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INTRODUCCION 

La presente investigaci6n se justifica porque Ia violencia social afecta Ia pacifica 

convivencia y tranquilidad de los ciudadanos, las comunidades y Ia sociedad en 

general, para muchos es un fen6meno que puede pasar desapercibido o adaptarse a 

esta situaci6n. El flagelo de Ia violencia es el mayor de los problemas sociales que 

afronta el pals, causante de perdidas humanas y materiales. 

El problema investigado es Ia violencia social como tema principal, por esto Ia 

investigaci6n se plante6 en base a lo que pasa en Ia realidad, en sus discordantes y 

dolorosas situaciones que Ia poblaci6n en general sufre y el prop6sito es descubrir cual 

es el germen y causas que Ia desencadenan, para tener una idea, sino certera, 

comprensible, de lo que genera Ia violencia social. Para ello se inicia Ia investigaci6n 

con Ia propuesta del punta de tesis, basado en el tema el cual ya problematizado se 

titulo y se elabor6 en el plan de investigaci6n. 

El problema de las maras violentas en Guatemala, resultado del deterior6 o 

descomposici6n de Ia sociedad y una expresi6n de inconformidad de Ia juventud ante Ia 

desigualdad, injusticia y el abandono por el Estado de Guatemala en Ia consecuci6n 

del interes superior de Ia ninez y juventud, en tanto que Ia sociedad y el Estado de 

Guatemala deben preeminencia al problema de las maras, parte de Ia violencia 

social, promoviendo Ia organizaci6n comunitaria como soluci6n y su correspondiente 

regulaci6n legal. 

(i) 



La hip6tesis se comprob6 al establecer que en verdad los j6venes no son 

responsables de generar Ia violencia social al integrar una mara, por lo que Ia violencia 

es propia y generada por los adultos quienes en su desarrollo afectan a los j6venes, 

dicho de otro modo, podemos decir que el Estado es el responsable de propiciar el 

desarrollo integral de Ia juventud, que evite que sean cooptados o reclutados por el 

crimen organizado, factor de violencia propio de este sistema . 

. ) La presente investigaci6n se estructur6 en cuatro capitulos desarrollandose en el 

primero lo relativo a Ia familia; en el capitulo segundo a Ia violencia social; el capitulo 

tercero a las organizaciones comunitarias; y el capitulo cuarto el tema de una 

propuesta metodol6gica para alcanzar una comunidad organizada en Ia prevenci6n de 

Ia violencia social y juvenil. Distintamente se propane para resolverla violencia se 

plantea una via cuya soluci6n mantenga Ia paz social que tanto anhela Ia poblaci6n de 

Guatemala. 

Considero necesaria Ia realizaci6n de esta investigaci6n, el planteamiento de 

soluciones que transformen, proteja Ia ninez, adolescencia y juventud, aportando para 

ello esta investigaci6n cientifica que sea util. 

En el trabajo de investigaci6n utilice los metodos inductivos, deductivo, es decir 

examinar el fen6meno social en su interior y deductivo en el cual particularizo los 

hallazgos encontrados, ademas el analisis que es Ia descomposici6n del fen6meno y 

sintesis, volver a reconstruirlo sacando las conclusiones pertinentes y en cuanto a Ia 

tecnica bibliografica, realice el correspondiente fichaje de libros y documentos. 

(ii) 



CAPiTULO I 

1. La familia, Ia sociedad y el Estado de Guatemala 

De acuerdo al plan de investigaci6n, los tres conceptos son de importancia para poder 

comprender el fen6meno social estudiado, pues Ia relaci6n que existe entre el mismo es 

innegable, puesto que los mismos constituyen fen6menos que nos explicamos como 

dependientes unos de otros. Lo mismo se piensa en Ia dependencia del fen6meno de Ia 

violencia social, que se desarrolla en el ambito social con una interconexi6n con Ia 

dinamica de Ia familia y finalmente con una carga de responsabilidad del Estado de 

acuerdo al rol y Ia finalidad de cuidador del bien comun, el orden y Ia paz social como 

valores supremos. 

1.1. La familia 

La palabra familia se deriva del idioma latin, famulus, que significa esclavo domestico y 

familia significaba el patrimonio del senor, en el tiempo del emperador Gallo, familia, es 

patrimonio (es decir herencia), por lo que se transmitia aun por testamento. 

Este capitulo que es el primero, tratara sobre Ia familia por ser un tema de suma 

importancia para Ia sociedad y en especial cuando pensamos en un modelo de Ia familia, 

es un hecho socio-natural que se vincula a lo jurldico y otras expresiones culturales de 

nuestra sociedad, cuya finalidad es Ia regeneraci6n de Ia especie humana y su valoraci6n 

social. 

1 
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familia, porque es alii donde el ser humano recibe sus pririleras lecciones y principios que 

regiran su vida en comunidad, recibiendo premios o sanciones dependiendo de su 

comportamiento dentro de Ia misma. 

Se define Ia familia como el conjunto de personas que unidas por el parentesco cumplen 

determinados roles en beneficia comun yen Ia que Ia direcci6n esta a cargo de los padres. 

"La familia es aquella instituci6n que asentada sobre el matrimonio, enlaza en una unidad 

total, a los c6nyuges y sus descendientes para que, presidida por lazos de autoridad y 

sublimada por el amor y respeto, se de satisfacci6n a Ia conservaci6n, propagaci6n y 

desarrollo de Ia especie humana en todas las esferas de Ia vida."1 

En una parte de nuestro ordenamiento juridico, segun lo regulado en el C6digo Civil 

Decreto Ley Numero 106 del Congreso de Ia Republica de Guatemala, Articulo 1940 

inciso dos, ultima parte preceptua a Ia familia asi: "En Ia familia se comprende su esposa 

o conviviente de hecho, hijos, padres, o personas que dependan de el econ6micamente;" 

En Ia familia bajo el sistema capitalista, se le ubica como Ia unidad econ6mica de Ia 

sociedad y podemos decir que es calificada como Ia familia individual cuyo modelo se 

reproduce en todos los demas estratos sociales, pero al cambiar Ia propiedad de los 

medias de producci6n a una propiedad comun, Ia familia dejara de ser Ia unidad 

1 Braiias, Alfonso. Manual de derecho civil. Pag. 104. 
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econ6mica y muchas de las situaciones sociales pasaran a ser de interes publico, social 

o. comunalmente. 

La iglesia cat61ica aborda el tema de Ia familia y el matrimonio en su Concilio Vaticano II 

en el que establece que el matrimonio es una disposici6n divina, de indole natural en 

donde los c6nyuges estan conscientes del fin, que es Ia procreaci6n y educaci6n de Ia 

prole, ademas en este Concilio se confirma Ia igualdad entre el hombre y Ia mujer, pero 

que en Ia realidad Ia mujer se encuentra lejos de una efectiva condici6n de paridad e 

igualdad frente al hombre. 

1.1.1. Tipos o clases de familia 

La familia matriarcal que se desarrollo en Ia comunidad primitiva, Ia autoridad Ia poseia 

Ia madre, transmitiendo el estatus y el patrimonio a Ia descendencia, por su parte Ia 

familia patriarcal; Ia autoridad Ia asume el padre, sabre los miembros que integran Ia 

misma, en Ia familia conyugal, estos no pueden tener hijos por alguna circunstancias o 

/ simplemente no desean, en cuanto a Ia familia nuclear; se forma unicamente por el padre, 

Ia madre y los hijos que estos deciden tener. 

En Ia familia extendida ademas de los padres e hijos hay otros miembros como tios, 

primos, sobrinos, abuelos formando parte de esta, Ia familia democratica, en donde Ia 

educaci6n y relaciones estan basadas en Ia comunicaci6n, alto grado de comprensi6n y 

confianza entre sus miembros, Ia familia autoritaria que se puede calificar por Ia forma de 

trato o tipo de relaci6n jerarquico que se da dentro de ella y Ia familia unilateral, 
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que es Ia que se forma unicamente por uno solo de los c6nyuges, por muerte, 

abandono, divorcio, separaci6n, guerra, migraci6n y otras situaciones, en Guatemala se 

dice que es consecuencia de Ia desintegraci6n o descomposici6n social. 

1.1.2. La familia en crisis 

Los problemas sociales y econ6micos que afectan a Ia sociedad guatemalteca y 

especialmente a las familias no son nuevos, estos tienen su origen en Ia epoca colonial, 

cuando Ia clase dirigente de espalioles criollos, hoy burguesia tradicional y comercial, 

despojaron de sus tierras a los indigenas y campesinos, dejandolos sin el recurso tierra 

para trabajar y sustentar a sus familias. 

Esta situaci6n provoc6 que las familias padecieran hambre, por to que tuvieron que 

vender su fueiZa de trabajo que muchas veces es mal remunerada y explotada por Ia 

) burguesia que solo desea incrementar sus ganancias a costa de las familias campesinas, 

indigenas y proletarias del pais, cuenta Ia tambien Ia desvalorizaci6n etica moral. 

1.1.3. El matrimonio, realidad, comunicacion y conflicto 

Dentro de Ia sociedad, el matrimonio juega un papel importante, como centro principal 

generador y coordinador de Ia familia. 

4 
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"EI matrimonio constituye una verdadera instituci6n par cuanto que los diferentes 

preceptos que reg ulan tanto el acto de su celebraci6n, al establecer elementos esenciales 

y de validez, como aquellos que fijan asimismo los derechos y obligaciones de los 

consortes, persiguen Ia misma finalidad al crear un estado parmente de vida que 

sera Ia fuente de una gran variedad de relaciones jurfdicas."2 

Actualmente el matrimonio pasa par una serie de problemas, originados par diverse 

motives, como Ia infidelidad, falta de comunicaci6n, migraci6n de un c6nyuge al 

extranjero, separaci6n, divorcio, muerte o Ia paternidad irresponsable, etc., obligando al 

c6nyuge que se ha quedado bajo el cuidado de los hijos a trabajar para sostener a los 

mismos, provocando falta de comunicaci6n y descuido de, los hijos, par lo tanto se 

quebranta Ia seguridad y Ia estabilidad de Ia familia. 

La familia a consecuencia de los problemas en que a diario se ve envuelta sufre de 

trastornos que son producto de una comunicaci6n inadecuada, en Ia que los procesos 

comunicativos estan dificultados par el ansia, el comportamiento de cada individuo esta 

en relaci6n directa con el comportamiento de los demas miembros de Ia familia. 

1.1.4. La violencia intrafamiliar y Ia desintegraci6n 

No solo las familias pobres se desintegran, esta ocurre en toda clase de familias, pero 

esta se refleja mas en las familias de escasos recursos o marginadas. En estas familias 

2 Ibid. Pag. 129. 
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Ia violencia intrafamiliar es frecuente, en donde el padre de familia, lastima tanto a Ia 

madre como a los hijos, psicologica, economica, sexual o emocionalmente, lo que da 

como resultado Ia desintegracion de las familias. 

En materia legislativa se ha avanzado en Ia concepcion y vision de esta problematica de 

Ia familia, ninos, ninas y adolescentes, con Ia promulgacion de Ia Ley de Protecci6n 

Integral de Ia Ninez y Adolescencia, Decreto Numero 27-2003, y Ia Ley para Prevenir, 

) Sancionar y Erradicar Ia Violencia lntrafamiliar, Decreto Numero 97-96 ambos del 

Congreso de Ia Republica de Guatemala. 

) 

"maltrato es el uso de fuerza fisica, en forma intencional, no accidental, dirigido a herir, 

lesionar o destruir a un nino, ejercida por un padre o responsable del cuidado del menor."3 

Corregir a los ninos no significa golpearlos, lastimarlos, lesionarlos, etc., sino 

aconsejarlos, para que comprendan que todos podemos ser mejores. 

Parece ser que Ia violencia intrafamiliar y Ia desintegracion de Ia familia son una causa 

de desequilibrio en Ia familia, que provoca problemas en los ninos y adolescentes de los 

cuales conocemos como ninos de Ia calle producto del maltrato infantil, desequilibrio que 

llega hasta Ia formacion de pandillas (maras) o delincuencia juvenil. 

Los residentes de las areas urbano-marginales, han emigrado del area rural por causas 

3 Osorio y Nieto, Cesar Augusto. El niiio maltratado. Pag. 12. 
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en el deseo, porque Ia situaci6n que tienen que enfremtar dia con dia en Ia capital, debido ~L~· c .. · 

a Ia situaci6n de pobreza y pobreza extrema ya que no encuentran lo deseado. 

A esto se suma Ia escases de trabajo, educaci6n, hacinamiento en su hagar, 

promiscuidad, falta de servicios basicos, lo cual ocasiona Ia proliferaci6n de 

enfermedades infectocontagiosas, parasitismo y desnutrici6n, lo que al final provoca que 

muchos de los menores de edad sean absorbidos por el crimen organizado, las maras y 

otros grupos al margen de Ia ley, que con engano de una mejor calidad de vida, 

los adiestran, y les proporcionan facilidades para Ia comisi6n de delitos, que les traera 

consecuencias. 

Claro esta que Ia situaci6n socioecon6mica es causa del desarrollo de Ia delincuencia a 

esto se suma Ia ausencia de atenci6n de las instituciones que no aparecen para disminuir 

efectos a Ia adolescencia, que lleva tambien responsabilidad Ia familia dentro del hagar. 

) 
El nino al estar en las callas cometera aetas en contra de Ia ley, comprobandose 

desajustes en su personalidad, en los cuales han influido factores end6genos como 

propiamente fisicos o psicol6gicos internes y ex6genos, factor es tambien Ia familia, Ia 

escuela, el barrio, Ia vivienda, Ia migraci6n, los medics de comunicaci6n, reconociendo 

que las manifestaciones de dichas conductas de su personalidad, no tienen su origen en 

un factor aislado, sino en Ia interrelaci6n de todos ellos, es decir de su medic ambiente el 

cual lo forma. 
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1.2. La sociedad 

Tener una acepci6n de Ia palabra sociedad es importante y lo es mas saber que en 

nuestro entorno, es donde hacemos dia a dia Ia vida en constante interacci6n dentro de 

La sociedad, siendo Ia familia parte fundamental en Ia formaci6n de las sociedades, 

nuestra relaci6n con el tema de Ia familia, que es un organismo vital en Ia sociedad 

jugando un rol que influye en otros actos de Ia vida social y que le permite convivir de 

manera pacifica con los demas miembros de su grupo. 

La sociedad, puede ser definida como el conjunto de persona que habitan determinado 

espacio geografico, con intereses comunes que buscan satisfacer cada una de sus 

necesidades basicas, haciendoles sentir parte importante del grupo, con miras a obtener 

un mejor nivel de vida para cada uno de sus miembros, por eso es necesaria Ia 

participaci6n de cada uno de los miembros de Ia comunidad. 

Sociedad, voz que se deriva del latin societas es un concepto polisemico, porque puede 

significar a un tipo en particular de agrupaci6n de individuos que se produce tanto 

entre los humanos, sociedad humana o sociedades humanas en plural como entre grupo 

de animales o sociedades animales. 

Otra definicion de sociedad es: "es una colectividad organizada de personas que viven 

juntas en un territorio comun, cooperan en grupos para satisfacer sus necesidades 

sociales, adoptan una cultura comun y funcionan como una unidad social distinta."4 

4 Arriza P. Roberto. Sociologia y economia politica. Pag. 27 
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La relaci6n que se establece entre los individuos supera Ia manera de transmisi6n 

genetica e implica cierto grade de comunicaci6n y cooperaci6n, que en un nivel superior, 

cuando se produce Ia persistencia y Ia transmisi6n generacional de conocimientos y 

comportamientos per el aprendizaje puede calificarse como cultura. 

La sociologla es Ia ciencia encargada de construir el concepto de sociedad y de definirlo, 

dandonos Ia idea de que pertenecemos a un grupo diferente al mundo animal, ya que 

contamos con un cerebra que nos permite pensar. 

Perc que a Ia vez Ia sociedad es naturaleza y los hombres tienen las mismas condiciones 

con su entorno ambiental como los animales, per lo tanto todos debemos procurar 

mantener Ia convivencia pacifica, especialmente Ia sociedad humana y per tanto con Ia 

relaci6n con Ia misma naturaleza a Ia cual violentamos. 

Los habitantes y los proyectos o practicas sociales se hacen parte de una cultura, perc 

. ) existen otros aspectos que ayudan a ampliar el concepto de sociedad y el mas 

interesante, que ha logrado que Ia sociedad se desarrolle constantemente, es Ia nueva 

era de Ia comunicaci6n, es decir Ia tecnologla avanzada en los medics de comunicaci6n. 

Lo que contrasta desde una sociedad primitiva con simple tecnologla especializada de 

cazadores, pescadores y agricultores fabricando armas para Ia rutina diaria, para un estilo 

de vida sencillo y de baja calidad, comparado con los adelantos de Ia tecnologla a que 
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se encuentra sujeta Ia sociedad industrial, en busca de una mayor comodidad y estilo de 

vida. 

Las personas de una sociedad constituyen una unidad demografica, es decir, pueden 

considerarse como una poblaci6n total, ademas de que existe dentro de una zona 

geografica comun, esta constituida por grandes grupos que se diferencian entre si por Ia 

funci6n que realizan. 

) . ,/ 

Se compone de personas que tienen una cultura semejante, que debe poderse 

reconocer como una unidad que funciona en todas sus partes, que debe reconocerse 

como una unidad separada y que ademas cada miembro realiza una labor en beneficia 

de los demas miembros de Ia sociedad, en su caracter multietnico, pluricultural y 

multilingue. 

1.2.1 Tipos de sociedad 

) 

Entre los tipos de sociedad, se mencionan aquella dominada porIa economia, en Ia que 

el hombre de negocios y el fabricante gozan de un alto estatus social, los valores comer 

ciales y materiales influyen en el comportamiento de las personas, tambien esta Ia 

sociedad dominada por Ia familia, que es aquella en Ia que hay estrictos vinculos de 

parentesco y se tiene en gran honor a los mayores, ancianos o difuntos y en el que el 

estatus social se mide mas por el criterio de Ia ascendencia, por ultimo esta Ia sociedad 

dominada por Ia religion, esta que plantea que el punto central reside en lo sobrenatural, 
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en Ia relacion entre Dios o los dioses y el hombre, en donde todos los grupos se 

subordinan al religioso. 

El sistema dominado por Ia politica es el que se suele !lamar totalitario, en el que el poder 

es monofasico y el Estado interviene directamente en Ia reglamentacion de todos los 

demas grupos o instituciones, el caso de nuestro pais considero que es una sociedad 

mixta dominada porIa familia y Ia religion. 

1.2.2. Clases y estratos sociales de Guatemala 

En toda sociedad de cualquier parte del mundo y tiempo podemos afirmar que existen 

clases que conviven y se interrelacionan entre si, de manera que en Guatemala existen 

clases sociales, estratos y grupos que conviven en el territorio nacional y su participacion 

en el desarrollo socioeconomico, para poder definir Ia estratificacion de Ia actual sociedad, 

nos basaremos en el texto dellicenciado Santiago Lopez Aguilar. que contiene un estudio 

de las clases sociales, basada en relacion al Iugar que ocupan con ios medios de 

produccion o el proceso de produccion, que es sabido hace Ia diferencia entre las 

personas. 

El ser humano se determina en clase o estamento de acuerdo a su cercania con los 

medios de produccion o el de ser beneficiario directo o indirecto de Ia distribucion de Ia 

riqueza generada socialmente por estos medios de produccion, por lo que decimos que 

un sistema de clases, es una jerarquizacion colectiva que tiene que ver con Ia actividad 
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econ6mica que el individuo o grupo de personas desempena como tal yen ejercicio de 

su posicion social. 

