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RESUMEN EJECUTIVO

Es te  es tud io de caso pre tende demos t rar  que e l  nuevo Mode lo de Jus t i c i a  Pena l
Adolescen te  de N icaragua es  una po l í t i ca  soc ia l  or ien tada a mejorar las  prob lemát icas  de
los adolescentes en conf l ic to con la ley .  A par t i r  de una matr i z  conceptua l  de pol í t i cas
púb l icas ,  propues ta  por Manue l  Tamayo ,  se  rea l i za  d icha demos t rac ión ,  l a  que abarca e l
aná l i s i s  de l  marco ideológ ico y pol í t i co que sus ten ta la  in ic ia t i va ;  la  génes i s  de l  proyec to ;
su  d i seño a  t ra vés  de  l a  l e y  que lo  forma l i za ;  sus  pr inc ipa le s  cr i t e r ios  human i t a r ios  y
de jus t i c i a  soc ia l  a  f a vor  de sus  usuar ios ,  y  su v incu lac ión con la  s i tuac ión que e l los
enfrentan en e l  ac tua l  contex to n icaragüense .

E l  aná l i s i s  pro fund i za  en la s  jus t i f i cac iones  soc iopo l í t i cas ,  de equ idad soc ia l  y  de
rac iona l idad económica encontradas como ha l lazgos cen tra les  de l  Modelo ,  y  as í  responde
a una de l a s  d i rec t r i ces  cen t ra le s  de l  es tud io :  jus t i f i car  desde una perspec t i va  soc ia l  y
económica e l  f inanciamiento y la apl icac ión de es ta pol í t ica socia l .  La propues ta se somete
a una eva luac ión soc ia l  que toma en cuen ta  sus bene f ic ios  y  cos tos  tang ib les .

Los  resu l t ados de l  Va lor  Ac tua l  Ne to son sa t i s f ac tor ios  para e l  Mode lo ,  y  se  cuen ta
con ev idenc ia  empír ica acerca de su ren tab i l idad soc ia l  y  económica .  A l  conc lu i r ,  e l
es tud io en trega una ser ie de sugerenc ias para e l  proceso de implementac ión de l  Modelo ,
que esperan ser  ú t i l e s  en e l  desarro l lo  de es ta  propues ta  como po l í t i ca  púb l ica .
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Los ac tua les  procesos  de for ta lec imien to de l  Es tado en los  pa í ses  de la  reg ión ex igen
que en e l  desar ro l lo  de  l a s  po l í t i ca s  púb l i ca s  se  a r t i cu l en  coheren temen te  a spec tos
po l í t i cos ,  soc i a l e s ,  económicos  y  t écn icos ,  se  e s tud ien  l a s  a l t e rna t i v a s  pos ib l e s ,  y  se
ana l i ce  su v iab i l idad .  E l lo  se  t raduce en la  modern i zac ión de las  ins t i tuc iones  púb l icas
como cr i t e r io  para conso l idar  la  democrac ia ,  e l  es tado de derecho y  la  d i spos ic ión hac ia
los cambios que ex ige la g loba l i zac ión y la  economía de mercado.

E n  e s t e  c o n t e x t o ,  N i c a r a g u a  e n f r e n t a  u n  p r o c e s o  d e  t r a n s f o rma c i ó n  d e  s u s
ins t i tuc iones púb l icas .  Den tro de e l l as  des taca la  creac ión de un nuevo parad igma de
pol í t i ca públ ica coheren te con la  reconceptua l i zac ión de los derechos humanos de los
n iños y  ado lescen tes .  Nos re fer imos en forma par t i cu lar  a l  nuevo Mode lo de Jus t i c i a
Pena l  Adolescente rec ien temente aprobado por e l  Poder Leg is la t i vo .

En su operac iona l i zac ión ,  e l  Modelo t iene que en fren tar la  d i f íc i l  s i tuac ión que
a trav iesa N icaragua ,  con una poblac ión aprox imada de 4 ,3 mi l lones de habi tan tes  (un
53% menor  de  18  años 1 ). Es uno de los países más pobres, con alrededor del 65% de
los hogares en condic iones de pobreza y con una o más neces idades bás icas insa t i s fechas 2 .
L a  c an t i d ad  d e  n i ño s  y  a do l e s c en t e  qu e  v i v e n  e n  e x t r ema  pob r e z a  e s  a l a rman t e  y
representan e l  62% de la poblac ión del  pa ís 3 . Es decir, de diez niños, seis viven en esta
condic ión ,  lo  que equ iva le  a  1 ,5 mi l lones de n iñas ,  n iños y  ado lescen tes  que en f ren tan
s i tuac iones  que ponen en r i e sgo su superv i venc ia ,  b i enes t a r  y  desar ro l lo .

La e lecc ión de las  po l í t i cas adquiere mayor re levanc ia en un pa ís  donde los recursos
p ú b l i c o s  s o n  e s c a s o s 4 .  Someter e l  nuevo Modelo de Jus t ic ia Penal Adolescente a un
anál is is  de pol í t i cas  es  una tarea necesar ia  en la  medida que permi te  conocer  y
va lorar s i  és te contr ibuye o no a l  benef ic io de los n icaragüenses ,  más a l lá de sus bondades
j u r í d i c a s .

I. INTRODUCCIÓN

1
Tomado del Informe sobre la Situación de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Nicaragua
ante el Comité Internacional de los Derechos del Niño y la Niña (1997), pág. 34 y 36.

2
CENIDH. Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua, pág. 37. Cita
datos del Informe de Desarrollo Humano 1999 del PNUD. Managua, Nicaragua, 2000.3
Tomado del documento “Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia de la
República de Nicaragua”, pág. 5 y 6.4
En el último informe sobre calidad de vida del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
Nicaragua ocupa el lugar número 125 entre 176 naciones investigadas. Uno de los puestos más
bajos de América Latina después de Haití, República Dominicana y Belice (PNUD, 1999).
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El  en foque conceptua l  adoptado en e l  es tud io se basa en la  propues ta desarro l lada
por Manue l  Tamayo ,  que permi te  ana l i zar  la  cr imina l idad ado lescen te  como un prob lema
de po l í t i ca  públ ica .  E l  ob je t i vo de es te  aná l i s i s  –que e l  au tor denomina “ inves t i gac ión
para  l a  acc ión”– e s  some te r  todas  l a s  f a se s  de  una  po l í t i c a  púb l i ca  a  un  cons t an t e
cues t ionamien to sobre la  conven ienc ia  de su ap l icac ión .  En es te  es tud io tendrán mayor
én fas i s  dos e tapas de l  f lu jo de las  po l í t i cas  públ icas :  l a  Génesis ,  re fer ida a  l a  capac idad
de la  soc iedad de de f in i r  su agenda públ ica en lo soc ia l ,  po l í t i co y  económico ,  y  e l
Diseño ,  re lac ionado con la  toma de dec i s iones  sobre po l í t i cas  a l  cons iderar  aspec tos
t écn icos  y  po l í t i cos .

La metodolog ía para e l  aná l i s i s  se basa esenc ia lmente en e l  aná l i s i s  documenta l  de
in formes  y  da tos  e s t ad í s t i cos  ob ten idos  en  d i s t i n to s  organ i smos  de l  Es t ado ;  además  de
inves t i gac iones ,  d i agnós t i cos  y  documen tos  e l aborados  por  ins t anc ia s  de  l a  soc iedad
c i v i l ,  agenc ias  in te rnac iona les  y  organ i smos in te r ins t i tuc iona les  como Un ice f .

Un prob lema que en f ren ta  e l  es tud io es  l a  escasez  de in formac ión que incorpore e l
cr i t e r io  generac iona l  y  permi ta  rea l i zar  un aná l i s i s  más pro fundo .  Los  da tos  es tad í s t i cos
prov ienen de la  Po l ic ía  Nac iona l  y  abarcan e l  per íodo comprendido en tre 1993 y  jun io
de 2000. Otros datos emanan del S is tema Peni tenciar io Nacional ,  a través de la in formación
presen tada en la  inves t igac ión rea l i zada por la  Comis ión Nac iona l  de Promoción y De fensa
de los  Derechos de l a  N iñez  y  l a  Ado lescenc ia .  No se  ob tuvo in formac ión sobre los
ado lescen tes  procesados por los  t r ibuna les  de jus t i c ia ,  y  se  tomó como re ferenc ia  los
casos que cumplen condena en e l  s i s tema peni tenc iar io (aunque subes t ima los casos
dec la rados  inocen te s ,  lo s  a rch i vados  y /o  cer rados  por  e l  s i s t ema jud ic i a l ) .

La  va l idez  de los  resu l t ados  a lcanzados se  basa  en la  r i guros idad de l  aná l i s i s ,  que
pe rm i t e  f undamen t a r  y  j u s t i f i c a r  l a  imp l emen t a c i ón  de l  Mode l o  de  J u s t i c i a  P ena l  y
Ado l e s c en t e  como  po l í t i c a  púb l i c a .  A l  r e s p e c t o ,  e l  e s t ud i o  i d en t i f i c a  una  s e r i e  d e
ex terna l idades per fec tamente aprovechables  para e l  desarro l lo soc ia l  y  económico .  S i
o t ros  prob lemas  de l  pa í s  se  abordaran desde es t a  perspec t i v a ,  se r í a  más  f ác i l  cons t ru i r
un es tado soc ia l  de derecho,  una democrac ia par t ic ipa t i va y  un modelo de desarro l lo
económico con equ idad y  jus t i c i a  soc ia l .
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El  Mode lo ob l iga a las  ins t i tuc iones públ icas  invo lucradas a generar  esa ren tab i l idad
soc ia l ,  median te la  promoción ,  e l  respec to y  la  pro tecc ión de los derechos de los n iños
y  ado lescen tes ,  en e l  marco de l  in terés  super ior  de l  n iño y  en su reconoc imien to como
suje to ac t i vo de derecho.  Y también en trega un novedoso t ra tamien to a la  problemát ica
de la  n iñez y  la  ado lescenc ia  a l  hacer converger dos temas supues tamente an tagón icos :
l a  segur idad c iudadana y  los  derechos humanos de los  incu lpados de los  de l i tos .  La
ren tab i l idad soc ia l  t ambién es  un ind icador de progreso y  democrac ia ,  y  es ta  se  mide
por  e l  g rado de creac ión de mecan i smos rac iona le s  y  human i t a r ios  de  impar t i r  ju s t i c i a .

También los  resu l t ados de l  es tud io permi ten v i sua l i zar  l a  impor tanc ia  de la  l e y  en
e l  proceso de formulac ión y  d i seño de po l í t i cas  púb l icas .  En t re  mayores  componen tes  l a
in tegren y  for ta lezcan –como e l  consenso nac iona l ,  los  derechos humanos ,  l a  e f i c ienc ia ,
l a  equ idad ,  l a  rac iona l idad y  l a  jus t i c i a  soc ia l–  mayor será  su e fec t i v idad en la  d i f í c i l
fase de implementac ión.
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La  r eacc i ón  an t e  l a  c r im ina l i d ad  o  de l i n cuenc i a  ado l e s cen t e  e s  un  a sun to  que
de sp i e r t a  a l t o  i n t e r é s  en  l a s  po l í t i c a s  s ob r e  s e gu r i d ad  c i udadana ,  en  l o s  c í r cu l o s
c ien t í f i cos y  jur íd icos ,  en los  medios de comunicac ión y  en la  op in ión genera l  de los
pa í se s  de  l a  reg ión .  E l lo  ha  generado dos  e f ec tos  nega t i vos  y  d i ve r sos .  Por  un l ado ,  una
sensac ión de insegur idad y de impunidad f ren te a la de l incuencia adolescente y ,  por
o t r o ,  u n  d e s c r é d i t o  d e  l o s  mec an i smo s  d e  r e a c c i ó n  e s t a t a l ,  d e b i do  a  l a  f a l t a  d e
rac iona l idad de las  sanc iones .

S in  menosprec iar  e l  pr imer e fec to ,  l a  h i s tor ia  l a t inoamer icana ha ev idenc iado la
preva lenc ia  de l  segundo,  e l  que ha a lcanzado una magni tud ta l  que condic iona y  or ien ta
la pol í t ica cr imina l  hac ia los adolescentes ,  conv ir t iéndola en repres iva y coerc i t i va .  Desde
es te  pun to de v i s t a ,  l a  d i scus ión se  ha reduc ido muchas  veces  a  un deba te  marg ina l
acerca de la  segur idad c iudadana y a la  inmedia ta reacc ión f ren te a l  de l i to ,  lo que ha
generado abusos  y  v io lac iones  a  los  derechos  fundamen ta le s .

Es t e  t ra t amien to  se  ha desarro l l ado ba jo  e l  amparo de l a  doc t r ina  de s i tuac ión
i rregu lar  v igen te  en Amér ica La t ina desde 1919 con la  Ley  de Pa t rona to de Argen t ina ,  l a
que ráp idamen te  se  expand ió  a  todos  los  pa í ses  de  l a  reg ión .  E l l a  sus t en ta  un s i s t ema
ins t i t uc iona l  basado en l a  respues t a  pun i t i v a  y  tu t e l a r  d i r i g ida  a  todos  los  n iños  que se
encuen t ran en s i tuac ión i r regu lar ;  inc lu idos los  que se  a leguen que v io lan las  l e yes ,
v i van en abandono o descu ido ,  en ex t rema pobreza o ind igenc ia ,  o  sean d i scapac i t ados o
huér f anos ,  en t r e  o t ros .

