación 

de la juventud en actividades recreativas y culturales. Dicha ley cuenta con Dictamen favorable de 

la Comisión Extraordinaria de la Juventud y Deportes, está pendiente de continuar con su trámite 

legislativo. 

La octava  iniciativa de  ley que se revisa es  la 4197, LEY QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL LA 

EDUCACION  EN MATERIA  DE  DERECHOS  HUMANOS  DESDE  EL  NIVEL  PRE‐PRIMARIA  HASTA  EL 

DIVERSIFICADO,  INCLUSIVE, que ordena  al Ministerio de  Educación  incluir dicha materia  en  los 

programas  de  estudio  antes  aludidos  y  dotar  a  los  establecimientos  de  los  textos  y material 

didáctico adecuados. 

Dicha Ley cuenta con dictamen favorable y está pendiente de ser conocida en segunda lectura, por 

el pleno. Contempla un aspecto positivo, que se  incluye además en  la Ley del Procurador de  los 

Derechos Humanos, como parte de sus obligaciones. 

Finalmente,  la  Comisión  está  conociendo  de  dos  iniciativas  de  ley,  la  4198,  Reforma  a  la  Ley 

Orgánica del Congreso de  la República, para  cambiar el nombre de  la Comisión del Menor y  la 

Familia, por el de Comisión de la Niñez, Adolescencia y la Familia, en cumplimiento al artículo 7 de 

las disposiciones transitorias de  la LPINA.   La otra  iniciativa es  la 4018, CREACION DEL DIA DE LA 

NO  VIOLENCIA  CONTRA  LA NIÑEZ.    Ambas  iniciativas  cuentan  con  dictamen  favorable  y  están 

pendientes de ser conocidas por el pleno en segunda lectura. 

En resumen,  queda evidenciado que en los últimos cinco años, la producción de leyes en materia 

de niñez y adolescencia ha  sido escasa y   a estas alturas de un año electoral,   es difícil que  las 

iniciativas de ley que  tienen dictamen favorable puedan ser aprobadas por esta legislatura. 

Preocupa  el  hecho  que  se  han  presentado  al  Congreso  de  la  República,  iniciativas  que  en  su 

mayoría  conllevan    una  carga  represiva  hacia  la  adolescencia  y  juventud.    De  9  iniciativas 

presentadas, 5 han pretendido promover reformas a la Ley de Protección Integral, con el ánimo de 

castigar el actuar de adolescentes  infractores, aunque  todas  tienen dictamen desfavorable,      los 

diferentes actores  interesados en  la protección de  la niñez,   deben estar  conscientes del  riesgo 

que conllevaría plantear  reformas  a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que 

pudiera ser aprovechado para introducir este tipo de cambios. 

Por el contrario,   debe  incidirse   para que  la nueva  legislatura se  interese por    la aprobación de 

leyes que tengan un enfoque social y preventivo, que se orienten a fortalecer el sistema de justicia 

penal  juvenil  y    mejorar    las  condiciones  de  vida  de  la  niñez  y  adolescencia. 
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Tabla	4.		INICIATIVAS	DE	LEY	CONOCIDAS	POR	LA	COMISION	DEL	MENOR	Y	LA	FAMILIA	DEL		
CONGRESO	DE	LA	REPUBLICA	

No. INICIATIVA DESCRIPCION PONENTE SITUACION ACTUAL FECHA 

1 Iniciativa 3154 
LEY-ANTIMARAS 
 
-Ley Independiente- 

Pretende establecer un régimen 
especial, que permita lograr el 
control y posterior erradicación de 
las agrupaciones delincuenciales, 
denominadas maras, quienes han 
incrementado con su actividad, la 
amenaza contra la seguridad y la 
paz. 

DIPUTADO 
MANUEL BALDIZON 

Dictamen desfavorable de la 
Comisión de Gobernación y 
Comisión del Menor y la 
Familia 

Abril 2005 

2 Iniciativa 4269 
LEY PARA PREVENIR 
LAS ACTIVIDADES DE 
GRUPOS ILICITOS, 
PANDILLAS Y 
MARAS. 
 
-Ley Independiente- 

Sancionar actividades que se 
desarrollan actualmente bajo un 
clima de total impunidad por parte 
de grupos ilícitos, pandillas y maras, 
las que por falta de una regulación 
adecuada se han desarrollado, 
proliferado y fortalecido. 
Baja a 12 años la edad mínima de 
adolescentes infractores 

PONENTE 
DIPUTADO GUDY 
RIVERA 
PARTIDO PATRIOTA 

Dictamen desfavorable de la 
Comisión de Gobernación y 
Comisión del Menor y la 
Familia. 

Sept. 2010 

3 Iniciativa 4280 
LEY DE SERVICIO 
CÍVICO- MILITAR DE 
LOS MENORES DE 
EDAD 
TRANSGRESORES DE 
LA LEY PENAL. 
 
-Adición a la Ley de 
Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia- 

Adicionar el artículo 243 bis a la  
Ley de Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia contenida 
en el Decreto 27-2003 del 
Congreso, para  la prestación de 
servicio cívico-militar, destinado a 
todos aquellos menores de edad, 
cuya conducta viole o transgreda la 
ley penal, a fin de que constituya 
parte de su tratamiento, el cual en 
todo momento debe ser estar 
orientado hacia una educación 
integral propia de la niñez y la 

DIPUTADOS 
MARIANO RAYO 
OVALLE, Partido 
Unionista, GUSTAVO 
ERNESTO BLANCO 
SEGURA Y 
COMPAÑEROS 

DICTAMEN 
DESFAVORABLE DE LA 
COMISION DEL MENOR Y 
LA FAMILIA 

Sept. 
2010 
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juventud. 

4 Iniciativa 4119 
LEY DEL PROGRAMA 
DE JUVENTUD, 
DEPORTE Y 
RECREACION 
 
-LEY 
INDEPENDIENTE- 

Creación del Programa de Juventud, 
Deporte y Recreación, con el fin de 
garantizar el derecho y la 
participación de la juventud en 
actividades recreativas y deportivas 
y como herramienta para la 
promoción de la salud, la 
consolidación del desarrollo 
integral, la paz y la cooperación, 
respetando la pertinencia étnica, 
lingüística, idiomática, pluricultural 
e intercultural. 

DIPUTADO JOSE 
ALEJANDRO DE 
LEON MALDONADO. 
COMISION 
EXTRAORDINARIA 
DE LA JUVENTUD Y 
DEPORTES 

DICTAMEN FAVORABLE Octubre 
2009 

5 INICIATIVA DE LEY 
3896 
LEY NACIONAL DE 
LA JUVENTUD 

Promover el desarrollo integral de 
los jóvenes de Guatemala, 
estableciendo sus derechos y 
deberes, así como las obligaciones e 
instituciones del Estado para el 
impulso de las políticas públicas, 
programas y proyectos comunes. 

DIPUTADO 
ALEJANDRO DE 
LEON 
-LIDER- 

DICTAMEN FAVORABLE 
COMISION DE LA 
JUVENTUD 

Nov. 
2008 

6 INICIATIVA DE LEY 
3856 
REFORMA A LA LEY 
DE PROTECCION 
INTEGRAL DE LA 
NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA Y 
DEL REGIMEN 
PENITENCIARIO 

Trasladar a los adolescentes en 
conflicto con la ley que hayan 
cumplido la mayoría de edad 
durante la ejecución de la sanción 
de privación de libertad y se 
encuentren en los centros de la 
Secretaría de Bienestar, hacia un 
centro de internamiento 
especializado que deberá crear el 
Sistema Penitenciario. 

DIPUTADOS MAURA 
ESTRADA 
MANSILLA, 
ROBERTO ALEJOS 
CAMBARA y 
CHRISTIAN 
JACQUES 
BOUSSINOT NUILA. 
–UNE- 

DICTAMENES 
DESFAVORABLES 
COMISION DEL MENOR Y 
LA FAMILIA Y  
COMISION DE 
LEGISLACION Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

Julio 2008 

7 INICIATIVA DE LEY 
4197 
 
-INDEPENDIENTE- 

Dispone declarar de interés nacional 
la educación en materia de derechos 
humanos, desde el nivel pre-
primario hasta el diversificado –
inclusive- 

DIPUTADOS 
GLADYS ANABELLA 
DE LEON RUIZ, 
JULIO CESAR LOPEZ 
VILLATORO, 
ROBERTO ALEJOS 

DICTAMEN FAVORABLE 
COMISIONES DE 
EDUCACION, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA Y DE 
DERECHOS HUMANOS 

Agosto 2010 
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CAMBARA Y MARIO 
SANTIAGO LINARES 
GARCIA 

8 INICIATIVA DE LEY 
4274 
LEY PENAL CONTRA 
LA DELINCUENCIA 
COMUN Y 
REHABILITACION 
DEL DELINCUENTE 
JUVENIL 
-REFORMAS AL 
CODIGO PENAL Y A 
LA LEY DE 
PROTECCION 
INTEGRAL DE LA 
NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA- 

Establecer un régimen especial para 
la reinserción de adolescentes, 
jóvenes y adultos que pertenezcan a 
grupos antisociales, agrupaciones, 
asociaciones u organizaciones que 
se han formado de hecho, así como 
su combate frontal, rehabilitación y 
readaptación dentro de la sociedad 
guatemalteca. 