La clase social se define de acuerdo a Ia cercania o propiedad de los medios de 

producci6n, en tanto Ia clase desposeida de medios de producci6n utiliza su fuerza de 

trabajo como medio para subsistir y por ello esta clasificaci6n que hoy aun persiste en su 

lucha por sus reivindicaciones en Ia dinamica social. 

La clase social campesina; partiendo de Ia base que los propietarios de fincas intermedias 

trabajan directamente Ia tierra y su ocupaci6n esencial durante el ano es agricola en Ia 

tierra de su propiedad y para su beneficio propio. 

"EI proletariado rural, ... es aquel trabajador que ha sido desvinculando totalmente de los 

medios de producci6n ... representa el estadio final del proceso de descampesinizaci6n ... 

al proletariado lo caracteriza, ... el ser Ia clase trabajadora agricola mas calificada y por 

esta raz6n, una parte de Ia misma es contratada permanentemente por las unidades 

productoras capitalistas mas desarrolladas."5 

a) Clase social obrera; se ubica aca a los que venden su fuerza de trabajo a cambio de 

una remuneraci6n y que con sus actividad producen materia prima o Ia transforman en 

los pequenos talleres o industrias livianas que ya existen diseminadas en Ia mayor 

parte del departamento de Guatemala. 

5 Reyes Escalante, Edgar. Guatemala: problemas socioecon6micos. Pag. 81 
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b) Estrato obrero agricola; comprende a los trabajadores que venden su fuerza 

trabajo y que con su actividad producen materia prima agricola; incluimos dentro de 

este estrato a los campesinos pobres que durante once meses del afio vende su fuerza 

de trabajo para actividades especialmente agricolas. 

c) Estrato obrero industrial; dentro de este, hemos incluido a los trabajadores actives 

vinculados a Ia actividad minera, industria manufacturera y construcci6n, porque su 

trabajo produce o transforma Ia materia prima, el desarrollo de estas actividades es 

relativamente debil. 

d) Capas medias; ubicamos dentro de Ia misma, en el caso de Ia poblaci6n 

econ6micamente activa a quienes vendieron su fuerza de trabajo, pero que con sus 

actividad no producen materia prima, ni Ia transforman, por consiguiente no generan 

plusvalia con el trabajo que realizan. En esta capa tambien ubicamos a los 

trabajadores del Estado, quienes pertenecen a Ia burocracia trabajando en oficinas o 

entidades del gobierno, sector publico, trabajadores del Estado. 

e) Subempleados, desempleados y sector informal; partimos de que el empleo es una 

situaci6n de vital importancia para Ia sociedad y el ciudadano, el individuo se realiza 

desarrollando sus potencialidades, cumplir con sus compromises de familia, porque 

sin un empleo es menos y sus facultades de toda clase o indole no se desarrolla, por 

lo tanto se vive en una situaci6n que hace que el pais no logre alcanzar un desarrollo 

que involucre a toda Ia poblaci6n. 

13 



poblaci6n en constante crecimiento, que busca satisfacer las necesidades vitales de Ia 

familia y Ia sociedad en que vive y se desenvuelve, raz6n por Ia cual hay tantas personas 

en Ia economia informal y otras en Ia vagancia o Ia delincuencia. 

f) Burguesia latifundista, para desarrollar este inciso es necesario hacer un analisis de Ia 

. ') 
.r burguesia empresarial, sus origenes, el capital y su desarrollo en el pais, por lo cual 

podemos hablar de empresarios agricolas, como base del desarrollo de esta clase 

social, Ia cual se remonta a Ia historia del descubrimiento, conquista y colonizaci6n, 

especialmente para el caso de Guatemala, motivadas por Ia ansiedad y 

enriquecimiento de un grupo de colonizadores y conquistadores favorecidos por Ia 

corona espanola, que emprendieron una empresa forjada con violencia, sangre y 

fuego. 

"De sabra se sabe que el problema primordial de Ia sociedad guatemalteca es Ia mala 

distribuci6n de su mas importante media de producci6n. La tierra se halla concentrada en 

pocas manos, mientras carece de ella Ia gran mayoria de Ia poblaci6n dedicada a Ia agri 

cultura ya porque no Ia tenga en absoluto o porque sea escasa y mala Ia que posee, 

censos y estudios recientes ponen a Ia vista las proporciones del fen6meno."6 

6 Martinez Pelaez, Severo. La politica agraria colonial y los orfgenes dellatifundio en Guatemala. Pag. 96. 
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La burguesfa industrial, que cuenta con una tecnologfa mas avanzada, hacienda uso de 

Ia mano de obra calificada, generando altos rendimientos de plusvalfa, exportando sus 

productos al extranjero y adquiriendo nuevas tecnologfas para incrementar sus 

ganancias. 

En Guatemala Ia actividad industrial siempre ha existido, aunque desde una perspectiva 

distinta, en ciertos grupos se da Ia impresi6n de que todavfa no contamos con una 

verdadera industria, en el sentido de que no hay una diversificaci6n fuerte, eficiente y 

competitiva con el mundo que haya sido resultado de un proceso de industrializaci6n 

propiamente dicho, pero se hacen los esfuerzos para que el pais cuente con sus propias 

industrias extractivas y transformadoras. 

Durante Ia epoca colonial, hubo una importante industria artesanal, Ia cual gener6 lo 

necesario para que Ia poblaci6n, a costa de Ia explotaci6n de Ia mano de obra indfgena, 

tambien durante el perfodo independiente fue importante Ia industria textil artesanal, 

en donde las telas, procedian de tres regiones importantes: Antigua Guatemala, 

Quetzaltenango y Ia ciudad de Guatemala. 

Durante Ia reforma liberal, se hizo el primer intento de industrializaci6n, junto a Ia 

edificaci6n de obras de infraestructura como el ferrocarril o telegrafos, tambien se dio Ia 

fundaci6n de industrias fabriles, pero el tamano del mercado interno frustr6 el desarrollo 

de Ia misma, asi como Ia calidad de productos provenientes de Europa, durante Ia 

Revoluci6n de 1944 -19541o mas desatacado fue Ia promoci6n del proyecto de desarrollo 
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capitalista independiente, en el cual Ia industrializaci6n tendria un papel 

aunque noel prioritario. 

"En 1947 se promulg6 Ia Ley de Desarrollo Industrial y por su media se establecian 

incentives a los inversionistas; en 1948 se fund6 ellnstituto de Fomento de Ia Producci6n 

(INFOP), que en parte estaba destinado a proveer de fondos para promover el desarrollo 

del sector industrial del pais."7 

En Ia actualidad, el Estado promueve y protege los intereses de los modernos 

empresarios, en sus diversos negocios, como Ia agricultura, Ia banca, Ia industria, el 

comercio y las finanzas, dejando a un lado a Ia mayoria de Ia sociedad guatemalteca 

trabajadora que carece de los medias para subsistir, contando solo con su fuerza de 

trabajo mal remunerada y que con ella mueve toda Ia producci6n del pais. 

En Ia epoca contemporanea a mediados del siglo XX algunos gobiernos implementaron 

medidas, como el tomenta del polio que en el gobierno del general Miguel ldigoras 

Fuentes se aprob61a Ley de Fomento Avicola que hoy es una gran industria. 

No importando el Iugar, tiempo y modo en que es contratado, con el unico fin de poder 

obtener los medias necesarios para su subsistencia y Ia de su familia, ganando un salario 

que no cubre sus necesidades basicas, mientras el capitalistas obtiene grandes 

ganancias por media de Ia explotaci6n a que somete a Ia clase trabajadora. 

7 Durini Cardenas, Edgar. Estructura industrial y sector industrial de Guatemala. Pag. 24. 
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1.3. El Estado de Guatemala 

Como los otros Estados de Latinoamerica, nuestro pais tambien tiene sus origenes en Ia 

invasion y colonizaci6n de America en el siglo XV por las tropas de Ia corona espanola, 

antes de Ia intromisi6n de los espafioles en el pais, el cual conformaba Mesoamerica, con 

una poblaci6n numerosa y un gobierno que formaba el estado de los pueblos mayas, 

dirigidos por las etnias mas fuertes del territorio, lo cual provoc6 constantes guerras 

entre los pueblos. 

Esta situaci6n fue aprovechada por los espafioles, sin decir que ya existiera un modo de 

producci6n esclavista, porque los pueblos conquistados eran obligados a pagar tributos 

sobre el excedente producido, este seria el llamado modo de producci6n asiatica que 

prevalecia antes del descubrimiento, conquista y sometimiento de los indigenas por los 

espafioles. 

En el altiplano Guatemalteco se hallaban las ciudades Estado con sus propios 

gobernantes, entre ellos el reino de los Quiches en Utatlan o Gumarcaj, donde se realiz6 

el hallazgo de Ia biblia Quiche o el Popol Vuh; en Huehuetenango el reino Mam con 

su capital Saculew; el rei no Kaqchiquel en lximche, Chuj en San Mateo lxtatan y Pocoman 

en Mixco, los conflictos que entre ellos habia, fueron aprovechados por los espafioles, al 

hacer alianzas con unos para someter a los otros y posteriormente someter a quienes 

habian sido sus aliados, caso de los Kaqchiqueles quienes sus gobernantes fueron 

asesinados y quemados por los invasores. 

17 
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Mucho tiempo despues, el21 de marzo de 1847, el gobernadorde Guatemala, don Rafael ~-ll~ c.'" 
~AL~· 

Carrera emite el Decreto Numero trece con el cual se eleva a rango de Republica, 

libre y soberna al Estado de Guatemala, fuera de Ia Federacion Centroamericana, 

convirtiendose Rafael Carrera en el primer presidente de Guatemala. 

Despues de mas de 36 aiios de conflicto armado y a 20 aiios de Ia firma de los acuerdos 

de paz firme y duradera, se trata de reconstruir, recomponer de tal manera que tras el 

incumplimiento y Ia generalizacion de Ia corrupcion en el aiio 2015, se da un fenomeno 

social y politico nunca antes visto, una situacion en Ia que renuncian los gobernantes y 

su gabinete, acusados de malversacion, robo, peculado y cooptacion del Estado. 

Definicion del concepto de Estado, este modernamente tiene varias definiciones y 

concepciones, "es una organizacion social constituida en un territorio propio, con fuerza 

para mantenerse en el e imponer dentro de el un poder supremo de ordenacion y de 

imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume Ia mayor 

fuerza politica."s 

La interpretacion es que ese elemento social es Ia clase que domina a traves del manejo 

de Ia economia, que en nuestro pais es una economia basada en Ia propiedad de los 

medios de producci6n en manos privadas, y es esa clase social Ia que ejercen en cada 

momento Ia mayor fuerza politica, y ya no digamos sobre el territorio que desde Ia colonia 

lo tienen bajo su control, ahora bajo las figuras de fincas. 

8 Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurfdicas y sociales. Pag. 294. 
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Es por esta raz6n que Ia gran mayoria de Ia poblaci6n vende su fuerza de trabajo a los .y;: " -../ 
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capitalistas que pagan salarios fuera de Ia realidad nacional. 

1.3.1. Teorias que explican el origen y fin del Estado 

Desde que los conglomerados humanos se asientan en un Iugar empieza Ia division del 

trabajo, tambien inicia Ia formaci6n del Estado, Ia necesidad de una autoridad, el control 

. ,~ social y Ia distribuci6n de Ia riqueza de manera desigual, como Ia dominaci6n de un grupo 

sobre los demas, haciendose necesario el Estado que se organiza para Ia defensa. 

"EI Estado es el producto y manifestaci6n de las contradicciones irreconciliables que se 

dan entre las clases sociales, segun ellos el Estado existira mientras existan las clases 

sociales, ya que este es el 6rgano de dominaci6n de una clase por otra. Es Ia creacion 

del orden que legaliza y afianza esa dominacion."9 

. l Es Ia concepcion clasista del Estado Ia que hoy mejor puede interpretar este fenomeno 

politico, pues este no es mas que el instrumento de dominio sobre las clases populares. 

En el aparecimiento del Estado se conocen varias teorias las cuales nos dan distintas 

ideas de como se forma y funciona y asi cual es su base a Ia cual responde. 

9 Dlaz Castillo, Roberto. Manual de fundamentos de derecho. Pag. 23 

19 



territorio sin tamar en cuenta a sus habitantes de tal manera que, en Guatemala el pais 

tiene divisiones por departamentos y municipios, ademas de aplicar fronteras en los 

Estados a nivel internacional, esta teoria en su momenta no tuvo mayor aceptaci6n, 

tambi€m existe Ia que identifica a su poblaci6n con el Estado, se consideran una unidad 

entre si son un mismo concepto. 

b) Teorias juridicas del Estado; esta puede estudiarse desde Ia 6ptica de to juridico, 

relacionando Ia realidad politica estatal, con las figuras del derecho, con las que se 

intenta establecer una correspondencia. Esta plantea que Ia historia de los pueblos 

clasicos de Grecia, Roma y del antiguo oriente, de acuerdo con su contenido hist6rico 

se desarrollo at mismo tiempo, el arden juridico propio y adecuado para los hechos 

sociales. Santo Tomas de Aquino considera que el Estado tiene una causa final que 

es el bien comun y porto tanto le es imprescindible Ia presencia de una fuerza, de un 

poder que le proporcione unidad y validez. 

c) Teoria teleol6gica; Los sostenedores de esta, Je dan un cariz eminentemente religioso 

y explican que Dios creo al hombre a su imagen y semejanza, el hombre creado por 

Dios debe hacer en Ia vida todo aquello que propenda a Ia voluntad de Dios, como en 

el caso de los hebreos, en donde Dios era to principal para esta sociedad. 

El Estado es producto de Ia voluntad divina, de Dios que los hombres vivan en sociedad, 

por lo cual el Estado noes otra cosa que Ia sociedad organizada de acuerdo a Ia voluntad 
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de Dios, esta voluntad solo es aprovechada por un grupo de personas que buscan 

interes propio y noel de Ia sociedad. 

d) Teoria hist6rica o sociol6gica; Esta corriente afirma que el Estado es un fen6meno 

natural, que tiene su origen hist6rico, derivado de Ia vida misma de los hombres a 

consecuencia de un proceso real y positive que se fue desarrollando. 

AI afirmar que se trata de un fen6meno natural, significa que el mismo es originado por el 

libre juego de las leyes naturales, entendiendo por estas no unicamente las estrictamente 

consideradas como tales, o sea, las leyes fisicas, sino tambien las que se derivan de las 

funciones espirituales del hombre. Por otra parte, Ia corriente sociol6gica que considera 

al Estado como un fen6meno que se desarrolla en Ia historia y por lo tanto, su estudio se 

realiza en el seno y comienza en las primeras comunidades politicas, como son el 

patriarcado y el matriarcado. 

e) Las teorias que buscan los lazos de cohesion social en Ia existencia de factores 

aglutinantes para alcanzar por medio de estos, el bienestar de cada uno de los 

miembros de Ia sociedad en Ia que viven y se desenvuelven. 

f) Teoria contractualista su mas connotado expositor Juan Jacobo Rousseau, quien 

afirma el hombre ha nacido libre, haciendo descansar todo el hecho social en Ia libre 

convenci6n, acuerdo o pacto entre los hombres, porque solo de esta forma podrian 
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lograr sus prop6sitos, trabajando juntos para que Ia vida fuera mas facil y pudieran 

defenderse de las adversidades de Ia misma. 

"Segun los contractualitas, antes de Ia celebraci6n del mismo cada hombre vivia en un 

estado de naturaleza. El estado de naturaleza significa que cada quien era libre de hacer 

lo que le placiera. No habia Estado que limitara los actos con leyes."10 

Los hombres convinieron en asociarse, naciendo asi Ia sociedad, que no fue producto de 

Ia naturaleza, sino por el contrario una creaci6n del arte humano, al igual que el Estado, 

que nace a raiz de conservar y mantener Ia estabilidad social entre sus miembros, pero 

que hoy en dia ya nose cumple con los postulados que dieron origen al nacimiento del 

Estado, como lo era mantener Ia paz social, Ia igualdad entre las personas y el bien 

comun. 

1.3.2. Funciones del Estado 

Como 6rgano principal del pais, cumple varias funciones para lograr el bienestar de sus 

habitantes, el mismo se conforma con el presidente y vicepresidente de Ia Republica, los 

ministros y viceministros de estado y demas funcionarios publicos que tienen como 

funci6n, mantener el nivel de vida de los guatemaltecos, Ia seguridad, Ia libertad, Ia vida, 

Ia recreaci6n, Ia justicia, en una palabra el bien comun, que actualmente esta muy lejos 

de alcanzarse por Ia situaci6n socioecon6mica que vive Ia mayoria de Ia poblaci6n. 

10 Arriaza Op. Cit. Pag. 69. 

22 

··--·-.·:-·-



) 

La funcion principal del Estado es ante todo el bien comun hacia toda Ia poblacion. 

1.3.3. Elementos del Estado 

Para que exista es necesario de ciertos elementos como Ia sociedad humana, el territorio, 

el gobierno, el orden juridico y el bien comun; Ia sociedad humana es el conjunto de 

personas que habitan determinado espacio geografico, en el cual ejercen sus derechos 

y cumplen con sus obligaciones; el territorio es el espacio geografico o asiento territorial 

donde el Estado ejerce su poder a traves de las instituciones publicas y que en el caso 

de Guatemala, su extension territorial es de 108,889 kilometres cuadrados. 

El gobierno pos su parte se define como el conjunto de personas en quienes Ia poblacion 

ha delegado el ejercicio del poder, para que dirijan Ia politica publica del pais, rijan y 

administren al Estado en beneficia de sus habitantes, el cual es electo mediante voto 

universal y secrete cada cuatro alios, al ser convocado por el Tribunal Supremo 

Electoral. 

El orden juridico que se ha establecido para que Ia sociedad humana respete, cumpla y 

pueda exigir el cumplimiento de sus derechos y el bien comun. 

1.3.4. Como concibe y regula nuestro sistema legal al Estado de Guatemala 

La Constitucion Politica de Ia Republica de Guatemala establece con relacion al Estado 

23 



) 

en el "Articulo 140, Estado de Guatemala: Guatemala es un estado libre, independiente 

y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de 

sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democratico y representative." 

Este Articulo refleja e inspirado de Ia teoria de Montesquieu, relaciona los tres poderes 

que forman al Estado, el Ejecutivo que es el encargado de cumplir y hacer que se cumpla 

Ia ley, el Legislative cuya funci6n es Ia creaci6n de Ia ley y el Judicial, que tienen por 

funci6n aplicar Ia ley a casos concretes que son sometidos para su conocimiento y pronta 

resoluci6n, sin embargo hoy en el siglo XXI se ha desmitificado tal teoria pues paises 

modernos han sumado otros poderes al Estado que agregan contrapesos mas fuertes e 

importantes transformando lo impensables para los constitucionalistas. 

1.3.5 Fa lias del sistema legal y violaci6n al debido proceso 

Durante el conflicto armada, fueron innumerables las violaciones al debido proceso, en 

donde las fuerzas de seguridad detenian a cualquiera persona considerada sospechosa, 

abriendosele proceso, hasta su condena, por no poder defenderse de un sistema que 

violaba los derechos de toda persona. 