En e l  ámbi to pena l  se fundamenta la  ap l icac ión de métodos propios de l  s i s tema
puni t i vo –con f ines  de correcc ión y  enmienda– y  e l  empleo d i screc iona l  de l  cr i t e r io  de
pe l i g ro s i dad  soc i a l .  E l  p r i nc i pa l  ob j e t i v o  de  e s t a  doc t r i n a  cons i s t e  en  b r i nda r  una
respues ta  coerc i t i va  –a i s l amien to en cen t ros  de rec lus ión ,  encarce lamien to y  o t ros– a
toda la  prob lemát ica de la  n iñez ,  con independenc ia  de los  fac tores  asoc iados ,  sean
é s to s  de  o r i g en  soc i a l ,  e conómico ,  f am i l i a r  y /o  po l í t i co .  E s t e  t r a t am ien to  su rge  en
sus t i t uc ión de  l a  prov i s ión de  los  se r v i c ios  bás i cos  como educac ión ,  sa lud ,  v i v i enda ,
depor te  y  recreac ión .

II. TRATAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN
CONFLICTO CON LA LEY COMO ASUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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Diversos  au tores  como C i l l e ro ,  Couso y  Pa lma ,  han denominado a  es t e  t ra t amien to
de pol í t i ca la  “ jud ic ia l i zac ión de la  pobreza de la  n iñez y  la  adolescenc ia” ,  prec i samente
porque a t ravés  de medidas  jud ic ia les  y  coerc i t i vas  se  pre tende so luc ionar  prob lemas
es t ruc tura le s  que a fec tan a  n iños  y  ado lescen tes .

En Nicaragua, e l  as idero jur íd ico de es ta doctr ina se denominó Ley Tute lar de Menores
de 1974 y permaneció v igente has ta 1998. Es ta Ley contemplaba la f igura de l  Direc tor
Tu te lar  de Menores ,  como máx ima au tor idad admin is t ra t i va ,  para a tender y  reso l ver  –en
forma d i sc rec iona l  y  s in  l ím i t e s–  los  casos  de  n iños  y  ado le scen te s  en  s i tuac ión de
r i e sgo o pe l i g ro  (CENIDH,  1997) .

En con t rapos ic ión a  es ta  Doc t r ina ,  y  con la  aprobac ión de la  Convenc ión sobre los
Derechos de l  N iño de las  Nac iones Unidas en 1989,  surg ió la  Doc tr ina de Pro tecc ión
In tegra l .  Su punto de par t ida es  e l  in terés  super ior  de l  n iño y  ado lescen te ,  y  busca
fa vorecer  su  p leno desarro l lo  f í s i co ,  s i co lóg ico ,  mora l ,  cu l tura l  y  soc ia l ,  en consonanc ia
con la  evo luc ión de sus facu l tades y  que le  bene f ic ien en su máx imo grado (C i l l ero ,
1999) .  Es te  pr inc ip io se complementa con e l  concep to de que los  n iños son su je tos
soc ia le s  de derecho ,  do tados de una par t i cu lar  pos ic ión an te  e l  s i s t ema normat i vo .

De acuerdo con es ta  doc t r ina ,  n iños  y  n iñas  son su je tos  soc ia le s  cuyos  derechos
h an  d e  p r omov e r s e  y  d e f e nd e r s e .  L a s  s i t u a c i on e s  e s p e c i a l e s  s e  mane j a n  s e gún  s u
na tura leza .  En v i r tud de e l lo ,  se  es tab lecen d i ferenc ias  en e l  t ra tamien to ins t i tuc iona l  de
la  cr imina l idad juven i l  en comparac ión con o t ros  casos  o s i tuac iones  or ig inados por
con f l i c to s  soc i a l e s ,  po l í t i cos  y /o  cu l tu ra l e s .

A t ravés  de la  Convenc ión se formula la  jus t i c ia  pena l  juven i l  o ado lescen te  basada
en una concepc ión pun i t i vo -garan t i s t a .  Jun to con a t r ibu i r le  una mayor responsab i l idad
sobre sus  ac tos ,  l e  reconoce una ser ie  de garan t ías  jud ic ia les ,  procesa les  y  o t ras  acordes
con su  desar ro l lo  y  fo rmac ión e t á rea .
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Entre 1983 y junio de 2000, la  Pol ic ía Nac iona l  reg is t ró un to ta l  de 235.426 personas
de ten idas ,  de las  cua les  25 .957 (8 ,17%) eran menores  de 18 años .  La re lac ión en t re  la
cr imina l idad ado lescen te  y  adu l ta  se puede aprec iar  en e l  Grá f ico N° 1 :

De l  g rá f i co  N°  1  podemos in t e rpre t a r  dos  aspec tos :

· El  aumento de la  cr imina l idad genera l  pone de mani f i es to la  ex i s tenc ia  de un
prob lema es t ruc tura l  que se  agrava  año t ras  año ,  y

· La ac t i v idad de l ic t i va  de los adolescen tes  en comparac ión con la  adul ta  es  ba ja
y  son los  que menos apor tan a  l a  cr imina l idad .  S in  embargo ,  su  compor tamien to
no escapa a l  aumento gradual  de la cr imina l idad,  por lo que cua lquier aná l i s i s
de po l í t i ca  públ ica no debe des l i garse de l  prob lema es t ruc tura l  que en f ren ta  la
cr imina l idad en genera l .

Es t a  misma s i tuac ión se  observa  en los  da tos  de l  S i s t ema Pen i t enc iar io :

1.     SITUACIÓN ACTUAL  DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICT O CON LA LEY

GRÁFICO 1:  RELACIÓN ENTRE CRIMINALIDAD ADOLESCENTE Y CRIMINALIDAD ADULTA

CRIMINALIDAD DESDE LAS APREHENSIONES POLICIALES

FUENTE : E LABORACIÓN  PROP IA BASADA EN  DATOS POLICIALES .
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Ambas  barras  represen tan l a  c r imina l idad ado lescen te .  Las  ub icadas  en segundo
p lano gra f i can  l a  c r imina l idad ado le scen te  en  genera l ,  y  l a s  de l  pr imer  p lano a  lo s
adolescen tes  re inc iden tes .  En ambos casos se observa un aumento .  Es dec i r ,  año t ras
año más adolescen tes s in an tecedentes pena les  ingresan a la  ac t i v idad de l ic t i va  con igua l
in tens idad que los  re inc iden tes .

La t ipo log ía de los ac tos de l ic t i vos comet ido por adolescentes es var iada ,  pero ex is ten
a lgunos t ipos pena les  que concen tran más número de de l i tos :

GRÁFICO 2:  DELITOS ADOLESCENTES, 1993-2000

FUENTE : ELABORACIÓN  PROPIA  A PART IR  DE DATOS DEL S I STEMA PENITENCIARIO .
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GRÁFICO  3:  TIPOLOGÍA DE DELITOS COMETIDOS POR MENORES DE 18 AÑOS

FUENTE : E LABORACIÓN  PROP IA BASADA EN  DATOS POLICIALES .
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N a r c o t r á f i c o

V i o l a c i o n e s

H o m i c i d i o s

De l i t os  m i l i t a res

Es ta fas

DELITOS  COMETIDOS POR MENORES DE 18 AÑOS
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La mayor  par te  de los  de l i tos  comet idos  por  los  ado lescen tes  corresponde a  de l i tos
con t ra  l a  prop iedad –en espec ia l  robos y  hur tos– ,  t endenc ia  que se  con f i rma con los
d a t o s  d e l  S i s t ema  Pen i t e n c i a r i o .  E s t a  l e c t u r a  p e rm i t e  i n t e r p r e t a r  que  l a  p r i n c i p a l
mot i vac ión de l i c t i va  de los  ado lescen tes  se  puede exp l icar  a  par t i r  de las  cond ic iones
soc ioeconómicas  imperan tes .

Es te anál i s i s  se asemeja a las va lorac iones ver t idas por Unice f ,  ins t i tuc ión que basada
en e s tud io s ,  i n ve s t i g ac iones  e  in fo rmes  de  lo s  gob i e rnos  de  lo s  pa í s e s ,  ad jud i ca  l a
p ro l i f e r ac ión  de  l a  c r im ina l i dad  ado l e scen t e  a  l a  d i s c r im inac ión  soc i a l  que  su f r en ;
expresada en la  escasa incorporac ión a l  mercado de l  t raba jo y  e l  d i f í c i l  acceso a l  s i s t ema
e du c a t i v o  y  a  o t r o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s .  E l l o  s e  h a c e  má s  e v i d e n t e  e n  l a  r e a l i d a d
la t inoamer icana donde los  n iños y  ado lescen tes  no pueden sa t i s f acer  sus  neces idades
bás icas  deb ido a las  d i f í c i l e s  cond ic iones  soc ioeconómicas .

S in embargo,  las  precar ias  condic iones soc ioeconómicas que debe en fren tar la  n iñez
n icaragüense no son las  ún icas  l imi tac iones  a  su desarro l lo .  En genera l ,  los  ado lescen tes
y  jóvenes n icaragüenses  se  en f ren tan a la  soc iedad con incer t idumbres y  temores que
los  ub ican en una pos ic ión desven ta josa .  A lgunos de los  f ac tores  a  cons iderar  en e l
aná l i s i s  de las problemát icas que a fec tan a es te grupo e táreo son los s i s temas de autor idad
en las  fami l ias ,  basados en parad igmas t rad ic iona les  y  en la  re lac ión as imétr ica de los
adu l tos  con sus  h i jos ;  e l  predomin io de una cu l tura  ind i v idua l  de compe tenc ia  y  domin io
que genera una ser ie  de pa t rones cu l tura les  v incu lados con la  v io lenc ia ;  l a  percepc ión
que generan los  medios  de comunicac ión a l  presen tar  l a s  acc iones  más v io len tas  como
opc iones  para  reso l ver  con f l i c tos ,  y  los  es t ragos  de una cu l tura  marcada por  l a  v io l enc ia
como v í a  para  so luc ionar  los  con f l i c tos  soc ia l e s .

Es ta s  cond ic iones  han con t r ibu ido a  l a  neces idad de los  ado lescen tes  de a f i rmar su
iden t idad y  adqu ir i r  poder sobre un ambien te  que les  resu l t a  hos t i l  o  ind i f eren te .  La
rea l idad a la  que es tán expues tos  los  puede conduc ir  a  desarro l lar  conduc tas  an t i soc ia les
que t e rminar ían invo lucrándo los  en e l  mundo de l i c t i vo .

Sumado a es ta s  d i f í c i l e s  s i tuac iones ,  los  n iños  y  ado lescen tes  t i enen que en f ren tar
l a  e s t i gma t i zac ión soc ia l  que los  ca t a loga  como los  de l incuen tes  más  pe l i g rosos .  Un
sondeo  r e a l i z a do  s e i s  me s e s  a n t e s  d e  l a  a p r ob a c i ón  d e l  C ód i g o  d e  l a  N i ñ e z  y  l a
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Adolescenc ia  re f l e jó  que buena par te  de los  c iudadanos desconoc ía  su con ten ido ,  pero
ex i s t í a  l a  percepc ión que promov ía  e l  “ l iber t ina je”  en t re  los  menores  y  “pro teg ía  a  los
cr imina les” .  Otra encues ta  reve ló que e l  53% de la  poblac ión cons ideraba que la  mayor
amenaza  a  su  segur idad per sona l  e ran l a s  pand i l l a s  y  c r im ina l e s .  Un 67% de los  e f ec t i vos
pol ic ia les  pensaba lo mismo 5 .

E s t a  aprox imac ión ev idenc ia  l a  ex i s t enc ia  de  un c í rcu lo  v i c ioso que comienza  y
termina con e l  uso de mecanismos de coerc ión para un problema comple jo y d iverso ,
que t iende a empeorarse a l  enfrentar condic iones socioeconómicas di f íc i les .  E l  t ra tamiento
e in tervenc ión de es te  c í rcu lo ha generado inca lcu lab les  cos tos pol í t i cos y  económicos
para e l  Es tado .  A for tunadamente ,  su rup tura se fundamenta en los cambios ins t i tuc iona les
y  jur íd icos  rea l i zados  en e l  ú l t imo decen io en N icaragua .  De es ta  forma ,  se  ha in ic i ado
e l  proceso de adopc ión de l  marco é t i co y  po l í t i co de la  doc t r ina de pro tecc ión in tegra l .

La  reconcep tua l i zac ión de los  derechos humanos ba jo la  doc t r ina de pro tecc ión
in tegra l  ha p lan teado impor tan tes  cambios en e l  aborda je jud ic ia l  de la  s i tuac ión de los
ado lescen tes  en con f l i c to  con la  l ey .  Uno de e l los  es  l a  formac ión de au tonomía en la
jus t i c i a  pena l  ado lescen te  para  en focar l a  y  foca l i z a r l a  y  a s í  garan t i za r  los  precep tos
es tab lec idos  en la  Convenc ión sobre los  Derechos de l  N iño .  De es te  modo,  l a  jus t i c i a
pena l  común se f l ex ib i l i za  y  moldea de acuerdo con las  carac ter í s t i cas  de sus usuar ios ,
lo  que cons t i tuye la  t raducc ión de l  pr inc ip io de l  in terés  super ior  de l  n iño a l  p lano de
l a s  po l í t i c a s  pena l e s  y  c r im ina l e s .

