
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

 
 
 
 

EXPLOTACIÓN Y ABUSO FAMILIAR DE MENORES EN 
EL  TRABAJO 

 
TESIS  

 
   Presentada a la Honorable Junta Directiva 

   de la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
  de la   Universidad de San Carlos de Guatemala 

 
 

Por 
 

ANA ELISA LÓPEZ GIL 
 
 

        Previo a conferírsele el grado académico de 
 
 

      LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 
 

Y los Títulos Profesionales de  
 
 

ABOGADA Y NOTARIA 

 
 

Guatemala, abril de 2006. 



HONORABLE JUNTA DIRECTIVA 
DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 
DE LA  

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
 

                 DECANO:              Lic. Bonerge Amílcar Mejía Orellana. 

VOCAL I:               Lic. Eddy Giovanni Orellana Donis 

                 VOCAL II:     Lic. Gustavo Bonilla 

VOCAL III:            Lic. Erick Rolando Huitz Enríquez 

                           VOCAL IV:     Br. Jorge Emilio Morales Quezada 

           VOCAL V:     Br. Manuel de Jesús Urrutia Osorio 

           SECRETARIO:      Lic. Avidán Ortiz Orellana 

 
TRIBUNAL QUE PRÁCTICO 

EL EXAMEN TECNICO PROFECIONAL 
 

Primera fase: 
  Presidente:    Licda. Marisol Morales Chew 

          Vocal:    Lic. Otto Marroquín Guerra 

   Secretario:    Lic. Luís Rodolfo Polanco Gil 

 

Segunda fase: 
  Presidente:    Lic. Saulo de León Estrada 

          Vocal:    Lic. Jorge Mario Álvarez Quirós 

   Secretario:    Licda. Marta Eugenia Valenzuela Bonilla 

 
NOTA:  “Únicamente el autor es responsable de las doctri- 

            nas sustentadas en la tesis”. (Artículo 25 del regla- 

             mento para los exámenes Técnico Profesionales de 

                              Abogacía y Notariado y Público de Tesis). 



DEDICATORIA 
 

  
A  DIOS:   
   Todo poderoso por darme la sabiduría 

para poder realizar este trabajo, por ser  
la luz en todos mis actos especialmente  
en éste. 
 

 
A MIS PADRES: 
   Victoria de Jesús Gil Ortega y 

César Eligio López García. 
Por motivarme desde niña a alcanzar mis 
triunfos por mi propio esfuerzo. 

 
 
A MI ESPOSO:   

Ranulfo Miguel Girón Rivera. 
 

 
 
A MIS HIJOS:  

Jacqueline Fransully Girón López y 
José Miguel Girón López Gil 

 
 
A MI HERMANA:  

Con cariño especial. 
 
 
A MIS AMIGOS:   

Por su cariño y apoyo hasta alcanzar mis  
deseos. 

 
 
A:  

La tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, en 
especial a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.



ÍNDICE 
      

            Pág. 
 

I n t roducc ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ( i )  
 

CAPÍTULO I  
 
1 .  E l  t raba jo ,  su rg im ien to  y  evo luc ión  h is tó r i ca  
 
        en  la  edad  p reh is tó r i ca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1  

 
1 .1 .  Edad  an t igua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2  
 
1 .2 .   Mesopo tamia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2  
 
1 .3 .  Eg ip to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4  
 

1 .3 .1 .  La  economía  de  Eg ip to  ten ía  la   
 

 s igu ien te  mecán ica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4  
 
1 .4 .  Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5  

 
1 .5 .  E l  c r i s t ian ismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6  

 
1 .6 .   Edad  med ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7  

 
1 .7 .  Edad  moderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8  

 
1 .7 .1 .  Una  mor ta l idad  ca tas t ró f i ca . . . . . . . . . . . . . . . .    8  

 
1 .7 .2 .  Pob lac ión  ru ra l  y  u rbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9  

 
 1 .8 ,  Edad  con temporánea…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  

 
1 .8 .1  La  o rgan izac ión  de  la  

 
rep roducc ión  a r tesana l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  

 
CAPÍTULO I I  

 
2 .  T raba jo  de  menores  en  Guatema la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13  

 
2 .1  Época  co lon ia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13  



            Pág.  
 