Todo esto hizo necesario el establecimiento de Ia comisi6n para el fortalecimiento de Ia 

justicia y que hizo un diagn6stico como Ia asistencia de Ia comunidad internacional, que 

en realidad, aunque fuera del mundo juridico se desconoce ese trabajo que debia 

implementarse para mejorar el sistema justicia, tomando en cuenta los temas como: 
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Organismo Judicial y el Ministerio Publico, distribuci6n adecuada de los recursos 

financieros, control de Ia corrupci6n y protecci6n contra Ia intimidaci6n, es decir que el 

magistrado de Ia Corte Suprema de Justicia ya no tendra tareas de administrador sino 

solo de ocuparse de Ia actividad jurisdiccional. 

b) La excelencia profesional en Ia carrera judicial y el sistema de nombramiento de 

magistrados de Ia corte de apelaciones, escuela de estudios judiciales y unidad de 

capacitaci6n del Ministerio Publico y las facultades de derecho, Ia excelencia 

funcionara en beneficia de Ia poblaci6n que hoy es incredula en Ia justicia y los 

tribunales de justicia. 

c) El acceso a Ia justicia por media de mecanismos alternatives en Ia resoluci6n de los 

conflictos entre las personas, entre el Estado y las personas particulares, asi como el 

reconocimiento de Ia pluralidad juridica. 

d) Agilizaci6n de los procesos, generalizaci6n de Ia oralidad en los procesos judiciales y 

el amparo contra las decisiones judiciales. 

e) Seguridad y justicia, combate a Ia violencia social, acciones colectivas y protecci6n 

y reparaci6n a las victimas de Ia delincuencia y sistema penitenciario. 
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En el afio 2016 se volvi6 a proponer reformas al sistema de justicia, pues Ia comisi6n 

logr6 algunos cambios, pero en Ia situaci6n actual se hace necesario que se implementen 

cambios que estEm en correspondencia con los exigidos en las protestas contra Ia 

corrupci6n, suscitados en abril del 2015, en este sentido, el Organismo Judicial ha 

propuesto reformas que respondan a algunas problematicas que en el diagn6stico de Ia 

comisi6n de fortalecimiento de Ia justicia encontr6, tal el caso del tema de acceso a Ia 

justicia, mecanismos alternatives de resoluci6n de conflictos y el reconocimiento de Ia 

pluralidad de Ia justicia, que hasta Ia fecha no ha sido incorporado. 

Estos temas expresados en Ia propuesta del Organismo Judicial, como Ia separaci6n de 

las funciones administrativas de las jurisdiccionales a traves de un consejo nacional de 

justicia, Ia independencia del Organismo Judicial, el reconocimiento de Ia justicia 

ancestral o derecho consuetudinario, carrera profesional en las instituciones de justicia y 

asistencia legal gratuita entre otras, cabe mencionar que el tema de justicia ancestral ha 

sido desconocido, es decir no fue votado favorablemente en esta legislatura del afio 2016 

en el Congreso de Ia Republica de Guatemala. 

En febrero del Afio 2017 tampoco fue aprobada, quedando Ia posibilidad de que en otra 

legislatura se tome en cuenta y se pueda discutir los articulos relatives a esta materia 

en las reformas a Ia Constituci6n Politica de Ia Republica de Guatemala. 
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CAPiTULO II 

2. La violencia social 

Se define como el fen6meno que vulnera Ia seguridad de un grupo social determinado, 

con Ia consiguiente frustraci6n y efectos de caracter psicosocial, esta se da en 

determinados procesos sociales y de seguridad, iniquidad o exclusion social, no teniendo 

lfmites porque aun se da entre estratos sociales acomodados quienes cometen delitos 

contra Ia vida y Ia seguridad de las personas. 

Como lo ser'ialaba el historiador y soci61ogo, en su libro titulado, Donde enmudecen las 

conciencias, en el primer apartado titulado memoria colectiva, identidad hist6rica y 

conciencia etnica en Guatemala. "En el principia era Ia violencia. Enfatiza que el 

desquiciamiento de las organizaciones sociopolfticas prehispanicas es tan fuerte que 

hace nugatoria cualquier intento de reagrupaci6n voluntaria de sus poblaciones y por 

ende, irrealizable cualquier proyecto de resistencia organizada."11 

Es decir que Ia violencia es parte de nuestra sociedad desde Ia conquista que fue mas un 

sometimiento a base de violencia, en sus tres manifestaciones: religiosa, econ6mica y 

belica, pero sobre todo fue dirigida a los pueblos indigenas en aquel entonces con el 

objeto de despojarlos de sus tierras, y su fuerza de trabajo a lo que hubo posteriormente 

reacciones de resistencia pues el despojo no solo fue material sino tambien cultural. 

11 Guzman Beckler, Carlos. Donde enmudecen las conciencias. Pag. 17 
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La violencia no es nueva, ya en los primeros tiempos de Ia humanidad, los grupos 

primitives competian por Ia obtenci6n de los bienes escasos para Ia satisfacci6n de sus 

necesidades, lo cual los llevaba al enfrentamiento por Ia obtenci6n de los recursos para 

el sostenimiento de su grupo n6mada o al clan al cual pertenecian. 

El informe del esclarecimiento hist6rico, citado por el estudio deJ PNUD-ONU, El coste 

econ6mico de Ia violencia en Guatemala, cita Ia conclusion numero 229 que dice que 

desde Ia independencia en 1821 Ia estructura de las relaciones econ6micas, culturales y 

sociales ha sido extremadamente jerarquica, sostenida por una enraizada herencia 

colonial. De esa forma, hist6rica y politicamente Ia violencia en el pals se ha dirigido desde 

el Estado sobre todo en contra de los mas pobres, los excluidos y los indigenas. 

Guatemala sufri6 un conflicto armado que duro aproximadamente 36 anos, el cual dej6 

como resultado mas de 250 muertes y 50 mil desaparecidos, con Ia firma de Ia paz se 

minimizo Ia violencia politica y termin6 Ia confrontaci6n armada pero no cambia Ia 

situaci6n de Ia violencia social, muchos opinan que en fa realidad hay mas violencia 

social, sobre todo los medics de comunicaci6n hablado o escrito, no hacen mas que 

hablar de Ia violencia que esta afectado a una gran mayo ria de Ia poblaci6n guatemalteca. 

Contribuyen los programas de television, cine, internet y otros, difundiendo a Jos nilios y 

adolescentes programas de violencia donde lo que mas se da es Ia agresi6n de toda 

clase, muertes, etc., que es lo que esta percibiendo Ia mayoria de menores de edad al no 

ser supervisados por un adulto, o los mismos por las autoridades. 
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Es decir que Ia violencia ha sido es el metodo para Ia resoluci6n de conflictos queda 

afuera cualquier reflexi6n para evitarla y se recurre a ella reiteradamente, esta actitud ha 

dejado todo un registro hist6rico, ya que ningun pueblo ha prescindido de Ia violencia 

como las guerras de Ia cual tenemos como ejemplo el descubrimiento y conquista de 

America, Ia primera y segunda guerra mundial, las intervenciones militares de los Estados 

Unidos en America Latina, los conflictos y guerras del medio oriente, etc. 

Que han dejado a millones de vidas perdidas, desaparecidos, torturados, o simplemente 

olvidados, por esa raz6n las ciencias sociales tratan de entender y aportar las mejores 

ideas para que el mundo sea mejor y todos vivamos en un mundo de paz y bienestar 

social, sin discriminaci6n alguna, lo cual ha sido imposible por el interes de unos pocos 

que controlando los medios de producci6n y explotaci6n de los recursos naturales siguen 

generando una violencia social. 

2.1. La agresi6n, una forma de violencia 

La agresi6n constituye una forma de violencia que se aplica a una persona o comunidad, 

grupo social yes aquella fuerza que se aplica contra alguien de manera intencional, o sea 

Ia acci6n mediante Ia cual se pretende causar dano a otra persona, algunos profesionales 

de Ia psicologia afirman que Ia agresi6n o agresividad es parte de todo ser humano y que 

sus acciones no todas pueden considerarse c6mo negativas, ejemplo de Ia agresi6n como 

Ia manifestaci6n de autoafirmarse a si mismo que no es danina, que solo busca ser 

productive buen deportista y alcanzar lo que se ha propuesto. 
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De esta cuenta Ia imagen de agresividad ha sido tipificada en Ia mentalidad de Ia gente .. ,. ... ~·HI .. c.~-

como una buena idea, que se asocia con Ia posibilidad que una persona sobresalga o 

que es mejor y se dice por ejemplo que se necesita ser agresivo para triunfar en Ia vida o 

en el mundo de los negocios, en el deporte o que para ser verdaderamente hombre ha 

de ser agresivo macho. 

En Ia actualidad Guatemala cuenta con una Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia 

Violencia lntrafamiliar Decreta No. 97 -96; Ley Contra Ia Violencia Sexual, Explotaci6n y 

Trata de Personas Decreta No. 9-2009; Ley Contra el Feminicidio y Otras Formas de 

Violencia Contra Ia Mujer Decreta No. 22-2008; los delitos contra las personas en el 

C6digo Penal Decreta No. 17-73. Todas del Congreso de Ia Republica de Guatemala. 

Ley de Protecci6n Integral de Ia Ninez y Ia Adolescencia, Decreta No. 27-2003, todos del 

Congreso de Ia Republica de Guatemala, en las cuales se sanciona Ia violencia en sus 

multiples formas que se dan en Ia sociedad guatemalteca y sin embargo se siguen dando 

casos de violencia contra todas las personas no importando edades, estratos o clases 

social, en todo el territorio de Ia Republica de Guatemala, a pesar de las 1eyes que quieren 

salirle al paso a dichos fen6menos violentos los cuales no se combatian. 

El C6digo Penal que regula en el libro segundo Ia parte especial sobre los delitos contra 

Ia vida e integridad de las personas. Esto es el homicidio simple y el calificado, estos 

delitos son los que se comenten con mayor frecuencia y motivo del mas profunda 
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descontento de Ia poblaci6n, es decir Ia cometida par Ia delincuencia comun, claro 

tambien de manera mas precisa y planificada par el crimen organizado. 

Para lo cual el Estado y el Congreso de Ia Republica de Guatemala aprob6 Ia Ley Contra 

Ia Delincuencia Organizada Decreta No. 21-2006 y Ia Ley del Fortalecimiento de Ia 

Persecuci6n Penal Decreta No. 17-2009 ambos del Congreso de Ia Republica de 

Guatemala . 

. . :; 
) 

Todas las leyes especiales que regulan Ia protecci6n contra Ia violencia hacia mujeres, 

niiios y adolescencia han sido necesarias porIa vulnerabilidad en que se encuentran tales 

personas, cabe mencionar que en una noticia se inform6 de Ia ejecuci6n extrajudicial de 

varias adolescentes de manera infrahumana, que solo se podria compararse a los 

tiempos del conflicto armada, hoy dia las mujeres son atacadas y asesinadas 

impunemente sin que se vea una reacci6n del Estado en su conjunto para evitar que mas 

mujeres mueran y mas ninos queden en el abandono y desamparo. 

) 

2.2. Etnicidad, conflicto, efectos en el tiempo y repercusiones en Ia juventud. 

El conflicto armado interno entre otros efectos tuvo sus repercusiones en el desarrollo de 

los j6venes de estas ultimas decadas, como es sabido en los tiempos de las dictaduras 

mifitares los j6venes sufrieron una etapa de opresi6n y represi6n, Ia cuaf se manifesto en 

un alto grado de violencia social de aquel entonces, como ejemplo podemos recordar lo 

sucedido en el campo o pueblos rurales, desde tos sometimientos para el servicio militar, 
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que fueron conocidos posteriormente como las redadas o agarradas con el fin de 

reclutarlos para el servicio militar de manera obligatoria, el ejercito tomaba a los j6venes 

de manera forzosa. 

La persecuci6n en las areas urbanas de los lideres de las diferentes organizaciones 

juveniles, estudiantiles, sindicales y religiosas que luchaban contras las lnjusticias y 

exclusion social protestando porIa poca participaci6n en Ia economia nacional yen otros 

ambitos de Ia vida social, como el rechazo al racismo etnico, en Ia actualidad se discrimina 

a los j6venes por ejemplo en los centros de trabajo, empresas de Ia ciudad si viven en 

zonas consideradas rajas yen el caso de las mujeres si son indigenas no son contratadas 

en las oficinas administrativas. 

Como consecuencia, el conflicto armada deja poco a los j6venes del area rural e indlgena, 

que en Ia actualidad, solo les queda el apoyo de las agencias de cooperaci6n y Ia salida 

del pais, casi un autoexilio migrando hacia los Estado Unidos en busqueda de trabajo y 

valoraci6n, que muchas veces se convierte en prisi6n, violact6n a sus derechos como 

persona, maltrato, desvalorizaci6n y muerte a manos de personas que se dedican al 

trafico, y comercio de drogas y trata de personas. 

El area rural se sigue sufriendo las consecuencias to cual provoca que muchas familias 

migren hacia Ia capital en busca de mejores condiciones de vida, pero que en realidad, 

Ia ciudad no les ofrece nada, porIa poca participaci6n de las instituciones estatales que 
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mayorlas, que viven una economla desigual e inequitativa. 

2.3. Violencia y delincuencia juvenil 

En un mundo violento, Ia violencia es Ia forma mas sofisticada negativamente hablando 

de comunicacion entre los seres humanos, en consecuencia Ia violencia juvenil es solo el 

reflejo de lo que los adultos hemos construido a traves de Ia comunicacion y nuestra 

cultura violenta producto de una educacion que se basa en el autoritarismo y obediencia 

del mas fuerte y poderoso, que es el poder real el que tiene un arma u ostenta mas dinero 

o se cubre y apoya en Ia fuerza del Estado. 

"EI autoritarismo tradicional como es sabido, apela por una parte a Ia autoridad positiva 

del orden y el progreso, al respeto por las autoridades locales y nacionales, Ia 

observacion de un codigo de etica que enfatiza Ia prudencia y las virtudes religiosas, asl 

como una forma de civismo cargado de simbolismo nacionalista."12 

Es decir conserva un orden esencial del sistema de dominacion y se sienta en las ideas, 

educacion, religion y una forma de gobierno, que funciona para Ia domesticacion del 

ciudadano, que no protestara sobre Ia forma de vida que se le impone, por el contrario 

estara agradecido de lo que posee, Ia explotacion disfrazada de derecho al trabajo, y si 

no lo tienen esperara conforme Ia esperanza de Ia religion. 

12 El observador. Las familias y los grupos corporativos mas importantes del pais. Pag. 36. 
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La violencia juvenil es en realidad solo Ia extension de lo que hemos construido como 

adultos y tiel reflejo de nuestra comunicaci6n, educaci6n y relaciones humanas, tanto en 

lo individual como social, es pues Ia violencia juvenil parte de esta violencia social que de 

una u otra manera llevamos a Ia practica de manera inconsciente o consciente, y que es 

imitada por los menores que ven en Ia gente mayor asumiendo un comportamiento y 

actitud correcta. 

En mediciones estadisticas Guatemala ha logrado por medio de Ia coordinaci6n entre el 

Ministerio Publico y Gobernaci6n desde el2010 reducir los homicidios hasta casi Ia mitad. 

De 48 asesinatos por cada cien mil habitantes en el 2009 a los 28 actuales. 

Es importante senalar que debe estimarse que en los hechos de violencia en Ia presente 

estadistica nose cuenta con los heridos y/o que despues mueren, hay que agregar las 

efectos posteriores que son importantes senalar de violencia, como danos psicol6gicos a 

las victimas y datios a terceros relacionados aparte de Ia psicosis social que esta genera. 

En los ultimos seis meses del ano en curso, un informe determina que el comportamiento 

de Ia violencia homicida es Ia que mas escandaliza a Ia sociedad guatemalteca, nose 

toma en cuenta Ia comisi6n de otros delitos, aunque menores, pero son de igual manera 

realizados con violencia y forma parte de Ia actividad delictiva y violenta que sufre Ia 

sociedad, en este informe se analiza de manera incluyente el comportamiento de Ia 

violencia en los primeros seis meses del ano 2016. 
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en el lapso de los ultimos siete alios y que segun los calculos se puede apreciar Ia 

disminuci6n de los hechos de violencia relacionados con los homicidios o violencia 

homicida."13 

Sin embargo senala que en municipios como Guatemala y Villa Nueva, se registra un 

indice contrario pues se mantiene y aumenta Ia violencia homicida, representando estos 

municipios del area metropolitana el20 por ciento de los homicidios de todo el pais, segun 

estos datos estadisticos corresponde a Ia participaci6n y victimas en j6venes, que en 

realidad es alarmante. 

En delitos contra Ia vida, robo, lesiones, extorsiones, secuestros, asesinatos, etc., entre 

las edades de 15 a 22 anos, vinculados a una organizaci6n del crimen organizado, en 

este caso se supone las maras, pues hay otras a las que anteriormente se les llamo o 

llama aun bandas, que serian del crimen organizado, las cuales son protegidas por 

estructuras incrustadas en el propio Estado o el sistema de seguridad y justicia, pero eso 

es otro tema. 

2.3.1. Definiendo Ia delincuencia juvenil 

Definir lo que constituye Ia delincuencia juvenil resulta ciertamente problematico, mientras 

en algunos paises Ia delincuencia juvenil es una calificaci6n que se obtiene de aplicar 

13 http://Carlosantoniomendoza.Biogspots.com. Bajo violencia. (Consultado el16 de enero de 2017.) 
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definiciones de los c6digos penales cuando estas infracciones son cometidas 

menores de edad, en otros, Ia delincuencia juvenil incluye una varied ad de aetas, los que 

se encuentran enumerados en sus leyes de fonda. De tal suerte, las figuras estadisticas 

de ciertos paises se encuentran artificialmente abultadas en lo que respecta a Ia 

delincuencia juvenil, mientras que en otros no refleja esas figuras, sino un limitado numero 

de conductas desviadas. 

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

des conceptos: delincuencia y juvenil. Siempre se ha considerado que Ia delincuencia es 

un fen6meno especifico y agudo de desviaci6n e inadaptaci6n, otros opina que es una 

conducta antisocial que debe ser cambiada con Ia reeducaci6n que se ha planteado como 

una politica criminal desde el Estado perc en Guatemala el sistema no lo logra. 

En este sentido, se ha dicho que delincuencia es Ia conducta resultante del fracaso del 

individuo en adaptarse a las demandas de Ia sociedad en que vive, definicion que 

realmente significa todo y nada, en cuanto cabe preguntarse si se refiere a todas las 

' · J demandas y si a unas cuantas, cuales y si realmente puede esperarse que toda persona, 

sea menor o adulta, se adapte sin mas, a las demandas de una sociedad dada, como si 

fuera que Ia adaptaci6n fuera automatica y no un proceso que conlleva Ia etapa de 

educaci6n y adaptaci6n. 

Pese a que per el influjo de Ia Escuela Clasica del derecho penal y el positivismo 

psicobiol6gico, ha side frecuente considerar el fen6meno de Ia delincuencia como una 
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afirman que Ia delincuencia es un fen6meno estrechamente vinculado a cada tipo de 

sociedad y es un reflejo de las principales caracterfsticas de Ia misma, par lo que, si se 

quiere comprender el fen6meno de Ia delincuencia, resulta importante conocer los 

fundamentos basicos de cada clase de sociedad, con sus funciones y disfunciones. 

Se define a Ia delincuencia como aquel fen6meno social, constituido par el conjunto de 

) infracciones contra las normas fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y 

Iugar determinado par las personas sean estas adultas o j6venes, que delinquen para 

obtener beneficios que cubran las necesidades de Ia familia, pero atentando contra las 

normas del pals, o que alcancen incrementar sus riquezas, caso de los cometidos desde 

Ia administraci6n publica u otros entes privados que hoy en dfa se estan conociendo a 

traves de Ia persecuci6n penal que realiza el Ministerio Publico, los cuales no se 

persegufan. 