Es ta  au tonomía no s ign i f i ca que la  jus t ic ia  pena l  adolescen te n iegue la  jus t ic ia  pena l
común.  Es  indudab le  que pr inc ip ios  y  d i spos ic iones  de l  derecho pena l  sus tan t i vo  as í

2. AUT ONOMÍA DE LA JUSTICIA PENAL ADOLESCENTE COMO ASUNT O DE

POLÍTICA PÚBLICA

5
Informe “Consulta Ciudadana, Seguridad Ciudadana y Policía ¿Qué opina el pueblo?”. Grupo Cívico
Ética y Transparencia. Managua, 1999.
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como pr inc ip ios  procesa les  un iversa les  – lega l idad ,  inocenc ia ,  ce ler idad ,  impugnac ión ,
en t re  o t ros– t i enen p lena va l idez  y  ap l i cac ión en la  jus t i c i a  pena l  ado lescen te .  S in
embargo,  se toma en cuenta la condic ión espec ia l  de los menores de edad.  Tampoco
niega la re lac ión con la jus t ic ia común en e l  func ionamiento de l  s i s tema, s ino que ins is te
en una respues ta  foca l i zada a la  problemát ica de la  n iñez y  la  adolescenc ia .  Dos aspec tos
que re fuerzan la  cond ic ión de au tonomía son :

a.  Tratamiento acorde al  sujeto .  Los ado lescen tes  son personas d i feren tes
deb ido a su edad y  se  l e s  presume un incomple to desarro l lo  en los  aspec tos  f í s i co ,
s ico lóg ico y  soc ia l .  Ta l  s i tuac ión se a t r ibuye a  la  comple ja  t rans ic ión de la  n iñez  a  la
edad adu l ta ,  y  a  las  crec ien tes  pres iones y  res t r i cc iones que rec iben de la  soc iedad .

Respec to de lo ú l t imo,  la  soc iedad y  la  fami l i a  generan escasos cana les  para que
los  ado lescen tes  puedan comunicar  sus  neces idades .  Por  e l  con t rar io ,  se  i gnoran sus
prob lemas más sen t idos  y  sus  opc iones  académicas ,  l abora les ,  sexua les  y  o t ras ;  a s í
como su  nece s idad  de  au tonomía ,  pa r t i c i pac ión  g rupa l ,  comun i t a r i a ,  y  su s  nueva s
expres iones  crea t i va s ,  po l í t i cas  y  soc ia l e s .  La  juven tud ha s ido iden t i f i cada como un
segmento poblac iona l  prob lemát ico y  de f ic i t ar io con una fuer te  es t i gmat i zac ión soc ia l
(Kraus fopk ,  1996) .

b.  Orientación educat iva .  En la  fase de la  e jecuc ión de las  sanc iones también
se  desarro l l an pr inc ip ios  bás icos  de l  derecho pena l  común como la  readap tac ión y
re soc i a l i z ac ión  de l  i nd i v i duo ,  l o  que  e s  ap l i c ab l e  pa ra  l a  j u s t i c i a  ado l e scen t e .  S in
embargo ,  en es te  aspec to la  au tonomía ado lescen te  se mues t ra  con mayor fuerza ,  dado
que se encuentra en una edad conveniente para e l  aprendiza je .  De hecho, durante es ta
e tapa ,  se adquiere una gran can t idad de conoc imien tos por lo que resu l ta  congruente
correg i r  su conduc ta  (T i f f e r ,  1997) .  Por e l lo ,  se  jus t i f i ca  pr inc ipa lmente  la  educac ión y
la  re inserc ión en lugar de la  sanc ión coerc i t i va .  En es te  sen t ido ,  la  sanc ión –además de
cumpl i r  con los cr i ter ios de rac iona l idad y  proporc iona l idad– debe contener un sus ten to
pedagóg ico y  educa t i vo ,  cuya f ina l idad sea a f i anzar  una ac t i tud de responsab i l idad en e l
adolescente an te e l  daño comet ido .  Se p lan tea ,  en tonces ,  la  neces idad de abordar la
de l incuenc ia  juven i l  como un asun to que no puede ser  resue l to exc lus i vamente desde la
teor ía  de l  derecho pena l  y  sus  l ími tes ,  s ino desde una perspec t i va  jur íd ica y  soc iopo l í t i ca
más  ampl i a .
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Los  pr inc ip ios  que sus t en tan los  derechos  de  los  n iños  y  de  l a s  n iñas  a  esca la
mundia l  han mot i vado un cambio paradigmát ico en la jus t ic ia n icaragüense .  La adopción
de l  nuevo Modelo conl levó un proceso in tenso de depurac ión de una propues ta  jur íd ica
prop ia ,  basada en los  pos tu lados de la  Convenc ión In ternac iona l  sobre los  Derechos de l
N iño .  En su ca l idad de Es tado Par te ,  N icaragua no cuen ta  con o t ra  opc ión ,  s ino la  de
asumir  los  compromisos  in te rnac iona les  con los  derechos  de l  n iño .

E l  Es tado adopta  un ro l  más dec i s i vo t ras  as i s t i r  a  la  Cumbre Mundia l  de la  In fanc ia
en 1992 ,  donde rea f i rmó su compromiso con e l  cumpl imien to de la  Convenc ión .  Para
e l lo  creó la  Comis ión Nac iona l  de Promoción y  De fensa de los  Derechos de l  N iño y  la
N iña (CNPDN) adscr i t a  a  la  Pres idenc ia  de la  Repúbl ica ,  l a  que tuvo como pr inc ipa l
m i s i ó n  c o o r d i n a r  l a  c r e a c i ó n  d e l  a n t e p r o y e c t o  d e  C ód i g o .  A d emá s  d e  l a  CNPDN ,
par t i c iparon en es t e  proceso represen tan te s  de  los  d i s t in tos  poderes  de l  Es t ado ,  de  l a s
ins t i tuc iones de gob ierno cuyos programas bene f i c ian a la  n iñez ,  y  l a  Coord inadora de
Organ i smos No Gubernamenta les  que t raba jan con la  N iñez  y  l a  Ado lescenc ia  (CODENI) .
Para e l  d i seño de l  an teproyec to ,  es tas  ins tanc ias  con taron con la  as i s t enc ia  técn ica y
profes ional de organismos especia l i zados en la mater ia .  En forma parale la a la e laboración
de l  an teproyec to ,  se  desarro l l aron cab i ldos ,  capac i t ac iones y  acc iones de d i vu lgac ión ,
or i en tadas  a  promover  y  d i fund i r  los  pr inc ipa le s  con ten idos  de  l a  Convenc ión .

Los aspec tos  cen t ra les  de l  Mode lo de Jus t i c ia  Pena l  Adolescen te  con ten idos en e l
Cód igo consagran pr inc ip ios  bás icos ,  prop ios  de la  au tonomía de la  jus t i c i a  ado lescen te ,
y  e l  r e conoc im i en t o  de  una  j u r i s d i c c i ón  p rop i a  a co rde  con  un  s i s t ema  g a r an t i s t a  y
pro tecc ion i s ta  de los  derechos humanos .  E l  nuevo Mode lo se  ha formulado para es tar  en
to ta l  correspondenc ia con e l  s i s tema jud ic ia l  en genera l ,  y  ha s ido ar t icu lado de forma
coheren te  y  conexa con las  po l í t i cas  soc ia les ,  económicas y  cu l tura les  d i r ig idas  a l  mismo
segmento e táreo .  La e fec t i v idad de l  Modelo es tá  condic ionada a los resu l tados de es tas
po l í t i cas ,  ya  que de nada serv i rá  avanzar  en e l  e s t ab lec imien to  de un s i s t ema garan t i s t a
y  de  derechos  humanos ,  s i  no se  cumple  l a  o t ra  par te  de l  con jun to  de derechos  bás icos
de n iños  y  ado lescen tes .

3.      CREACIÓN DE UN NUEVO PARADIGMA DE HACER POLÍTICA PÚBLICA
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Según e l  Código ,  la  ap l icac ión de las  d ispos ic iones de la  Jus t ic ia  Pena l  Espec ia l  de
Adolescente ,  tan to en e l  n ive l  procesa l  como en la e jecuc ión,  es tará a cargo de órganos
espec ia l i zados en mater ia  de adolescen tes  (ar t .  99) .  E l  s igu ien te  cuadro es tab lece esa
re l ac ión ins t i t uc iona l :

CUADRO 1:  MODELO DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL ADOLESCENTE

Poder Judicial
Corte Suprema de Justicia
Encargado de la aplicación

de la Justicia Penal
Adolescente y última
instancia de justicia

Policía Nacional
Prevención y persecución

de los delitos y faltas

Presentación y
defensa de las

partes en la juscial
penal adolescente

Sistema Penitenciario
A cargo de la

ejecución de las
medidas privativas

de libertad

Academia de Policía
A cargo de la
capacitación

y especialización de los
operadores policiales en

todas sus estructuras

Escuela Judicial
A cargo de la
capacitación

y especialización de
operadores judiciales

Defensoría Pública
Adolescente

A cargo de la defensa de
los adolescentes en
jucio  y apoyo en la

aplicación  de medidas
no judiciales

Fiscalía Pública
A cargo de

investigaciones y
formular la acusación
cuando exista mérito

Centros Especiales
para Adolescentes
(2 en todo el país)

Seguridad Pública
Prevención y trabajo

directo en las
comunidades

y detención frente
a flagrante delito

Instrucción Policial
Atención de los delitos
para ser remitidos a la
autoridad judicial y/o

Coordinación con
fiscalía pública

Tribunal de Apelaciones
Segunda Instancia

Sala Penal: Integrado
por 3 magistrados,
un de los cuales

especialista en el tema

Red de
Defensores

17 Juzgados Penales
de Adolecentes

Primera Instancia
1 Juzgado por cada

departamento del país

Oficina de Control
y Seguimiento de las
Medidas no privativas

de libertad

FUENTE : ELABORACIÓN  PROPIA  BASADA EN  EL CÓDIGO DE LA  N IÑEZ  Y  L A ADOLESCENCIA .
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La re lac ión de cada ins t i tuc ión de cara a l  desarro l lo de la jus t ic ia  pena l  adolescente
se  v i sua l i za  en e l  Cuadro N° 2 :

CUADRO 2:

Inves t igac ión
R e s p e c t o  d e  l a s
g a r a n t í a s  d e l  d e b i d o
p roc e so  d e  l a s  p a r t e s
en e l  ju ic io y  ap l icac ión
d e  j u s t i c i a  p e n a l
au tónoma

Defensor ía
Públ ica

Policía
Nacional

F i sca l ía  Públ i ca

Decis ión
Sentencia judic ia l

Fami l i a

Juzgados  Pena les
Adolescentes

Rehabi l i tac ión

Medidas  no pr i va t i vas
de l iber tad

Med idas  pr i va t i va s
de l iber tad

Minis ter io
de Educación

Comunidad
Oficina de Control y

Seguimiento

S i s t ema

ETAPA INSTITUCIÓN A CARGO I N S TA N C I A S  U
ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES

FUENTE : ELABORACIÓN  PROPIA  BASADA EN  EL CÓDIGO DE LA  N IÑEZ  Y  L A ADOLESCENCIA .
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Un a spec to  que  merece  e spec i a l  menc ión  e s  e l  e j e r c i c i o  de  l a  a cc i ón  pena l  e
inves t i gac ión procesa l ,  competenc ias  rad icadas en la  F i sca l ía  Públ ica .  Es ta  será la  ún ica
au tor idad competen te  para abr i r  e  in ic iar  los  procesos jud ic ia les ,  y  l a  ins tanc ia  que
s e l e c c i o n a r á  l a s  c a u s a s  o  h e c ho s  q u e  ame r i t e n  s e r  p r o c e s a d a s  j u d i c i a lmen t e .  L a
Procuraduría const i tuye una pieza importante en la operat iv idad y racional idad del Modelo.
Por un lado ,  ev i t a  e l  recargo de casos o exceso de demanda y  la  res t r icc ión de la  o fer ta
jud ic ia l  y ,  por o t ro ,  garan t i za  que la  jud ic ia l i zac ión sea e fec t i vamente  e l  ú l t imo recurso .

Desde es ta  func ión ,  a  la  Procuradur ía  le  corresponde es tar  en permanen te  con tac to
con o t ras  ins tanc ias  es ta ta les ,  en espec ia l  con la  Po l ic ía  Nac iona l ,  dado que és ta  ú l t ima
es la  que cap ta las  s i tuac iones de l ic t i vas  o a f ines .  Además ,  debe ser opor tuna para ap l icar
l a s  med idas  ex t ra jud ic i a l e s  y  o t ras  sa l idas ,  e v i t ando caer  en abusos  a l  jud ic i a l i za r  casos
menores .

Otro aspecto es la creación de la Defensoría Públ ica , que asume uno de los pr incipios
fundamenta les  de l  deb ido proceso y  de l  Mode lo :  e l  derecho a la  de fensa de los  usuar ios
de la  po l í t i ca públ ica .  La de fensa procesa l  se l l evará a cabo para le lamente con e l  derecho
de l a s  v í c t imas .  De es t a  fo rma ,  se  es t ab lece  e l  equ i l ib r io  en t re  los  derechos  de  l a s
par tes  en e l  ju ic io .  De acuerdo con e l  Código ,  e l  Es tado debe garan t i zar  es te  derecho s in
exc lu i r  a  n ingún adolescen te procesado.  Para e l lo ,  la  De fensor ía  Públ ica debe crear una
red de de fensores  púb l i cos ,  in t egrada por  pro fes iona les  de l  derecho .

D e l  Cód igo se pueden ex t raer  o t ros aspec tos  re levan tes  en mater ia  de derechos
humanos  y  de  ga ran t í a s  j ud i c i a l e s ,  t emas  que  han  s ido  abordados  amp l i amen te  por
académicos y  jur i s t a s  n icaragüenses .  Por  es te  mot i vo ,  e l  es tud io se  cen t rará  en ana l i zar
la  con t r ibuc ión soc ia l  y  económica de l  Mode lo .
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Las  impl icanc ias  que con l l e va  para  l a  soc iedad la  creac ión de una nueva po l í t i ca
públ ica son aspec tos  que no deben escapar de l  aná l i s i s  de po l í t i ca .  En es ta  secc ión ,  e l
es tud io eva luará  s i  e l  Mode lo es  capaz  de generar  bene f i c ios  a  f a vor  de o t ros  ac tores
soc ia les ,  además de sus  bene f i c i a r ios  d i rec tos .