2 .1 .1 .  Repar t im ien tos  y  encomiendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13  
 
    2 .1 .1 .1 .  Encomienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13  
 

2 .1 .1 .2 .  Repar t im ien to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14  
 

2 .2  La  independenc ia  en  Guatema la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16  
 

2 .3 .   Época  independ ien te .  (1821-1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17  
 

2 .4 .  Época  de  la  revo luc ión  de  oc tubre  de  1944 . . . . . . . . . . . .  18  
 

2 .4 .1 .  S i tuac ión  genera l  de  los   
        

  t raba jadores .  (1944-1954) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18  
 

2.4 .2 .  E l  Sumin is t ro  de  la  fue rza  
 
de  t raba jo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19  

 
2 .4 .3 .  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  Guatema la   

       
de  1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

 
2 .4 .4 .  Cód igo  de  Traba jo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

 
2 .4 .5 .  Una  época  de  re fo rma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

 
2 .4 .6 .  Los  t raba jadores  de l  campo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

 
2 .4 .6 .1 .Proceso  de  cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  
 
2 .4 .6 .2 .  Po l í t i ca  sa la r ia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  
 

CAPÍTULO I I I  
 

3 .  Exp lo tac ión  in fan t i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  
 

3 .1 .  De f in i c ión  de l  p rob lema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  
 

3 .2 .  T raba jo  in fan t i l  de  a l to  r iesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  
 

3 .2 .1 .  T raba jo  en  lad r i l l e ras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  



         Pág 
 
3 .2 .2 .  T raba jo  en  cohe te r ía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 .   

 
3 .2 .3 .  T raba jo  en  maqu i las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

  
3 .2 .4 .  T raba jo  en  to r t i l l e r ías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

   
3 .2 .4 .1 .  T raba jo  en  casa  
 
           pa r t i cu la r , (en  la  c iudad  cap i ta l ) .  29  
 

3 .3 .  Aspec tos  que  inc iden  en  e l   
 
       t raba jo  in fan t i l  de  a l to  r iesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

 
3 .3 .1 .  Edad  y  género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

 
               3 .4 .  T raba jo  en  la  agr i cu l tu ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31  

 
3 .5 .  N iñez  t raba jadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

 
3 .6 .  T raba jo  in fan t i l  y   

 
educac ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33  

 
3 .7 .  Causas  que  generan  la  exp lo tac ión   

 
i n fan t i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33  

 
3 .8 .  E l  t raba jo  de  los  menores  y  la   

 
pobreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34  

 
3 .9 .  Las  neces idades  cons ideradas  bás icas   

 
pa ra  e l  desar ro l lo  de  la  v ida  soc ia l   
 
i nc luyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34  
 

3 .10 .  A lcoho l i smo y  d rogad icc ión  de  los  padres . . . .  35  
 

3 .11 .  Ma l t ra to  in fan t i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36  
 

3 .11 .1 .  T ipos  de  ma l t ra to  in fan t i l . . . . . . . . . . . . . .  36  
 



            Pág.  
 
 

3 .12 .  Carenc ia  de  p lan i f i cac ión  fami l i a r . . . . . . . . . . . . . . . . .  39   
 

3 .13 .  Abandono y  expu ls ión  en  la  fami l i a . . . . . . . . . . . . . . .  39  
 
3 .14 .  E l  t raba jo  de  menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

 
3 .15 .  E l  T raba jador  in fan to  juven i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

 
3 .16 .  T raba jo  en  la  n iñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41  
 
3 .17  Traba jo  in fan t i l  y  la  n iñez  gua tema l teca . . . . . . . .  41  

 
3 .18  Impac to  de l  t raba jo  in fan to  juven i l……….. . . . . . .  43  

 
3 .19  Las  Carac te r ís t i cas  más  des tacadas  

 
de l  T raba jo  de  los  menores  …….. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

 
3 .20 .N iña  t raba jadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44   

 
3 .21 .  Los  menores  en  la  segmentac ión  

 
de l  mercado  de  t raba jo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44  

 
3 .22 .  Las  o t ras  fo rmas  de  sub  u t i l i zac ión  

 
     de l  t raba jo  juven i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45  

 
3 .23 .  E l  desempleo  ab ie r to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45  

  
3 .24 .  En  que  t raba jan  los  menores  de  edad . . . . . . . . . . . .  46  

 
3 .25 .N iñez  t raba jadora  en  e l  sec to r  fo rma l . . . . . . . . . . .  46  

 
3 .26 .N iñez  t raba jadora  en  e l  sec to r  in fo rmal . . . . . . . . . .  47  

 
 
 
 
 
 
 
 



           Pág.  
 