DIPUTADOS LUIS 
ENRIQUE MENDOZA 
RODRIGUEZ, LILIAN 
ELIZABETH DONIS Y 
LEONARDO CAMEY 
CURUP 

DICTAMEN 
DESFAVORABLE  DE LA 
COMISION DEL MENOR Y 
LA FAMILIA 

septiembre 2010 

9 INICIATIVA DE LEY 
4198 
REFORMA A LA LEY 
ORGANICA DEL 
CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 
 

Cambiar nombre de la Comisión del 
Menor y la Familia, por Comisión 
de la Niñez, Adolescencia y la 
Familia, para cumplir con las 
disposiciones de la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia, referente a que todas 
las disposiciones legales, relativas a 
los menores de edad, que utilice la 
palabra “menor” se sustituirá por 
niñez y adolescencia, a efecto de 
que la terminología utilizada esté 
acorde a dicha ley. 

DIPUTADA 
ANABELLA DE 
LEON RUIZ y 
compañeros 

DICTAMEN FAVORABLE  
COMISION DEL MENOR Y 
LA FAMILIA 

Septiembre 2010 

10. INICIATIVA DE LEY 
4018 
DIA DE LA NO 
VIOLENCIA CONTRA 
LA NIÑEZ 

Que se declare un DIA DE LA NO 
VIOLENCIA CONTRA LA 
NIÑEZ. 

DIPUTADA 
ANABELLA DE 
LEON RUIZ y 
compañeros 

DICTAMEN FAVORABLE 
2ª LECTURA 

Septiembre 2010 
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CUARTA PARTE 

VII. ENTREVISTAS 

VII.1. PERCEPCIONES DE FUNCIONARIOS  DEL SECTOR JUSTICIA SOBRE EL 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL 

Como parte de la metodología utilizada, se diseñaron 2 tipos de cuestionarios, uno para el sector 

justicia y un segundo, para organizaciones de  la sociedad civil y se realizaron entrevistas abiertas 

con  organizaciones  no  gubernamentales  que  trabajan  acciones  de  prevención  y  atención,  con 

Policía Nacional Civil y con estudiantes de pensum cerrado de tres universidades del país.  A través 

de estos  instrumentos se  logró conocer el punto de vista de  los actores centrales del sistema de 

justicia penal juvenil, en sus diferentes dimensiones. 

Evidentemente, esta fue una de las partes más enriquecedoras de la Consultoría, pues se tuvo  la 

oportunidad de dialogar en un primer momento,  con representantes de las instituciones  Fiscalía 

de Niñez del Ministerio Público,  la Defensa Pública Penal,    Juzgado de Adolescentes en conflicto 

con la ley penal y Secretaría de Bienestar Social. 

Cada  una  de  las  instituciones  desempeña  un  rol  específico  en  el  proceso  judicial,    además  

externan  su    punto  de  vista  particular  sobre    el  desarrollo  de  las  fases  del  proceso  y  el 

cumplimiento de los fines y tienen coincidencia en algunos aspectos de aplicación general. 

Los aspectos centrales objeto de este análisis son: 

a) Cumplimiento de los estándares mínimos y principios que inspiran la doctrina de protección 

integral, contenidos en la legislación nacional e internacional vigente. 

El  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos  provee  una  serie  de  principios  de 

cumplimiento obligatorio para los operadores de justicia y personas a  cargo de las sanciones 

socio  educativas  como  una  alternativa  a  la  privación  de  libertad  de  adolescentes.    La 

observancia  de  estos  principios  debe  ser mantenida  durante  todo  el  proceso,  puesto  que 

garantizan  el  cumplimiento  de  los  fines  de  la  justicia  penal  juvenil.  Las  reglas  de Naciones 

Unidas para la administración de la justicia de adolescentes y la Ley de Protección Integral de 

la Niñez y Adolescencia, contienen los principios (interés superior del niño, no discriminación, 

derecho  de  opinión)  y  estándares  internacionales  que  deben  aplicarse  en  el  proceso  para 

adolescentes.    La  percepción  de  todos  los  actores  es  que  tales  principios  sí  se  cumplen, 

reconocen  que  hay  debilidades  en  las  instituciones  debido  a  poco  personal,  presupuestos 

insuficientes, pero en general puede concluirse que en el desarrollo del proceso,   ha habido 

avances,  si se le compara con el modelo anterior.  Hoy el adolescente es  procesado solo si  ha 

cometido un hecho delictivo establecido en el Código Penal,  (antes, ingresaba al sistema por 

cualquier  “conducta  irregular”,  a  criterio  del  juez);    tiene  derecho  a  la  defensa,    puede 

proponer medios de prueba, declarar  y rebatir las pruebas que presenta la  parte acusadora.  

Se cuenta con una justicia especializada. 
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b) Situación actual de la delincuencia Juvenil. 

En  los últimos años ha aumentado  la participación de adolescentes en hechos delictivos de alto 

impacto. En años anteriores,  los delitos cometidos   más comunes eran  robos, hurtos, portación 

ilegal de armas,  consumo de estupefacientes.   Pero hoy día,  con el  surgimiento de  las maras o 

pandillas, muchos  han  sido  cooptados    por  éstas  o  por  redes  delincuenciales  y  los  delitos  que 

cometen  son  más  graves:  Asesinatos,  homicidios,  violaciones,  extorsiones,  entre  otros.  A  las 

jóvenes les están utilizando para cometer  delitos como la  extorsión, que se ha vuelto una práctica 

constante por parte de estos grupos, con el riesgo de atentados   contra  la vida de  las personas, 

cuando no se hace efectivo el pago exigido. Otros son utilizados como sicarios. Debe tenerse en 

cuenta  también  que  los  adolescentes  empiezan  a  delinquir,  ante  la  insatisfacción  de  sus 

necesidades básicas y a otros problemas de índole social.  

El número de casos ha aumentado, sin embargo, al haberse  implementado el modelo de gestión 

por audiencias en la jurisdicción de niñez y adolescencia,  se ha descongestionado el trabajo en los 

tribunales de niñez, debido a que las audiencias se celebran oralmente,  que tanto el Juez como el 

personal, no  tienen  que  transcribir  los pasajes de  las  audiencias  y otras  actuaciones del  juicio,  

porque se  quedan grabadas  en un sistema informático avanzado  y se entrega una copia del CD, a 

las partes, notificándoles así la decisión del juez. 

Para la imposición de la sanción, se toma en cuenta el principio de proporcionalidad, la privación 

de  libertad  sigue  siendo  la  sanción más utilizada,  no obstante    la  ley  la  considera  excepcional, 

debido a que no se dispone de programas para todas las sanciones socio‐educativas que ordena la 

ley, por parte de la Secretaría de Bienestar Social. 

La  reincidencia de casos se sigue dando,   de 10 adolescentes 4  son  reincidentes, especialmente 

porque  son miembros de pandillas,  viven  en un medio delictivo  y  especialmente  cuando  están 

cumpliendo una  sanción en  libertad, vuelven a delinquir,  la  reincidencia  casi  siempre es por un 

delito más grave,   por ejemplo,  ingresan por portación de arma y  luego regresan por Homicidio.  

Además es difícil llevar una estadística porque se cambian el nombre y presentan documentos de 

identidad falsos. 

c) Cumplimiento de fines del proceso 

El artículo 171 de  la LPINA establece que proceso de adolescentes en conflicto con  la  ley penal 

tendrá como objetivos : 

 establecer la existencia de una transgresión a la ley penal; 

 determinar quién es su autor o partícipe; 

 ordenar la aplicación de las sanciones correspondientes; y 

 buscar la reinserción del adolescente con su familia y con la sociedad. 
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Los primeros dos  supuestos  se  cumplen  en  la medida de  lo  posible, pues  la  calificación de  los 

hechos se determina de conformidad con lo establecido en el código penal y la  participación del 

adolescente se comprueba mediante la investigación realizada por la Fiscalía específica. 

El  aspecto  poco  favorable  del  proceso,  lo  constituye  lo  relacionado  con  la  ejecución  de  las 

sanciones socio‐educativas. 

Una situación que consideran importante mejorar es el cumplimiento de plazos, hay mucha mora 

judicial.  Para algunos, la especialización de los Jueces no se da en la realidad, pues mantener un 

juzgado  que  tenga  continuidad,  que  se  le  asignen  recursos,  equipos  técnicos,  es  difícil,    por 

ejemplo, para la definición de las sanciones no en todos los Juzgados hay pedagogos, y las demás 

instituciones    del  sistema,  tienen  poco  personal  sobre  todo  en  el  interior,  donde  Fiscales  y 

Defensores deben atender otras ramas del derecho y acudir a otras audiencias. 