Trad ic iona lmente se ha asumido que la  jus t i c ia  cons t i tuye un b ien públ ico .  Es dec i r ,
que cumple con e l  supues to de que no es pos ib le n i  deseable la exc lus ión de las personas ,
y  que e l  cos to  marg ina l  de sumin i s t rar lo  a  una persona ad ic iona l  es  nu lo (S t i g l i t z ,  1992) .
No obs tan te ,  l a  exces i va  carga jud ic ia l  ha cues t ionado e l  ú l t imo supues to ,  dado que un
caso ad ic iona l  que ingresa a l  s i s t ema jud ic ia l  impl ica  nuevos cos tos  desde e l  momento
en que comienza a produc irse conges t ión y  exceso de demanda en e l  s i s tema (Peña ,
1996) .

S in embargo ,  para e l  caso de la  jus t i c ia  pena l ,  e l  aná l i s i s  debe hacerse a t ravés  de
un cr i t er io genera l  o soc ia l ,  y  no ind i v idua l  o par t i cu lar  (basado en e l  caso ad ic iona l) .
A l  respec to ,  Juan Enr ique Vargas  expresa :  “de t rás  de cada ju ic io  pena l  no hay  un so lo
in teresado o bene f ic iar io con e l  mismo,  s ino en forma equ iva len te  lo  son todos los
in tegran tes  de la  comunidad .  Por e l lo ,  s i  no in terv iene e l  Es tado ,  se  produce e l  prob lema
de l  po l i zón ,  pues nad ie  es tará d i spues to a persegu i r  e l  de l i to  a  la  espera de que o t ros lo
h i c i e r an ,  con  l o  que  s e  b ene f i c i a r án  i g u a lmen t e  d e  l o s  r e su l t a do s  d e l  c a s t i g o  d e l
de l i ncuen t e” .

En  N i c a r agua ,  en  a l gunos  c a so s  como l o s  con f l i c t o s  l abo ra l e s  y  s i nd i c a l e s ,  l a
v io lenc ia  juven i l  y  o t ros ,  e l  des in terés  de la  v í c t ima no es  un tema.  Por e l  con t rar io ,  en
e l los  se  ev idenc ia  e l  uso desproporc ionado de la  fuerza ,  lo  que hace de la  segur idad un
a sun t o  de  e l i t e s  que  pueden  co s t e a r  e s t e  r e cu r so  (CODEHUCA  y  CEN IDH ,  i n f o rmes
anuales) .  E l  tema es más agudo f ren te a la  de l incuenc ia juven i l ,  dado que e l  abuso es
mayor  f ren te  a  personas  que requ ieren de un t ra to  aún más rac iona l  por  su cond ic ión y
desa r ro l l o  e t á reo .

III.    CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL NUEVO MODELO

1.     PROVISIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN NUEVO SERVICIO PÚBLICO
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A n i ve l  jur íd ico ,  a l  derecho pena l  se  le  br inda un t ra tamien to espec ia l  y  se  le  ub ica
dentro de l  con jun to de áreas de l  derecho públ ico o áreas de in terés  soc ia l .  E l  derecho
pena l  pre tende reso l ver  con f l i c tos  que a fec tan derechos fundamenta les  de las  personas
– la  v ida ,  l a  l iber tad ,  l a  segur idad persona l ,  l a  in tegr idad f í s i ca ,  e l  t ra to  humano– en t re
o t ros  derechos ,  t an to  de  l a s  v í c t imas  como de los  incu lpados  en los  con f l i c tos .  Por  su
impor tanc ia  soc ia l ,  es tos  derechos son b ienes jur íd icamente  pro teg idos .  A l  Es tado se le
a t r ibuye la  po tes tad de admin is t rar  la  jus t i c ia  pena l ,  lo  que adquiere mayor re levanc ia
f ren te  a  derechos de un sec tor  pob lac iona l  vu lnerab le  por su cor ta  edad .

Desde e l  punto de v i s ta  de los  cos tos ,  e l  argumento que impl íc i t amente se desprende
de l  Mode lo es  que la  prov i s ión es ta t a l  será  capaz  de absorber  toda l a  prob lemá t i ca  de
la  n iñez  y  l a  ado lescenc ia  en con f l i c to  con la  l e y ,  med ian te  e l  aprovechamien to de
economías  de esca la .  Comparado con la  s i tuac ión an ter ior ,  donde no ex i s t í a  n ingún
ins t rumento de po l í t i ca  para a tender es ta  prob lemát ica ,  l a  nueva s i tuac ión se poses iona
con  mayo r  con f i an z a  a l  c r e a r  nue v a s  i n f r a e s t r u c t u r a s ;  a l  p ro f e s i ona l i z a r  r e cu r so s
humanos ;  a l  for ta lecer  ins tanc ias  es ta ta les ,  y  a l  v incu lar  a  ac tores  c i v i l e s  para a tender
a una pob lac ión mayor de ado lescen tes  que la  reve lada por es tad í s t i cas  rec ien tes .

Dado los  argumentos an ter iores ,  se  puede asegurar  que la  po l í t i ca  púb l ica que
consagra la  Jus t i c ia  Pena l  Adolescen te  se de f ine como aque l la  que provee un serv i c io
público  de t ipo soc ia l ,  a l  ser  e l  t ra tamien to in tegra l  y  espec ia l i zado y  de acuerdo con
e l  desarro l lo  humano de n iños  y  ado lescen tes .  La  in tegra l idad de l  serv i c io  se  re f i e re  a
d i versos  aspec tos :  con t iene los  componen tes  de prevenc ión ,  a tenc ión y  rehab i l i t ac ión ,  y
es tablece la educación, resocia l i zac ión, t rabajo direc to en las comunidades ,  y  t ra tamiento
s ico lóg ico ,  t e rapéu t ico y  o t ros .  E l  t ra tamien to coerc i t i vo no es  e l  ún ico e lemento y  es tá
med ia t i z ado por  o t ros  aspec tos  soc ioeduca t i vos .

Desde la  re lac ión usuar io-o feren te ,  e l  Es tado opera como oferente  de  es t e  ser v i c io
y los usuarios o demandantes  d i rec tos  son los  n iños  y  ado le scen te s  menores  de  18
años  que  han  come t i do  de l i t o s  o  s e  a l e gue  su  comi s i ón 6 . Desde la relación agente-
pr inc ipa l ,  e l  Es tado asume la  agenc ia  y  e jecuc ión de l  Mode lo ,  y  la  soc iedad –en espec ia l

6
Es importante analizar desde la perspectiva de las políticas públicas el papel de la víctima como
parte del sistema penal adolescente. No obstante, en nuestro estudio nos centraremos en los llamados
victimarios dentro de la justicia penal (en el rango de edad que la ley establece).
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lo s  usuar ios  de l  serv ic io– se  poses iona como pr inc ipa l .  Cómo hacer  e fec t i vo  e l  derecho
de los pr inc ipa les es un tema que debe ser cons iderado como pr ior i tar io en las  próx imas
fases  de es ta  po l í t i ca  púb l ica .

Dado  que  e l  Mode l o  e s t a b l e c e  l a  coo rd i n a c i ón  e  i n v o l u c r am i en t o  d e  d i v e r s a s
ins t i t uc iones  es t a t a l e s ,  l a  re sponsab i l i dad de  l a  agenc ia  e s  d i ve r sa  y  mú l t ip l e ,  y  e s t á
d i seminada en cada una de las  ins t i tuc iones .  Desde es te  pun to de v i s t a ,  es  necesar io
re sa l t a r  que :

· El  serv ic io  no cons t i tuye ún icamente  jus t i c ia ,  en tend ida és ta  como la  reso luc ión
de con f l i c tos  a  t ravés  de la  ap l i cac ión de la  l e y ;  s ino que inc luye  un t ra tamien to
i n t e g r a l  y  e s p e c i a l i z a do ,  t r a duc i do  en  p r e v en c i ón ,  a t e n c i ón  e s p e c i a l i z a d a ,
resoc ia l i zac ión ,  educac ión ,  jus t i c i a  y  o t ros .

· La prov i s ión de es te  serv i c io  no le  corresponde ún icamen te  a l  Poder  Jud ic ia l .
También par t i c iparán ac t i vamen te  l a  Po l i c í a  Nac iona l ,  l a  F i sca l í a  Púb l i ca ,  e l
S i s t ema Pen i t enc iar io  y  o t ros  organ i smos ,  e  ins tanc ias  como e l  Min i s t e r io  de
Educac ión .

Es ta  v i s ión desde e l  pun to de v i s t a  ins t i tuc iona l  y  de l  t ra t amien to a  l a  prob lemá t i ca ,
re fuerza  la  in tegra l idad de las  po l í t i cas  a  f a vor  de la  n iñez  y  l a  ado lescenc ia .

Ex i s t en muchos cr i t e r ios  para de terminar  s i  una po l í t i ca  favorece a  la  soc iedad en
genera l ,  como los  fundamentos  po l í t i cos ,  l a  v i ab i l idad ,  o los  prop iamente  e lec tora les
argumentados por la  Teor ía  de Publ ic  Choice .  También es tán los cr i ter ios soc iopol í t i cos
y  de democrac ia ,  y  los  económicos y  técn icos or ien tados a es tab lecer  s i  los  recursos
es ta ta les  as ignados a la  pol í t i ca cumplen con e l  cr i ter io de rac iona l idad o e f ic ienc ia .  E l
es tud io pre tende esbozar  a lgunos de los  cr i t e r ios  o jus t i f i cac iones  an ter iores  procurando
responder lo s igu ien te :  ¿Por qué la  soc iedad n icaragüense debe pagar la  prov i s ión de
una nueva pol í t ica?

2.     CRITERIOS O JUSTIFICACIONES PARA LA PROVISIÓN ESTATAL
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A.  Desde  una v i s ión económica  de  las  pol í t i cas  públ i cas

E l  e n f oque  e conóm i co  d e  l a s  po l í t i c a s  púb l i c a s  p ropue s t o  po r  J o s eph  S t i g l i t z
es tab lece que dicha as ignac ión debe cumpl ir  con e l  cr i ter io de Pare to Ópt imo. Es dec ir ,
no se  puede mejorar  e l  b ienes tar  de n inguna persona s in  empeorar  e l  de o t ra .  Desde
es t a  perspec t i va ,  e l  Mode lo  se  jus t i f i ca  por :

· Invers ión púb l i ca  para  proveer  aque l los  b ienes  y  ser v i c ios  que –aunque son
deseados soc ia lmente– no son prov is tos por e l  sec tor pr ivado ( fa l la  de mercado).
En l a  ac tua l idad ,  a l  mercado no l e  in t e resa  f inanc iar  es t e  b ien o ser v i c io ,  s ino
a t ravés  de los  métodos de segur idad pr i vada que son exc luyen tes  a l  per jud icar
a personas  de ba jos  ingresos  económicos y  que generan un prob lema de equ idad
soc i a l .

· La prov i s ión es ta ta l  ev i t a  e l  cos to de t ransacc ión de un serv ic io que d i f í c i lmen te
puede ser  asumido por una gran par te  de la  poblac ión n icaragüense .

· El  t ra tamien to a la  cr imina l idad juven i l  incorpora una espec ia l i zac ión que e l
mercado no posee .  Los ac tores  a  cargo de e l l a  requ ieren de una preparac ión
espec ia l  que cons idere la  par t icu lar idad de l  n iño y  de l  adolescen te en e l  marco
de l  respec to  a  sus  derechos humanos como método de resoc ia l i zac ión .  Desde e l
pun to de v i s t a  económico ,  es  re levan te  porque se  t ra ta  de personas  con una
proyecc ión  l a r ga  de  v i da .  Lo s  r e su l t ados  de l  t r a t am ien to  a  l a  c r im ina l i dad
ado lescen te  para la  soc iedad serán graves  o favorab les ,  depend iendo de l  éx i to
en la  ap l icac ión de las  medidas soc ioeduca t i vas  y  conexas .  En la  ac tua l idad ,
es ta  espec ia l i zac ión no puede ser  asumida o admin i s t rada por par t i cu lares ,  a
excepc ión de los organismos no gubernamenta les  que t raba jan d irec tamente en
e l  tema,  pero que no es tán en condic iones de absorber toda la  problemát ica
ex i s t en t e .

· Las  ex terna l idades  pos i t i vas  que genera la  d i sminuc ión de la  ac t i v idad de l i c t i va
med i an t e  un  p roced im i en t o  e spec i a l  a co rde  con  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  su s
usuar ios .  D isminu ir  la  cr imina l idad t i ende a aminorar los  n i ve les  de insegur idad
ciudadana  y   de  conf l ic to  socia l ,   lo  que apor ta rá  a l  desarro l lo  económico y
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s o c i a l  d e l  p a í s 7 .  Como parte de las externalidades se proyecta la disminución
de la  re inc idenc ia :  ba jar  los  a l tos  cos tos  soc ia les  y  cu l tura les  que s ign i f i ca
a tender permanentemente a los  ado lescen tes  en los  cen t ros pen i tenc iar ios .

· La resoc ia l i zac ión de personas con una larga proyecc ión de v ida asegura un
nuevo cap i t a l  humano que con t r ibu i rá  a l  desarro l lo  económico y  soc ia l  de l  pa í s .
Además ,  e l  Es tado ya  no tendrá que asumir  cos tos  para a tender  l a  cadena de
del incuencia mani fes tada en e l  aumento gradual  de la cr imina l idad adolescente
(pr imar io s  y  re inc iden t e s) .