 

3 .24 .1 .T raba jo  domést i co   
 

Asa la r iado . . . . . . . . . . . .…. . . . . . . . . . . . . . . . . .  47  
 

3 .24 .2 .Comerc io  ca l le je ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48  
 

3.24 .3 .N iñez  t raba jadora  de l  campo. . . . .  49  
 
3 .25  Ingreso  apor tado  a  la  fami l i a  
 

po r  los  menores  de  edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49  
 

CAPÍTULO IV  
 

4 .  La  p ros t i tuc ión  in fan t i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51  
 

4 .1 .  Per f i l ando  e l  p rob lema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51  
 

4 .2 .  Carac te r ís t i cas  p r inc ipa les  
 
de  las  s i tuac iones  de  p ros t i tuc ión  
 
i n fan t i l  en  Guatema la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53  
 
4 .2 .1 .  N iñez  p ros t i tu ida  . . . . . . . . . . . . . . . .  54  

 
4 .2 .1 .1 .  Fac to res  de  r iesgo  

 
y  e l  p roceso  de   
 
p ros t i tuc ión . . . . . . . . . . .  54  
 

4 .3   La  pros t i tuc ión  como ins t i tuc ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Pág.  
 

CAPÍTULO V 
 

5 .  Leg is lac ión  labora l  de  Guatema la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  
 

5 .1 .  In t roducc ión  a  la  leg is lac ión   
 

l abora l  i n fan t i l  o  de  menores  
 
en  Guatema la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

 
5 .2 .  Concepc iones  y  v i s iones  de l  

 
t raba jo  In fan t i l  desde  la   
 
pe rspec t i va  de  las  Organ izac iones   
 
Gubernamenta les  (OGS)  y  no  
 
Gubernamenta les  (ONGS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

 
5 .3 .  P r inc ipa les  normas  lega les  que  amparan  e l   

 
t raba jo  de  la  n iñez  gua tema l teca . . . . . . . . . .  60  

 
5 .3 .1 .  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  la   

 
Repúb l i ca  de  Guatemala . . . . . . . . . . . . . .  60  

 
5 .3 .2 .  A r t í cu lo  93 .  Derecho  a  la   

 
sa lud .…….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

 
5 .3 .3 .  A r t í cu lo :  102 .  L i te ra l  L…….. . . . . . . .  61  

 
5 .3 .4 .  Cód igo  de  Traba jo…….. . . . . . . . . . . . . . . .  61  

 
5 .3 .5 .  A r t í cu los  re fe ren tes  a l  t raba jo  

 
  In fan t i l……….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62  

  
5 .3 .6 .  Cód igo  de  la  n iñez  y  juven tud…… 63 

 
 



            Pág.  
 
 

5 .3 .7 .   Cód igo  de  Menores . . . . . . . . . . . . . .  64  
 

5 .3 .8 .  Cód igo  C iv i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65  
 

5 .4 .  Func ión  de  los  juzgados  de   
 

p r imera  ins tanc ia  de  menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65  
 

5 .5 .  Iden t i f i cac ión  n iño   
 

abandonado  de l incuen te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67  
 

5 .6 .  Conven io  182  OIT ,  sobre  
 

las  peores  fo rmas  de  t raba jo  in fan t i l . . . . . . . . . . .  67  
  

5.7 .  Decre to  número  27-2003 .  Ley  de  
 

pro tecc ión  in tegra l  de  la  n iñez  y  la   
 
ado lescenc ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69  

 
5 .8  Procuradur ía  Genera l  de  la  Nac ión . . . . . . . . . . . . . .  72  
 
5 .9  Func iones  de l  P rocurador  de  menores   

 
de l  M in is te r io  Púb l i co  en  re lac ión  a  la   
 
p ro tecc ión  de  menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73  
 

CONCLUSIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  
 
RECOMENDACIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  

 
B IBL IOGRAFÍA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79  



 

i

INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación, tiene como propósito hacer un análisis del 

problema actual en nuestra sociedad como lo es la explotación de menores en el 

trabajo, los cuales son utilizados por sus propios padres. 

 

El presente trabajo de investigación aporta cinco capítulos, distribuidos de la 

siguiente manera: el capítulo I aborda el tema el trabajo, surgimiento y evolución 

histórica en la edad prehistórica; el capítulo II sobre el trabajo de menores en 

Guatemala, el capítulo III sobre la explotación infantil, el capítulo IV sobre la prostitución 

infantil y el capítulo V sobre la legislación laboral en Guatemala, con ello se logra hacer 

conciencia sobre la condición que viven muchos niños menores de edad en nuestro 

país. 