A  juicio  de  las  instituciones,  uno  de  los  aspectos más  débiles  del  sistema,  es  lo  relativo  a  la 

aplicación de las sanciones socio‐educativas.  Aquí cabe la pregunta si en la realidad,  se aplica lo 

dispuesto en las Reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia, cuando 

establece    que  el  sistema  de  justicia  de menores  debe  hacer  hincapié  en  el  bienestar  de  los 

jóvenes  y  garantizar  que  cualquier  respuesta  debe  ser  en  todo momento,  proporcional  a  las 

circunstancias  del  delincuente  y  del  delito.  Estas  disposiciones  descartan  toda  posibilidad  de 

atribuirle al sistema de  justicia penal  juvenil, una función de castigo o represión y  le atribuyen  la 

característica fundamental de la proporcionalidad, en el sentido que las situaciones especiales del 

adolescente en cuanto a su condición social, económica y familiar, deberán ser tomadas en cuenta 

para determinar una respuesta del sistema,  que se adecuen a las circunstancias y contribuyan al 

fin último del proceso penal juvenil. 

En  la  práctica,    hay  que  comenzar  por  la  sanción  de  privación  de  libertad,    las    normas 

internacionales  de  derechos  humanos  establecen  que  la  privación  de  libertad  es  una medida 

excepcional,  puesto  que  el  adolescente  se  encuentra  en  una  fase    que  no  ha  completado  su 

desarrollo y esta medida  implica el alejamiento de  su núcleo  familiar, de su círculo social, de  la 

escuela y puede causar efectos negativos.  En el caso que un adolescente sea privado de libertad, 

deben  garantizarse  los  elementos  establecidos  en  el  artículo  37  de  la  Convención  sobre  los 

Derechos del Niño, recogidos por la Ley de Protección Integral de la Niñez  y la Adolescencia.   

Siendo que la privación de libertad es una sanción que debe evitarse en lo posible,  el sistema y las 

leyes deben ofrecerle al Juez, toda una gama de sanciones como alternativa al internamiento,  las 

que están enumeradas  en el artículo 40 de la Convención y desarrolladas en la Ley de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia.  Todas estas medidas deberán ser decretadas con base en las 

necesidades de  reinserción  y  resocialización del adolescente,  la protección de  la  sociedad  y  los 

intereses de la víctima. 

 

La ejecución de  las sanciones se ha convertido en otro problema a juicio de los entrevistados.  A 

juicio  de  alguno  de  los  entrevistados,    el  ente  judicial  que  tiene  a  su  cargo  velar  por  su 
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cumplimiento, es el  Juez de Ejecución y Control de las Sanciones, pero sólo funciona un tribunal a 

nivel nacional, y no se da abasto para cumplir con la carga de trabajo que se incrementa cada año.  

No se cumple con realizar visitas a los programas, porque debe evacuar audiencias diariamente y 

esto le impide realizar otras actividades.  Por otra parte, el órgano encargado de su aplicación es la 

Secretaría  de  Bienestar  Social.    La  ejecución  de  los  programas  se  dificulta,  empezando  por  la 

sanción  de  privación  de  libertad,  que  no  tiene  programas  estructurados,  sino  actividades 

individualizadas, no reciben clases. Los centros de cumplimiento de esa sanción están ubicados en 

el departamento de Guatemala. 

 

Las demás sanciones socio‐educativas,  empezando por Libertad Asistida, Prestación de Servicios a 

la Comunidad,  están centralizados ,  no funcionan en todos los departamentos,  además no tienen 

presencia  en  áreas  rurales,  no  se  cumple  con  los  plazos  para  la  aprobación  de  los  Planes  de 

Ejecución establecidos en la ley.  No hay un monitoreo efectivo de las medidas, la ejecución de una 

sanción requiere de mucho apoyo y se da el problema que los jóvenes ya no llegan a las audiencias 

y después de cierto tiempo no pueden ser ubicados.  

 

Al respecto,  indica la entidad ejecutora que están haciendo esfuerzos para hacerlos cumplir, pero 

la demanda de  casos es  cada vez más  fuerte y  los profesionales no  se alcanzan para  cubrir  los 

requerimientos del programa, especialmente porque deben atender  los dos programas,(libertad 

asistida y servicios a la comunidad)  pues tienen escasez de personal. 

Por ejemplo, en medidas de supervisión hay 6 casos, mientras que en libertad asistida más de 400 

casos a nivel nacional. 

 

d) Propuestas sobre reformas y acciones para fortalecer el sistema 

Ninguna de las instituciones entrevistadas, comparte la aprobación de una Ley Anti‐Maras o afin,  

por los efectos que ello conlleva, sobre todo por las medidas represivas, de disminución de la edad 

de  responsabilidad  juvenil,  de  creación  o  reforma  de  delitos  ya  contemplados  en  otras 

disposiciones.    Se  indica  que  según  un  estudio,    ocho  años  de  prisión  para  un  adolescente 

equivalen a 50 para un adulto, por la etapa de desarrollo en que se encuentran.  Por lo que debe 

trabajarse en prevención.  

Todas  las  entrevistadas  coinciden  en  que  debe  trabajarse  la  parte  social,  la  mayoría  de 

delincuentes son de extrema pobreza, pero el castigo no resuelve el problema de la delincuencia 

juvenil.  A juicio de la mayoría, lo que debe hacerse es implementar la LPINA.    

Llama  la  atención    que  todas  las  personas  entrevistadas  del  sector  justicia,  manifestaron 

desconocer programas enfocados en la prevención. 

En cuanto a la posibilidad de promover un proceso de reformas a la LPINA,  la mayoría expresaron 

que uno de  los problemas detectados es el uso del Código Procesal Penal, como  ley  supletoria, 

permitido en el artículo 141 de  la  Ley.   En vista que  la  ley no  contempla plazos para  todos  los 
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procedimientos,  se  utiliza  supletoriamente  todo  el  procedimiento  contemplado  en  el  Código 

Procesal  Penal, por  lo que  el procedimiento  establecido para  adolescentes,  se  convierte  en un 

proceso de adultos, ante lo cual, consideran necesario que se modifiquen las fases del proceso de 

justicia penal  juvenil, para no  recurrir  al Código Procesal Penal.   Otro  tema que  a  juicio de  los 

entrevistados podría ser objeto de reforma, es  la creación de Juzgados de Sentencia, para que  la 

imposición  de  sanciones  estuviere  a  cargo  de  otro  ente  diferente  al  juzgado  contralor  de  la 

investigación. 

Finalmente manifiestan que  para fortalecer el sistema de protección, es necesario impulsar  varias 

acciones: 

1. En  relación  al  sistema  de  justicia,    deben  crearse más  Juzgados  en  el  interior  del  país,  

especialmente   crear   otros    Juzgados de Control y Ejecución de   Sanciones o definir un 

mecanismo para que esa función pueda ser delegada.  

2. En cuanto a  programas de prevención,  se considera importante  que los jóvenes   tengan 

oportunidades de estudio, deporte, trabajo y que participen en programas de prevención 

del delito. 

3. Mejorar  los  programas  para  los  adolescentes  privados  de  libertad,  así  como  los  

alternativos al internamiento,  mejorando las condiciones de los centros de internamiento, 

dotando de más personal para que dichos programas puedan descentralizarse y cumplan 

con  las  finalidades de  reinserción  social  y  familiar,    crear    centros de  capacitación para 

adolescentes en riesgo o que estén cumpliendo sanción. 

4. Por último,  consideran  fundamental,    promover programas de  capacitación  dirigidos    a 

todos  los operadores del  sistema,   pero no  solo a  Jueces,  sino darles  la oportunidad de  

participar  a  otros  operadores  del  sistema    (Fiscalía  y  Defensa)  y  al  personal  de  las 

instituciones,  que tienen responsabilidad en la tramitación de  los  procesos.  

Las leyes no son las problemáticas, sino la actitud de los funcionarios. 

 

VII.2  PERCEPCION DE OTRAS INSTITUCIONES COLATERALES 

También  se  realizaron  entrevistas  con  representantes  de  instituciones  y  organizaciones  que 

aunque no  son parte del  sistema de  justicia,  realizan actividades en apoyo al mismo y han  sido 

actores importantes  en la elaboración y aprobación de Leyes relacionadas con esta temática. 

Entre estas entidades se encuentran, la Defensoría de los Derechos de la Niñez de la Procuraduría 

de los Derechos Humanos,  el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y Adolescencia,  la 

Unidad de Niñez del Organismo Judicial, el Colegio de Abogados, el Instituto de Protección Social y 

la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia. 

Al igual que con los operadores del sistema de justicia, los aspectos centrales de este análisis son: 
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a) Cumplimiento  de  los  estándares  mínimos  y  principios  que  inspiran  la  doctrina  de 

protección integral, contenidos en la legislación nacional e internacional vigente. 

Todos  los  entrevistados  consideran  que  no  se  cumple  con  los  estándares  internacionales  y 

principios que  inspiran  la protección  integral, porque no se aplican  las medidas alternativas a  la 

privación de libertad, hay una mora judicial y la Secretaria de Bienestar Social que tiene a su cargo 

los  programas  de    privación  de  libertad,  prioriza  la  seguridad  y  no  cuenta  con  programas  que 

realmente apoyen  la rehabilitación y  la reinserción.   Se considera que  los vicios más perniciosos 

no se encuentran en el proceso mismo, sino en la generación de programas que respondan de una 

forma adecuada a los perfiles de los adolescentes. 