B.   Desde  una  v i s ión  soc iopo l í t i ca

· E l  Es tado es  e l  pr inc ipa l  responsab le  de garan t i zar ,  promover  y  de fender  los
derechos humanos de los ciudadanos, incluyendo los derechos de los adolescentes
en conf l ic to con la ley .  Por lo tan to ,  t i ene la  responsabi l idad de promover y
apoyar  po l í t i cas ,  programas y  proyec tos  a  f a vor  de l a  n iñez  y  l a  ado lescenc ia
ba jo e l  parad igma de l  in terés  super ior  de l  n iño .

· L a  s e gu r i d ad  c i ud adana  como  p a r t e  d e l  c on j un t o  d e  po l í t i c a s  y  a c c i on e s
coheren tes  y  ar t i cu ladas tend ien tes  a  garan t i zar  la  paz  púb l ica  y  soc ia l  no puede
de legarse a l  sec tor  pr i vado ,  espec ia lmente cuando ex i s te  una es t i gmat i zac ión
respec to  de  l a  c r im ina l idad juven i l .  De  se r  prov i s t a  por  e s t e  sec tor  se  corre  e l
grave r iesgo de recurr i r  a  métodos desproporc ionados y  coerc i t i vos  como medio
de reso luc ión de conf l i c tos  y  de venganza ;  s i tuac ión que en vez  de so luc ionar
e l  f enómeno ,  lo  agrava  y  comple j i za .

· El  área de la  Jus t ic ia  Pena l  Adolescen te forma par te  de l  Derecho de In terés
Púb l ico ;  es  dec i r ,  e l  derecho a l  serv ic io  de aque l los  in tereses  que han s ido
h i s tór icamente  los  menos y  peores  represen tados en las  po l í t i cas  púb l icas .  La
contex tua l i zac ión de la  s i tuac ión de la  n iñez y  la  adolescenc ia c laramente gra f ica
es te  hecho.

7
Diversos estudios macroeconómicos y de estrategia del desarrollo sostienen la relación negativa
entre inversión y seguridad ciudadana, la que claramente se refleja en los índices de estabilidad
financiera, fiscal y monetaria.
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· Mejorar  los  derechos y  garan t í a s  de los  c iudadanos ,  en es te  caso de los  n iños
y  ado lescen tes  en con f l i c to  con la  ley ,  con t r ibuye a l  e jerc ic io  de la  democrac ia
y  e l  es tado de derecho.

· Cons t rucc ión de una soc iedad que no exc luya a sec tores  y  grupos vu lnerab les
por su cond ic ión f í s i ca ,  soc ia l ,  f ami l i a r  y ,  sobre todo ,  económica .

· For ta lec imien to de l  es tado de derecho y  superac ión de las  res t r i cc iones que
l imi tan la  expans ión de opor tun idades  asoc iadas  a  los  derechos de los  n iños .

· El  t ra tamien to in tegra l  y  espec ia l i zado acorde con e l  desarro l lo humano de los
adolescen tes ev i ta  e l  contac to cr iminógeno:  adolescen tes expues tos d irec tamente
a  d i s t i n t o s  g r a d o s  d e  c r im i n a l i d a d  a d u l t a  q u e  h a g a n  p e l i g r a r  s u  v i d a  y
d i s t o r s i o n e n  e l  p r o p ó s i t o  r e s o c i a l i z a d o r ,  f om e n t a n d o ,  a  c amb i o ,  m a y o r
re inc idenc ia .

· Par t i c ipac ión ac t i va  de la  fami l i a ,  l a  comunidad e ins t i tuc iones soc ia les  en e l
p roce so  de  r e soc i a l i z a c i ón  de  l o s  ado l e s c en t e s  que  t r an s g r ed i e ron  l a  l e y .
Par t i c ipac ión que con tará  con la  f i sca l i zac ión y  segu imien to de la  O f i c ina de
Contro l  y  E jecuc ión de medidas soc ioeduca t i vas .  Dicho bene f ic io es  inva luab le
y  genera ex terna l idades  pos i t i vas ,  ya  que con e l lo  se  busca que d ichos ac tores
asuman su responsab i l idad soc ia l  f r en te  a  un prob lema soc ia l .

· Una forma de asegurar la  educac ión ob l iga tor ia .  Como par te  de las  penas no
pen i t enc ia r i a s  que se  impondrán a  los  ado lescen tes  dec la rados  cu lpab les  de
del i tos menos graves ,  se es tablece la obl igación de cumpl ir programas educat ivos
con la  as i s t enc ia  de espec ia l i s t a s  de la  O f ic ina de Con t ro l  y  Segu imien to .  La
re soc i a l i z ac ión  opera ,  en tonce s ,  den t ro  y  f ue ra  de l  s i s t ema pen i t enc i a r i o  y
con t r ibuye a  l a  educac ión de un impor tan te  sec tor  soc ia l .

C.  Como cr i ter io  de  equidad

La as ignac ión e f ic ien te  de los  recursos públ icos impl ica re f l ex ionar sobre e l  cr i t er io
de equ idad ,  e l  que impl ica generar  condic iones de d i scr iminac ión pos i t i va  en favor de
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personas de escasos recursos como una forma de compensar  las  des igua ldades soc ia les
y  económicas ex i s ten tes .  E l  Código no hace d i s t inc ión sobre los  bene f ic iar ios  de l  serv ic io .
Son todos los n iños y adolescentes ,  independientemente de su condic ión soc ia l ,  económica
y  o t r a s .  S i n  embargo ,  dado  e l  a c t u a l  con t e x t o  n i c a r a güen se ,  e l  Mode lo  c l a r amen t e
b e n e f i c i a r á  a  p e r s o n a s  d e  e s c a s o s  r e c u r s o s .  A d e m á s  d e  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s
soc ioeconómicas ,  e l  Modelo bene f ic iará a un sec tor poblac iona l  que –dada su cor ta  edad
y poca capac idad para inser tarse en e l  s i s tema produc t i vo– ,  aún no puede su f ragar los
cos tos  de un serv ic io ,  lo  que conv ier t e  a  es ta  po l í t i ca  en una espec ia l ,  ya  que busca
br indar opor tun idades a  las  personas que más lo  neces i t an .

His tór icamente ha preva lec ido e l  cr i t er io un iversa l  para la  prov i s ión es ta ta l  de todos
los  serv ic ios  jud ic ia les ,  independ ien temente  de su func ión soc ia l  y  sus  bene f i c iar ios .
E l l o  ha  imped ido  aná l i s i s  c r í t i co s  que  de t e rm inen  s i  t odos  l o s  s e r v i c i o s  j ud i c i a l e s
amer i t an  ser  a t end idos  por  e l  s i s t ema de  jus t i c i a  y  s i  todos  los  usuar ios  deben ser
exonerados  de l  pago de es t e  serv i c io .

Es tud ios  rec i en te s  rea l i z ados  en Ch i l e  apun tan a  foca l i z a r  y  pr ior i za r  l a  prov i s ión
de de terminados serv ic ios  jud ic ia les  para garan t i zar  e l  pr inc ip io de equ idad y  e f i c i enc ia
j ud i c i a l 8 . El aumento de demanda judicial frente a la poca capacidad de las instituciones
jud ic ia les  de responder con un incremento de la  o fer ta ,  es  e l  pr inc ipa l  argumento que
jus t i f i ca  dar  pr ior idad a los  serv ic ios  jud ic ia les  que cumplen un ro l  más soc ia l  y  que
bene f ic ian d i rec tamente a personas que los  neces i t an .

Un aspec to que conv ier te  a l  Mode lo en una po l í t i ca  au tónoma es e l  es tab lec imien to
de medidas  a l t e rna t i vas  para ap l i car  penas a  los  ado lescen tes  lega lmente  dec larados
cu lpab les  o  responsab les  de  sus  ac tos .  Es t a s  med idas  se  a jus t an a l  s i s t ema min ima l i s t a
de pr i vac ión de la  l iber tad ,  donde e l  pr inc ipa l  ob je t i vo no es  la  búsqueda de l  cas t i go o

3.     ¿CÓMO EL MODELO ASUME LA RESOCIALIZACIÓN DEL ADOLESCENTE?

8
Entre ellos se destaca el estudio “Es la justicia un bien público”, de Carlos Peña y Juan Enrique
Vargas.
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e l  a i s lamien to soc ia l  de l  adolescen te in f rac tor ,  s ino que la  ap l icac ión de un t ra tamien to
in tegra l  acorde con su desarro l lo y formación.  Los dos obje t i vos to ta lmente contrapues tos
de la  doc t r ina  de s i tuac ión i r regu lar  – tu te la  y  repres ión– son sus t i tu idos  por un s i s t ema
basado en la responsabi l idad soc ia l  y  en un tra tamiento humani tar io que inc ide en que
los  t r ansgresores  adqu ie ran conc ienc ia  sobre  sus  ac tos .

Desde un aná l i s i s  económico de la  conduc ta humana,  e l  cas t igo opera como un
incen t i vo  para  no cometer  más in f racc iones  o t ransgres iones  a  l a  l e y ,  impon iendo de
es ta  forma un cos to para e l  t ransgresor  (Becker ,  1998) .  S in  negar  l a  impor tanc ia  de ta l
supues to ,  co r r i en t e s  ac tua l e s  de  l a  c r im ino log í a  o  de l  de recho  pena l  so s t i enen  l a
impor tanc ia  de que es te  cos to es té  en correspondenc ia con e l  de l i to  comet ido .

Ta l  a f i rmac ión se resume en la  s igu ien te igua ldad :  << Cos to de l  de l incuen te  = Cos to
a l  d a ñ o  c a u s a d o > >  ( V a l d i v i e s o ,  1 9 9 9 ) .  E s t a  c o r r i e n t e  d e  p e n s am i e n t o  s e  e s t á
implementando en pa í ses  como Ing la terra ,  España y  A lemania ,  y  forma par te  de los
cambios l levados   a  cabo por los  procesos  de modern i zac ión de la  jus t i c i a  cr imina l .  E l
Grá f i co  N°  4  mues t ra  una re l ac ión de ambas  var i ab le s .

Del i to

Pena

GRÁFICO 4:  PENA EN RELACIÓN CON EL AUMENTO GRADUAL DEL DELITO

FUENTE : FUNDACIÓN  P AZ C IUDADANA.
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Bajo es te  cr i ter io ,  se es tab lece un s i s tema d i ferenc iado y  gradua l  de penas y  medidas
que abarca desde la  s imple mul ta  o la  amones tac ión ,  has ta  la  pr i vac ión de l iber tad .  Es ta
ú l t ima es una opc ión dentro de muchas para e l  t ra tamien to de la  cr imina l idad y no la
ún ica a l terna t i va ,  como h is tór icamente se ha conceb ido .

La u t i l i zac ión de la  cárce l  en forma genera l i zada ,  s in  impor tar  la  correspondenc ia
en t re  los  d i s t in tos  t ipos  pena les ,  repor ta  una ine f i c i enc ia  económica .  A l  respec to ,  Car los
Va ld i v ieso sos t i ene que “ac tua lmente  la  cárce l  es  una de las  moda l idades más caras  de
ap l i c a r ,  po r  s u s  a l t o s  co s t o s  d e  i n v e r s i ón  como  po r  s u s  co s t o s  d e  ope r a c i ón .  En
consecuenc i a ,  habrá  s i t uac iones  en  l a s  que  e l  daño soc i a l  p rovocado por  un  de l i t o
c ie r t amen te  no jus t i f ique sumar a  aqué l  e l  cos to  para  l a  soc iedad de admin i s t rar  e l
cas t igo” (Va ld iv ieso ,  1999).  Es ta  a f i rmac ión fác i lmente se puede va l idar  en e l  con tex to
n icaragüense donde los  de l i tos  de robos menores  no son va lorados como graves ,  sumado
a l  hecho de que e l  Es tado incurre  en un cos to  mucho mayor que e l  cos to  de l  b ien
pro teg ido .  Es ta  va lorac ión cons t i tuye un avance a l  aná l i s i s  económico de l  Mode lo ,  que
lo ubican como una pol í t ica e f ic iente .

Un aná l i s i s  más a l l á  de los  cos tos  impl ica  re f l ex ionar  s i  será  e fec t i va  una medida
carce lar i a  para  personas  de cor ta  edad .  La  pr i s ión en N icaragua no ha cons t i tu ido un
med i o  e f i c i e n t e  p a r a  l o g r a r  l a  e duc a c i ón ,  r e s o c i a l i z a c i ón  o  r eh ab i l i t a c i ón  d e  l o s
ado lescen tes ;  n i  s iqu iera s i r ve  para rea f i rmar en e l l a  l a  prác t i ca  de una v ida s in  v io lac ión
de  l a  l e y .  Los  da tos  son una  mues t ra  de  e l l o ,  a l  p re va l ecer  e l  aumen to  g radua l  de
ado lescen tes  pr imar ios  en la  ac t i v idad de l i c t i va  a l  i gua l  que los  re inc iden tes .

Gary  Becker  t ambién op ina que un aspec to impor tan te  a  cons iderar  es  l a  t eor ía  de
avers ión a l  r iesgo ,  lo  que per fec tamente puede ser  in terpre tado a la  luz  de la  s i tuac ión
de  l o s  ado l e s c en t e s  en  con f l i c t o  con  l a  l e y .  E l l o s  s e  mue s t r an  aman t e s  de l  r i e s go
prec i samen te  porque no t i enen muchas  opor tun idades  que perder  o sacr i f i car ,  como
educac ión ,  sa lud ,  t raba jo o depor te .

La Of ic ina de E jecuc ión y V ig i lanc ia de las  Sanc iones Pena les a los Adolescentes ,
adscr i t a  a l  Juzgado Pena l  de Dis t r i to  de Ado lescen te ,  es  l a  encargada de con t ro lar  y
superv i sar  l a  e jecuc ión de es tas  med idas .  Inc luso t i ene compe tenc ia  para reso l ver  los
prob lemas que se susc i t en duran te  su e jecuc ión .  La creac ión de es ta  nueva ins tanc ia
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t ambién es  una novedad en e l  s i s t ema jud ic ia l ,  espec ia lmente por e l  carác ter  superv i sor
hac ia  uno de los  componentes  impor tan tes  de la  jus t i c ia  e  h i s tór icamente descu idado.