 

Espero que el presente trabajo de investigación, sea  de ayuda para todas las 

personas interesadas en analizar más a profundidad la situación de muchos niños. En 

Guatemala, retrocediendo en la historia, las cosas en relación al trabajo de los menores 

no han variado mucho porque en la época colonial la mayoría de los encomendadores 

tenían a sus servicios niños indígenas en sus haciendas y por sus labores no recibían 

ninguna clase de remuneración, por tanto recibían un trato de esclavos. En las familias 

indígenas los padres que tenían que pagar un tributo a los encomendadores ponían a 

sus hijos a realizar labores agrícolas no aptas para su edad, y debido a que no tenían 

suficiente dinero, también les daban una mala alimentación. 

 

Al finalizar la investigación, se ha llegado a determinar que la explotación infantil 

es un problema socioeconómico que se ha adoptado en nuestra sociedad como una 

contracultura. Espero que dicha problemática nos llegue a concienciar de tal manera 

que no seamos ajenos al problema objeto de estudio de la presente tesis. 

 



 

1

CAPÍTULO I  
 

 

1.  E l  t raba jo ,  surg imiento  y  evoluc ión h is tór ica  en  la  edad 
prehis tór ica  

 

¿Cómo fue  e l  t raba jo  en  la  p reh is to r ia?  

 

E l  t raba jo  de l  hombre  p reh is tó r i co ,  cons is t ía  en  la  pesca  

reco lecc ión  de  f ru tos  s i l ves t res ,  e l  mar isqueo  y  la  caza .  

 

Per fecc ionó  sus  a rmas  a  t ravés  de l  t i empo,  u t i l i zando los  

huesos  de  los  an ima les ,  las  p iedras ,  madera  y  m inera les  que  fue  

descubr iendo  poco  a  poco .  Su  economía  se  basaba  en  la  

subs is tenc ia ,  es  dec i r  que  lo  que  é l  p roduc ía  e ra  muy  poco  y  lo  

consumía  e l  m ismo.  A l  co r re r  e l  t i empo,  e l  hombre  se  d io  cuen ta  que  

no  pod ía  v iv i r  en  cuevas  n i  a l  a i re  l i b re  en tonces  empezó  a  cons t ru i r  

sus  p rop ias  v iv iendas .  En  e l  ce rcano  o r ien te  empezó  la  

domest i cac ión  de  an ima les  como e l  pe r ro  e l  ce rdo ,  las  ove jas ,  

tamb ién  se  empezó  a  sembrar   a lgunas  p lan tas  como la  cebada e l  

t r i go ,  e tc .  Con fo rme e l  hombre  fue  evo luc ionando  fueron  más  

g randes  sus  neces idades  ya  que  para  poder  aumenta r  su  p roducc ión  

neces i to  de  la  ayuda  de  más  hombres  para  que  cu idaran  sus  

an ima les  y  sus  p lan tas .  

 

P robab lemente  los  n iños  se  ded icaban  a  j ugar  y  los  jóvenes  

e ran  ins t ru idos  por  sus  padres  para  aprender  sus  labores  para  poder  

subs is t i r .  

 

E l  hombre  log ró  inven ta r  ins t rumentos  más  po ten tes  y  a lgunos  

g rupos  pasaron  a  la  e tapa  de  la  esc lav i tud .  Por  o t ra  par te ,  l a  
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capac idad  p roduc t i va  de l  hombre  aumento  y  p rodu jo  mas  de  lo  que  

es t r i c tamente  neces i taba  para  v i v i r .  As í  fue  pos ib le  exp lo ta r  a l  

hombre .  La  esc lav i tud  permi t ió  u t i l i za r  a l  hombre .  Nac iendo  las  

cu l tu ras  y  las  c i v i l i zac iones .  

 

1 .1 .  Edad ant igua  
 

Las  p r imeras  c iv i l i zac iones  se  o r ig inaron  en  e l  ce rcano  o r ien te ,  

en  e l  m i len io  IV  a .  de  C. ,  cuando  a lgunas  cu l tu ras  de l  neo l í t i co  que  

ven ían  desar ro l lando  la  agr i cu l t u ra ,  e l  pas to reo ,  la  ce rámica  y  la  

cons t rucc ión  y  los  t raba jos  de  cobre ,  log ra ron  ade lan tos  e  

invenc iones  como:  

 

La  c reac ión  de  acequ ias  para  reso lve r  los  p rob lemas  de  la  

sequ ía .  