Además, no  se  les   garantiza a  los adolescentes    todos  los derechos que como acusados  tienen  

(principio de  inocencia‐  indubio pro  reo). Derivado de  esto,  tanto    el  Fiscal o  el Auxiliar  Fiscal, 

muchas veces   creen   que si el sistema  lo captó es culpable, sin haber provisto una  investigación 

sistemática y técnica que permita acusar objetivamente al muchacho.  

Por otro lado, no se da un valor especial a la Justicia Restaurativa. Aunque el procedimiento está 

debidamente  encuadrado  en  la  Ley,  en  el  terreno  de  las  acciones,  los  funcionarios  todavía  no 

están especializados en la aplicación de la Justicia Restaurativa, (MP‐JUECES) particularmente por 

que  los  mecanismos  de  control  administrativo  ejercen  una  coerción  maliciosa  para  dichos 

funcionarios  (léase:  supervisión  de  tribunales,  órdenes  directas  de  Fiscales  de  Sección  y 

Supervisión del MP) 

El  positivismo  del  proceso  de  adolescentes  en  Conflicto  con  la  Ley  Penal,  no  permite  que  el 

Juzgador pueda  innovar en  la aplicación de  la Justicia Restaurativa, y en  la mayoría de  los casos, 

sustenta sus resoluciones en el mal utilizado “clamor popular”, sin corresponder directamente al 

proceso de adolescentes, que se debe entender como un proceso de protección y principalmente 

como un  sistema penal atenuado, diferenciado en  su  finalidad  con el proceso penal de adultos 

(justicia retributiva). 

Los procesos que llegan al sistema, casi en su exclusividad inician por aprehensiones in fraganti, las 

cuales no van acompañadas de una investigación profesional o con vicios serios de procedimiento, 

lo que provoca privaciones de  libertad en muchos casos  innecesarias y carentes de un sustento 

legal. 

 

b) Situación actual de la delincuencia Juvenil. 

 

A juicio de los entrevistados, hay dos posiciones:  la primera, es  que sí ha aumentado, sobre 

todo  en  la  comisión  de  delitos  graves.    Antes  de  la  LPINA  no  se  estaba  enfrentando  el 

problema  de  narcoactividad,  actualmente muchos  adolescentes  participan  en  este  tipo  de 

crímenes, pero hay una cifra significativa de casos que no llegan al sistema, lo cual favorece la 

impunidad.   La otra es,   que no ha aumentado y debido a  la estigmatización que  se hace a 

través  de  los medios  de  comunicación,  se  hace  creer  que  cada  vez  hay más  adolescentes 
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involucrados  en  actividades delictivas.        Sin  embargo,  la  cifra de  adolescentes privados de 

libertad  ha  crecido  considerablemente,  actualmente  se  estima  que  un  promedio  de  500 

adolescentes permanecen en los centros de privación de libertad, lo que contrasta con la cifra 

de 150 jóvenes que se encontraban privados de libertad hace cuatro años. 

 

c) Cumplimiento de fines del proceso 

Uno de  los  fines  centrales   del proceso de adolescentes en  conflicto  con  la  ley penal, es  lo 

relativo a la reinserción y  resocialización, que a criterio de las organizaciones entrevistadas no 

se  cumple  a  cabalidad,  por  parte  de  la  Secretaría  de  Bienestar  Social,  responsable  de  la 

implementación de estos programas. En  los centros de  internamiento   hay  jóvenes que han 

sido sentenciados, así como aquellos cuyo proceso aún se encuentra en trámite, esa mezcla de 

población   en un mismo centro, no permite avanzar en  la  implementación de Programas de 

reinserción  a mediano  y  largo  plazo,  sino  únicamente  realizar  actividades  individualizadas.  

Debido  a  la  separación  de  la  población  por  pertenencia  a  maras,  se  les  ha  limitado  la 

participación  en  actividades  educativas  y  deportivas,  por  el  temor  de  las  autoridades  de 

juntarlos  y  provocar  un  enfrentamiento  interno.    Además,  los  programas  no  privativos  de 

libertad son muy limitados, pues están centralizados en la capital y en el interior no se pueden 

aplicar por la carencia de personal  que les dé seguimiento.  Además,  la estigmatización que 

se ha hecho de esta población, hace difícil que se les permita cumplir una sanción no privativa 

de  libertad,  son pocas  las  instituciones,   organizaciones o  empresas que  abren  sus puertas 

para que estos adolescentes  puedan realizar una actividad de aprendizaje o de tipo laboral.   

Otro aspecto a considerar, es que  falta  también  incorporar a  la víctima en estos programas 

(enfoque  VICTIMOLOGICO  mas  que  CRIMINOLOGICO)  de  esto  dependerá  el  éxito  en  la 

concientización  del  adolescente  sobre  los  efectos  que  su  accionar  ha  ocasionado  hacia  

terceros, lo cual  produce reproche en la comunidad y en la sociedad. 

La prevención es un  aspecto  importante para  atacar  las  causas que originan  la  violencia    y 

delincuencia juvenil.   

A diferencia de lo manifestado por operadores de justicia,  los entrevistados de sociedad civil, 

han indicado que la mayor cantidad de Programas de Prevención destinados a la juventud es 

realizada  por  organizaciones  no  gubernamentales,  que  desarrollan  diversas  actividades  y 

metodologías, en diferentes regiones del país. 

Como ejemplos,  mencionan el Programa Gubernamental ESCUELAS ABIERTAS, por medio del cual 

se pretende acercar el arte y el deporte a  los  jóvenes vulnerables a  involucrarse en  las pandillas 

juveniles,  Funciona en fines de semana en centros educativos de la capital guatemalteca ubicados 

en zonas populares dominadas por las pandillas juveniles,  

Asimismo,  en  el  municipio  de  Coatepeque  funciona  una  Red  de  Protección  a  la  Niñez  y 

Adolescencia,  que  está  desarrollando  un  Programa  de  Prevención  del Delito  para Menores  de 
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edad,  el  cual  ha  tenido  un  éxito  rotundo  en  aquella  región,  reduciendo  hasta  en  35%  la 

delincuencia juvenil. 

Si se cumpliera con la prevención y apoyo a la familia la situación sería diferente.  Consideran que 

en estos momentos, los programas de cohesión social son importantes para ayudar a las familias 

de escasos recursos. 

Programas que en su momento tuvieron resultados positivos pero ya no funcionan. 

1. La  experiencia  de  APREDE,  con  sus  centros  de  alcance  fue  una muy  buena  práctica  para  que 

integrantes de maras decidieran salirse de  la mara e  iniciar una nueva vida. A muchos muchachos 

los mataron por salirse de las maras. 

2. Cuando se  implementaron  los programas alternativos con medidas socioeducativas en la SBS con 

el apoyo del UNICEF, tuvieron muy buenos resultados. 

 

d) Propuestas sobre reformas y acciones para fortalecer el sistema 

A  diferencia  de  lo manifestado  por  el  sector  justicia  en  cuanto  a  las  reformas  a  la  Ley  de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, los entrevistados indicaron en su mayoría, que 

de momento no es procedente  reformar  la  LPINA.   Consideran que es una norma bastante 

completa en esta materia,  que primero hay que hacerla  cumplir,   que el fracaso del sistema 

ha sido por los responsables de su aplicación, pues  no se les ha brindado el apoyo necesario 

para  su  especialización,  por  ejemplo,  una  justicia  restaurativa  requiere  de  recurso  humano 

altamente  sensibilizado.    Asimismo  indican  que  una  reforma  es  peligrosa  porque  pudiera 

aprovecharse el momento para bajar  la edad,  lo que    llevaría a una  situación peor   que   el  

código  de menores  derogado,    por  500 muchachos  internados,  se  pondría  en  riesgo  a  3 

millones de adolescentes que no están cometiendo delitos. 

Esta discusión debe ser   materia de expertos, debe analizarse si es conveniente    tener a  los 

Adolescentes en conflicto con la ley penal, bajo la sombrilla de la SBS.  El Comité de Derechos 

del Niño,    dice  extraoficialmente  que  debe  sacarse  de  la  SBS,  para  ello  debe  crearse    una 

comisión de especialistas que trabaje en el tema,   quizá   formar un consejo mixto con varias 

organizaciones del Estado y la Sociedad Civil.  Hay que hacer algo, porque el crimen organizado 

está utilizando a los niños. Especialmente a los pobres. 

Dado  que  muchos  jóvenes  pertenecientes  a  maras,  cometen  hechos  delictivos,  a  veces 

violentos,  que  han  puesto  en  riesgo  la  vida  y  la    integridad  de  las  personas,    una  de  las 

propuestas de algunas bancadas en el Congreso ha  sido proponer  iniciativas de  Leyes Anti‐

Maras.    A  ese  respecto,  los  entrevistados  manifestaron  que  esa  política  ha  fracasado 

rotundamente  en  otros  países  con  similar  contexto  socio‐cultural,    es  mejor  promover 

programas de educación, ya que la delincuencia juvenil  responde a la falta de oportunidades 

que enfrenta la niñez, adolescencia y juventud en el país,  debido también  a que las familias 

no  cuentan  con  los  recursos  para  ofrecer  una  protección  social  como  consecuencia  de  la 

pobreza y extrema pobreza; a la vulnerabilidad que viven a diario ante la falta de acciones de 
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prevención primaria y  a  la falta de acceso a la educación formal  e informal.  Tiene también 

que ver con los niveles de corrupción e impunidad en el sistema.   