Jurfdicamente se puede definir como Ia conducta humana reprimida par Ia ley penal, 

sociol6gicamente se trata de un verdadero fen6meno social, manifestado par Ia comisi6n 

de aetas no solo sancionados par Ia ley, sino que ademas, implica faltas a los valores 

eticos reinantes de Ia sociedad y se trata de conductas antijurfdicas que son a Ia vez 

antisociales. 

Entre las teorfas penalistas el concepto de delincuencia cobra especial importancia en Ia 

Escuela Antropol6gica a Ia que le interesa fundamentalmente el estudio de las causas de 
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Ia delincuencia, a Ia prevenci6n y represi6n de Ia delincuencia, estan encaminadas las 

penas y medidas de seguridad contenidas en las leyes penales, asi como Ia readaptaci6n 

social y reeducaci6n de los reclusos, perc en el sistema penitenciario de Guatemala, Ia 

corrupci6n no permite los fines plasmados en Ia Constituci6n Politica de Ia Republica de 

Guatemala, por el contrario en un sistema como el que hoy se cuenta no es posible Ia 

readaptaci6n mas bien se especializan en delinquir. 

Para poder resolver el problema de menores en conflicto con Ia ley penal, una nueva ley 

que es aprobada en el ano 2003 que lleva por titulo Ley de Protecci6n Integral de Ia Ninez 

y Adolescencia Decreta No. 27-2003 del Congreso de Ia Republica de Guatemala, 

ademas de existir organizaciones de derechos humanos que velan porque se resuelva 

esta problematica como ICCPG, CALDH, FADS Y AMPEGUA quienes han formado un 

consorcio llamado APREDE. 

Este consorcio tiene Ia finalidad de buscarle soluci6n adecuadas a Ia problematica de 

las maras y delincuencia juvenil o disminuir Ia comisi6n de actos realizados per menores 

de edad que entran en conflicto con Ia ley penal. 

En este espacio queremos resaltar Ia formulaci6n hipotetica que se ha formulado con 

respecto a Ia problematica de las maras, agregando que los medio de comunicaci6n social 

le han dado importancia y gran enfoque periodistico, especialmente Ia prensa 

sensacionalista y amarillista, dado su alto grade de morbosidad que constituye Ia noticia 
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de este sector juvenil y lo que representa en Ia comercializaci6n especialmente Ia nota , 

roja y Ia importancia de su cobertura en otros medios no escritos. 

Por lo ya dicho anteriormente que el problema de las maras en Guatemala, se debe al 

deterioro o descomposici6n social y una expresi6n de Ia juventud para demostrar su 

inconformidad ante Ia situaci6n de desigualdad e injusticia. 

T eniendo en cuenta que es un problema social bastante sentido se define lo que son y se 

conoce como maras. Hemos de decir que en el transcurso de Ia investigaci6n trataremos 

de descubrir esta hip6tesis y a partir de Ia misma poder tener Ia mejor apreciaci6n de este 

problema social que ha causado muchas posiciones de diverso tipo y en diversas 

disciplinas del saber humano. 

Pues los hechos sociales afectan grandemente a muchas personas y los costos sqn altos, 

pues se trata de violencia social, atribuidas a este sector juvenil y especialmente a las 

llamadas maras o desadaptados sociales, que infringen las leyes sin ningun tipo de 

remordimiento por los hechos que cometen contra Ia misma sociedad. 

Se tiene Ia noticia y asi lo establecen algunos estudiosos del tema, que los primeros 

integrantes de las pandillas maras provinieron de los Estados Unidos y ademas de ser 

movimientos de subcultura, es decir que crean una serie de signos y valores por los cuales 

viven y conviven, toda vez que rechazan las formas de convivencia y los problemas 
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sociales que los afectan, j6venes que regularmente oscilan entre las edades de 14 a 22 

alios de edad o mas, entre sus valores niegan Ia familia como nucleo de convivencia. 

Para saber que es una mara tambiem hemos de saber el significado de Ia pal a bra pandilla, 

que es su antecesor, por lo que podemos decir que viene de Ia voz latina pandu, es decir 

un derivado de Ia voz latina que en castellano o espanol escribimos y pronunciamos como 

pandilla, Ia expresi6n significa entonces que es una relaci6n entre varias personas, 

agrupaci6n que se identifica por sus relaciones, costumbres, habitos. 

"Conjunto de personas mas o menos amplia que conserva una relaci6n, especifica o 

variable, cercana e intensa entre ellos yen base a eso mantienen una interacci6n cercana 

con unos ideales o finalidad comun, entre los miembros de su grupo."14 . 

En el caso del concepto mara se dice que viene de Ia palabra marabunta, que es nombre 

de una especie de hormigas migratorias que arrasan con todo a su paso, hormigas 

n6madas y guerreras que pertenecen a otras especies o subfamilias. 

El termino mara viene pues muy probablemente de esta palabra y se refiere a una pandilla 

y a sus miembros se les denomina mareros, a diferencia del termino pandilla, a las maras 

se les relaciona con actividad criminal como manera de vida, segun los expertos, las 

maras conforman su propio c6digo de valores, tienen una manera de caminar, lenguaje 

14 http://revista-temas.blogspot.com. El fen6meno de las maras en Centroamerica. (Consultado el 6 de diciembre 
de 2017.) 
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una manera de expresi6n de su concepcion de Ia vida siendo una subcultura. 

Tiene sus origenes en los Angeles California, Estados Unidos pero debido a Ia politica de 

migraci6n de esa naci6n, que expuls6 a los emigrantes centroamericanos en Ia decada 

de los 80s y 90s en Ia cual fueron deportados j6venes del area centroamericana, 

especialmente salvadorelios, hondurenos y guatemaltecos, se cree que tambiem son hijos 

de migrantes y que los deportaron a Centroamerica, no ten ian identidad, formando asi las 

primeras maras. 

3.3.2. Los problemas sociales y educativos de Ia juventud guatemalteca 

La juventud de Guatemala esta inmersa dentro de una sociedad excluyente, en los 

diferentes ambitos de su interes, como personas y ciudadanos en su proceso de 

formaci6n y desarrollo, nuestro modelo social mantienen resabios de practicas y aun 

costumbres que no han sido modernizadas, no correspondiendo al hecho de incluir en el 

desarrollo de Ia naci6n guatemalteca a Ia juventud que es Ia mayorfa de Ia poblaci6n. 

Todo esto ha generado en descontento, raz6n porIa cuallos j6venes se revelan de una 

u otra forma para ser tornados en cuenta en una sociedad que cada vez se divide mas 

entre ricos, pobres y culturas diferentes que les hace pensar adoptar Ia suya, pero a(m no 

pueden discernir en que habitos, costumbres y actividades son las aceptadas y cuales 

seran Ia reacci6n social, Ia madurez de su corteza cerebral madura hasta los 30 alios. 
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Por el contrario, Ia crisis que atraviesa Ia juventud (delincuencia, educaci6n, 

desocupaci6n, falta de recreaci6n sana, etc.) es efecto del sistema econ6mico social y 

politico, que sostiene el modelo neo-liberal implantado por el capital nacional y 

transnacional a nuestro pais, que privilegia al capital, Ia ganancia, Ia institucionalidad 

inoperante y al Estado policial. 

Esta crisis y los problemas sociales de Ia juventud tambiEm tienen sus raices hist6ricas en 

.. ) Ia descomposici6n social que gener6 el enfrentamiento interno armando ocurrido en 

Guatemala, en los fen6menos de migraci6n e inmigraci6n del sector rural al urbana y hacia 

los Estados Unidos y otras partes del extranjero, en las decadas pasadas de nuestra 

historia. 

') 

Uno de los rasgos caracteristicos de Ia educaci6n en Guatemala, es que Ia misma no 

responde a las necesidades e inquietudes de los ciudadanos y en especial a los j6venes, 

pues el sistema no dota educaci6n y capacitaci6n util y efectiva, es decir, constituye un 

apoyo debil al desarrollo de Ia naci6n, somas una sociedad subdesarrollada y presionada 

de mayores exigencias de consumismo, supuestos estandar de vida o imposici6n de 

tratados y convenios comerciales o formulas econ6micas, que no transculturizan y 

desvalorizan. 

Los antecedentes en materia de educaci6n en Guatemala nos remonta a momentos de 

gloria, tristeza y frustraci6n, por lo menos hoy podemos definir que nuestro subdesarrollo 

ciudadano y atraso no corresponde al ideal de un desarrollo integral merecido y urgente 
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de Ia naci6n, porque no hay un interes genuino que responda a las expectativas de Ia 

juventud. 

Uno de los momentos de gloria de Ia educaci6n en Guatemala fue en el periodo de Ia 

revoluci6n del 1944 a 1952 especialmente durante el gobiemo del Presidente Juan Jose 

Arevalo quien le dio un significative impulso a Ia educaci6n y Ia cultura, diferente at 

sistema implantado y sostenido por Ia dictadura ubiquista que mantuvo Ia educaci6n en 

el subdesarrollo y Ia intervenci6n militar en los centros educativos, mientras que Juan 

Jose Arevalo , maestro y fil6sofo impuls6 cambios e innovaciones ente ellos, Ia 

desmilitarizaci6n de los centros educativos del nivel medio. 

lmpulso Ia creaci6n de Ia editorial del Ministerio de Educaci6n que se encarg6 de Ia 

edici6n de libros, Ia formaci6n de los planes de estudio, Ia realizaci6n de un censo para 

planificar Ia educaci6n, Ia primeras campana de alfabetizaci6n en Ia historia del Estado, 

se crearon nuevos institutes de ensenanza media y se proyecta Ia educaci6n rural, entre 

otras cosas muy buenas del gobiemo revolucionario. 

La revoluci6n de octubre de 1994 propici6 cambios significativos en el campo de Ia 

educaci6n, impuls6 una nueva actitud humana que influy6 en Ia reforma del sistema 

educative, se dignific6 al maestro, se concedi6 libertad de catedra, es decir democratiz6 

Ia ensenanza y estableci6 Ia autonomia universitaria. 

Despues de mas de 75 anos de Ia revoluci6n educativa implantada por el gobiemo de 

Juan Jose Arevalo el pais ha avanzado poco o casi nada en materia educativa, debido al 
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poco interes de los gobiernos de turno en otorgarle mas recursos al Ministerio de 

Educaci6n, para Ia construcci6n de mas centros educativos, material didactico, refacci6n 

escolar, etc. 

Para que a Ia ninez y Ia juventud se le logren cumplir el mandata del Articulo 74 

Constituci6n Politica de Ia Republica de Guatemala; que establece "Articulo 7 4.- Los 

habitantes tienen el derecho y Ia obligaci6n de recibir Ia educaci6n inicial, preprimaria, 

primaria y basica, dentro de los limites de edad que fije Ia ley." Seria interesante verificar 

estos mandatos de Ia ley suprema, sabre todo en los sectores de mas pobreza como son 

los departamentos en donde los municipios carecen de lo mas elemental los maestros. 

La educaci6n impartida por el Estado es gratuita, el estado proveera y promovera becas 

y creditos, Ia educaci6n cientifica, Ia tecnol6gica y Ia humanistica constituyen objetivos 

que el Estado debera orientar y ampliar permanentemente, esto solo es una utopia en Ia 

actualidad. 

AI Estado no le importa e interesa que Ia poblaci6n reciba Ia instrucci6n o ensenanza que 

le permita demandar sus derechos y tener un mejor nivel de vida, ademas que los 

sindicatos de educaci6n, no velan por los intereses de los estudiantes, sino que solo ven 

su propio interes, estando llamados a formar a Ia juventud que es el presente de una 

naci6n que crece dia a dia y que necesita de j6venes preparados que se inserten en el 

campo laboral que es donde encontraran su posibilidad de superaci6n personal y por 

ende Ia de su aceptaci6n social 
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Si no hay educaci6n, los problemas sociales se acrecientan, debido a que 

adolescentes y j6venes no encuentran un trabajo digno y bien remunerado, al no contar 

con estudios que les permita demostrar su capacidad para el desempeno de una labor, 

lo cual es aprovechado por los patronos para pagar salaries alejados de Ia realidad. 

Simplemente no contratarlos por no contar con estudios y que trae como consecuencia 

inmediata el involucramiento de los menores de edad en grupos delincuenciales que los 

absorben facilmente ofreciemdoles mejor calidad de vida, perc que al final solo los lleva a 

un hospital, Ia carcel o un cementerio, ademas de ser parte de Ia brecha de desocupados 

o desempleados, integrando el porcentaje de desempleo que oscila entre el 66% de Ia 

poblaci6n econ6micamente activa. 

A esto hay que sumar que quienes tienen un empleo los salaries son de poco atractivo 

pues Ia canasta basica es elevada, el desempleo en Guatemala oscila entre los 11.6 en 

el area metropolitana, en j6venes entre las edades de 18 y 24 anos, lo que significa que 

afecta a Ia economfa nacional y principalmente a este grupo. 

Segun los j6venes Ia democracia actual no los toma en cuenta y su insatisfacci6n es 

grande, lo que consideran es parte de sus problemas sociales, muy pecos han llegado al 

Congreso de Ia Republica de Guatemala por ejemplo, esto en materia de participaci6n e 

inclusion polftica Ia experiencia se da en otros ambitos de Ia vida social, se les excluye, 

lo que suma a sus problemas sociales o exclusiones que engrosan Ia larga lista de sus 

problemas para su justa desarrollo. 
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2.4 Los parametres del subdesarrollo educativo, neoliberalismo y globalizaci6n en 

Guatemala 

Segun estadisticas del MINEDUC, en el 2016 Ia cantidad de estudiantes atendidos fue 

de mas de 4.1 millones, mientras que Ia tasa bruta de escolaridad fue de 62.51 por ciento 

en preprimaria, 92.19 por ciento en primaria, 69.59 por ciento en basicos y 37.44 por 

ciento en diversificado. La tasa de deserci6n fue de 3.26 por ciento en primaria, 6.20 por 

ciento en basi cosy 5.63 por ciento en el nivel diversificado, en el nivel universitario Ia tasa 

es de 1% desalentador. 

Adiciona el componente indigena, ya que Ia cuarta parte de los alumnos inscritos en 

primaria pertenecen a etnias, que como resultante, el pais ocupa el segundo Iugar 

iberoamericano con mayores indices de analfabetismo, con tres cuartas partes de Ia 

poblaci6n rural y Ia tercera parte de Ia urbana, rasgos agudizados entre Ia poblaci6n 

indigena y femenina que es Ia mas vulnerable al analfabetismo, especial mente en lugares 

que son poco accesibles, el Estado no esta presente cumpliendo el mandata 

" ) 
" constitucional de cubrir Ia demanda de educaci6n. 

Las causas son estructurales, si bien deja su impronta Ia escasa asignaci6n del PIB a Ia 

educaci6n (1.9 por ciento), en el 2016 y con Ia casi totalidad destinada a satisfacer 

sa Iarios de los docentes, con el consecuente estancamiento de las inversiones para hacer 

frente a unas necesidades crecientes, derivadas del fuerte crecimiento demografico y 

juventud de Ia poblaci6n. 
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Asi se explican las realidades presentes: el nivel preprimario cubre un exiguo 16.4 por 

ciento de necesidades; entre los 5 y 6 alios menos de Ia tercera parte, el nivel preprimario 

entre 7 y 12 alios el 11.2 por ciento; y Ia educaci6n basica un escaso 8.9 por ciento, mas 

de media mill6n no asistieron nunca a Ia escuela. 

Junto a las reiteradas razones estructurales, tambien persisten factores negatives para 

explicar situaciones concernientes a Ia poblaci6n pobre, como su valoraci6n pesima del 

sistema educative, Ia urgencia de otras prioridades y las barreras lingUisticas. Asi el 

trabajo es considerado mas urgente que Ia educaci6n (un menor de siete alios recibe un 

salario, silo podemos llamar asi, de Q 10.00 en las plantaciones), luego se van aliadiendo 

otras circunstancias, como el incumplimiento laboral de los maestros, que ademas no 

hablan el idioma indigena de Ia comunidad receptora, ocasionando un rotunda rechazo a 

Ia educaci6n por parte de los estudiantes en el area rural. 

Las deficiencias mas claras se cuantifican del siguiente modo: El nivel primario presenta 

altos indices de deserci6n y repitencia, de tal modo que en las areas rurales solo el 15 

por ciento de los educandos terminan el ciclo escolar y en las areas urbanas el doble, lo 

cual refleja que las politicas publicas del Estado no estan acordes con Ia realidad nacional 

que vive Ia mayoria de Ia poblaci6n en edad de estudiar, porIa situaciones de abandono 

en que se encuentran. 

"Los gastos estatales se concentran en aumentos salariales, mientras que Ia cobertura 

requerida queda desatendida. La juventud esta conformada por el 65 por ciento del total 

de Ia poblaci6n hasta 25 alios, de los cuales el 49 por ciento cubre las edades de los 10 
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sus variables los j6venes comprendidos ente los 15 y 24 alios que constituyen el 21 por 

ciento."15 

Las estadisticas nos hacen ver que nos constituimos en un pais de j6venes lo que es 

incongruente con las politicas de Estado, al desproteger y no atender debidamente esa 

demanda social, lo cual nos lleva a explicarnos de alguna manera el comportamiento 

inadecuado de parte de Ia juventud, como consecuencia de Ia insuficiencia de las 

instituciones que no le dan oportunidad a una juventud en crecimiento constante. 

La juventud carece de un espacio para el desarrollo fisico, intelectual y menos a 

expresarse en Ia contribuci6n de aportes y cambios que permitan una integraci6n 

democratica en el pais, yen otros 6rdenes de Ia vida nacional, como el politico, en las 

artes, Ia cultura y el deporte. 

Como se anot6 anteriormente, un efecto de Ia crisis de Ia juventud en Guatemala es Ia 

aplicaci6n e implantaci6n del modelo neo-liberal en nuestro pais y uno de los efectos a 

considerar es Ia delincuencia que conlleva Ia violencia social, influidos los j6venes, por Ia 

avalancha del consumo, por medio de los medios de comunicaci6n que ofrecen lo que no 

les pueden dar, ya que este modelo globalizador en esencia es excluyente a los intereses 

de las sociedades y en este caso particular Ia juventud, hay que anotar que no todo el 

15 lne.celade-ine. Proyecciones de Ia poblaci6n de los aiios 1990-2010. 
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segmento joven se encuentra desatendido, los hay de otros estratos que si tienen las 

posibilidades, pero no es Ia mayoria. 

El neo-liberalismo, entendido como una doctrina econ6mica, como salida a Ia crisis 

peri6dica de los sistemas capitalistas ha demostrado en los paises subdesarrollados y 

tambiem en los desarrollados ser ineficaz para solucionar los problemas sociales de 

nuestras sociedades latinoamericanas, es mas, ha venido a agudizarlos, como en el caso 

de Ia republica de Argentina, hoy en Mexico y otros paises en anos recientes donde se 

implant6 al pie de Ia letra esta doctrina econ6mica del neo-liberalismo. 