P reparac ión  de l  b ronce  para  fabr i ca r  me jo res  her ramien tas  de  

t raba jo .  Cons t rucc ión  de  c iudades  de  p iedra  o  lad r i l l o .  Formac ión  de  

Es tados  o  sea  soc iedades  con  gob ie rnos ,  leyes ,  func ionar ios  e  

ins t i tuc iones  admin is t ra t i vas .  

 

Los  p rocesos  an te r io res  se  d ie ron  en  las  l l anuras  a luv ia les  de  

N i lo  en  Eg ip to  y  en  Mesopo tamia ,  l l anuras  que  per tenec ie ron  a l  

ce rcano  o r ien te .  

 

1 .2 .   Mesopotamia  
 

E l  s i s tema económico  suméar io  e ra  re la t i vamente  senc i l l o  y  

o f rec ía  a  la  in i c ia t i va  p r i vada  un  campo mas  amp l io .  

 

E l  pueb lo  con taba  con  pocas  cosas  que  pud ie ran  l l amar  suyas ,  

los  s ie rvos  e ran  numerosos  pero  has ta  las  personas  cons ideradas  
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l i b res  se  ha l laban  poco  me jo r ,  pues  ten ían  que  pagar  a l t os  

impues tos  y  t raba ja r  en  obras  pub l i cas .  

 

La  agr i cu l tu ra  cons t i tu ía  la  p r inc ipa l  ocupac ión  económica  de  la  

mayor ía  de  los  c iudadanos  s iendo  e l los  exce len tes  agr i cu l to res ,  

g rac ias  a  su  conoc im ien to  de l  r i ego ,  p roduc ían  cosechas  

asombrosas .  S iendo  as í  impor tan tes  las  fuen tes  de  r iquezas  

nac iona les  ya  que  se  rea l i zaban  in te rcambios  muy  ac t i vos .  E ra  

inev i tab le  que  los  as i r ios  descu idasen  las  a r tes  de  la  paz ,  no  

desar ro l la ron  la  indus t r ia  n i  e l  comerc io ,  l os  as i r ios  desprec iaban  

esas  ac t i v idades  por  se r  juzgadas  ind ignas  de  un  pueb lo  guer re ro ,  

e ran  los  a rameos  los  que  ten ían  a  su   ca rgo  la  indus t r ia  y  e l  

comerc io ,  l os  as i r ios  p re fe r ían  v iv i r  de  la  agr i cu l tu ra  es to  inc lu ía  

p rop iedades  pub l i cas  y  par t i cu la res .  Los  pueb los  pose ían  la  mayor  

par te  de  t ie r ras  labora les .  

 
Ni  su  s i s tema económico  n i  e l  soc ia l  e ran  só l idos ,  de legaban  

sus  deberes  en  sus  subord inadas  y  se  en t regaban  a  los  p laceres  

lu ju r iosos ,  so lo  los  ex t ran je ros  y  esc lavos  d ispon ían  de  una  ley  en  la  

que  pod ían  ded icarse  a   las  ac t i v idades  comerc ia les .  

 

Los  esc lavos  cons t i tu ían  la  mayor ía  de  la  pob lac ión  ru ra l ,  

a lgunos  de  e l los  cu l t i vaban  zonas  de te rminadas  de  las  p rop iedades  

de  sus  amos y  se  quedaban con  par te  de  su  p roducc ión  los  esc lavos  

se  d iv id ían  en  rea l idad  en  dos  ca tegor ías  d is t in tas ,  l os  domést i cos  

que  rea l i zaba  las  labores  caseras  que  no  e ran  numerosas  y  se  les  

daba  bas tan te  l i be r tad  en  cambio  los  segundos  su f r ían  miser ias ,  

es taban  su je tados  con  pesados  g r i l l e tes  y  e ran  ob l igados  a  t raba ja r  

has ta  e l  ago tamien to .  
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1.3 .   Eg ipto:  
 

1.3 .1 .  La  economía  de  Egip to  ten ía  la  s igu iente  
mecánica  

 

        Como fue  una  cu l tu ra  expans ion is ta  se  cap tu raban  mi l l a res  de  

esc lavos  los  cua les  e ran  desprec iados  por  los  hombres  l i b res  por  se r  

s ie rvos ,  qu ienes  los  ob l igaban  a  t raba ja r  en  las  can te ras  de l  

gob ie rno  y  en  las  p rop iedades  de  los  temp los .  Pero  poco  a  poco  

fueron  ing resando  en  e l  e je rc i to  y  has ta  en  e l  se rv ic io  persona l  de l  

fa raón .  Y ,  de  es ta  fo rma fueron  de jando  de  cons t i tu i r  una  c lase  

espec ia l .  