Las Leyes antimaras  son acciones  represivas que no conducen a nada,  solo castigan     más a  los 

adolescentes y jóvenes y permiten actos arbitrarios.  Deben desarrollarse acciones de Prevención 

primaria, secundaria y terciaria. 

En  lugar  de  promover  ese  tipo  de  represión,  es  necesaria  la  implementación  de  una  Política 

Criminal  coherente  con  las  causas  estructurales  que  generan  el  fenómeno  del  delito,  que  sea 

integral,  de  tal  suerte  que  ofrezcan  opciones  de  estudio,  deporte,  trabajo,  cultura  a  los 

adolescentes de áreas urbanas marginales. 

Para los entrevistados, el sistema de justicia penal juvenil,   se fortalece con la  aplicación correcta 

y  efectiva  de  la  Ley  de  Protección  Integral.  Exponen  que  también  existe  una  Ley  Nacional  de 

Juventud que está pendiente de aprobarse por parte del Congreso. El año pasado se promulgó una 

Política Nacional de Juventud,   por lo que consideran prioritario trabajarse en primer lugar   en la 

prevención.  

Existen esfuerzos desde  las organizaciones de  la sociedad civil y de  las organizaciones de jóvenes 

en el tema de prevención de la violencia: se han aprobado las 12 estrategias de prevención de la 

violencia    En  todos  estos  instrumentos  hay  propuestas  interesantes  que  podrían  permitir  una 

disminución  de  la  delincuencia.    También  el  poder  desarrollar  una  campaña  que  disminuya  la 

criminalización de la juventud, buscar que los medios de comunicación manejen mejor el tema de 

violencia. Desarrollar  acciones de  capacitación  a  las  familias  sobre  la  violencia    y  resolución de 

conflictos, promoviendo una cultura de paz. 

Asimismo,  se  deben  desarrollar  acciones  a  nivel  comunitario.    Por  ejemplo  las  Comisiones 

Municipales de la Niñez y Adolescencia, se concibieron como una forma de prevención del delito 

con participación de la Comunidad, en estos espacios de debe considerar las actividades artísticas, 

deportivas, etc. Para reorientar toda la energía que los muchachos desarrollan en la adolescencia, 

de una manera positiva.    

Hay muchas acciones que se pueden hacer, falta dar la oportunidad de trabajo a adolescentes que 

lo necesiten, hay aspectos de arte y oficios que podrían aprender,    respetando sus condiciones, 

siempre que no dejen la escuela, promover el crecimiento espiritual y generar fuentes de ingreso 

dignas  para  los  padres,  madres  y  adolescentes  de  áreas  pobres  y  en  extrema  pobreza.    La 

prevención y promoción debe hacerse a nivel popular, utilizando las radios comunitarias en el área 

rural, en idiomas mayas. 

Para  terminar,  se  considera  importante  fortalecer  el  sistema  de  justicia.    Que  se  creen  más 

Juzgados de Primera  Instancia, en todos  los departamentos del país y más Salas de Apelaciones.  

Además,  debe trabajarse en capacitación para el personal de los  juzgados de paz y de turno, que 

son  los que conocen de estos casos en días y   horas  inhábiles, a efecto que brinden una mejor 
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atención;    las acciones de capacitación deben orientarse a mejorar  los niveles de especialización 

de los jueces.   

En cuanto a  los programas de  reinserción y  resocialización,   deben   crearse condiciones para  la 

aplicación de  los programas que son una alternativa a  la privación de  libertad;   pero sobre todo 

mejorar la atención de los adolescentes privados de libertad, así como los programas de atención 

en  los  centros  de  internamiento.    Para  ello,  es  importante  apoyar  a  la  Secretaría  de  Bienestar 

Social, para que   cumpla con  sus  funciones,    logrando que  las personas que estén a cargo  sean 

personas  consientes  y  con  conocimiento  real  de  la Doctrina  de  Protección  Integral    y  con  una 

actitud  positiva  hacia  este  tipo  de  trabajo.    Esas    personas  deben  creer  en  la  rehabilitación  y 

reinserción. 

Otras Organizaciones No Gubernamentales, que trabajan programas para adolescentes en riesgo o 

en conflicto con la ley penal. 

GRUPO CEIBA. 

En una visita especial  se conoció el  trabajo que desarrolla  la organización CEIBA, en materia de 

prevención.  Es  una  asociación  laica,  no  gubernamental  y  sin  fines  de  lucro.    Su  trabajo  está 

fundamentado en  la prevención de  la violencia  juvenil, a consecuencia de drogas o maras.   Sus 

programas están dirigidos a comunidades altamente vulnerabilizadas y marginadas.  Busca ser un 

espacio  abierto  para  que  todos  los  jóvenes  puedan  convivir  y  relacionarse  en  un  ambiente  de 

solidaridad, desarrollo y convivencia pacífica  

Trabajan en áreas violentas y con presencia de crimen organizado y narcotráfico, población juvenil 

en  situación  de  alta  vulnerabilidad,  copados  por  el  crimen.  En  el  interior  del  país,  trabajan  en 

Peten, San Benito, Barrio Tikalito, en  Izabal, Rio Blanco, que es el punto de trasiego de furgones 

robados, en Coatepeque, en la frontera, en Granja Penal Pavón y Granja Canadá, con indígenas en 

San Juan Comalapa, que han venido a la ciudad y al retornan de la ciudad, generan conflictividad 

en sus comunidades, en Ciudad Quetzal y en Jocotenango, Sacatepéquez.  Han hecho alianzas, con 

otras  instituciones,  tienen centros en  la zona 18, El Limón, en colonia El esfuerzo  (La Limonada) 

zona 5, El Mezquital, Villalobos II, y  otros 17 centros que tienen aparte de éstos mencionados, en 

otras regiones. La población atendida asciende a 8,500 jóvenes.  

Abrirán 3 centros más, en Cobán, Santa Lucía Cotzumalguapa, en el Polideportivo y en Chiquimula, 

con apoyo de UNICEF, todos éstos trabajan con apoyo de las alcaldías. 

Tienen 3 programas: 

 Universidad de la calle 

 Educación alternativa 

 Empleo Educativo. 
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Universidad  de  la  calle,  tiene  3  componentes:  capacitación  tecnológica,  proyecto  de  paz 

urbano y resolución de conflictos. Tienen 2 unidades móviles que visitan lugares para resolver 

conflictos. 

Educación alternativa, trabajan con jóvenes excluidos de la educación formal, por sobre edad, 

por  relacionamiento, pobreza extrema, que  tienen 13 y 14 años de edad y no han  ido a  la 

escuela, son potenciales candidatos a  integrar mara, con ellos  trabajan primaria acelerada y 

educación  secundaria, si procede. 

Un aspecto  importante, es que ofrecerle a un  joven que ha  trabajado con narcotraficantes, 

capacitación en herrería, carpintería, no  les  llama  la atención, están acostumbrados a ganar 

dinero,  entonces  se  les  ofrece  ingresar  al  mundo  de  la  tecnología,  donde  tiene  otros 

incentivos,   para  ingresar a cualquier medio deben manejar computadoras,   se  les abre otro 

mundo  donde  tienen  la  oportunidad  de  seguir  creciendo:  desde  arreglar  computadoras, 

diseñador de páginas web, call center, y complementan el programa con temas de desarrollo 

humano, gestión de negocios, como funciona el sistema económico. Son 4,500 jóvenes que les 

han ayudado y no han regresado a la calle. 

Empleo educativo, es el tercer programa, que les ayuda a conseguir un empleo, se les capacita 

previamente, manejar programas de  computación,    además  les  enseñan  inglés,    cuando  se 

gradúan se les consigue empleo a través de Ceiba.  Tuvieron que abrir un programa de fin de 

semana, para  los que trabajan entre semana, que funciona en  la antigua sede de  la   Alianza 

Francesa en  la zona uno.   Un 95% concluye su  formación.   Un 5% ya no sigue, porque no  le 

gusta, porque se cambió de casa o regresó a la calle.   

Actualmente no  tienen alianza  con  sistema de  justicia penal  juvenil,    trabajaron al  inicio de 

este Gobierno  en  Etapa  II,  en  programas  de  capacitación,  pero  la  SBS  no  cumplió  con  sus 

compromisos  y  debieron  salir.    Intentaron  plantear  un modelo  de  reforma  educativa  a  lo 

interno de los centros, pero no fue aceptado.   

Finalmente considera que la ley PINA, es una muy buena ley, el problema es que no se cumple, 

hay que aplicarla.   Tendrá algunas falencias, pero ya está de acuerdo con  las políticas que se 

han promovido. 