Atras quedan las expectativas de los ide61ogos que le apostaron a que las juventudes 

serian las beneficiadas al entrar el neo-liberalismo lo cual ha resultado una gran falacia, 

por el contrario se invierte poco en Ia juventud y esta en el futuro tendra problemas para 

enfrentar Ia globalizaci6n. 
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CAPiTULO Ill 

3. Las organizaciones comunitarias 

La organizaci6n comunitaria es muy diversa, importante es comprender que tiene que ver 

con los derechos humanos, el de poder hacer con nuestras acciones conjuntas a que se 

atienda las necesidades de las mayorias, se desarrolla en este caprtulo, mas que todo al 

estudio objeto de encontrar Ia verdad de si pueden o no cumplen con su cometido, este 

trabajo es importante, puesto que es el momenta en pensar en Ia posible soluci6n de Ia 

manera de que las comunidades respalden un proyecto con relaci6n a Ia problematica 

motivo de este estudio, o sea, Ia violencia social, especialmente aquella que esta 

relacionada con los j6venes que son Ia mayoria de Ia poblaci6n. 

Para ello es viable conocer un poco sabre las organizaciones comunitarias, que en 

realidad las hay en gran cantidad, pero Ia que nos interesa, es aquella que se refiere a Ia 

que conforman los pobladores de sectores urbanos populares y en situaci6n de 

precariedad, es decir pobreza y extrema pobreza, aquellas que han sido los lugares en 

que Ia migraci6n de guatemaltecos que del interior buscan un Iugar para vivir y trabajar, 

pero carentes de medias econ6micos. 

Las organizaciones comunales son aquellas que se integran por medio de las personas 

que se unen para poder satisfacer una necesidad general de todos y para todos, quienes 

conviven alrededor de su entorno, de su interes o filiaci6n comun, sin que prive el interes 

individual, sino el colectivo para beneficia de todos y cada uno de sus miembros, para 
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organizaci6n viene de 6rgano u organismo que implica a un conjunto de elementos 

o nucleo social con ordenada estructura. 

En el caso del termino comunitario, este se deriva de comun que significa, lo que no 

siendo de nadie carente de apropiaci6n privada, no siendo privativamente de ninguno, 

pertenece por tanto a muchos, todos con el mismo derecho a servirse de ello para si o 

para los demas comunitarios, que es un 6rgano social de interes comun, un 6rgano social 

comunal, de todos los miembros de un circulo social que tiene de comun caracteres, 

circunstancias y condiciones similares y por to tanto de comun interes. 

"Es Ia articulaci6n de las partes como una totalidad con funciones internas diferenciadas 

y division social del trabajo cuya configuraci6n permite alcanzar los objetivos de Ia vida 

en sociedad para Ia satisfacci6n de las necesidades humanas, que no se logran por Ia 

acci6n individual directa."16 

Puede determinarse funciones con el prop6sito de no duplicar esfuerzos y asi desarrollar 

un trabajo sistematico, porque de manera aislada, no puede el ser humano por mas que 

quiera desarrollar sus potencialidades, siendo necesaria Ia cooperaci6n de todos para Ia 

consecuci6n de un fin o de una meta, se suele por ejemplo encargar a algun comunitario 

16 Perez s. Emma. La organizacion comunal como una alternativa para lograr cambios cualitativos favorables 
al desarrollo comunitario. Pag. 5. 
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Ia gesti6n de Ia dotaci6n de agua potable a Ia comunidad en distribuci6n publica, pues 

sucede que es una necesidad urgente, pues es parte del saneamiento y asi con otras. 

"Es toda forma de agrupaci6n social, con estructura racional y con caracteristicas 

especificas que se crea para solucionar problemas comunes. Esta referido a un sistema 

de regulaci6n de Ia relaci6n de autoridad y responsabilidad en funci6n del proceso 

administrative. Esta, se da cuando los miembros de una comunidad, interesados en 

solucionar los problemas que tienen, se reunen voluntariamente y deciden participar 

activamente en Ia busqueda de soluciones, con ese fin proponen las acciones que 

consideran necesarias para lograr sus objetivos dandoles un orden y asignandole los 

recursos necesarios. "17 

Se ha expresado que el ser humano no actua solo en las diferentes actividades de Ia 

vida, sino que ha tenido Ia necesidad de asociarse con otras congeneres, de este modo 

seve que existe un fen6meno asociativo, independientemente del fin a alcanzar, que 

puede ser econ6mico, cultural, social, etc. 

Sin embargo lo que aqui interesa es lo relacionado a Ia organizaci6n comunal o de interes 

social, que en alguna medida se ha estado experimentado en una asociaci6n o comite de 

vecinos pro-mejoramiento en algun momento de nuestra vida, en nuestra colonia, 

asentamiento, comunidad, incluso en las residencias, por motivos de administrar Ia 

17 http://mitrabajoessocial.blogspot.com. Dicclonario de trabajo social. (Consultado el7 de diciembre de 2015). 
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seguridad del vecindario o en 

alcanzar el bien comun. 

En Ia historia de Guatemala, es hasta el periodo del gobierno revolucionario en que surge 

antes y dentro de este perlodo Ia regulaci6n de los comites de pro-mejoramiento con 

circular No. 18, del 28 de julio de 1982, emitido por el Ministerio de Gobernaci6n, 

asl como los diferentes reglamentos emitidos por este Ministerio, como tambien las 

normas contenidas en el Articulo 15 del Decreta Ley No. 106 del Congreso de Ia 

Republica de Guatemala. 

Para el caso de las asociaciones que pueden ser para distinto fin, el citado Articulo en el 

numeral tercero preceptua: "Articulo 15.- Son Personas jurldicas: 1 o El Estado, las 

municipalidades.... 2°... 3° Las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen 

promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, politicos, econ6micos, religiosos, 

culturales, profesionales ode cualquier otro orden, cuya constituci6n fuera debidamente 

aprobada por Ia autoridad respectiva. Los patronatos y los comites para obras de recreo, 

) utilidad o beneficia social creados o autorizados por Ia autoridad correspondiente, se 

consideran tambien como asociaciones;" 

Se reconoce de esta forma Ia personalidad juridica de estas organizaciones y por ende 

las asociaciones y comites de vecinos que es Ia forma de agruparse o mas que todo de 

tener personalidad jurldica, el procedimiento que existe a nivel notarial y el tramite a nivel 

de los Registros de Personas Jurldicas Colectivas, tanto en el Ministerio de Gobernaci6n 
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yen los registros de las municipalidades, que son excepcionales en el caso de 

COCODES, los CODEUCAS y los grupos asociativos gestores de vivienda popular, 

de acuerdo a Ia Ley de Vivienda, estos ultimos de acuerdo al Decreta 9-2012 del 

Congreso de Ia Republica de Guatemala con Ia frnalidad de solicitar y gestionar subsidies 

para Ia vivienda popular, y otras gestiones relacionadas. 

La Constituci6n Politica de Ia Republica de Guatemala en su Articulo 34 establece el 

) derecho de Ia libre asociaci6n, en el cual se regula el derecho de Ia poblaci6n y le otorga 

a Ia persona Ia facultad de pertenecer a una asociaci6n, es decir Ia acci6n de asociarse 

a una organizaci6n o promover y conformar una organizaci6n, el mencionado Articulo 

establece: "Articulo 34 Derecho de Asociaci6n. Se reconoce el derecho de libre 

asociaci6n. Nadie esta obligado a asociarse o a formar parte de grupos o asociaciones 

de auto-defensa civil. Se exceptua el caso de Ia colegiaci6n profesional." 

Tal como establece Ia asociaci6n es una forma de organizaci6n que demanda Ia puesta 

en orden, las distinta intencionalidad y recursos al servicio de un objetivo, que puede ser 

patrimonial ode otra indole, como vemos en el caso de un sistema de organizaci6n 

comunitario, que es encontrar y realizar actividades tendientes a satisfacer las 

necesidades comunes y sociates, es decir, de todos los que conviven en un mismo 

entorno e iguales condiciones socioecon6micas, sin embargo el citado articulo aclara 

que no es una obligaci6n pertenecer o asociarse, pues en el pasado se obligaba a pertene 

cer a determinadas organizaciones que con el pretexto de Ia seguridad pasan a las 

actividades ilicitas. 
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Cabe resaltar que en el caso del fen6meno asociativo comunitario, las diferentes 

experiencias en Ia evoluci6n de las organizaciones, han tenido como fin alcanzar el 

desarrollo integral de las mismas, puede criticarse que se entiende par desarrollo que en 

cualquier momenta podria ser confuso y caer en que los objetivos de Ia organizaci6n no 

sean clara en virtud que nuestra sociedad es multicultural, multietnica, multilingoe, 

teniendo que ser tornado en cuenta para evitar que el beneficia llegue a unos y perjudique 

a otros, par ejemplo tenemos el caso de disputa de territorios entra las comunidades, que 

ha creado serios problemas de violencia. 

Con anterioridad a Ia firma de los acuerdos de paz, ya existia una ley referente a Ia 

organizaci6n de las comunidades, era Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 

Decreta 2-87 del Congreso de Ia Republica de Guatemala, Ia cual fue sustituida por el 

Decreta 11-2002 del Congreso de Ia Republica de Guatemala, Ley de los Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural, en vista que en Ia realidad se percibia que dichos consejos se 

manipulaban tanto para desarrollar Ia obra publica a nivel municipal, como para otros 

fines ilicitos lo cual tambien se trat6 de corregir con el nuevo decreta, ademas que fue un 

acuerdo a que se lleg6 en Ia firma de los acuerdos de paz. 

En el actual decreta se establece el objetivo de Ia ley estipulando lo siguiente: "Articulo 1 

Naturaleza: El sistema de consejos de desarrollo es el media principal de participaci6n 

de Ia poblaci6n maya, xinca, garifuna y Ia no indigena, en Ia gesti6n publica, para llevar 

a cabo el proceso de planificaci6n democratica del desarrollo, tomando en cuenta 

principios de unidad nacional multietnica, pluricultural y multilingOe de Ia naci6n 

guatemalteca." 
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Esta norma con que comienza esta ley podemos 

ciudadana, coloca al sistema de consejos de desarrollo como el medic principal de 

participaci6n de Ia poblaci6n y tambien aclara para que es esa participaci6n, es decir, 

explica que debe adherirse paralelamente al aparto administrative del Estado, cuando 

establece que esa participaci6n es para Ia gesti6n publica, elemento fundamental, Ia 

acci6n de gestionar, ante lo publico que viene siendo el aparato estatal o administraci6n 

publica y termina aclarando cuando dice que para llevar a cabo el proceso de planificaci6n 

democratica del desarrollo. 

Se cierra esta parte con Ia participaci6n, al explicar que Ia gesti6n es para Ia planificaci6n 

del desarrollo, por lo que se pregunta tambien, si por medic de esta ley se da Ia 

posibilidad de resolver los problemas o conflictos sociales que afectan a las comunidades 

o poblaciones de Guatemala en Ia actualidad, conflictos per ejemplo de tierras en disputa 

rios en contaminaci6n y desvi6 de cause por Ia mineria, el cultivo de palma africana, Ia 

plantaciones de hule, y Ia de cana para Ia fabricaci6n del azucar etc . 

Que tienen que ver con perjuicios relacionados con Ia disposici6n del agua y otros 

recursos naturales, por ella es precise aclarar las normas dispositivas de nuestra referida 

ley el Articulo tercero del Decreta 11-2002 del Congreso de Ia Republica de Guatemala, 

Establece: "Articulo 3.- Objetivo, el objetivo del sistema de Consejos de Desarrollo es 

organizar y coordinar Ia administraci6n publica mediante Ia formulaci6n de politicas de 

desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulse de Ia coordinaci6n 

interinstitucional, publica y privada." 
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En esta norma se dispone con claridad el objetivo del sistema de Consejos de Desarrollo 

que es organizar y coordinar conceptos claves que se sujetan mas a Ia voluntad del 

Estado, cuando plantea que esta organizaci6n y coordinaci6n es para con Ia 

administraci6n publica. 

Esta disposici6n crea Ia necesidad de lideres con valores, "las comunidades necesitan 

personas que posean valores, que promuevan, Ia unidad y el bienestar de los individuos. 

Entre los valores necesarios para comunidad encontramos Ia solidaridad, el respeto, Ia 

tolerancia, Ia sinceridad y Ia responsabilidad entre otros."18 

Valores que en Ia actualidad son dificiles de encontrar en los liderazgos y que ademas 

sean comprometidos con el pais, es decir que tengan en sus valores una vision mas 

amplia y por lo mismo puedan entender que las necesidades son de otros tambien. 

3.1. Objetivos de Ia organizaci6n comunitaria 

De acuerdo con Ia naturaleza de Ia organizaci6n de que se trate, asi seran planteados 

los objetivos de Ia misma y en nuestro caso. es posible que se priorice el objetivo de 

seguridad que se ha convertido en una necesidad, pero que debera ser dirigido a eliminar 

las causas que son el caldo de cultivo de Ia delincuencia, asi como Ia delincuencias 

juvenil, pero sin Ia idea de crear grupos violentos o armados que muchos sectores 

recomiendan como soluci6n a Ia problematica de Ia seguridad. 

18 Editorial Santillana. Estudios sociales segundo basico. Pag. 19 
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Esta actitud es basicamente herencia del pasado hist6rico del pueblo, se organizaron "(f4'"".vA~ 

grupos que actuaron bajo Ia protecci6n del Estado, caso de las expac o patrullas de 

autodefensa civil y otras que actuaron aplicando Ia llamada limpieza social, pero que no 

ha cambiado porque se actua violentamente contra las mujeres, ninos y personas de Ia 

tercera edad, lo constituye violaci6n a los derechos humanos. 

En Ia estructuraci6n de Ia organizaci6n comunitaria, debe quedar como objetivo Ia 

) problematica de Ia delincuencia juvenil, debe ser asumida desde las causas y no de sus 

efectos, por lo que se dice que este seria un objetivo de Ia organizaci6n comunitaria y una 

responsabilidad social de Ia sociedad en su conjunto, se esta claro de que es el Estado 

que tienen que actuar pero Ia sociedad esta en Ia tarea de pedir y exigir los derechos de 

Ia niriez y adolescencia, en su protecci6n ante Ia avalancha violenta, los comunitarios en 

deberan tener como tarea pedir las polfticas publicas en favor de Ia protecci6n. 

Otros objetivos que deben de ir paralelamente son los siguientes: 

a) Sensibilizar a los comunitarios a capacitarse para lograr mejores condiciones de vida, 

tanto colectiva como individuatmente. 

b) Alcanzar Ia capacitaci6n de los miembros que dirigen Ia organizaci6n comunitaria, 

siendo conscientes y dinamicos, de tat manera que Ia organizaci6n se convierta en 

un grupo de presion con et fin de encontrarte soluci6n a sus necesidades. 
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c) Elevar su capacidad organizativa para poder tener Ia posibilidad de cohesionarse con 

otras organizaciones comunitarias afines. 

d) Alcanzar Ia constitucion de un solido bloque interactive que demande Ia solucion de 

necesidades a nivel regional o de zona, que bien podrfa ser un consejo de desarrollo 

como lo plantea Ia Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 

e) La ensenanza de Ia historia de Ia comunidad, zona o region, asf como del pais con el 

fin de elevar su concientizaci6n del entorno en Ia que transcurre y se desarrolla su vida, 

asf como de su conciencia de clase. 

Entre los objetivos mfnimos que puedan alcanzarse, se puede citar aquellos que mas le 

son urgentes a una comunidad urbana, todo dependiendo de Ia organizacion comunitaria 

a formar o formada como podrfa ser: Comites Pro-mejoras, Asociaciones de Vecinos, 

Iigas deportivas, agrupaciones e iglesias religiosas, grupos AA, clubes deportivos, 

Asociacion de Vecinos con fines de seguridad y vigilancia, COCODES y Grupos 

Asociativos Gestores de Vivienda, conocidos con las siglas GAVS. 

Ademas, si se ve a Ia organizacion comunitaria de manera amplia, podrfan caber otras 

formas de organizacion como, asociaciones de profesionales, de oficios, pero es otra 

vision que no es de interes para nuestro estudio, aunque no menos importante en Ia 

construccion de Ia organizacion de las comunidades que se encuentran en precariedad y 

pobreza y extrema pobreza. 
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Como en el caso de las organizaciones estrictamente comunitarias populares y de 

asentamientos o areas en estado de precariedad, Ia que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad es decir en un constante peligro por el terreno que ocupan en las orillas de 

algun barranca o debajo de un puente o que carecen de los mas elementales servicios 

publico como el agua potable, y carentes de organizaci6n siendo aqui en donde se 

manifiestan los problemas mas agudos. 

3.2. A que debe dedicarse Ia organizaci6n comunitaria o que temas deben atender 

Es necesario que Ia estructura de Ia organizaci6n comunitaria tenga dentro de sus 

dirigentes funcionales, un coordinador de capacitaci6n, para que aborde los temas que le 

sean urgentes a los comunitarios, un coordinador de promoci6n que obviamente tendra 

que mantener a Ia organizaci6n en constante proyecci6n, por lo que se hace necesaria 

Ia capacitaci6n y auxilio de profesionales en los diversos temas que por lo general den a 

conocer Ia conciencia de clase y tener claro el sistemas en el que se vive, el cual produce 

pobreza y pobreza extrema en las comunidades. 

Por otra parte se hace necesario impulsar y promocionar Ia acci6n de las comunidades 

para alcanzar los proyectos y planes trazados, manteniendo a los comunitarios 

informados de los temas que deben de gestionarse para su pronta soluci6n, asi como Ia 

participaci6n de ellos, lo cual implique Ia colaboraci6n de cada uno de los comunitarios, 

en el planteamiento de mecanismos participaci6n, planificaci6n organizaci6n y ejecuci6n 

de proyectos. 
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3.3. Problemas mas relevantes de Ia organizacion comunitaria 

Puede decirse que existen problemas que constituyen un frena al desarrollo de Ia 

organizaci6n comunitaria, lo que tiene que ver con profundos probJemas psicoJ6gicos, es 

decir, con problemas de naturaleza subjetiva que influyen en Ia dinamica interna de una 

organizaci6n social y las hace vulnerables por cada situaci6n o problematica que tienen 

que enfrentar dia a dia. 

) 

Para ello es oportuno que Ia organizaci6n disponga de un programa sabre salud mental, 

del cual se vincule a poner en condiciones adecuadas a sus integrantes, y "tome como 

eje central a Ia estrategia de promoci6n de salud mental comunitaria, cuyos objetivos es 

propiciar Ia trasformaci6n de lazos comunitarios hacia vinculos solidarios y Ia 

participaci6n hacia Ia constituci6n de Ia propia comunidad como sujeto activo de 

trasformaci6n de sus realidades."19 

) Con ello no quiero hacer pensar que el estado de desorganizaci6n de las comunidades 

constituye una enfermedad mental, no per e! contrario crear en los comunitarios 

condiciones subjetivas de trabajo organizativo y disponibilidad de gesti6n. 

Dentro de Ia psicologia de los valores, podemos conceptualizar dos manares de 

manejarse, los individuales y los colectivos, el primero por excelencia, es el valor mas 

19 https://www.topia.com.ar Estrategias comunitaria en (promoci6n de) salud mental: Una practica posible para 
El abordaje de problematicas psicosociales complejas. (Consultado 5 de febrero de 2017). 
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arraigado en nuestra cultura, es Ia base de nuestra educaci6n, impuesta como forma de ...... ~,!!!A~ 

viday comportamiento cotidiano, los intereses del individuo es lo basico, esta relacionado 

con el ego, mientras en el segundo caso, se trata de velar por los intereses de Ia 

colectividad, es decir, Ia manera mas dificil de actuary esta relacionada con fa solidaridad 

humana. 

La psicologia individualista tiene relaci6n con Ia propiedad privada y Ia colectividad con el 

. } trabajo colectivo y Ia propiedad social, par lo que se hace necesario que Ia gente aprenda 

a convivir sabre Ia base de Ia colectividad, que para los bajos indices de escolaridad se 

hace complicado raz6n par Ia que las empresas tienen Ia oportunidad de desarrollar sus 

empresas. Sabre Ia base de Ia colectividad en algunas comunidades ha sido exitosa Ia 

implementaci6n de cooperativas de desarrollo. 