 

        Los  nob les  r i cos  v iv ían  en  qu in tas  esp lénd idas  rodeadas  de  

ja rd ines  f ragan tes  y  de  bosques  umbr íos ,  m ien t ras  los  obre ros  v i v ían  

en  bar r ios  m iserab les  y  popu losos ,  de  chozas  de  adobe  con  techos  

de  bá lago  y  no  d ispon ían  de  muchas  p rop iedades  para  v iv i r  en  un  

lugar  me jo r .  

 

E l  s i s tema económico  de  Eg ip to  se  basaba  en  la  agr i cu l tu ra  la  

cua l  e ra  t raba jada  por  los  esc lavos  y  las  t i e r ras  que  t raba jaban  

per tenec ían  a l  rey .  Los  comerc ian tes  mane jaban  sus  p rop ios  

negoc ios ,  muchos  a r tesanos  con taban  con  sus  t iendas  p rop ias ,  con  

e l  t i empo e ran  más  los  campes inos  que  adqu i r ían  la  cond ic ión  de  

lab radores  independ ien tes .  E l  gob ie rno  segu ía  exp lo tando  las  

can te ras  y  las  m inas ,  cons t ruyendo  p i rámides ,  temp los  y  cu l t i vando  

las  t i e r ras  per tenec ien tes  a l  rey .  
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1 .4 .  Roma .  

 
La conqu is ta  de l  mundo  he len ís t i co  ace le ró  e l  p roceso  de  

t rans fo rmac ión  soc ia l  i n i c iando  con  las  guer ras  pún icas .  Los  e fec tos  

mas  no tab les  fueron  e l  aumento  de  lu jo ,  l a  rup tu ra  cada  vez  mayor  

de  las  c lases  y  la  ex tens ión  de  la  esc lav i tud .  Las  guer ras  t ra je ron  

consecuenc ias ,  una  de  las  mas  impor tan tes  fue  la  revo luc ión  

económica  y  soc ia l  deb ido  a  es te  acon tec im ien to  hubo  un  aumento  

marcado  de  la  esc lav i tud  a  causa  de  la  cap tu ra  y  la  ven ta  de  los  

p r i s ioneros  de  guer ra .  También  aumento  la  pob lac ión  obre ra  de  cada  

c iudad ,  que  es taba  compues ta  por  los  lab radores  empobrec idos  y  los  

obre ros  sus t i tu idos  por  esc lavos .  

 

Como resu l tado  de  es ta  revo luc ión  económica  acomodados  en  

una  nac ión  con  una  soc iedad  comple ja  y  nuevos  háb i tos  de  lu jo .  Los  

v ie jos  idea les  de  d isc ip l ina  y  consagrac ión  a l  se rv ic io  de l  es tado  se  

deb i l i t a ron  g ravemente  y  los  hombres  comenzaron  a  conver t i r  e l  

p lacer  y  la  r iqueza  en  sus  d ioses .  

 

La  educac ión  de  los  n iños  es tuvo  a  ca rgo  de  los  padres  de  

fami l ia ,  después  fue  responsab i l i dad  de  escue las  p r i vadas  y  con  los  

pedagogos  que  los  educaban para  poder  sobresa l i r  en  todo  y  de ja r  

de  ser  un  pa ís  de  esc lavos .  De  es ta  manera  con  e l  t i empo Roma se  

fue  d iv id iendo  en  cua t ro  cas tas  que  son :  

 

•  Los  a r i s tóc ra tas ;  

•  Los  caba l le ros ;  

•  Los  c iudadanos  comunes ,  y ;  

•  Los  esc lavos .  
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La a r i s toc rac ia  es taba  fo rmada por  la  c lase  sena to r ia l  en  donde  

la  mayor ía  de  los  senadores  ten ían  cargos  hered i ta r ios ,  cas i  todos  

los  a r i s tóc ra tas  se  ganaban la  v ida  como func ionar ios  o  dueños  de  

g randes  p rop iedades  agr íco las .  E l  o rden  ecues t re  o  de  los  

caba l le ros  lo  fo rmaban los  con t ra t i s tas  de l  gob ie rno ,  los  banqueros  y  

los  comerc ian tes  r i cos .  En  un  p r inc ip io  componían  esa  c lase  los  

c iudadanos  que  pose ían  ren tas  su f i c ien tes  para  serv i r  l a  caba l le r ía  a  

sus  p rop ias  expensas .  La  mayor ía  de  la  pob lac ión  es taba  fo rmada 

por  los  c iudadanos  comunes  o  p lebeyos ,  a lgunos  de  e l los  e ran  

agr i cu l to res  independ ien tes ,  l os  esc lavos  cas i  no  e ran  cons iderados  

como seres  humanos ,  s i  no  mas  b ien  como ins t rumentos  de  

p roducc ión  que  deb ían  t raba ja r  en  bene f i c io  de  sus  amos,  no  ten ían  

n inguno  de  los  p r i v i l eg ios  que  se  le  conced ían  a  los  esc lavos  en  

A tenas .  