La rac ional idad en e l  sec tor públ ico impl ica so luc ionar e l  d i lema de cómo as ignar
recursos  e scasos  an te  demandas  y  neces idades  i l im i t adas .  Dado e l  d i seño de l  nuevo
Modelo ,  ex i s te  una ser ie  de aspec tos que podemos iden t i f i car  como rac iona les  a l  cumpl i r
con esa f ina l idad .

a.  Procesos  judic iales  rápidos . El Modelo contempla un procedimiento judic ia l
f l ex ib le ,  exped i to  y  ora l ,  d i s t in to a l  ap l i cado en e l  s i s t ema pena l  v igen te .  En es te  ú l t imo
opera e l  s i s t ema inqu i s i t i vo ,  lo  que promueve la  l en t i tud y  re tardo en los  procesos .  Con
e l  nuevo proced imien to  se  prevé  d i sminu i r  lo s  a sombrosos  n i ve l e s  de  re t a rdac ión de
ju s t i c i a .

b .  Se l e c c ión  de  la  c r iminal idad  g rave  para  se r  somet ida  a l  S i s t ema
Peni tenc iar io . El  s i s tema jud ic ia l  cr imina l  t i ene que a tender en forma permanente a
más de l i tos  de los  que puede inves t i gar  y  pena l i zar .  Fren te  a  es ta  s i tuac ión ,  e l  Es tado
puede adop tar  dos  cr i t e r ios  de d i scr iminac ión f ren te  a  esa  res t r i cc ión presupues ta r i a : 9

· Inves t i gac ión de los  casos  que son menos cos tosos  de acuerdo con cr i t e r ios
técn icos ,  e

· Inves t i gac ión y  sanc ión de aque l los  casos  a  los  que la  soc iedad o torga un a l to
va lor ,  lo cua l  represen ta la  se lecc ión de la  cr imina l idad grave desde e l  punto
de v i s t a  de l  daño a l  b ien jur íd ico pro teg ido .

E l  Modelo incorpora e l  segundo cr i ter io a l  es tab lecer que ún icamente los  de l i tos
comprendidos en e l  ar t .  203 de l  Cód igo (homic id io ,  ases ina to ,  v io lac iones ,  t rá f i co de
drogas ,  en t re  o t ros  graves)  serán ob je to  de impos ic ión de med idas  pr i va t i va s  de l iber t ad .

4.     RACIONALIDAD DEL MODELO

9
Fundación Paz Ciudadana. “Reforma Procesal Penal: Análisis Costo y Beneficios”, pág. 9 y 10.
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Además ,  es tab lece un l ími te  de se i s  años para e l  cumpl imien to de condenas ,  e l  que puede
ser  ampl iado depend iendo de l  caso .  Para e l  res to  de los  de l i tos  y  f a l t a s ,  se  ap l i can las
med idas  soc ioeduca t i va s ,  de  or i en tac ión y  superv i s ión .  En es t e  sen t ido ,  e l  c r i t e r io  de
rac iona l idad es tá  presen te  a l  ex imir  los  cos tos  pen i t enc iar ios .

c .  Medidas  no  pr ivat ivas  de  l iber tad . Tra t amien to  g radua l  acorde  con l a
ac t i v idad de l ic t i va  comet ida ,  s in que sea necesar io br indar una respues ta  coerc i t i va  a
todos los  casos .  Se es tab lece as í  un cr i t er io de rac iona l idad en e l  uso de los  recursos
públ icos .  Únicamente los casos que representen una grave pe l igros idad socia l  serán obje to
–y como ú l t imo recurso– de la  pr i vac ión de l iber tad .  En términos mone tar ios  ex i s te  una
d i sminuc ión de cos tos  a l  haber  una se lecc ión de los  casos  para inver t i r  en la  prov i s ión
de l  s i s t ema pen i t enc i a r io .

d.  Medidas  extrajudic iales . Tan to an tes  como duran te  e l  proceso ,  e l  Mode lo
es t ab lece  l a  pos ib i l i dad de  que l a s  par t e s  en con f l i c to  op ten por  negoc ia r  sobre  l a
reparac ión ,  res t i tuc ión o pago de l  daño causado por e l  adolescen te (ar t .  145 a l  150) .
Con e l lo  se  prevé  que de acep tar  es ta  med ida ,  e l  Es tado no asumirá  los  cos tos  de los
ju ic ios .  S in embargo ,  impl ica una desven ta ja  a l  renunc iar  la  soc iedad a l  bene f ic io que
represen ta  e l  cas t i go  o l a  ap l i cac ión de med idas  pr i va t i va s  o  no pr i va t i va s  de  l iber t ad .

e .  Abreviación de los  juic ios .  Se es tab lece la  ce ler idad de los procesos ,  con
términos más exped i tos  que los  es tab lec idos para la  regu lac ión adu l ta .  De forma d i rec ta ,
es te  cr i t e r io  inc ide en la  d i sminuc ión de los  grados de re tardac ión de jus t i c ia .

f .  Ab r e v i a c i ón  de  l a  c ondena .  A  t r a v é s  d e  e s t e  mec an i smo ,  s e  b r i n d a  l a
opor tun idad a los  cu lpab les  no re inc iden tes  de acor tar  su condena .  De es ta  forma e l
s i s tema pen i tenc iar io l ibera recursos .  S imi lar  a  la  conc i l i ac ión ,  la  soc iedad asume e l
r iesgo de que los  bene f ic iar ios  vue l van a de l inqu ir .

g.  Prevención y  t rabajo  d i rec to  en las  comunidades . E l  Mode lo  pr ior i za  l a
prevenc ión de los  de l i tos  y  f a l t a s  con e l  t raba jo d i rec to y  espec ia l i zado de func ionar ios
públ icos ,  especia lmente pol ic ías ,  quienes tendrán que trabajar directamente con los grupos
juven i l es  en formas a l t e rna t i vas  de expres ión soc ia l  que no dañen a la  comunidad .
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El  cr i ter io de rac iona l idad se re f le ja  en que la  prevenc ión es un aspec to fundamenta l
que inc ide e fec t i vamente  en con t ra  de l  de l i to ,  y  ev i t a  que e l  Es tado y  la  soc iedad incurran
en cos tos  soc ia les  y  económicos or ig inados por la  cr imina l idad .

E l  aná l i s i s  sobre la  contr ibuc ión soc ia l  y  económica de l  nuevo Modelo se ha centrado
en la ident i f icac ión de los aspec tos soc iopol í t icos y económicos que jus t i f ican la prov is ión
de l  serv ic io que se o f rece .  E l  s igu ien te paso será ob tener una ev idenc ia empír ica que
demues t re  su  e f i c i enc ia  y  rac iona l idad para  ub icar lo  como una po l í t i ca  púb l i ca  que
br indará un bene f ic io a la  soc iedad en genera l ,  más a l l á  de sus usuar ios .
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La eva luac ión de proyec tos  es  una herramien ta  de suma u t i l idad porque permi te
ident i f i car s i  las  dec is iones que a fec tan a l  cong lomerado soc ia l ,  u t i l i zan adecuadamente
pa t rones  y  normas t écn icas  que demues t ren que es  óp t imo e l  des t ino que se  pre tende
dar  a  los  recursos .  La  eva luac ión soc ia l  de proyec tos  se  d i f e renc ia  de la  eva luac ión
pr i vada ,  a l  reconocer  los  e f ec tos  ind i rec tos  y  ex te rna l idades  generados  por  e l  proyec to ,
a s í  como lo s  bene f i c i o s  soc i a l e s ,  s e an  é s t o s  v a l o r ados  o  no  económicamen t e .  A  l a
eva luac ión pr i vada le  in teresa ún icamente la  ren tab i l idad económica (S t ig l i t z ,  1997) .
Desde e l  en foque de l  es tud io ,  e s t a  d i f e renc ia  es  sus tanc ia l  porque permi te  ana l i zar  l a
eva luac ión soc ia l  desde sus  cos tos  y  bene f i c ios ,  t an to  económicos  como soc ia l e s .

Dadas  es t a s  cons iderac iones ,  se  some terá  a l  Mode lo  a  una eva luac ión soc ia l  y  se
de terminará s i  cumple con la  as ignac ión e f i c i en te  de los  recursos  púb l i cos  de invers ión
que generen e l  máximo bene f ic io soc ia l .  Es necesar io ac larar que es te e jerc ic io no somete
a la pol í t ica a un cues t ionamiento sobre su in terés socia l .  En e fec to ,  los derechos humanos
son en tend idos como pr inc ip ios  que no ceden f ren te  a  los  cá lcu los  de e f i c ienc ia ,  ya  que
son cuo tas  mayor i t a r i a s  donde es tán en juego los  in te reses  super iores  de los  n iños .

A l  contemplar e l  Modelo un t ra tamiento nuevo a la  problemát ica de los adolescentes
que t ransgreden l a  l e y ,  se  denominará  a  l a  s i tuac ión an ter ior  “s i tuac ión s in  proyec to” ,
y  a l  nuevo  Mode lo ,  “ s i t uac ión con proyec to” .

La  eva luac ión debe iden t i f i car  todos los  cos tos  y  bene f i c ios  soc ia les  va lorab les  y  no
va lorab les  generados por e l  proyec to .  Los  ind icadores  de ren tab i l idad –como e l  Va lor
Ac tua l  Ne to (VAN) Soc ia l– so lamente cons ideran los bene f ic ios y  cos tos va lorab les ,  por
l o  que  s i empre  e s  impor t an t e  e xp l i c a r  c l a r amen t e  aque l l o s  b ene f i c i o s  y  co s t o s  no

IV.    ANÁLISIS DEL MODELO COMO PROYECTO SOCIAL

1.     IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS Y COSTOS



30

10
Algunas evaluaciones de proyectos han logrado asignar valor monetario a beneficios y costos que el
mercado no ha identificado. Por ejemplo, el “Estudio sobre Beneficios y Costos de la Reforma Penal
en Chile” determinó el costo de investigar adecuadamente los delitos, así como otros beneficios
relevantes contemplados en la reforma. A su vez, el estudio sobre “Costos económicos de los
delitos, niveles de vigilancia y políticas de seguridad ciudadana en las comunas del Gran Santiago”
(Silva, 2000) establece una medida de equivalencia que permitió tener un orden de magnitud, en
valor monetario, de cada una de las tipologías delictivas.11
De acuerdo con datos de la Alcaldía de Managua (1999), el salario promedio mensual de un trabajador
de limpieza es de US$ 50, que equivale a 80 horas al mes. A cada hora corresponde US$ 1,6. Si se
multiplican por 4, que corresponden a los días que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia,
obtenemos US$ 6,4 semanales por cada adolescente que se ampare con esta medida. Los delitos en
contra de la propiedad, que son los que utilizarán esta medida, tienen una pena de uno a seis años.
Como promedio, podemos utilizar tres años, dado que de la información obtenida no se pueden
extraer las penas impuestas para cada delito.

12
URL: www.gob.com.ni/hacienda.ni .

va lorab les ,  y  que se  denominan in tang ib les ,  para que e l  tomador de dec i s iones  los  tenga
en cuenta a l  momento de determinar su e jecución o rechazo 10 .

Formación de  Capi tal  Humano . Tan to l a s  med idas  pr i va t i va s  y  no pr i va t i va s
contr ibuyen a la formación de es te capi ta l ,  dado que una par te de la poblac ión adolescente
será  rehab i l i t ada y  resoc ia l i zada para luego incorporarse  a  l a  soc iedad como agen te
soc i a l  y  produc t i vo .  Es to s  ado le scen te s  ya  no se rán oc iosos  que  consumen recursos
púb l i co s  en  l o s  c en t ro s  pen i t enc i a r i o s .  En  e f e c t o ,  e s t e  c ap i t a l  humano  apor t a r á  a l
crec imien to económico de l  pa í s .  Para va lorar  mone tar iamente par te  de es te  bene f ic io ,  se
asumirá como bene f i c ios  los  sa lar ios  que devengarán los  ado lescen tes  en las  d i s t in tas
ca tegor ía s .

P r e s t a c i ón  d e  s e r v i c i o s  a  l a  c omun i dad .  S e  i n co rpo r a  como  pa r t e  d e l
cumpl imien to de las  med idas  soc ioeduca t i vas  que superv i sa  l a  ins tanc ia  de con t ro l .  E l
cá lcu lo de es te  bene f ic io se basa en un supues to que toma como re ferenc ia e l  sa lar io
promedio de los t raba jadores de l impieza de los munic ip ios y  a lca ld ías 11 .

Ahorro de costos  por  gastos  en población penal . El costo general de mantener
a cada reo dentro de l  s i s tema peni tenc iar io es de US$ 50 mensua les 12 . Para efectos del
nuevo proyec to ,  es te cos to ya es tá incorporado;  s in embargo,  se requiere es ta in formación
porque neces i t amos conocer  los  gas tos  que de ja  de rea l i zar  e l  Es tado a l  no asumir  los

A.     Benef i c ios



RAQUEL  DEL   CARMEN  AGUIRRE EL  NUEVO  MODELO  DE  JUSTICIA  PENAL

31

de l i tos  menos graves .  No obs tan te ,  dado que pre tendemos ca lcu lar  l a  ren tab i l idad desde
una perspec t i va  soc ia l ,  se  a i s l a rá  e l  cos to  de a l imen tac ión y  v i v i enda ,  ya  que és t e  se
rea l i za  independ ien temente  de que e l  Es tado los  asuma a t ravés  de l  s i s t ema pen i tenc iar io .
E l  c o s t o  q u e  s e  a s ume  s e r á  ú n i c amen t e  e l  d e  a dm i n i s t r a c i ó n .  N o  d i s p on emo s  d e
in formac ión respec to de es tos  gas tos ,  pero es t imamos que corresponde a US$ 15 de los
US$ 50 mensuales 13 .