Para resolver este problema es necesario que exista dentro de Ia organizaci6n, un equipo 

profesional que pueda darle tratamiento y desarrollo a un programa educativo de 

orientaci6n con este fin, es decir, Ia comunidad de intereses, objetivos y acciones, 

alcanzadas mediante las siguientes caracteristicas en Ia organizaci6n comunitaria: 

a) Una comunicaci6n colectiva e individual de doble via, fraterna, adecuada y afectiva 

entre los miembros de las organizaciones, especialmente los dirigentes. 

b) Direcci6n con responsabilidad de las tareas y papeles asignados par Ia colectividad, 

para un mejor desempelio. 
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metodo de cuyo proceso depende el alcance de beneficios comunales. 

d) La constante aplicaci6n de tecnicas socio-educativas y de investigaci6n social en forma 

participativa. 

e) Delegaci6n de funciones entre los miembros, con el fin de avanzar en el proceso y 

propiciar Ia participaci6n. 

f) La elaboraci6n de un reglamento interno minimo que regule algunas situaciones de 

interes comunal y de Ia dirigencia, con el fin de que su resoluci6n sea Ia mas acorde a 

los intereses de los propios comunitarios. 

g) Con elfin de hacer una practica democratica en Ia discusi6n madura y responsable de 

los problemas, es necesario que se oriente y aplique un metodo y proceso 

parlamentario, que le de libre viabilidad a las ideas de los comunitarios. 

h) De antemano deben de buscar y desarrollar lideres j6venes y con aptitud, que se 

preparen y capaciten para asumir Ia dirigencia, de su comunidad y sociedad en 

general para que puedan sentirse utiles a Ia sociedad. 

i) La aceptaci6n consciente de Ia necesidad de contar con ayuda de profesionales en 

cada uno de los temas que beneficien a las comunidades, o involucrar a quienes esten 

en Ia comunidad que tengan experiencias en otros mementos en dirigir. 
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j) Conciencia de clase, o sea, el conocimiento de las relaciones inter causales de Ia 

realidad socioecon6mica del sistema imperante en Ia realidad nacional. 

3.4. La organizaci6n comunitaria y el estado emotivo 

Basicamente es el modo de vida, el caracter y el temperamento que determina los valores, 

necesidades e intereses determinan y regulan Ia conducta y Ia actividad de los 

participantes, Ia costumbre y habitos que definen normas sociales, Ia identidad cultural y 

de pertenencia a un grupo social, ladino, indigena, garifuna, xinca que se da en Ia 

organizaci6n comunitaria urbana y que tiene que ver con Ia cohesion del grupo, que las 

palabras del directive forman un clima psicol6gico de dinamismo y fraternidad. 

El estado emotivo tiene que ver con los val ores que maneja o con que se ha formado una 

persona o las personas, con ella dependen el exito de Ia gesti6n de una organizaci6n 

comunitaria de sus valores sociales de sus comunitarios. 

"EI clima psicol6gico es parte de un fen6meno real: los procesos psiquicos de grupo, 

fen6meno que puede ser correctamente comprendido en su unidad dinamica con las 

orientaciones segun los valores y modo de vida."20 

Se debe tamar tambien en cuenta el factor interno, objetivo o problema que viene de Ia 

misma comunidad y de las organizaciones que analizado en todos sus componentes se 

20 Escue Ia de trabajo social, reproducciones. Psicologia social. Elementos en Ia psicologia de grupo. Pag. 5 
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les encuentre una soluci6n que sea Ia que mas beneficie al grupo social, sin lastimar 

intencionalmente a otros, cabe agregar que en clima psicol6gico no se refiere al 

comunitario individual sino tambiem el social, que puede ser el miedo por violencia social. 

3.5. Necesidades e intereses de los comunitarios 

De acuerdo a Ia comunidad, si esta ubicada en el area rural o urbana, asr seran sus 

. ~) diversas necesidades, sin embargo en el Acuerdo sobre Aspectos Socioecon6micos y 

Situaci6n Agraria, se establece en el subtitulo, democratizaci6n y desarrollo participativo, 

) 

numeral 1 inciso c que se refiere a participaci6n y concertaci6n social, se lee: "c) Ia 

participaci6n efectiva de los ciudadanos en Ia identificaci6n, priorizaci6n y soluci6n de sus 

necesidades es muy necesaria para su beneficio."21 

Este criterio hade realizarse con Ia participaci6n y observancia de todos los comunitarios, 

puesto que debe de haber unificaci6n de criterio en cuanto a Ia detecci6n o identificaci6n 

de necesidades, asi como Ia gesti6n y ejecuci6n de proyectos que el grupo comunitario 

crea necesarios para Ia soluci6n de los diversos problemas que los afectan. 

"Participaci6n local, es una estrategia de desarrollo que se fundamenta en Ia suma de 

esfuerzos y aportes que Ia poblaci6n beneficiara, a instancias con las instituciones de 

desarrollo; estan dispuestas a incorporarse en el proceso de identificaci6n, estudio, 

diseno, formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de proyectos, acelerando asi Ia dotaci6n de 

21 Universidad Rafael Landfvar, Acuerdos de paz. Pag. 106 
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infraestructura, equipamiento y servicios a nivellocal, tanto para aprender las demandas 

del fluio econ6mico, como las de orden social, derivado del subdesarrollo v en seaundo - - -
termino permeabilizar a Ia ciudadania para que acepte y colabore con los esfuerzos 

institucionales y at final utilice optima y racionalmente los servicios generados en acci6n 

bipartita."22 

Muy importante que se pueda entender que Ia participaci6n local se refiere al nivel 

. ) municipal con to cual estamos como primer instituci6n responsable del desarrollo a Ia 

organizaci6n municipal, es decir al consejo corporaci6n municipal y su alcaldia, hacerla 

funcionar con sus autoridad y sus recursos sobre todo Ia autoridad que debe de tener Ia 

participaci6n de Ia localidad con su nombramiento a propuesta comunitaria. 

3.6. La situaci6n de salud de los comunitarios 

Generalmente hoy Ia Salud esta privatizada y lo poco que existe en lo publico es 

· ) deficiente con problematicas que no benefician a Ia mayoria de usuarios, en los centros 

de salud comunitarios se carece de medicinas y se ha llegado al colmo de que se vende 

Ia medicina o es extraida con Ia consecuente carencia y los mas afectados son los 

comunitarios, este es un problema generalmente que empeora Ia situaci6n de las 

comunidades, pero raz6n para organizarse y resolver el tema de Ia salud, hay que agregar 

las vicisitudes que enfrentan a diario con Ia alimentaci6n y el grado de desnutrici6n y Ia 

forma de alimentaci6n que Ia dificulta. 

22 Soto, Carlos A. La inclusion de Ia poblad6n en el proceso de planificaci6n. Pag. 2. 
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Ello a causa del desempleo subempleo o mal salaries se tienen una 

alimentaci6n tambien producto de Ia carencia de recursos econ6micos. y condiciones de 

insafubridad fes provoca enfermedades, por fo tanto sus condiciones de animo son 

desfavorables a Ia participaci6n comunal. 

Segun el ultimo censo un poco mas de Ia mitad de Ia poblaci6n son mujeres, por lo que 

en este caso es importante su participaci6n; dicha participaci6n es vital porque en estas 

··:c) ultimas decadas Ia mujer ha tenido una presencia en los acontecimientos politicos, 

sociales, laborales y culturales en busca de salir de Ia discriminaci6n por raz6n de su 

condici6n sexual. 

Siendo en el caso de las comunidades el factor machismo el que influye en su 

participaci6n activa por to que es necesario que se impulse un cambio en ese sentido. o 

contra el machismo llevando un programa educative que fe de espacio y toferancia frente 

a Ia actitud arrogante, eliminar esa enfermedad mental que debe de sumarse a Ia ya 

-_} carente falta de salud comunitaria. 

"Si el sexo masculine motivara y estimulara a Ia mujer para que participe activamente en 

el desarrollo de su comunidad. se lograria mayor cohesion entre miembros de una misma 

clase social y hubiese mayor representatividad puesto que segun las estadisticas, Ia 

poblaci6n guatemalteca esta dividida en mitad de hombres y Ia otra mitad de mujeres. "23 

23 Perez S. Emma Elizabeth. La organizacl6n comunal, como una alternativa para lograr cambios cualitativos 
favorables al desarrollo comunitario. Pag. 22 
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decision asi como honradez y responsabilidad, el tiempo necesario le favorece al no tener 

un horario fijo de trabajo, para gestionar y otras actividades, que en realidad en muchas 

comunidades elias han sido las principales promotoras del desarrollo, por consiguiente 

su participacion tambilm juega un papel importante en el desarrollo de su familia y su 

comunidad y del pais, como mujeres activas pueden al igual que los hombres participar 

conjuntamente en Ia solucion que afecta a las comunidades. 

Tambien entre los problemas podemos contar con lo que es Ia cultura, que funciona para 

mantener Ia pasividad y adaptacion de los comunitarios, ante los estimulos de 

agrupamiento y a caer a un estado de inamovilidad o de reposo, por el contrario cuando 

Ia cultura emite senales y estimulos para el agrupamiento deja de cumplir una funcion 

ideologica negativa a los intereses del desarrollo comunitario, las normas y costumbres 

de comportamiento cambian de una actitud individualista a una actitud colectiva, se ve 

entonces que Ia cultura es un proceso informativo-formativo y en nuestro caso para 

) 
desplazar el estado de reposo social a uno de accion social. 

"La cultura cumple una funcion social basica, porque al definirla sirve de obstaculo para 

las personas analfabetas; prioritariamente, no perdiendoles movilizarse y participar 

organizadamente en Ia transformacion social manteniendo asi Ia cohesion social de un 

pais y por ende de una comunidad, sobre bases morales, impregnada de corrientes 

religiosas. "24 

24 Ibid. Pag. 23. 
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Estas corrientes ejercen presion sobre los comunitarios para no pensar en 

necesidades mas basicas sino mas en Ia fidelidad de Ia misma religion. 

3. 7. Condiciones y problemas de caracter externos y objetivos de los comunitarios 

Dentro de estas pensamos en las condiciones en que se encuentran las comunidades, 

regularmente ubicadas en laderas de barrancos, carentes de servicios publicos, no se 

tiene certeza juridica de Ia tierra que habitan porque el Estado no autoriza, siendo 

comunidades que se encuentran en alto riesgo segun los dictamenes de Ia CONRED, 

otras que no tienen estas caracteristicas que son y se encuentran ubicadas en Ia 

urbanizacion normal de Ia ciudad, pero siguen siendo barrios, colonias pobres o de 

extrema pobreza, teniendo el estigma de ser areas rojas, como se dice de Ia zona 18 y Ia 

zona 5 por ejemplo, lo cual hace que estEm mas abandonadas. 

Los problemas provenientes de Ia situacion socioeconomica y recursos externos de Ia 

comunidad, limitan el desarrollo de Ia misma, como Ia capacidad de infraestructura, que 

es basica en Ia consecucion de un programa de desarrollo o bien en Ia mentalidad de Ia 

comunidad porque, si no se maneja bien esta situacion, puede que el animo de los 

comunitarios se vea afectado porIa antipatia, sumado sus propios problemas materiales 

de vida o bien que contando con los recursos se duerman en Ia confianza de que no se 

necesita mas, reduciendo el desarrollo a Ia obra gris, como generalmente pasa. 

Las politicas sociales del Estado determinan que una comunidad se desarrolle, sin 

embargo en los ultimos alios, se ha visto que es mas que dificil contar con una atencion 
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relacionadas con Ia atenci6n y organizaci6n de las comunidades, para resolver los 

problemas de pobreza y pobreza extrema, pero en los ultimos gobiernos de turno y en Ia 

epoca de Ia firma y post-firma de Ia paz, se ha carecido de voluntad politica y se ha 

obstaculizado su desarrollo ya que ia administraci6n publica es deficiente. 

"Participaci6n Social g) fomentar Ia participaci6n de las municipalidades, las comunidades 

y las organizaciones sociales, (de mujeres, indigenas, sindicales, civicas, humanitarias 

entre otras) en Ia planificaci6n, ejecuci6n y fiscalizaci6n de Ia administraci6n de los 

servicios y programas de salud a nivel comunal, regional y nacional, base del sistema 

nacional coordinado de salud".25 

lmportantes son los recursos naturales que se poseen y Ia capacidad de aprovecharlos, 

sin mas obstaculos que trabajarlos, convertirlos en fuentes, extraidos y transformados 

para producir medios satisfactores de necesidades sociales o bienes materiales, asi Ia 

situaci6n del medio geografico es una condici6n determinante pero no Ia ultima, ya que 

existiendo taranta riqueza natural y aprovechandola en beneficio social se eliminarla parte 

de Ia pobreza que afecta a Ia mayorla de Ia poblaci6n guatemalteca. 

La educaci6n es un factor basico para lograr el desarrollo y cumplir una funci6n tecnico 

econ6mica, siendo su objetivo Ia formaci6n de mano de obra calificada, sin embargo Ia 

misma no solo no cumple dicha funci6n, sino Ia funci6n de consenso ideol6gico y Ia 

25 Universidad Rafaellandfvar. Op. Cit. Pag. 118 
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consolidaci6n del sistema de clase, Ia primera por medio de Ia instrucci6n, 

educar e informar. es decir Ia Psicopedagogia, con elfin de hacer sobrevivir el sistema y 

Ia segunda, al dar educaci6n diferenciada segun Ia clase social. 

Los comunitarios necesitan orientaci6n y educaci6n para buscar los satisfactores de 

necesidades comunes, a traves de Ia agrupaci6n sistematizada, donde adquieran 

conciencia social y se conviertan en grupo de presion que priorice necesidades. 

Dentro de una formaci6n econ6mica se dan diferentes regimenes, que determinan Ia 

politica social, que en Guatemala se basa en propiedad privada de los medios de 

producci6n, por lo que las politicas publicas, definen las politicas en general que no 

permiten Ia distribuci6n justa de Ia riqueza entre Ia poblaci6n que trabaja y transforma los 

recursos naturales, que dando relegados solo a obtener un salario que muchas veces no 

cubre sus necesidades basicas. 

) 
De esa cuenta, para poder cumplir con las politicas sociales minimas, se recurre al 

prestamo condicionado, que solo significa para el pais atraso y endeudamientos, de tal 

manera se aplican politicas econ6micas que al final de cuentas no son para beneficiar a 

Ia gran mayoria, sino a ciertos grupos privilegiados que se han beneficiado 

constantemente en detrimento de las clases o estratos sociales mas desposeidos. 

Se cree basico que los que planifican, los administradores de servicios sociales, 

responsables de Ia toma de decisiones, encuentren una convergencia entre los elementos 
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politicos y el elemento tecnico, los cuales dependen de Ia toma de decisiones, es decir, 

cuando se tinen de plena conciencia para el desarrollo hist6rico social, de los objetivos 

propuestos, de las ventajas de planeamiento de abajo hacia arriba, asi mismo cuando 

los organismos de planeamiento, demuestran eficacia del mismo, mediante un trabajo 

cientificamente elaborado, apegado a Ia realidad nacional. 

En el caso de Ia ciudad de Guatemala, Ia organizaci6n comunitaria ha sido mermada 

) debido a que Ia municipalidad ha impuesto por media de su corporaci6n municipal Ia 

manera de organizar a las comunidades, comite unico de barrio por encima de Ia Ley de 

los Consejos de Desarrolla Urbana y Rural Decreta 11-2002, ha generado el Acuerdo 25-

2000 del Concejo Municipal en el que reglamenta esta forma de organizaci6n comunitaria. 

3.7.1. Condiciones de caracter subjetivo que limitan Ia actuacion decidida de los 

Comunitarios 

Actualmente hay una serie de condiciones que limitan at comunitario a actuar y ademas 

asume actitudes que van por encima de sus necesidades colectivas, le es problematico 

por ejemplo distinguir el trabajo individual en funci6n colectiva, Ia limitante de su formaci6n 

ideol6gica, Ia religiosa por ejemplo y en los ultimos tiempos, Ia cooptaci6n politica y de 

las O.N.G, que casi sustituyen su representaci6n, estas actitudes, valores y normas 

morales, limitan el desarrollo, objetivo de las organizaciones funcionando desde su 

subjetividad, Ia cual es parte de Ia carencia de formaci6n de conciencia ciudadana y social 
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porIa que atraviesan debido a su escaza participacion en el desarrollo economico y social 

al que han sido relegados. 

Ultimamente ha sido determinante Ia intromision de los partidos politicos, pues estos con 

el afan de granjearse Ia simpatra y por ende el voto, reparte entre los comunidades 

regalos, con lo cual convierte tambiem a las organizaciones comunitarias en instrumentos 

de extension de sus intereses electorales, con Ia consecuencia de que el voto se convierte 

en una mercancfa que es una gran inversion de los politicos que acceden de esa forma 

a los recursos economicos como ganancia. 

3.7.2. Desintegraci6n comunitaria y participaci6n sociopolitica 

La reconstruccion del tejido social y Ia desestructuracion del viejo pensamiento autoritario 

debe contraponerse a esta forma de relacion en que Ia tolerancia, el respeto con 

visualizacion al desarrollo social deben de ceder, porque ya no es posible que muchas 

comunidades del pais sigan olvidadas por Ia autoridad central y las de sus comunidades, 

tal como lo plantearon los acuerdos de paz, a pesar de Ia descentralizacion que significa 

Ia asignacion constitucional a las municipalidades. 

"Comunidades a) promover una reforma al Codigo Municipal para que los Alcaldes 

Auxiliares sean nombrados por el Alcalde Municipal, tomando en cuenta las propuestas 

de los vecinos en cabildo abierto."26 

26 Jbfd. Pag. 1os 
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Con muchas dificultades 

conflicto armado interno, no ha de ser justificable, sin embargo, las organizaciones 

comunitarias hoy demandan sus derechos y reivindican Ia del territorio, ya no ante Ia 

agresi6n de violencia del Estado directamente, sino a traves de Ia introducci6n de mineras 

de extracci6n y apropiaci6n de los recursos naturales y claro Ia violencia represiva en los 

desalojos de los territories que desean ocupar para fines de extracci6n, etc. 

r ) En el caso de las organizaciones periurbanas, Ia presion de estos hechos violentos en el 

campo no es sentida, pero si parte de las comunidades se integran como companeros de 

que han abandonado el area rural e ingresan a Ia comunidad que les es desconocida, con 

costumbres y cultura distinta, lo cual ha generado niveles de violencia, pues Ia carencia, 

el desempleo y Ia falta de atenci6n del Estado, es el orden del dia y consecuentemente 

Ia desintegraci6n comunitaria como freno de subdesarrollo. 

3. 7 .3. La ace ion social comunitaria 

) 

La acci6n social por omisi6n y tolerancia, se entiende como Ia disposici6n a deponer un 

regimen comunal, por uno nuevo que no es suficiente al realizarlo una sola comunidad u 

organizaci6n comunitaria, siendo necesario que se coordinen esfuerzos de otras, 

construyendo bloques comunitarios que exijan Ia atenci6n del Estado a sus necesidades 

primarias o basicas, al cambio de determinados planes que responden a intereses ajenos 

al Estado, para que las comunidades organizadas activamente puedan requerir aquellos 

servicios publicos que le son comunes a las personas de dichas comunidades. 
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De esta acci6n podemos decir que Ia organizaci6n debe de fijar en su planificaci6n en el 

periodo correspondiente los proyectos que se propane alcanzar, que no solo son de obra 

gris sino de otra indole, como en el tema de educaci6n, nombramiento de maestros, 

medicos u otros, capacitaci6n para el riesgo y el manejo de servicios a cargo de Ia 

comunidad, dotaci6n de agua por medio de poza comunal y otras necesidades que 

muchas veces evolucionan rapidamente como cambios en nuestra sociedad. 