 Sociedad Civil para el desarrollo de la juventud SODEJU‐FUNDAJU 

SODEJU‐FUNDAJU  se  ha  convertido  en  un  esfuerzo  con mucho  sustento,  experiencia  y  técnica 
acumulada  en  el  trabajo  con  adolescentes  y  jóvenes,  específicamente  en  la  promoción  a  la 
participación organizada y la formación y capacitación de cuadros.  Además, de impulsar procesos 
de  debate,  diálogo  e  intercambio  entre  jóvenes  y  desde  ellos,  procesos  de  incidencia  hacia  el 
Estado y  la sociedad, también ha dado una valiosa contribución al tema de derechos de  la niñez, 
con su participación tanto en el impulso de la legislación nacional, así como en la incidencia y lucha 
para que el Estado guatemalteco adopte e  impulse políticas públicas de protección y desarrollo 
integral de este segmento poblacional. 

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala ICCPG 
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El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, ICCPG, es una institución 
académica en las áreas de Política Criminal y Derechos Humanos, que lleva a cabo procesos de 
Investigación, Capacitación, Asesoría y Divulgación, para contribuir a la construcción de un 
movimiento de pensamiento y acción político criminal, que incida en el fortalecimiento del Estado 
Democrático de Derecho y la efectiva protección de los Derechos humanos.  Es  una Organización 
que realiza investigaciones en el tema de Justicia Penal; Reforma de la Justicia en Guatemala; 
Niñez y Juventud en Conflicto con la Ley Penal; Personas privadas de libertad, Justicia Penal y 
Género y Métodos Alternativos de Resolución de conflictos.  Ha trabajado en programas de 
capacitación dirigidos a Jueces de Paz y Jueces de Adolescentes en conflicto con la ley penal. 

IEPADES,    es otra organización que  trabaja  el  tema de  seguridad,  apoya  en  capacitación  sobre 

diversos temas, entre ellos los derechos de la niñez, a la Policía Nacional Civil. 

La Asociación Manos que te Apoyan –AMA‐,  es otro programa de atención a jóvenes en riesgo o 

en  conflicto  con  la  ley  penal.  Los  jóvenes  son  referidos  por  los  jueces,  por  la  Secretaría  de 

Bienestar Social o son detectados en áreas de riesgo.   Funciona en  las  instalaciones de  la Fábrica 

de platos desechables EDECA.   Dicho Programa tiene como objetivo apoyar a  los adolescentes a 

reinsertarse socialmente, para lo cual les ofrecen trabajo y capacitación, a cambio que estudien y 

cambien  sus patrones de  vida.   El Programa  cuenta  con Psicólogo  y Trabajadoras  Sociales, que 

acompañan  y monitorean    a  los  jóvenes en el  trabajo, en  la escuela  y  con  su  familia,  a  la que 

involucran en el proceso de rehabilitación.   

Abordaje del tema en la educación universitaria. 

Se   entrevistó  sin  cuestionario a  tres estudiantes de pensum  cerrado, de  la  carrera de  ciencias 

jurídicas de tres Universidades del país, (Rafael Landívar, Francisco Marroquín y Mariano Gálvez). 

Las respuestas fueron similares. 

En el pensum de estudios de las Facultades de Derecho del país, no se contempla la asignatura de 

Derecho de la Niñez y Adolescencia y Justicia Penal Juvenil. 

No se estudia la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. 

El tema se aborda como parte del Curso de Derecho Procesal Penal. 

No se profundiza en cuanto a  las características del modelo de  justicia penal  juvenil, no se hace 

comparación con el sistema penal de adultos. 

En las carreras de Maestría en Derechos Humanos, tanto en la Universidad de San Carlos, como en 

la Universidad Rafael Landívar, se  incluye el tema de  derechos de la niñez. 
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VIII. CONCLUSIONES GENERALES 

En los últimos años se han visto cambios importantes en cuanto a legislación y prácticas dentro de 

los sistemas de justicia penal juvenil en los países de la región. 

Guatemala  cuenta  con  una  amplia  legislación  nacional  e  internacional,  al  haber  adecuado  su 

legislación  a  los  principios  de  la  Convención  sobre  los Derechos  del Niño  y  suscrito  convenios 

internacionales de  los sistemas de Naciones Unidas   y del Sistema  Interamericano en materia de 

Justicia Penal Juvenil. 

Luego de cinco años de vigencia de la ley,  puede decirse que se cuenta con un sistema de justicia 

penal juvenil, conformado por Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, especializados en la materia, 

que han  venido apoyando  la aplicación de  las garantías del debido proceso  y  los principios del 

derecho  internacional,  con  lo  cual  se  han  fortalecido  los  procedimientos  judiciales.  Aunque 

algunos  Juzgados del interior aun presentan una competencia mixta.  

No obstante, el  sistema  tiene  aun debilidades,  sobre  todo en el  cumplimiento de plazos,  en  la 

aplicación  de  privación  de  libertad  como  último  recurso,  la    aplicación  supletoria  del  Código 

Procesal Penal,  que convierte   el proceso para adolescentes en conflicto con la ley penal,   en un 

proceso penal de adultos. 

Una de  las partes más débiles del sistema de  justicia,  lo constituye  la ejecución de  las sanciones 

socio‐educativas,  porque no se está cumpliendo con los fines del proceso, como es la reinserción 

y rehabilitación de los adolescentes.  La reincidencia en la comisión de delitos de mayor gravedad 

aun no ha disminuido. 

La prevención constituye una herramienta valiosa para reducir los factores de riesgo que inducen 

a la adolescencia a cometer hechos delictivos, sin embargo no han tenido una cobertura nacional.  

El Programa de Escuelas Abiertas  implementado por el gobierno, representa una innovación en la 

materia que ampliarse y  fortalecerse. La mayoría de programas preventivos están a cargo de  la 

sociedad civil. 

Del  estudio comparativo de  las legislaciones de la región, se establece que los países analizados 

(Guatemala,   El Salvador, Honduras y Costa Rica), cuentan con  legislación en materia de  Justicia 

Penal Juvenil, acorde a los principios y estándares internacionales. Guatemala y Honduras cuentan 

con  una  legislación  integrada  en  derechos  de  la  niñez, mientras  que  El  Salvador  y  Costa  Rica, 

tienen Leyes Específicas sobre adolescentes infractores. 

Un aspecto positivo a tener en cuenta, es que el Congreso de la República de Guatemala, a través 

de  las  comisiones  legislativas  respectivas,  ha  conocido  y  desestimado  iniciativas  de  ley,  que 

pretendían    reformar  la  Ley de Protección  Integral de  la Niñez  y Adolescencia,    en  la parte de 

adolescentes infractores, por violentar  los principios y estándares internacionales en la materia. 



ANALISIS JURIDICO DE LEYES Y PROYECTOS DE LEY 
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA JUVENIL DE GUATEMALA 

 
 

 

Las  instituciones colaterales que apoyan al  funcionamiento del  sistema de  justicia penal  juvenil, 

consideran    que    Guatemala  cuenta  con  una  legislación  adecuada  en  esta materia  y  que    los 

problemas en su aplicación se deben a la actitud de los funcionarios encargados.  

Los  operadores  del  sistema  de  justicia  consideran  necesario  plantear  reformas  a  la  Ley  de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a deficiencias y lagunas que obstaculizan 

el desarrollo pleno del proceso judicial, sin embargo las instituciones colaterales expresan que una 

reforma es un asunto complejo  y debe ser objeto de un análisis consensuado, para evitar que se 

introduzcan aspectos que atentarían contra el espíritu de dicha norma. 

Los Operadores del  Sistema de  Justicia  y  representantes de  instituciones  colaterales  reconocen 

que  aún  falta  trabajar  para  que  se  cumpla  plenamente  con  los  objetivos  del  proceso  de 

adolescentes en conflicto con la ley penal. 

 

IX. RECOMENDACIONES GENERALES 

En estos momentos en que Guatemala  se prepara para elegir a  las autoridades que  regirán  los 

destinos de  la nación durante  los próximos cuatro años,     es necesario  identificar todas aquellas  

iniciativas  para mejorar el sistema de justicia penal juvenil,  a efecto que sean  implementadas por  

el nuevo gobierno.  

Es  necesario  fortalecer  desde  el  Estado,  la  creación  e  implementación  de  una  Política    de 

Prevención para niñez, adolescencia y  juventud,  la que debe    trabajarse en coordinación con  la 

Comisión Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 

Asimismo, para mejorar la aplicación del sistema de justicia penal juvenil es necesario: 

 Que  se  discuta  con  las  autoridades  correspondientes,  la  separación  de  la  competencia 

mixta  en  aquellos  Juzgados  del  interior  del  pais  que  la  contemplan,  lo  cual  representa 

crear  igual número de Juzgados. 

 Que se fomente la capacitación conjunta del personal operativo del sistema,  de juzgados, 

fiscalías y defensa y secretaria de bienestar social, en materia de Justicia Penal Juvenil. 

 Que se establezcan espacios de coordinación interinstitucional, a fin de dialogar, discutir y 

proponer y unificar criterios para la aplicación correcta de ley. 