Ahorro  de  cos to  por  d ía  en  ce ldas  pol i c ia les .  E l  cos to es  de US$ 1 ,5 por
d ía ,  inc luyendo los  gas tos  de a l imentac ión 14 .

Costo  de  inves t igar  un del i to  a  t ravés  de  los  juzgados  penales . Es te  va lor
impl ica una d i f i cu l tad porque en Nicaragua no se ha ca lcu lado e l  cos to promedio en la
t rami tac ión de cada proceso ;  ta l  y  como fue ca lcu lado en Ch i le  para la  es tab lecer la
ren tab i l idad de l  nuevo modelo de jus t i c ia  pena l  (Fundac ión Paz C iudadana ,  1997) .

S in embargo ,  con la  in formac ión d i sponib le  podemos tener una aprox imac ión para
cada proceso .  E l  cos to por mes de un proceso ,  independien temente de l  de l i to ,  es  de US$
23 1 5 .  E s t e  da to  se  mul t ip l i ca  por  los  meses  en que cada de l i t o  debe t rami t a r se ,  de
acuerdo con e l  Cód igo de Ins t rucc ión Cr imina l  ( t res  meses  para los  casos de mayor
jerarqu ía) .  En tonces ,  e l  cos to por t rami tac ión de l  de l i to  es  de US$ 70 .  S in embargo ,  e l
da to que nos in teresa es  e l  ahorro de cos to y  es te  se  ob t i ene a  par t i r  de la  re tardac ión
de jus t ic ia ,  dado que se prevé d i l igenc ia y  ce ler idad en los procesos jud ic ia les .  Ya que
d isponemos ún icamente de la  in formac ión de l  s i s tema pen i tenc iar io ,  es  d i f í c i l  conocer
lo s  n i ve l e s  de  re t a rdac ión de  ju s t i c i a .  S i  a sumimos  que  é s t e  e s  de l  100% – tomando
como aprox imac ión los  cons tan tes  cues t ionamien tos  reve lados  en d i ver sos  med ios  de
comunicac ión e in formes sobre e l  t ema– s ign i f i ca  que los  casos se t rami tan en e l  dob le
de l  t i empo ex ig ido por ley .  Para hacer más cre íb le  e l  supues to ,  se  tomará ún icamente
una medida de re tardac ión de jus t i c ia  de l  50%.

13
Esta aproximación la suponemos basada en el costo por alimentación y vivienda en las celdas
policiales que a continuación se expone (US$ 1,5), y donde un dólar corresponde a gastos de
alimentación y vivienda. Multiplicado por 30 días, resultan US$ 30 más cinco que se suman a los
costos básicos.14
Dato extraído de Informe del CENIDH, 1998.

15
El costo mensual de funcionamiento por cada Juzgado de Distrito es de aproximadamente US$ 3.500
(incluye salarios del personal –juez, secretarios y servicio–, gastos de papelería y servicio). Cada
juzgado tramita 150 casos al mes, según investigaciones realizadas. Ver página web  gob.com.ni/
hacienda.com.ni.
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Ahorro  de  cos to  por  pago  de  asesor ía  jur íd i ca . Corresponde a  lo s  cos tos  de
t ransacc ión asumidos por las  par tes  en e l  ju ic io y  que e l  nuevo Mode lo pre tende abordar .
Los honorar ios  de un abogado para un de l i to  de robo son aprox imadamente US$ 300.
A sum i r emos  e s t e  d a t o  po rque  e l  e s t ud i o  p r e t ende  s i t u a r s e  en  e l  e s c ena r i o  meno s
opt imis ta ,  a l  suponer ,  además ,  que só lo una de las  par tes  es  la  que deberá cance lar
d ichos  cos tos .  No todos  los  de l i to s  serán ob je to  de  penas  pen i t enc ia r i a s .  Para  lo  que s í
sean ob je to ,  se  con templa has ta  un máx imo de se i s  años con l iber tad domic i l i a r ia ,  según
las  c i rcuns tanc ias  de l  caso (e l  ahorro de cos to será de ta l l ado en e l  pun to 4 .1 .2) .

Ins talac ión del  nuevo Modelo  de  Jus t i c ia  Penal  Adolescente . Ut i l i za remos
e l  Programa “Trans formac ión e  Inver s iones  en  los  Derechos  Humanos  de  l a  N iñez  y  l a
Adolescencia” elaborado por el gobierno de Nicaragua (1999). Es te contempla la Es tra tegia
de Apl icac ión de la Jus t ic ia Penal  de Adolescente que incorpora todos los cos tos asoc iados
a l  t ra tamien to in tegra l  de cada uno de los  ac tores ins t i tuc iona les  invo lucrados en su
e jecuc ión .

B.    Costos
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CUADRO 3:  RESUMEN PRESUPUESTARIO. ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL ADOLESCENTE

CO N C E P T O

Proyecto 1
Profesional  y  f ís ico de la Pol ic ía Nacional
Creación de un equipo permanente de
asesor ía en mater ia de ac tuac ión
espec ia l i zada con n iños y  adolescen tes .
Plan Nacional de capaci tac ión en
ac tuac ión pol ic ia l  espec ia l i zada .
Mov i l i zac ión e  in f raes t ruc tura  para
la fase de detención pol ic ia l .
Proyecto 2
Fortalecimiento a Procuraduría Penal y apoyo para su transformación en Fiscalía Penal Juvenil
Es truc turac ión de la F isca l ía de Adolescentes .
P lan de rac ional i zac ión de la pol í t ica penal
para adolescente .
Proyecto 3
Conformación de los Juzgados Penales de Adolescentes
Ins ta lac ión y  func ionamien to de 17 nuevos
Juzgados Penales de Adolescentes .
Espec ia l i zac ión de func ionar ios jud ic ia les .
In f raes t ruc tura y  equipamien to .
Proyecto 4
Creación de la Defensoría Pública
Red de de fensores .
Capac i tac ión.
In f raes t ruc tura y  equipamien to .
Proyecto 5
Organización del  Sis tema de Ejecución de Sanciones Penales
S is tema de e jecuc ión de medidas pr iva t i vas
de l iber tad .
S is tema de e jecución de medidas no
pr i va t i vas  de l iber tad .
Total:

PR I M E R

A Ñ O

41 .828

18 .000

453.150

127.183
13 .720

879.093

62 .072
334.629

189.351
40 .000

128.327

3 .115 .820

762.263

6.165.436

SE G U N D O

A Ñ O

19 .332

10 .800

114.210

69 .120
8.232

527.456

37 .243
185.905

113.611
24 .000
63 .000

380.626

380.674

1.934.209

T E R C E R

A Ñ O

9.666

5.400

109.605

34 .560
4.116

221.270

18 .622
111.543

56 .805
12 .000
35 .000

190.313

190.337

999.237

TO TA L

R E Q U E R I D O

70 .826

34 .200

676.965

230.863
26 .068

1 .627 .819

117.937
632.077

359.767
76 .000

226.327

3 .686 .759

1333.274

9.098.882

FUENTE: GOBIERNO DE NICARAGUA.
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A par t i r  de l  t e rcer  año ,  los  cos tos  de l  proyec to  serán cons tan te s  de  acuerdo con su
d i seño presupues ta r io .

Educación obl igator ia . Como par te  de l  cr i t e r io  bás ico en e l  cumpl imien to de
la s  med idas  soc ioeduca t i va s  para  los  ado lescen tes  no condenados  a  penas  pr i va t i va s  de
l iber tad ,  se es tab lece la responsabi l idad de l  Es tado de garant i zar la educac ión obl iga tor ia ;
opor tunidad para e l  proceso de resocia l i zac ión, ya que e l  adolescente cont inuará cursando
sus  e s tud ios  y  se  sus t raerá  de  l a  ac t i v idad de l i c t i v a .  E s t e  cos to  no es t á  incorporado en
e l  resumen presupues tar io ,  pero será inc lu ido en e l  cá lcu lo como par te  de los  cos tos
que e l  Es tado asume en su prov i s ión .  E l  cos to  anua l  por  a lumno en educac ión pr imar ia
y  secundar ia  es  de US$ 25 16 .

Dado que se  pre tende ca lcu lar  e l  apor te  de los  ado lescen tes  que han cursado la
un i vers idad ,  es te  da to también se  incorporará a l  cá lcu lo .  S in  embargo ,  no hay  consenso
en la  in formac ión o f i c ia l  sobre e l  cos to  anua l  por a lumno un i vers i t a r io :  los  da tos  osc i l an
en t re  10 a  25 veces  más que e l  cos to  de la  educac ión bás ica .  Por  es ta  razón ,  en uno de
los  cá lcu los  se  pre tende a i s l a r  e s t e  da to  para  observar  cuá l  se rá  l a  var i ac ión desde e l
pun to  de  v i s t a  de  lo s  cos to s .

A .   Indi cador

Se u t i l i zará e l  Va lor Ac tua l  Ne to ,  ind icador de rentab i l idad u t i l i zado por e l  Min is ter io
de  P l an i f i c ac ión  y  Cooperac ión  de  Ch i l e ,  M idep l an ,  en  l a s  e v a luac ione s  soc i a l e s  de
proyec tos .  E l  VAN cons idera  todos  los  cos tos  y  bene f i c ios  soc ia l e s  que lograron va lorarse
y los ac tua l i za mediante una tasa de descuento,  que procura re f le jar los fondos requer idos
para f inanc iar  la  invers ión 17 .

2.     DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

16
Informe del Ministerio de Educación de Nicaragua, 1997.17
Existen varios indicadores para medir la rentabilidad de un proyecto. Entre ellos podemos mencionar
el período de recuperación de la inversión, la tasa interna de retorno, la tasa de retorno contable y
el valor actual neto.
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El VAN se determina con la s iguiente re lac ión: ∑ +=
== ri)  (1   0  i

Ci - Bin     i      VAN , donde  r

es la tasa de descuento que se apl ica en cada per íodo  i (en Nicaragua es del 10% anual18 );
n  e l  hor i zon te  de eva luac ión de l  proyec to ,  y  Bi  y  Ci  co r re sponden  lo s  bene f i c i o s  y
cos tos  de l  per íodo ,  respec t i vamen te .

E l  procedimien to d iseñado es bas tan te senc i l lo y  permi t i rá  tener una aprox imac ión
de la  ren tab i l idad de l  proyec to ,  sobre la  base de bene f i c ios  y  cos tos  que se  han logrado
va lorar de l  an t iguo y de l  nuevo Modelo .

b .   Mue s t ra

Los  bene f i c ios  y  cos tos  ser í an abs t rac tos  s i  no se  ca lcu lan sobre l a  base  de una
poblac ión pena l .  Para e l lo se tomará una par te  de los  casos correspondien tes  a los  años
1993 a 2000 y se los someterá a los cambios que propone el s is tema. Lo más recomendable
es tomar 1999 ( la  in formac ión de l  año 2000 es tá  incomple ta) porque en é l  se  concen tra
e l  mayor aumento de la cr imina l idad adolescente .  U t i l i zar una par te de los da tos subes t ima
el  aumento de la cr imina l idad que cada año se producía con e l  an t iguo modelo ,  asumiendo
un aná l i s i s  es tá t i co sobre e l  compor tamien to de la  de l incuenc ia juven i l .  E l lo  d i f i cu l ta ,
además ,  conocer la  magn i tud de l  ahorro de cos tos  en que incurre e l  Es tado con e l  nuevo
Mode lo .  Una forma de sup l i r  es t a  d i f i cu l t ad es  s i tuar  e l  aná l i s i s  en e l  per íodo más a l to
que reg i s t ra  l a  cr imina l idad juven i l .

Por  o t ro lado ,  e l  compor tamien to de la  re inc idenc ia  se  inc lu i rá  en e l  aná l i s i s .  Uno
de los  escenar ios  cons idera la  no-d i sminuc ión de la  re inc idenc ia  (escenar io que ex t rema
e l  pes imismo respec to de los  resu l t ados de l  Mode lo) .  En e l  o t ro se  logra d i sminu i r  una
par te  de la  re inc idenc ia ,  s in  l l e var la  a  una s i tuac ión cero .

18
En Nicaragua no se ha fijado una tasa de descuento para los proyectos sociales como la contemplada
en Chile a través de las recomendaciones de Mideplan. Por ello, tomamos la tasa de interés utilizada
en los bancos públicos y privados en el caso que se decida ahorrar los recursos para obtener los
intereses.
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C.  Escenarios

Se consideran dos escenarios mediante la variación de algunos cálculos en los supuestos de
reincidencia, escolaridad e inserción en actividades laborales. Este procedimiento se conoce como
análisis de sensibilidad. El primer escenario es pesimista respecto de los resultados del Modelo, y el
segundo escenario, optimista.

Primer Escenario

· Se mantiene el porcentaje de reincidencia. El proyecto no logra disminuirla.

· Escolaridad: Con la excepción del 30% de adolescentes reincidentes y del 10% de adolescentes
que por razones externas al proyecto no logró ingresar al sistema educativo, los demás
ingresan al sistema formal (educación secundaria) desde el primer año de ejecución del
proyecto. Se continuará con el supuesto pesimista respecto del Modelo: ningún adolescente
ingresa a la universidad. Para efectos del cálculo únicamente se tomarán los adolescentes
que no cumplen condena privativa de libertad (delitos en contra de la propiedad), dado
que para el resto el sistema penitenciario incorpora este costo.