) "De igual manera los miembros del consejo comunitario de desarrollo reconocen que ha 

habido acontecimientos que representaron grandes avances para los habitantes de Ia 

colonia VillaLobos Ill, pues en Ia misma se ha construido una escuela publica formal y su 

equipamiento, asi como Ia pavimentaci6n de las callas, alumbrado publico." 27 

lndudablemente que al superar esa desarticulaci6n social contaremos con una actitud 

diferente para resolver nuestros problematicas, a partir de Ia acci6n social y comunitaria 

Ia cual tendra que buscar Ia transformaci6n de los diferentes problemas comunales y entre 

,> ellos indudablemente el problema de Ia violencia, Ia seguridad ciudadana que son 

problemas que nose resuelven solo con construir una garita o subestaci6n policial, clara 

tienen que haber, sino mas en Ia obra en los seres humanos, hombres, mujeres y j6venes 

que constituyen las comunidades con sus diferentes problemas. 

27 Tobar Fiorini, Ana Maria. Proceso de organizacion y capacitacion comunitaria al COCODE de Ia colonia villa 
Lobos Ill del Municipio de Villa Nueva, Guatemala. Pag. 2 
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CAPiTULO IV 

4. La asertividad, una propuesta metodol6gica para las organizaciones 

comunitarias en Ia soluci6n y prevenci6n de Ia violencia contra los j6venes. 

Toda violencia es dariina e inaceptable sobre todo en lo que respecta a las relaciones 

sociales y humanas que perjudican las distintas actividades que los seres humanos o 

ciudadanos realizan. Suele entenderse que algo no esta bien pues Ia violencia noes un 

;Ji) acontecimiento normal que pueda ser aceptada, pues esta degenera mas violencia, ya 

que como hemos visto toda violencia hacia un objeto es sorda o ciega, pero cuando se 

aplica a un ser viviente social existe una contra violencia o resistencia a ser cambiada, y 

esta es Ia que puede ser Ia constante repetici6n de Ia violencia en las comunidades 

periurbanas de Ia ciudad de Guatemala y de muchos otros lugares. 

"EI menor que realice una acci6n Hpica y antijurldica, no podra ser castigado con una de 

las penas del C6digo, pero se vera sometido al derecho penal de menores. Este tiene 

l) como fin primordial el buscar Ia readaptaci6n del menor infractor."28 

La asertividad es un termino que describe una manera de actuar con base al respeto de 

los demas, en este caso del grupo social o grupos sociales, Ia comunidad, Ia organizaci6n 

comunitaria con el objeto de posibilitar a Ia organizaci6n ejerza en nombre de Ia 

comunidad los derechos al desarrollo sin caer en conflictos internos como externos, 

28 Gonzalez Cauhape-Cazux. Apuntes de derecho penal. La teorla del delito. Pag. 95. 
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actitud que beneficia, y se constituira como un cambio si vemos Ia evoluci6n de Ia 

organizaci6n comunitaria caso de Ia ciudad de Guatemala hoy con mas 30 COCO DES, 

esa manera de actuar implica tambien que los dirigentes de Ia organizaci6n sino de toda 

Ia comunidad puedan tener Ia mayor capacitaci6n y el acompafiamiento profesional para 

actuar de manera objetiva en el ejercicio de exigir derechos tanto dentro de Ia comunidad 

como fuera de Ia comunidad. La capacitaci6n puede ser sobre los problemas que reciente 

Ia comunidad que puede ser tierra, salud, educaci6n o vivienda en este ultimo conocer de 

este tema a profundidad. 

La capacitaci6n de los comunitarios de areas urbanas debera saber de los derechos que 

le pertenecen a otros y que Ia organizaci6n comunitaria noes el ejercicio de una autoridad 

sino Ia prestaci6n de un servicio comunal, y por ellos su actuar ha de ser de manera 

asertiva. lmplica Ia asertividad el conocimiento minimo de sus propios derechos como 

ciudadano, como persona y luego como dirigente de una organizaci6n comunitaria, ya 

que al manifestar sus propuestas tanto individual como colectivamente deberan estar 

seguros de las ideas que se proponen y lo que se comunica con los demas comunitarios. 

La actitud asertiva tiene varios problemas que deberan de desvanecer con el cuidado que 

el caso amerita, por ejemplo el problema etnico, que suele darse en las comunidades 

urbanas pues hoy una gran cantidad de personas vienen de distintos lugares de Ia 

Republica de Guatemala, traen consigo sus costumbres habitos y su propio idioma, lo hay 

que tener presente en todo momento, pues no debemos de pensar que todos somos 

iguales identitariamente, no tenemos los mismos anhelos, planes o concepcion de Ia vida, 
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en region y hay que tomarlo muy en cuenta. 

Para entender a que me refiero con Ia asertividad concepto que se explica como Ia 

manifestacion, expresion de alga con firmeza, aunque etimologicamente no viene del 

termino certeza, sino de asertivo o aserto, que a Ia ves viene del latin assertus lo cual 

significa que es Ia expresion firme de alga, una idea, concepto o definicion. "Dicho de una 

persona: Que expresa su opinion de manera firme."29 

Y el concepto de certeza se define como "conocimiento seguro y clara de alga. Firme 

adhesion de Ia mente a alga conocible, sin temor de errar."30 

Pero no necesariamente es expresivo o mas bien es un estado de Ia persona sabre el 

saber de alga en su conciencia. Desde luego que Ia certeza es un elemento de Ia 

asertividad, pues Ia actitud tambien requiere del conocimiento de alga, con verdad o que 

lo que expreso es cierto . 

Agrego finalmente que hay otros elementos a tamar en cuenta cuando se aplica al trabajo 

social, que es nuestro caso es decir en el ambito de Ia psicologia social, y no en Ia 

psicologia individual pues es parte de un comportamiento, actitud que requiere de 

preparacion y capacitacion de los comunitarios para ponerlo en accion en nuestro caso. 

29 http://www.rae.es/. Diccionario de Ia lengua espanola. (consultado el8 de agosto de 2017). 
30 Ibid. (Consultado el8 de agosto de 2017). 
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Ahora ya explicada Ia asertividad y entendiendo que es pasamos a preparar y 

las comunidades y organizaciones comunitarias en Ia tarea de construir su estrategia a 

partir de Ia implementaci6n de Ia asertividad que indudablemente no pueden ser iguales 

entre una u otra comunidad sus realidades son diferentes. 

4.1. La asertividad de las organizaciones comunitarias estrategia factible para el 

ejercicio facultative de sus derechos en favor del desarrollo de las 

comunidades 

La asertividad es una herramienta vital y precisa para el exito de una organizaci6n 

comunitaria pues nos dara las herramientas subjetivas que impulsara de manera 

revoludonaria a las comunidades en pobreza y extrema pobreza, pues el desarrollo no 

solo es en funci6n de Ia infraestructura, sino en el hacer obra en el ser humano pues al 

fin y al cabo las comunidades y las organizaciones comunitarias estan compuesta de 

seres humanos, y que es el elemento que se constituye el nucleo de Ia organizaci6n 

comunitaria. 

Desde este punto de vista Ia asertividad es estrategica, por cuanto que se necesita de 

que Ia comunidades cuenten con dirigentes y lideres seguros y firmes en el desarrollo de 

los planes que se propongan para resolver de manera eficaz y pacifica las problematicas 

que les afectan asi como de evitar contradictorios innecesarios con otras comunidades y 

autoridades con las que gestionan, sus demandas cualesquiera que esta sea o por mas 

dificil pues estaran seguros de sus actuaciones. 
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elemento estrategico para avanzar en Ia gestion pues mas bien se cuenta con dificultades 

para organizar a las comunidades pues los comunitarios carecen muchas veces de las 

sensibilidades sociales, conocimientos basicos, y percepcion en Ia actuacion politica, 

herramientas que son basicas para Ia actitud inteligente y audaz frente a un Estado que 

carece de estes elementos, pero si cuenta con los profesionales y asesores adecuados 

para neutralizar los planes de reivindicacion sociales. 

Los comunitarios en tanto no conoce sus mas elementales derechos ciudadanos y se 

hace mas dificil este manejo de los derechos en las comunidades vulnerables, en estado 

de riesgo, pobreza y extrema pobreza. 

La estrategica es vital pues no es lo mismo llegar a una reunion con autoridades 

conociendo sabre los derechos que en ese momenta les asisten y amparan, sabiendo las 

obligaciones que legalmente tienen las autoridades y Ia existencia de que esta rama 

determinada de Ia administracion publica, tiene los recursos para atender y resolver los 

casas o problemas planteados frente a ella, que estar sin informacion y preparacion pues 

un seguro fracaso en Ia gestion. 

Es asi pues que es factible que con esa nueva actitud Ia facultad a ejercer en favor de los 

derechos al desarrollo se convierte en estrategico, suele pasar que primero se 

implementan las medidas de heche pero muchas veces no son exitosas, si no van 

acompafiadas de una previa gestion y lucha por los derechos, lucha que empieza en lo 
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interne tanto de las organizaciones comunitarias como de las comunidades, lo que implica "'o~r c.·"'· 

una comunicaci6n fluida y en constante adaptaci6n a los espacios que generan Ia 

comunidad con Ia organizaci6n comunitaria o dirigencia. 

Vale decir en este espacio lo que es Ia estrategia como alga que caracteriza dentro del 

plan una orientaci6n general y principal, "Estrategia: conjunto ordenado de poHticas y 

planes de acci6n de una organizaci6n que parten del presente y ven en perspectiva lo 

que debera ser en el manana concreto."31 

A esto hay que complementar Ia acci6n que es parte de Ia planificaci6n en Ia gesti6n y 

autogesti6n que son elementos que acompanan Ia estrategia, para avanzar con Ia 

busqueda del desarrollo de las comunidades, entre las acciones estan las de construir 

alianzas estrategicas y tacticas, esto es las estrategicas las que tienen que ver con Ia 

articulaci6n con organizaciones comunitarias de Ia misma y al mismo tiempo con las que 

son iguales de otro Iugar. 

Pero sabre todo siempre con esa actitud asertiva que implica una serie de pasos y etapas 

asi como de organizaci6n, de esas etapas como son Ia capacitaci6n, el estudio, 

incluyendo Ia interacci6n y relaci6n con otras organizaciones en Ia compartici6n de 

experiencias similares, en tematicas distintas pero con los mismo mecanismos que van 

enriqueciendo Ia preparaci6n de los comunitarios y sus dirigentes o lideres que por 

supuesto tambien los comunitarios que esten interesados en conocer mas. 

31 http://diccionariodetrabajosocialcolombia.blogspot.com/.(Consultado el 5 de marzo de 2017). 
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4.2. El flagelo de Ia violencia social y una soluci6n viable especialmente en defensa 

de Ia ninez y adolescencia 

Este tema requiere de conocimiento muy especial pues se trata de analizar el riesgo de 

los j6venes frente a Ia violencia social, Ia victimizaci6n y el conflicto que con Ia ley penal 

caen algunos de los menores de edad claro, pero que seven envueltos en Ia problematica 

legal en un Juzgado o Tribunal, lo cual es para el menor de edad sumamente depresivo 

·(J y traumatico, aun asi haya cometido un delito grave. Ademas de que tiene que ver en Ia 

formaci6n de su personalidad y estima. 

Para poder entender Ia problematica que afecta a los j6venes decidimos analizar a Ia 

familia, como parte base de Ia sociedad en el cual se aprende los primeros habitos y 

principios para Ia interrelaci6n con otros dentro de Ia sociedad, y encontramos que Ia 

familia su definicion se forma en Ia colonia o es mas bien una herencia de Ia colonia, de 

ahi nace Ia familia tradicionalla que se compone de padres e hijos, constituidos sobre Ia 

base de Ia propiedad privada colonial, el matrimonio y de ahi que se crea ese modelo con 

todas sus caracteres es decir costumbres, habitos, y modo de vida, hasta lo religioso y Ia 

manera de concebir Ia politica, desde el ambito familiar. 

Sin embargo en el siglo XXI es diferente Ia familia tradicional es decadente, y se sustituye 

por una serie de maneras de convivencia ya no exactamente en matrimonio sino otras 

maneras, y surgen las diferentes familias como Ia disfuncional o monoparental, hoy se 

practica Ia bigamia y se constituye con mayor asiento los conflictos nacidos en el seno de 
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las parejas, hasta el punta que Ia mujer asume otra actitud en su defensa, como Ia ~EM~[ A- c.""··· 

implementaci6n de nuevas leyes que aportan a Ia protecci6n de Ia mujer nina por ejemplo 

en Ia ultima ley que prohibe matrimonios de menores con mayores de edad. 

En esta trama mas j6venes en los ultimas decadas han quedado desamparados y fuera 

del control del hagar y por ende de los padres de Ia familia, a ella le sumanos las personas 

que porIa emigraci6n quedaron con hogares disfuncionales, y Ia guerra en Guatemala, 

que aun tienen secuelas al perder a sus familiares, el numero de j6venes es mas grande 

sin atenci6n e ingresan al crimen de manera que no existe forma de contralar el fen6meno 

por el Estado, Ia sociedad y las propuestas son pocas e inefectivas. 

En todo caso los j6venes han sido victimas de Ia violencia, no ellos quienes producen Ia 

violencia como se les senala, quiza producto de los medias amarillistas, pues segun las 

estadfsticas el comportamiento de Ia violencia referente a Ia participaci6n activa y pasiva 

es decir j6venes victimarios y vfctimas, veamos este analisis realizado con estos datos, 

que nos aclaran el panorama. 

) 

En materia referente al segmento de los j6venes tenemos los siguientes datos: podria 

decirse que en materia de j6venes nos interesa saber Ia cometida contra los j6venes o 

cometida por j6venes, entre las edades de 14 ha 22 alios de edad, asf como identificar 

los estratos y lugares como los alios o mejor dicha el ultimo quinquenio que podria 

extenderse a mas atras, como primer reflexi6n sabre este segmento de este fen6meno, 

hay que tamar en cuenta que las estadfsticas podrfan tener algun margen de error asf 
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como de los estudios consultados pero nos dara una apreciaci6n mas o 

aproximada. 

En terminos de dafios y victimizaci6n de los j6venes existen concepciones diferentes, que 

algunas se contraponen sobre todo cuando se trata de abordar el tema de las llamadas 

maras en las cuales hay que decirlo no participan solo j6venes de las edades de 14 a 22 

afios sino de mas afios y regularmente son los que dirigen las organizaciones criminales, 

es decir los adultos de mas de 23 afios, de esto puedo decir que Ia participaci6n de los 

j6venes en Ia delincuencia se le debe de atribuir a varios factores a saber sociales, 

politicas, educativas e institucionales, que permiten que el fen6meno se desarrolle con 

las consecuencias mas indeseables para Ia sociedad Guatemalteca. 

En primer plano se puede decir que estadisticamente esta probado que los delitos y 

violencia es ejercido por los j6venes, entre las edades de 15 a 22 afios, toda vez que es 

una etapa en el que aun no alcanzan Ia suficiente madurez, esta violencia es ejercida 

principalmente por j6venes varones en tanto que el porcentaje de las mujeres es menor 

) asi vemos que Ia edad es tambien una caracteristica pues entre mas envejece Ia persona 

se torna menos violenta segun las estadisticas. 

Otra explicaci6n es tambien de caracter biol6gico, y es que en esa edad el ser humano 

segrega sufriente testosterona vital de energia, para cada una de las actividades y su 

cerebra noes aun suficientemente desarrollado, es decir Ia corteza prefrontal aun no esta 

desarrollada, parte en donde se dilucidan las decisiones de hacer correcta o 
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incorrectamente las acciones en el ambito de Ia vida social, no pueden 

completamente dilucidar sobre lo que es bueno o incorrecto. 

De acuerdo a lo investigado las estadlsticas corresponden a los Indices de participaci6n 

y vlctimas j6venes en delitos contra Ia vida, robo, lesiones, extorsiones, secuestros, 

asesinatos, etc. Que comprende entre las edades de 15 ha 22 alios, vinculados a una 

organizaci6n del crimen organizado, en este caso se supone las maras, pues hay otras 

que antes se les llam6 o llama aun bandas, que serlan del crimen organizado pues estas, 

las band as del crimen organizado son protegidas por estructuras incrustadas en el Estado 

o el sistema de seguridad y justicia, pero eso es otro tema. 

De esa cuenta se constat6 algunos datos importantes que se refiere a las edades de 15 

a 22 alios. Tomando en cuenta que se consideran j6venes adolescentes de 13 a 18 alios 

y j6venes hasta los 30 alios, de acuerdo a Ia Ley de Protecci6n Integral de Ia Niliez y 

Adolescencia Decreta 27-2003 del Congreso de Ia Republica de Guatemala, aunque en 

otros instrumentos legales internacionales es diferente, ejemplo Convenci6n 

lberoamericana de Derechos de los J6venes, establece que se es joven de los 15 a los 

24 alios, en nuestro pals son mayores de edad quienes cumplan dieciocho alios. 

En tal sentido nos interesan las estadlsticas de violencia entre las edades de 15 a 22 

alios que son los y las j6venes adolescentes y j6venes adultos, que el estudio esta 

interesado pues es Ia que nos revelarla sl son o no son los j6venes los que generan 

violencias. 
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violencia social, al menos selialados con mayor frecuencia, en las estadisticas del INE 

que corresponden al alio 2015 pues no hay aun del 2016, clasifica en el cuadro las 

edades de 15 a 24, los cuales son j6venes detenidos por Ia PNC con sospechas 

podriamos decir de ese modo, y de manera correcta pues no han sido juzgados, ser los 

responsables de Ia consumaci6n o comisi6n de los delitos ahi citados. 

"Registra el cuadro del alio 2015 Ia participaci6n en ciento cincuenta y nueve 159 

homicidios los cuales fueron cometidos con arma de fuego, arma blanca contundente, 

estrangulamiento."32 Tenemos tambiem el delito de lesiones que suman 262 delitos, contra 

el patrimonio 2440, que se dividen asi: hurto con 4 nada mas, aqui incluimos robo a buses 

urbanos y extraurbanos, vehiculos y motocicletas asi como a residencias y comercios, 

camiones y traileres con mercaderia, hurtos 4 y robos y otros 776. 

Delitos contra Ia sexualidad 177 entre violaciones consumadas y no consumadas y 

comercio sexual. Delitos contra Ia libertad, tenemos secuestros y auto secuestros 35 y 

) extorciones 349. En cuanto a los delitos cometidos por las mujeres se distancia o Ia 

diferencia es en un 8 %. Es decir que delinque menos pero van por muy detras de los 

varones. 

En el caso de victimas o j6venes contra quien se cometi6 estos delitos tenemos, entre las 

edades de 15 a 22 alios o 24 que es Ia edad que registran las estadisticas del INE, 

32 https://www.ine.gob.gt/Seguridad y justicia. {Consultado ellS de enero de 2107). 
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hechos violentos. Entre estos los homicidios 1628 jovenes fallecidos. por lesiones 2477 

victimas, delitos contra el patrimonio 3142, entre robos y hurtos que van de robo de 

motocicletas, vehiculos, en buses urbanos y extraurbanos, asaltos a mano armada, 

comercios, peatones, y residencias. 