Es  necesario    fortalecer  el  proceso  para  adolescentes  en  conflicto  con  la  ley  penal,  en 

relación a la ejecución de las sanciones socio‐educativas, para lo cual se propone: 

 Que se apoye la descentralización de los programas de sanciones no privativas de libertad, 

que deberán contener estrategias educativas, laborales, socio‐familiares y recreativas. 

 Que  se apoye  la ejecución de  las diferentes modalidades de  la  sanción de privación de 

libertad  en  todo  el  país  y  que  en  los  centros  de  privación  de  libertad,  se  desarrollen 

programas educativos, de capacitación laboral, de formación moral y deportes, para lograr 
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la  rehabilitación  del  adolescente  y  que  se  fomenten  valores  para  lograr  la  convivencia 

pacífica y el dialogo, con  participación de la población recluida. 

 Lograr que en los centros de internamiento exista separación de la población conforme a 

su edad y que los que cumplan la mayoría de edad, sean ubicados en secciones apartadas 

del resto de adolescentes, mientras cumplen la sanción impuesta.  

 Promover  acciones  de  capacitación  dirigidas  al  personal  operativo  y  profesional  de  los 

programas de sanciones socio‐educativas  los  funcionarios encargados de  la ejecución de 

las sanciones. 

Que  se haga un  análisis profundo  y  conjunto entre operadores de  justicia  y organizaciones del 

movimiento  social,   previo a promover    reformas a  la  LPINA, que en  su  caso, deben orientarse 

exclusivamente a suplir los vacios y debilidades del proceso de adolescentes en conflicto con la ley 

penal. 

Que se incluya la asignatura de Derecho de la Niñez y Adolescencia en el pensum de estudios de la 

carrera de Derecho en las Universidades del país.  

Que  se  discuta  y  analice  con  los  diferentes  sectores,  la  necesidad  de  promover  una  Política 

Criminal en materia de adolescencia y juventud. 

Que se cumpla con las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.  
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 Convención Americana sobre Derechos Humanos 
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 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). 

 Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. 
 

 Opinión Consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 Casos contra el Estado de Guatemala 

 Caso C‐63 Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los niños de la calle) 

II.  LEGISLACION  NACIONAL 

 Constitución Política de la República de Guatemala (1985) 

 Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2003) 

 Código Penal (1973) 

 Código Procesal Penal  

 Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas (2009) 

III.  LEYES DE OTROS PAISES DE LA REGION 

 Ley del Menor Infractor, El Salvador (1994) 

 Código de la Niñez y la Adolescencia, Honduras (1996) 

 Ley de Justicia Penal Juvenil, Costa Rica (1,996) 

IV.  INICIATIVAS DE LEY 

 3154, Ley Anti‐Maras 

 4269, Ley para prevenir las actividades de Grupos Ilícitos, Pandillas y Maras 

 4274, Ley Penal contra la Delincuencia Común y Rehabilitación del Delincuente Juvenil . 

(LEY ANTI‐MARAS) 

 3856, Reformas a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

 4280, Ley de Servicio Cívico‐Militar de los Menores de edad transgresores de la ley penal 

 3285, Ley de Desarrollo Integral de la Juventud 

 4119, Ley del Programa de Juventud, Deporte y Recreación 

 4197, Ley que declara de interés nacional la educación en materia de derechos humanos 

desde el nivel pre‐primario hasta el diversificado, inclusive. 

 4198, Reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la República (cambio de nombre de la 

Comisión) 

 4018, Creación del día contra la no violencia de la niñez. 

V.  TEXTOS: 

 González Oviedo, Mauricio, Tiffer Sotomayor, Carlos.  
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De la Arbitrariedad a la Justicia: Adolescentes y Responsabilidad Penal en Costa Rica. 
UNICEF Costa Rica 2000 

 

 Avila Santamaría, Ramiro, Corredores Ledesma, María Belén. (Editores) 
Derechos y Garantías de la Niñez y Adolescencia. Hacia la consolidación de la doctrina de 
protección integral. 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, UNICEF Ecuador, Julio 2010. 
 

 Proyecto “Implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño” 
Inimputabilidad Responsabilidad Penal Especial de los Adolescentes transgresores de la 
ley.  Organismo Judicial, Unicef Guatemala. 2,001. 

 

 Solórzano, Justo. Los Derechos Humanos de la Niñez 
Organismo Judicial, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Guatemala, 2004. 
 

 Solórzano, Justo.  Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Una 
aproximación a sus derechos y garantías. Organismo Judicial, Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, Guatemala, (2002) 

 

 Beloff, Mary.  Los derechos del niño en el sistema interamericano. 
Editores del Puerto, 2004. 

 

 Programa de apoyo a la reforma de la justicia en Guatemala. 
Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, UNICEF y 
UNION EUROPEA.  Guía Práctica sobre principios aplicables a la administración de justicia 
penal juvenil y a la privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal. 
(2009). 
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SECCION 3 

XI. PLAN DE ACCION (PROPUESTA) 

JUSTIFICACION: 

Guatemala es un país joven, más del 50% de la población es menor de 18 años, ello significa que 

se encuentran en una fase de crecimiento y desarrollo, lo que demanda por parte del Estado,  la 

implementación de políticas, programas y acciones  tendientes a garantizar su inclusión social, 

económica y cultural, teniendo en cuenta además, que se trata de  un grupo que se encuentra en 

una posición de vulnerablilidad  frente a situaciones como la pobreza, la violencia, la delincuencia 

en todas sus manifestaciones,  la drogadicción, la trata, y otras  situaciones de riesgo. 

De  un modelo  paternalista,  en  donde  se  confundían  funciones  asistenciales  con  funciones 

jurisdiccionales  y  en  el  que  se  juzgaba  a  niños  y  adolescentes  sin  las  garantías  procesales 

internacionalmente  admitidas,  se  pasó  a  un  modelo  de  responsabilidad  y  de  garantías, 

especialmente el cumplimiento de derechos procesales que no admiten discusión actual en la 

justicia  penal  de  adultos  como  por  ejemplo,  el  principio  de  legalidad,  la  presunción  de 

inocencia, el derecho de defensa, la doble instancia, el debido proceso, etc. 

 

En los últimos años, la participación de adolescentes en actividades delictivas, se ha incrementado, 

no obstante  que hoy  se  cuenta  con un marco  legal que promueve un modelo de  intervención 

diferente, basado en el reconocimiento de sus derechos humanos, el que  favorece la reinserción y 

la resocialización de estos jóvenes en la sociedad, no obstante,  los resultados no son alentadores, 

por  una  serie  de  factores,    el  entorno    en  el  que  les  toca  convivir  no  es  el  óptimo,  el 

involucramiento de éstos en pandillas y por otro lado, las respuestas que el sistema les brinda no 

han logrado revertir el problema, por lo que deben promoverse acciones inmediatas . 

 

Es evidente que el Estado cuenta con un andamiaje  legal, nacional e internacional, que establece 

el marco  de  actuación  en materia  de  justicia  penal  juvenil  y  se  cuenta  con  la  institucionalidad 

requerida; sin embargo,  los resultados no han sido favorables, por  lo que ante  la carencia de un 

instrumento  que  proponga  los  mecanismos  y  las  estrategias  necesarias  para  abordar  a 

profundidad  la problemática delictiva en  jóvenes   y adoptar   medidas tendentes a minimizar  los 

efectos de la criminalidad.    

 

Alrededor de esta problemática, se han realizado diversas acciones por parte de instituciones del 

Estado, de  la sociedad civil, con apoyo de  la cooperación  internacional.   Existe actualmente una 

Política Nacional de Juventud,  así como políticas sectoriales en el tema de salud, educación, entre 

otras, pero   no se ha abordado a profundidad,    la problemática de  la delincuencia juvenil.   Como 

corolario de los  resultados de la presente Consultoría,   se considera importante trabajar en tres 

ejes centrales: prevención del delito,   aplicación efectiva de  la  ley para que  se   cumpla   con  los 
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fines  del  proceso  judicial  y  la    ejecución  de  sanciones  socio‐educativas,    aplicando  como  eje 

transversal,    el  interés  superior  del  niño,  la  no  discriminación,    el  derecho  a  la  opinión    y    la 

participación de la familia en este proceso.  

  

El propósito fundamental de este Plan de Acción, es apoyar para que desde el Estado se impulsen  

acciones de prevención del delito, en coordinación con las que desarrollan organizaciones civiles;   

promover  espacios  de  discusión  con  actores  del  sector  justicia  y  sociedad  civil,  sobre  la 

conveniencia  de  proponer    reformas  a  la  LPINA,  tendientes  a  mejorar  los  procedimientos  

judiciales para estos jóvenes, teniendo cuidado de no introducir aspectos que pongan en peligro el 

espíritu  de  la protección  integral, ni  se    tergiverse  los principios  reconocidos  en  la Convención 

sobre  los Derechos del Niño; así  como apoyar  la ejecución de  las  sanciones  socio‐educativas, a 

efecto de lograr que éstas cumplan con los fines del proceso judicial en esta materia,  para lo cual 

deben  fortalecerse  las  acciones  que    realiza  en  este  sentido,    la  institución  legalmente 

responsable. 