· A partir del 6º año de funcionamiento del Modelo, los adolescentes (con la excepción del
30% de reincidentes y del 10% marginal que no logró incorporarse al sistema educativo)
devengarán salario de bachiller. A este salario se le resta el salario mínimo que es el que
devengarían si no fuesen bachilleres, ya que se supone que se incorporarían a la fuerza
laboral, independientemente del Modelo. El 10% de adolescentes que no obtuvo el grado de
bachiller devengará el salario mínimo.

Segundo Escenario

· Del 1º al 6º año es similar al escenario anterior.

· A partir de 7º año, disminuye un 10% la reincidencia, llegando al 20%.
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· Costo de Educación: a partir del 7º año, un 40% de los adolescentes que cursó la secundaria,
ingresa a la educación universitaria, por lo que el Estado asume este costo.

· A partir del 12º año, el 40% de jóvenes graduados en la universidad devengará el salario
promedio de un profesional. Otra versión de este escenario es extraer del cálculo el costo
de la educación universitaria, dado que es extremadamente elevado respecto de la primaria
y la secundaria, y perjudica un oportuno cálculo de eficiencia del Modelo.

Indudablemente estos escenarios corresponden a una simple aproximación para obtener una
proyección sobre los beneficios y costos que asumirá el Estado nicaragüense si aplica el nuevo
Modelo.

A.   Resultado VAN

· Primer escenario. VAN: 7.242.254

· Segundo escenario (incluye costos de educación universitaria). VAN: 1.388.222.

· Segundo escenario (no incluye costos de educación universitaria). VAN: 3.304.805

B.   Valoraciones sobre los resultados

· En los escenarios planteados los resultados son positivos. La medición del VAN arroja que
el proyecto es rentable económicamente, inclusive a pesar de que no incorpora los beneficios
intangibles identificados en el estudio.

· El ahorro de costo derivado de la no-reclusión de los condenados por los delitos en contra
de la propiedad es el que más aporta al VAN. Ello se debe a que el Estado no tendrá que
asumir los costos de una reclusión para delitos menores. A cambio de ello, brindará un
tratamiento alternativo basado en el modelo de protección integral. El cambio de paradigma

3.    RESULTADOS Y VALORACIONES
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respecto del tratamiento adolescente trae consigo una considerable rentabilidad económica
para el Estado.

· Otro beneficio a favor del proyecto es el pago de honorarios por asesoría jurídica que en
la “situación sin proyecto” era asumido por las partes. Este beneficio tendrá un impacto
positivo como criterio de equidad, ya identificado, porque la mayoría de los usuarios son
personas de escasos recursos económicos y/o no pueden asumir estos costos de transacción,
por su corta edad.

· Dado los resultados de los dos escenarios, si se incorpora el costo de las universidades –
que es extremadamente alto y escapa del análisis del Modelo– el escenario pesimista arroja
un resultado sustancialmente mayor que el optimista. En la segunda versión del escenario
2, se aísla este costo y se obtiene un resultado más favorable, pero que no deja de ser
menor que el escenario pesimista. Ello se explica porque los costos de la educación son
mayores a medida que crece la población de adolescentes –cada año se multiplica el número
de adolescentes que ingresa al sistema–, lo que representa un costo creciente. Este costo
no está incorporado dentro del proyecto presupuestario. Sin embargo, se integra al cálculo
porque el costo de la educación básica es asumido por el Estado y constituye, a su vez, un
componente importante dentro del proceso de rehabilitación.
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La provisión y producción de un nuevo servicio, que hemos identificado como tratamiento integral
y especializado para la criminalidad adolescente, constituye un cambio inédito en el sistema de
administración de justicia. Este eleva de manera notable los estándares de respeto a los derechos
humanos de la infancia y la adolescencia, así como las potencialidades de eficiencia de la investigación
criminal.

De hecho, es una transformación que anticipa un cambio en la justicia penal nicaragüense y
recoge, además, los aspectos centrales de una política criminal autónoma y especial a favor de los
adolescentes. A través de ella, refuerza su posición legal y garantiza su interés superior, de acuerdo
con su desarrollo y evolución, desde la fase de investigación de los hechos hasta la eventual ejecución
o cumplimiento de sanciones; ésta última como preámbulo para el proceso de resocialización y
reinserción social.

Este nuevo paradigma de hacer políticas públicas – basado en la doctrina de protección integral–
además, constituye un presupuesto invaluable en el fortalecimiento del estado de derecho y en la
construcción de una sociedad que pretende equilibrar los intereses generales con los intereses de
sectores particulares; que en este caso corresponden a los niños marginados, estigmatizados y
reprimidos por sus actuaciones y conductas.

De acuerdo con los resultados del análisis de política, podemos asegurar que el Modelo de
Justicia Penal Adolescente incide sustancialmente en el progreso social y económico de la nación
nicaragüense. Entre otras justificaciones que sustentan tal afirmación, está la asignación eficiente de
los recursos públicos y su contribución para crear un nuevo capital humano representado en los
adolescentes rehabilitados y resocializados que luego contribuirán al crecimiento económico del país.

Desde el punto de vista económico es una importante fuente de inversión humana, ya que estamos
frente a personas con una larga trayectoria de vida que no ingresarán a la actividad delictiva gracias
a un modelo humanista y rentable. Desde otra perspectiva, los problemas que genera la adolescencia
en conflicto con la ley son síntomas de la baja inversión en capital humano, uno de los principales
obstáculos para el crecimiento de los países.

Junto con la creación del capital individual, el Modelo contribuye al capital social, concepto que
hace referencia a las normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la
cooperación entre las personas y en la sociedad. A través de sus impuestos, las personas indirectamente
financian una política pública social que apunta a erradicar la discriminación hacia sectores vulnerables.

V.   CONSIDERACIONES Y SUGERENCIAS DE POLÍTICA



40

Directamente, la sociedad y el Estado se involucrarán en los esfuerzos de resocialización, rehabilitación,
prevención y otros aspectos relevantes del nuevo servicio público.

Más que una política específica, el Modelo se articula y complementa a través de una estrategia
integral de promoción y protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes,
conocida como Política Nacional de Atención Integral hacia la Niñez y la Adolescencia. Esta vinculación
es una condición de viabilidad de todas las políticas públicas y una necesidad. Avanzar en la
resocialización y rehabilitación de los adolescentes requiere, como etapa posterior, proveerlos de
una serie de oportunidades sociales, educativas, laborales y otras que les permitan una adecuada
inserción en la sociedad.

Consecuentemente, los resultados del Modelo también condicionan la efectividad de las demás
políticas. De no brindar una respuesta que pretenda frenar esta problemática, aumentará la participación
de niños y adolescentes en la actividad delictiva, impidiendo el ejercicio de sus derechos básicos.

Generalmente se conciben las políticas públicas sociales únicamente como consumidoras de
recursos públicos con fines poco rentables. Incluso se ha llegado a configurar el supuesto trade off
entre los derechos sociales y la eficiencia. Si bien la evaluación social del Modelo realizada en este
estudio constituye una aproximación, puede ser considerada como evidencia empírica de que una
política eminentemente social también es rentable.

El estudio no pretende fijar como recomendación absoluta el análisis económico de los proyectos
sociales. La principal premisa es que los derechos fundamentales no ceden frente a cálculos de
eficiencia. La premisa subsiste porque en la actualidad los estudios económicos –y en general, la
ciencia económica– han aportado muy poco para valorar diversas externalidades y beneficios intangibles
que generan las políticas sociales.

Los resultados de la evaluación social del Modelo también pueden útiles para implementar la
política. Conocer los aportes económicos, además de los sociales, resultará ser un incentivo atractivo
para generar cambios públicos más integrados que involucren a diversos actores institucionales y
sociales. La rentabilidad económica debe ser, entonces, parte de la simetría de información respecto
de las bondades de la política, generando la posible externalidad de disminuir el riesgo de su rechazo.

La implementación de la política es un proceso, no un momento, de interacción entre los objetivos
y los resultados. Resulta bastante compleja debido a la distinción entre los que formulan, representados



RAQUEL  DEL   CARMEN  AGUIRRE EL  NUEVO  MODELO  DE  JUSTICIA  PENAL

41

por la Asamblea Nacional, y los operadores institucionales. Estos últimos traen consigo una cultura
institucional distinta de los paradigmas del Modelo, a lo que se suma la estigmatización que prevalece
en contra de los adolescentes transgresores.

Frente a ello, existen diversos mecanismos para lograr un cambio estructural en las institucionales.
El modelo top-down, o la estrategia del garrote, podrían ser útiles para lograr resultados a corto
plazo; sin embargo, se corre el riesgo de perder la oportunidad de potenciar la capacidad de los
distintos actores institucionales para integrarse activamente en el desarrollo de la política. No obstante,
utilizar mecanismos más integrados también significa arriesgar un aspecto más relevante aún: no
retrasar el proceso de implementación del Modelo.

Una mezcla de estrategias de sermones, zanahorias y garrotes; un adecuado proceso de información
sobre el Modelo, y la intensificación de la capacitación en las instituciones públicas pueden ser parte
de las recomendaciones de política a tomar en cuenta. También resultaría provechoso para el Modelo
insertarse en el cercano proceso de reforma del sistema penal nicaragüense y así lograr el cambio de
cultura organizacional. Estas sugerencias no deben ser interpretadas como recetas, sino como la
posibilidad de conocer un abanico de opciones. Una adecuada combinación de ellas, de acuerdo con
las circunstancias particulares, puede diversificar el riesgo de no lograr adecuadamente los resultados
esperados en el complejo proceso de implementación.

Las directrices jurídicas del nuevo Modelo no bastan por sí solas. Es necesario crear una
estrategia de implementación que oriente a las instituciones en el dificultoso proceso de cambio. Ella
debe constituir un patrón de decisiones coherente, unificador y que integre las funciones y actividades
delegadas a las instituciones, en especial si se trata de una política que posee múltiples agentes
estatales.

Dicha estrategia debe determinar y revelar el propósito de las organizaciones desde el punto de
vista de los objetivos a largo plazo, la misión, los programas de acción y un sistema de medición y
evaluación continua del proceso. Estos últimos deben traducirse en indicadores de desempeño y en la
evaluación de cada una de las etapas del Modelo. Si las políticas públicas no cuentan con adecuadas
herramientas para conocer los verdaderos cambios que producen, se cometería el error de no saber
si las viejas prácticas y roles casi inexorables de hacer justicia se mantienen con nuevos nombres y
nuevas leyes.
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Los diversos estudios realizados en el país, así como los llevados a cabo por Unicef en la
región, evidencian la influencia de las condiciones socioeconómicas para el ingreso de los adolescentes
a la actividad delictiva; aspecto que también fue interpretado en el estudio a partir de los datos
obtenidos. Un análisis más riguroso del tema requiere incorporar metodologías cuantitativas como
regresión econométrica. Ella permitiría identificar con exactitud las variables relevantes que explican
el fenómeno. Un paso previo es la creación de novedosos sistemas de información, que también
serían aprovechados por otros esfuerzos de política pública. Otra fuente la constituyen encuestas y/
o diagnósticos de campo en los lugares catalogados de mayor riesgo social, además de las fuentes
institucionales.

Identificar otros factores o variables, además del socioeconómico, e incluso aislar este último,
contribuirá a crear otros esfuerzos de política; además de la provisión y subsidio de los derechos
básicos a los adolescentes. Algunas de estas variables pueden estar relacionadas con el ámbito cultural
y criminógeno, como la influencia del crimen organizado (narcotráfico).

El Estado no es el único actor de las políticas sociales. La participación de la sociedad organizada
fue vital en la génesis del Modelo, lo que permite asegurar que esta fase de política pública fue exitosa
desde el punto de vista de la coordinación participativa entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, el
reto que se plantea al Modelo es lograr que ambos actores también se sientan parte y colaboren en la
gestión y control de la política.

Al tratarse de una política social y de derechos humanos no se pueden establecer criterios
simples de control social como el mecanismo de salida (dejar de utilizar el servicio si no satisface al
usuario), o las diversas formas de reclamos públicos. Sin negar su importancia, garantizar una
efectiva participación de la sociedad civil es asumir un mecanismo de control ciudadano más protagónico;
por ejemplo, el accountability , que alude al contrapeso de los ciudadanos frente a la acción del
Estado en la cautela de los compromisos asumidos por el último, y también las diversas iniciativas
tendientes a incorporar a la comunidad a la evaluación y gestión de las políticas.

Una fórmula puede ser incluir a los organismos de la sociedad civil en el diseño de la estrategia
de implementación del Modelo, donde, además, podrán ofrecer sus servicios en la fase operativa.

La situación de los adolescentes en conflicto con la ley es un tema que interesa al Estado y a la
sociedad en general. El Estado obtendrá el apoyo de la sociedad en la medida que ofrezca incentivos
creíbles y prácticos como garantía de una efectiva participación ciudadana en la ejecución y planificación
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de las políticas públicas.

Al ser una responsabilidad de todos y frente a un diseño de política pública racional, eficiente,
humanitaria y equitativa, la praxis institucional y civil debe operar más que el discurso normativo y
demagógico; especialmente cuando hay toda una historia de niños y adolescentes que necesitan de una
justicia social. No se trata, por tanto, de un juego de suma cero entre el Estado y la sociedad civil,
sino de fortalecer los canales e instancias interinstitucionales para llevar a cabo la práctica de la
normativa.

Sin embargo, queda un tema pendiente: garantizar la participación protagónica de niños y
adolescentes en la implementación del Modelo, en su calidad de grupo objetivo de la política o de
usuarios o demandantes del servicio público. Estos no pueden representar un papel pasivo frente a
los cambios que les competen. De implementar este desafío, estaremos en el inicio de la aplicación
efectiva de los derechos de los niños como sujetos sociales de derecho.
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