 

La  po l í t i ca  de  sus  amos  cons is t ía  en  hacer les  p roduc i r  todo  lo  

pos ib le  m ien t ras  se  ha l laban  en  la  p len i tud  de  la  v ida  y  l i be ra r los  

cuando  ya  e ran  v ie jos .  

 
1 .5 .   E l  c r is t ian ismo 

 

Se  p ropagó por  aque l  mundo una  nueva  re l ig ión ,  su rg ida  en  

Pa les t ina  con  la  p red icac ión  de  Cr is to .  

 

Los  romanos  se  opus ie ron  a l  Cr i s t ian ismo no  por  se r  una  re l ig ión  

nueva ,  s ino  porque  s in t ie ron  desprec io  y  od io  hac ia  aque l los  

hombres  y  mu je res  por  la  v ida  aus te ra  y  v i r tuosa  que  l l evaban  

porque  los  c r i s t ianos  no  hac ían  d i fe renc ias  en t re  r i cos  y  pobres ,  n i  

en t re  esc lavos  y  l i b res ,  todos  se  amaban y  ayudaban como h i jos  de  

D ios .  
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Pos te r io rmente ,  l os  emperadores  cons idera ron  a  los  c r i s t ianos  

como enemigos  de l  imper io ,  po rque  se  negaron  a  honra r  a  los  d ioses  

de l  Es tado  y  a  par t i c ipa r  en  e l  cu l to  imper ia l .  Cuando numerosas  

t r ibus  de  bárbaros  a tacaron  las  f ron te ras  de l  R in  y  de l  Danub io ,  los  

romanos  tuv ie ron  que  aumenta r  e l  gas to  para  los  so ldados ,  es to  los  

condu jo  a  la  decadenc ia  de  la  agr i cu l t u ra  y  m iner ía  porque  se  

escasearon  los  t raba jadores ,  ya  no  se  consegu ían  esc lavos ,  deb ido  

a l  cese  de  las  conqu is tas  y  los  ex is ten tes  d isminu ían  porque  fugaban  

o  adqu i r ían  la  l i be r tad  de  sus  amos,  ba jo  la  in f luenc ias  de  la  nuevas  

ideas  f i l osó f i cas  y  de l  c r i s t ian ismo.  

 

1.6 .  Edad media  
 

Con la  en t rada  de  los  pueb los  bárbaros  en  e l  mundo romano y  

la  desapar i c ión  de l  imper io ,  comenzó  una  nueva  edad  h is tó r i ca  que  

duro  mi l  años  (s ig los  V  a l  XV) .  Los   h is to r iadores  la  denominaron  

med ioevo  o  edad  med ia ,  por  cons idera r la  un  per iodo  in te rmed io  de  

re t roceso  y  med ioc r idad  en t re  las  b r i l l an tes  c iv i l i zac iones  de  la  

an t iguedad y  de  la  edad  moderna .  

 

S i  b ien  la  edad  med ia  no  comenzó  como la  an t igua ,  con  

c reac iones  e  inven tos  s ino  con  c r i s i s ,  i nvas iones  y  des t rucc iones .  

Los  germanos  fabr i caban  a rmas  y  u tens i l i os  de  b ronce  y  de  h ie r ro .  

Su  comerc io  fue  exc lus ivamente  por  t i e r ra ,  y  e ra  poco  in tenso .  

 

En t re  los  germanos  ex is t ía  la  p rop iedad  p r i vada ,  t raba jada  por  

hombres  l i b res  que  no  ten ían  cond ic iones  para  la  guer ra  y  los  

s ie rvos .  La  agr i cu l tu ra  paso  a  ser  la  ún ica  fuen te  de  r iqueza  y  

t raba jo .  

 

 



 

8

En la  edad  med ia  su rg ió  e l  feuda l i smo,  que  se  re f ie re  a  los  

b ienes  mueb les  y  que  más  ta rde  se  ap l i có  en  toda  c lase  de  b ienes ,  

es te  se  ca rac te r i zó  porque  an te  la  ausenc ia  de l  poder  los  reyes  y  los  

hombres  se  re lac ionaron  med ian te  pac tos  de  dependenc ia  persona l .   