 

En  ese  orden  de  ideas,  se  proponen  las  líneas  generales    de    un  Plan  de  Acción  que  podría 

realizarse en esta materia:  

 

II. OBJETIVOS: 

 

A) GENERAL 

Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Juvenil, a efecto que éste cumpla con 

los fines establecidos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 

B) ESPECIFICOS 

 

1. Contribuir al cumplimiento de los fines del proceso de justicia penal  juvenil, a través de 

mecanismos de dialogo, discusión, unificación de criterios, entre los operadores del 

sistema. 

2. Colaborar en el fortalecimiento del régimen de sanciones socio‐educativas.  

3. Promover la creación de la asignatura de Derecho de la Niñez y Adolescencia,  en el 

pensum de estudio de una Facultad de Derecho de las Universidades del país. 

4. Apoyar la construcción  de una Política Criminal para la adolescencia y juventud. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

I. Establecer mecanismos de dialogo, discusión, unificación de criterios, entre los operadores 

del sistema,  para superar debilidades que enfrentan en el proceso de adolescentes en 

conflicto con la ley penal: 
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II. Un régimen de sanciones socio‐educativas  fortalecido que cuenta con programas de 

reinserción y rehabilitación social del adolescente.  

III. Se ha logrado la creación de la asignatura de Derecho de la Niñez,  en el pensum de 

estudios, por lo menos  de una Facultad de Derecho de una Universidad del país. 

IV. Se cuenta con aval de instituciones del sector justicia y de la sociedad civil, para iniciar la 

construcción   de una Política Criminal para la adolescencia y juventud.  

ESTRATEGIAS: 

PARA EL RESULTADO I. 

A) Realización de reuniones con funcionarios del sector justicia, para establecer mecanismos 

de diálogo, discusión, unificación de criterios, especialmente sobre los siguientes aspectos:  

1. Mora judicial,  

2. Aplicación Supletoria del Código Procesal Penal en el proceso de adolescentes en 

conflicto con la ley penal. 

3. Aplicación de medidas socio‐educativas. 

4. Análisis de posibles reformas a la LPINA. 

B) Promover reuniones con organizaciones del Movimiento Social de Derechos de la Niñez, 

Adolescencia y Juventud,  para discutir posibles reformas a la Ley de Protección Integral de 

la Niñez y Adolescencia. 

C) Realizar 3  Talleres Regionales de Capacitación, sobre la aplicación del Proceso para 

Adolescentes en Conflicto con la ley penal, dirigido a personal operativo y profesional de 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia,  Ministerio Público y Defensa Pública, de todo el país. 

PARA EL RESULTADO II. 

A) Realizar una propuesta de intervención, para fortalecer el régimen de sanciones socio‐

educativas a cargo de la Secretaría de Bienestar Social. 

B) Propiciar un  acercamiento con las nuevas autoridades de la Secretaría de Bienestar 

Social para presentar propuesta de intervención,  que incluya  actividades de 

formación,  propuesta para la descentralización de sanciones y otras que se 

consideren necesarias.  

C)  Realización de Talleres de capacitación, dirigidos a funcionarios y personal operativo 

de los programas referentes a sanciones no privativas de libertad. 

D) Realización de Talleres de capacitación, dirigidos a funcionarios y personal operativo 

de Programas referentes a sanciones privativas de libertad. 

E) Realización de acciones para la descentralización de sanciones no privativas de 

libertad. 

 

PARA EL RESULTADO III 
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Se ha logrado la creación de la asignatura de Derecho de la Niñez,  en el pensum de 

estudios, de una Facultad de Derecho de una Universidad del país. 

A) Propiciar un acercamiento con autoridades de Facultad de Derecho de una 

Universidad del país. 

B) Elaborar propuesta sobre contenido de un Curso de Derecho de la Niñez y 

Adolescencia. 

C) Reuniones de discusión y análisis de la propuesta con autoridades universitarias. 

D) Suscripción de un convenio bilateral de aceptación de la propuesta. 

E) Dar seguimiento a la propuesta,  para garantizar su cumplimiento.  

 

PARA EL RESULTADO IV 

 

A) Elaboración de una propuesta de  diagnóstico sobre la situación de la delincuencia 

juvenil existente y alcance de los niveles de criminalidad y de  de programas 

existentes, 

B) Elaboración de una propuesta de objetivos y contenido de Política Criminal de 

Adolescencia y Juventud 

C) Reuniones con funcionarios del sector justicia y del movimiento social de los derechos 

de la niñez, para presentación de propuesta y propiciar análisis y discusión.  

D) Reuniones para  diseñar  la estructura y  el  contenido  que debe tener  una Política 

Criminal de Adolescencia y Juventud. 

E) Presentación de la  propuesta de Política Criminal a la Comisión Nacional de 

Protección Integral  de la Niñez y Adolescencia, para su aprobación  y  se inicie la 

elaboración de la misma, con el acompañamiento de este Programa y otras 

instituciones afines a la temática.  

 

  RECURSOS HUMANOS: 

Un consultor que se encargue de la ejecución de cada eje temático. 
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Tabla 5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 
ESTRATEGIAS 

DIAS 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11

RESULTADO I 
Establecer mecanismos de dialogo, discusión, 
unificación de criterios, entre los operadores del 
sistema,  para superar debilidades que enfrentan en 
el proceso de adolescentes en conflicto con la ley 
penal: 

A) Realización de reuniones con funcionarios 
del sector justicia, para establecer 
mecanismos de diálogo, discusión, 
unificación de criterios, especialmente sobre 
los siguientes aspectos:  

1 Mora judicial,  
2 Aplicación Supletoria del Código 

Procesal Penal en el proceso de 
adolescentes en conflicto con la ley 
penal. 

3 Aplicación de medidas socio‐
educativas. 

4 Análisis de posibles reformas a la 
LPINA. 

B) Promover reuniones con organizaciones del 
Movimiento Social de Derechos de la Niñez, 
Adolescencia y Juventud,  para discutir 
posibles reformas a la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia. 

C) Realizar 3  Talleres Regionales de 
Capacitación, sobre la aplicación del Proceso 
para Adolescentes en Conflicto con la ley 
penal, dirigido a personal operativo y 
profesional de Juzgados de la Niñez y 
Adolescencia,  Ministerio Público y Defensa 
Pública, de todo el país. 

 

 
 

                   

 

RESULTADO II  
Un régimen de sanciones socio‐educativas  
fortalecido y que cuenta con programas de 
reinserción y rehabilitación social del 
adolescente.  

 

                     



ANALISIS JURIDICO DE LEYES Y PROYECTOS DE LEY 
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA JUVENIL DE GUATEMALA 

 
 

 

A) Realizar una propuesta de intervención, 
para fortalecer el régimen de sanciones 
socio‐educativas a cargo de la Secretaría 
de Bienestar Social. 

B) Propiciar un  acercamiento con las 
nuevas autoridades de la Secretaría de 
Bienestar Social para presentar 
propuesta de intervención,  que incluya  
actividades de formación,  propuesta 
para la descentralización de sanciones y 
otras que se consideren necesarias.  

C)  Realización de Talleres de capacitación, 
dirigidos a funcionarios y personal 
operativo de los programas referentes a 
sanciones no privativas de libertad. 

D) Realización de Talleres de capacitación, 
dirigidos a funcionarios y personal 
operativo de Programas referentes a 
sanciones privativas de libertad. 

E) Realización de propuesta  para la 
descentralización de sanciones no 
privativas de libertad. 

 
 

 

RESULTADO III  
Se ha logrado la creación de la asignatura de 
Derecho de la Niñez,  en el pensum de 
estudios, por lo menos  de una Facultad de 
Derecho de una Universidad del país. 

 
A) Propiciar un acercamiento con 

autoridades de Facultad de Derecho de 
una Universidad del país. 

B) Elaborar propuesta sobre contenido de 
un Curso de Derecho de la Niñez y 
Adolescencia. 

C) Reuniones de discusión y análisis de la 
propuesta con autoridades 
universitarias. 

D) Suscripción de un convenio bilateral de 
aceptación de la propuesta. 

E) Dar seguimiento a la propuesta,  para 
garantizar su cumplimiento.  
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RESULTADO IV 
Se cuenta con aval de instituciones del 
sector justicia y de la sociedad civil, para 
iniciar la construcción   de una Política 
Criminal para la adolescencia y juventud.  
 
A) Elaboración de una propuesta de  

diagnóstico sobre la situación de la 
delincuencia juvenil existente y alcance 
de los niveles de criminalidad y de  de 
programas existentes, 

B) Elaboración de una propuesta de 
objetivos y contenido de Política Criminal 
de Adolescencia y Juventud 

C) Reuniones con funcionarios del sector 
justicia y del movimiento social de los 
derechos de la niñez, para presentación 
de propuesta y propiciar análisis y 
discusión.  

D) Reuniones para  diseñar  la estructura y  
el  contenido  que debe tener  una 
Política Criminal de Adolescencia y 
Juventud. 

E) Presentación de la  propuesta de Política 
Criminal a la Comisión Nacional de 
Protección Integral  de la Niñez y 
Adolescencia, para su aprobación  y  se 
inicie la elaboración de la misma, con el 
acompañamiento de este Programa y 
otras instituciones afines a la temática.  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 