En el caso de las victimas o hechos de violencia en contra de mujeres hay una cifra que 

.. ) asciende a 10,442 que corresponde a el 27%, hay una variabilidad pues suman mas las 

victimas jovenes de violencia en un mas de 300% a ser victimarias de Ia violencia social, 

preocupante pues se visibiliza estas realidades que en determinado momento no saltan 

a Ia luz. 

Estos datos nos dan panoramas diferenciados de Ia violencia lo cual viene a particularizar 

algunos casos que indudablemente no son los que manejamos a nivel de Ia informacion 

de los medios, se suele pensar que en estas informaciones todo es generalizado y Ia 

verdad noes esa Ia verdad, debemos de cuestionar un poco Ia veracidad de estos medios 

de informacion pues nos dan una idea de que Ia violencia es una generalizacion, y crea 

mas psicosis. 

Pero en realidad de lo que se trata de informacion amarillista o sensacionalista que lo 

que pretende o persigue es vender los famosos diarios o nota roja que tiene una carga 

de orientacion y educacion en Ia poblacion que carece de educacion formal o del sistema 

educativo, creando tambien psicosis. 
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que victimarios pues en el 2012 y 2013 entre las edades de 18 a 25 alios registra 1 ,450 

y 1,014 y entre los 25 y 35 alios 1,501 y 1,031 respectivamente las demas edades suman 

menos victimas. 

Aclaro que los datos que se proporcionan en su totalidad no son los que aparecen en los 

cuadros consultados, sino se realiz6 operaciones aritmeticas para encontrar otros . 

. ) 

4.3. Soluci6n social en Ia problematica para Ia integraci6n de Ia paz social 

Una propuesta metodol6gica para alcanzar en una comunidad organizada Ia prevenci6n 

de Ia violencia social y juvenil y su posible regulaci6n juridica, a traves de las nuevas I eyes 

de los Consejos de Desarrollo Urbano y Ia Ley de Protecci6n Integral de Ia Niliez y 

Adolescencia, Decretos 11-2002 y 27-2003 del Congreso de Ia Republica de Guatemala. 

) Para sustentar una propuesta que ha sido ya expuesta y propuesta de manera reiterada, 

de diferente maneras es preciso que se tome en cuenta que Ia misma debe tener una 

base por medio de Ia cual se edificara, puesto que Ia misma se vera construida para Ia 

soluci6n de efectos tan frustrantes y decepcionantes como Ia violencia social, Ia 

delincuencia juvenil, Ia proliferaci6n de maras o pandillas juveniles sumamente violentas, 

entre otras, cuyas causas son y seran a estas y otros que no mencionamos a tales 

problematicas sociales, Ia pobreza y Ia marginaci6n, esta propuesta se desarrolla en Ia 
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practica de las organizaciones comunitarias como es Ia asertividad que implica tener en .~'"''"\ ~. c .,./ 

cuenta en primer arden el plan comunitario antiviolencia de Ia niliez y juventud. 

En tal sentido se puede decir que Ia base de Ia soluci6n y de Ia propuesta debe estar 

centrada en Ia seria conciencia o convencimiento de que Ia pobreza, es en si misma, una 

forma de violencia, Ia cual lleva todo un potencial capaz de reproducir a su vez mas 

violencia. Esto nos indica que Ia misma tiene fuertes raices en Ia naturaleza del sistema 

socioecon6mico actual que se sostiene en Ia concepcion de una sociedad carente de ser 

sensible a las problematicas sociales, aun teniendo las graves consecuencias violentas 

de manera directa y a nivel de diferentes sectores sociales. 

Se considera que Ia imposici6n de un sistema social como el actual permeado y 

condicionado per el actual sistema econ6mico neoliberal, adoptado per Ia corriente del 

neoliberalismo, entendiendo al neoliberalismo como Ia "Teoria politica y econ6mica que 

tiende a reducir al minima Ia intervenci6n del Estado."33 

• ) El Estado se ha convertido en causa de Ia problematica, que si no modifica su naturaleza 

tan siquiera en Ia arista de Ia promoci6n de politicas publicas coherentes a Ia realidad 

social el pais se vera cada vez mas ajeno al bienestar y Ia paz social. 

Un mecanisme para discusi6n de Ia problematica son los acuerdos de paz que acordaron 

Ia creaci6n de una nueva ley de consejos de desarrollo y de c6digo municipal, y otras 

33 http://www.rae.es/. Diccionario de Ia ... Ob. Cit. (Consultado e13 junio de 2017}. 
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leyes que deberan de ser utiles para estos fines, como ya Ia habiamos 

anteriormente se hace necesario cumplir con esta normativa. 

En el caso de Guatemala, Ia tarea ha ido en cambiar Ia concepcion de Ia municipalidad 

de Guatemala, de los famoso Comites Unicos de Barrio que responden al orden de 

organizaci6n territorial de dominaci6n del partido en turno, para ello plantea una 

organizaci6n administrativa de municipio en distritos, barrios y delegaciones en funci6n 

del dominio partidario. 

Si se toman en cuenta los parametres e indices socioecon6micos y sociales que 

analizamos nos damos cuenta que Ia realidad de los Guatemaltecos, deviene de mal en 

peor y que para contrarrestar esta situaci6n, preocupante es necesario construir un 

modelo de Estado plurinacional. 

Hist6ricamente ha sido fundado para ser excluyente y discriminatorio, resultante de Ia 

violencia socio-politica, como ya nos hemos dado cuenta en Ia investigaci6n, por ello se 

~) hace importante contar con un metodo para lograr que atienda las necesidades de Ia 

poblaci6n. 

Esta metodologia ya Ia planteamos como Ia manera de Ia participaci6n, de Ia misma una 

metodologia participativa, en el metodo de Ia asertividad, de Ia acci6n asertiva. Para 

implementar dicha metodologia propongo que ademas, esta se convierta en una 

propuesta. 
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4.4. Metodologia general y final en Ia busqueda de Ia soluci6n juridica a Ia violencia ~'"''All c. "' 

contra los j6venes desde Ia organizaci6n comunitaria 

Esta propuesta sin duda debe ir acompanada no solo de esa voluntad polftica expresa 

sino de acciones de parte del Estado, tambiem de acciones sociales y comunitarias que 

vinculen al total de Ia poblaci6n en un afan de construir amplias plataformas comunitarias 

que esten en Ia capacidad de ejercer presion a los sectores gubernamentales y 

) 
econ6micos, y lograr concretamente tan solo que Ia atenci6n se de de manera integral 

del Estado en las comunidades a fin de lograr Ia constituci6n de centros de atenci6n 

comunitaria, las que deben ser integradas por los distintas ramas del servicio estatal con 

una adherencia y fuerte participaci6n de Ia organizaci6n comunitaria. 

El proyecto debe contar con Ia participaci6n de sectores que fortalezcan, especialmente 

lo relacionado a Ia atenci6n de manera preferente a Ia ninez y juventud, estos centres no 

deben estar orientados en alguna doctrina de Ia prevenci6n delincuencial represiva o 

educativa, tutelar sino en Ia major que pueda darla a los adolescentes y j6venes Ia 

estructuraci6n de su vida en el ambito particular como con su entorno ecosocial. 

Yael Articulo 80 de Ia Ley de Protecci6n Integral de Ia Ninez y Adolescencia, Decreto 

Numero 27-2003 del Congreso de Ia Republica de Guatemala, en su segundo parrafo y 

final estipula que "de las politicas a formular, ejecutar y controlar, de ben de realizarse con 

Ia participaci6n de Ia sociedad" lo cual implica, en caso de las comunidades vulnerables 

92 



. ·. '"\t\;·,~ ''(.• 
t.'"''s~st l~Rto· · 
~ iJ' ... 

~"'<:) <?<-.-
a~ G'>u 

~ ~ SECP.ETARIA ~ ~ 
~~ ~~-
"i"'-< ~ .. 

y en estado de pobreza y extrema pobreza, deben de participar activamente en este "'c~ c . ..,. ..... 
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proceso del cual ellos mismos seran los beneficiados o perjudicados. 

Establece el mismo Articulo 80 citado anteriormente, que Ia protecci6n de Ia ninez y 

adolescencia debe de realizarse a nivel social, econ6mico, y juridico, lo cual se 

complementan por otros que tienen can3cter de preeminencia sobre el derecho interno 

del Estado de Guatemala. 

Como lo establece Ia Constituci6n Politica de Ia Republica de Guatemala, en caso de lo 

econ6mico se deja a Ia familia Ia carga con Ia dificultad de que en el caso de las familias 

pobres no pueden cubrir desde Ia carencia econ6mica las necesidades, ya que el Estado 

se desatendi6 de Ia problematica social. 

"A ese marco debe sumarse uno mas amplio, constituido por Ia normativa contenida en 

Ia Constituci6n y Convenci6n sobre los Derechos del Nino, estos tres instrumentos 

integran entonces el unico marco de actuaci6n legitimo para Ia ejecuci6n de las politicas 

publicas de Ia ninez y adolescencia en el pais. Cualquier politica que se salga de ese 

marco solo puede calificarse como ilegitima e ilegal, por mas que se intente justificar en 

Ia realidad imperante no sera valida. Por ejemplo, cuando se traten de generar politicas 

represivas contra los ninos, ninas de Ia calle, o contra los grupos juveniles, mas conocidos 

como maras y se justifiquen en Ia realidad imperante, estas no seran validas, pues no 
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responden al marco establecido en Ia ley, ademas de ser inutiles puesto que no 

resolve ran el problema de fondo. "34 

Es de suma importancia volver a tomar como referente para Ia nueva organizaci6n 

comunitaria, y hacer una revision de sus innovaciones con respecto a Ia anterior y Ia que 

hoy corresponds a lo que estipulan los acuerdos de paz, como Ia alternativa de 

participaci6n y soluci6n a las diversas problematicas de las comunidades, las cuales ya 

en anteriores subtemas hemos abordado especialmente en Ia organizaci6n de las 

comunidades. 

Para abordar Ia problematica de Ia nifiez, adolescencia y juventud y poder participar en 

Ia elaboraci6n de politicas publicas es necesario tambien contar con Ia base legal de 

organizaci6n de las comunidades y considero que Ia mas adecuada seria Ia de Ia Ley de 

los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 

· 1 Esta seria por contar con las instituciones adecuadas para Ia participaci6n social, que 
./ 

·- ---~-.~.~ . . •,::· .. 

dispone el Articulo 80 de Ia Ley de Protecci6n Integral de Ia Nifiez y Adolescencia, Decreto 

Numero 27-2003 del Congreso de Ia Republica de Guatemala, es decir el desarrollo de 

las politicas publicas adecuadas con participaci6n comunitaria, pues asi lo dispone el 

citado articulo en su parte final que compromete a Ia sociedad y por ende las que estan 

en condiciones de esa participaci6n, son las organizaciones comunales. 

34 Justo Solorzano. La ley de protection integral de Ia nifiez y Ia adolescencia. Una aproximacion a sus principios, 
derechos y garantias. Pag. 33 
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Entre algunos de los fines que Ia ley justifica es Ia necesidad de Ia descentralizaci6n 

econ6mico-administrativa como medio para promover el desarrollo del pais a traves de Ia 

participaci6n de todos los sectores y pueblos que conforman Ia poblaci6n Guatemalteca. 

El Articulo primero de Ia ley estipula sobre Ia naturaleza de los Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural, siendo esta el medio principal de participaci6n de Ia poblaci6n maya, 

xinca y garifuna y Ia no indigena, en Ia gesti6n publica, para llevar a cabo el proceso de 

planificaci6n, se inspira tambien segun el articulo segundo en los principios: 

"a. Los Respeto a las culturas que conviven en Guatemala 

b. El fomento de Ia armonia entre relaciones interculturales 

c. La optimizaci6n de Ia eficiencia y eficacia en todos los niveles de Ia administraci6n 

publica. 

d. La constante atenci6n porque se asigne a cada uno de los niveles de Ia administraci6n 

publica las funciones que por su complejidad y caracteristicas pueda realizar mejor 

que cualquier otro nivel, Ia promoci6n de procesos de democracia participativa, en 

condiciones de equidad e igualdad de oportunidades de los pueblos maya, xinca y 

garifuna y de Ia poblaci6n no indigena, sin discriminaci6n alguna. 
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f. La conservaci6n y el mantenimiento del equilibria ambiental y el desarrollo humano, ·~rfl-, 41 • c. 

con base en las cosmovisiones de los pueblos maya, xinca y garifuna y de Ia 

poblaci6n no indfgena. 

g. La equidad de genero, entendida como Ia no discriminaci6n de Ia mujer y participaci6n 

efectiva, tanto del hombre como de Ia mujer." 

En cuanto al objetivo de los consejos de desarrollo es el de organizar y coordinar Ia 

administraci6n publica mediante Ia formulaci6n de polfticas de desarrollo, planes y 

programas presupuestarios y el impulso de Ia coordinaci6n interinstitucional, publica y 

privada, lo que no se explica es quien propone o si desde Ia administraci6n publica se 

proponen las obras o proyectos. 

Parece importante que para llegar a una comunidad libre de violencia debe de eliminarse 

por ende Ia carencia e inexistencia de Ia organizaci6n social como base para eliminar y 

cambiar el ambiente hostil, antisocial y discriminatorio, excluyente, y de abandono, que 

() muchas comunidades hoy se encuentran, por lo mismo que crea un ser humano 

desprovisto de esperanza y expectativa, lo cual desborda en Ia baja estima y violencia 

dentro y fuera de las comunidades. 

Ademas es importante volver a Ia reelaboraci6n cientifica de Ia hip6tesis Ia cual al final 

de este trabajo quedara como una inquietante interrogaci6n o una propuesta factible y 

real que pueda ser aplicada en estos momentos hist6ricos de Ia sociedad joven. 
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Para ellos y tomando Ia metodologia como un instrumento con rigor cientifico, y seguros 

de que en Ia investigaci6n nose descubre Ia verdad final al menos en este tema social, 

pero que cada vez lo he ubicado en una situaci6n mas equilibrada por tanto considero 

que Ia hip6tesis retroalimentada debe ubicarse de Ia siguiente manera: 

El problema de las maras violentas en Guatemala es el resultado del deterioro o 

descomposici6n de Ia sociedad y una expresi6n de inconformidad de Ia juventud ante Ia 

desigualdad e injusticia y el consiguiente abandono por parte del Estado de Guatemala. 

En consecuci6n del interes superior de Ia niriez y juventud Ia sociedad y el Estado de 

Guatemala deben preeminencia al problema de las maras como parte de Ia violencia 

social promoviendo Ia organizaci6n comunitaria como soluci6n y su correspondiente 

regulaci6n legal. 

Tomando en cuenta que Ia comprobaci6n de manera afirmativa es decir que existe 

desafortunadamente en Ia sociedad Guatemalteca descomposici6n en relaci6n al 

planteamiento de Ia familia concebida y alineada al pensamiento judeo-cristiana, y su 

) consecuente deterioro en terminos materiales y morales, Ia juventud frente a Ia vida sin 

destino, se expresan en organizaciones de caracter agresivo pero no determinante de Ia 

violencia en Guatemala mas si vulnerables al crimen organizado propio del actual 

sistema. 

Para ello solo podra el Estado cambiar en relaci6n al cumplimiento de sus compromises 

y obligaciones establecidos en ley mediante Ia organizaci6n comunitaria, como su 
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soluci6n, regulaci6n legal y base para Ia acci6n social; en Ia consecuci6n del interes 

superior de Ia ninez y adolescencia que Ia sociedad, el Estado de Guatemala Je es 

preeminente at problema de las maras, si preeminente a resolver en conjunto con Ia 

sociedad, ya que el mismo termino preeminente to explica como un problema que hay 

que tratar de manera emergente, preferente a cualquier otra problematica con todas las 

exenciones que amerita el problema aunque parezca un privilegio que to merecen nuestra 

ninez, adolescentes y juventud. 

Y paralelamente resolver el problema de Ia participaci6n comunitaria, ciudadana, 

individual y colectiva de Ia sociedad-comunidad, enfrentando Ia anomia de Ia actual Ley 

de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Decreto 27-2003 del Congreso de Ia Republica 

de Guatemala, y Ia Ley de Protecci6n Integral de Ia Ninez y Adolescencia, Decreto 

Numero 27-2003 del Congreso de Ia Republica de Guatemala. Y to peor Ia 

instrumentalizaci6n, tergiversaci6n de las mismas en beneficio de los grupos de poder en 

contra de las comunidades. 
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CONCLUSIONES 

1.- Las comunidades se encuentran en un estado de psicosis social como consecuencia 

de Ia presion que ejerce Ia violencia social Ia que ha provocado Ia desorganizaci6n 

comunitaria. 

2.- La violencia generada en Ia sociedad golpea de manera directa y contundente a Ia 

~· ) ninez y juventud sin que se priorice el problema a traves de las instituciones, Ia 

organizaci6n de las comunidades quienes tienen que velar como una obligaci6n legal. 

3.- El problema de las comunidades y Ia organizaci6n comunitaria es no poder encontrar 

un ambiente de seguridad social y armonia comunitaria, y los procesos de atenci6n 

del Estado no ha sido ni suficientes ni eficientes para proteger a Ia comunidad ni a Ia 

familia, Ia ninez y Ia juventud. 

4.- En las comunidades se carece de Ia educaci6n en todos los niveles, situaci6n que 

desfavorece el desarrollo de Ia familia y por ende de Ia comunidad haciendolos 

vulnerable ante los grupos delincuenciales y antisociales que los coopta. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Las comunidades a traves de Ia asertividad en el momenta que se disponen a 

desarrollar Ia gesti6n y autogesti6n, porque Ia misma es Ia actividad colectiva que 
.· 

busca eliminar Ia desorganizaci6n de Ia comunidad. 

2.- Tanto el Estado como las comunidades deben de garantizar Ia seguridad y el 

bienestar, de Ia ninez y juventud y adolescencia cuando haya certeza par parte del 

Estado en Ia aplicaci6n de correcta y oportuna de las politicas publicas en favor de 

los j6venes menores de edad en las diferentes problematicas que se encuentren. 

3.- Que el Estado proteja y dignifique a Ia familia como nucleo de Ia sociedad, eje principal 

de Ia convivencia e interrelaci6n que implica Ia transmisi6n de Ia cultura, que conduce 

a Ia paz social. 

) 

4.- Que las organizaciones deben de organizarse para solicitar a las instituciones 

encargadas de implementar los programas y obras en materia de educaci6n y en los 

diferentes casas Ia soluci6n pertinente (j6venes en conflicto con Ia ley penal j6venes 

que se les vulnera sus derechos) en caso de Ia educaci6n forma y modela su 

persona lid ad. 
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Detenidos(as) por cometer hechos delictivos por grupos de edad, seg(m sexo y tipo de causa 

Afio 2015 

DATOS PNC 

Victimas de hechos delictivos por grupos de edad, segun sexo y tipo de causa · 

Afio 2015 

Tipo de causa Total Menor de 15 15-19 20-24 25-29 30-34 

~ '> /: i ~ >~ j(. :u~ "~*< 
~ ~r.f. 

:(,;ZJ~ ;~ -->;[- • 'C' 
:::-/ . . . ,_'<.<.._v 

Homicidios 4,778 107 624 897 805 590 

Arma de fuego 3,899 79 539 778 673 478 

Arma blanca 533 12 45 86 72 65 

Arma contundente 185 8 23 16 24 27 

Estrangulamiento 138 8 12 16 30 18 

Linchamiento 23 - 5 1 6 2 

DATOS PNC 
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