 

A  n ive l  económico  e l  rég imen se  apoyo  en  la  p roducc ión  

agra r ia ,  basada  en  e l  t raba jo  de  la  mayor ía  de  la  pob lac ión  

campes ina  somet ida  por  d ive rsos  v íncu los  de  t raba jo  que  condu je ron  

a  la  se rv idumbre .  

 
1 .7 .  Edad moderna  

 
La  edad  moderna  comenzó  con  camb ios  p ro fundos  que  se  

d ie ron  en t re  f i nes  de l  s ig lo  XV,  e l  descubr im ien to  de  Amér ica  por  los  

europeos ,  las  exp lo rac iones  que  comple ta ron  e l  conoc im ien to  de l  

mundo,  e l  su rg im ien to  de l  Cap i ta l i smo,  la  rup tu ra  de  la  Un idad  

c r i s t iana  de  Europa  Occ iden ta l ,  l a  conso l idac ión  de  los  es tados  

ba jos .  Todos  se  d ie ron  cas i  s imu l táneamente  y  con  rec ip rocas  en t re  

e l los ,  pe ro  e l  pun to  de  par t ida  fue  e l  renac im ien to .  

 

En t re  los  p rob lemas  pob lac iona les  que  a fec ta ron  a  toda  la  

pob lac ión  de  la  época  moderna  tenemos:   

 

 

1.7 .1 .  Una morta l idad catast róf ica  
 
Los  3  fac to res  causan tes  de  es tas  c r i s i s  demográ f i cas  fue ron :  

 

•  E l  hambre ;  

•  La  pes te ;            

•  La  guer ra .  
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El  hambre  fue  s in  duda  la  p r inc ipa l  causa  de  ca tás t ro fes  

demográ f i cas .  Como la  agr i cu l tu ra  e ra  e l  sec to r  p roduc t i vo  bás ico .  

La  superv ivenc ia  de  la  pob lac ión  dependía  de l  t r i go .  

 

Una  ma la  cosecha  muy  f recuen temente  en  aque l los  t i empos ,  

por  causa  c l imato lóg ica  y  causas  técn icas  agr íco las  rud imenta r ias ,  

en  la  que  se  in i c iaban  un  c ic lo  in fe rna l ,  en  e l  que  p r imero  se  

ago taban  las  p rov is iones  y  después  sub ían  los  p rec ios  de  fo rma 

desorb i tada ,  no  pud ie ron  hacer  f ren te  a  es tas  s i tuac iones .  

 

La  pes te  s ign i f i caba  en  la  época  moderna  uno  de  los  fac to res  

mas  ca tas t ró f i cos  mas  per jud ic ia l  pa ra  la  soc iedad ,  por  la  fa l ta  de  

a tenc ión  méd ica  adecuada para  la  pob lac ión ,  la  f a l ta  de  hosp i ta les  

p reparados  para  en f ren ta r  las  s i tuac iones ,  fa l t a  de  med ic ina  y  sobre  

todo  fa l ta  de  recursos  económicos  para  so lven ta r  la  s i tuac ión  que  se  

p resen ta ra .  A l  i gua l  que  la  guer ra  s ign i f i caba  un  fac to r  impor tan te ,  

en  la  edad  moderna  per jud icaba  la  economía ,  la  educac ión  y  sobre  

todo  aumentaba  e l  desempleo  de  los  c iudadanos   

 

1.7 .2 .  Poblac ión rura l  y  urbana 
 

El  p redomin io  de l  mundo ru ra l  impr im ió  un  se l lo  inde leb le  a  

toda  la  edad  moderna .  La  gen te  nac ía  v iv ía  de  y  para  e l  campo.  Más  

de l  80% de  la  pob lac ión  es taba  ocupada  o  p reocupada  en  una  

economía  agra r ia ,  a  pesar  de  es te  ind iscu t ib le  p ro tagon ismo de l  

un ive rso  campes ino ,  las  c iudades  adqu i r ie ron  una  s ign i f i cac ión  

cua l i ta t i va  t rascenden ta l .  

 

Desde  e l  s ig lo  X I I ,  se  hab ía  in i c iado  una  emig rac ión  en  masa  

de l  campo a  la  c iudad .  

1 .3 .3 .  Nac im ien to  de l  cap i ta l i smo.  
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El  hecho  más  impor tan te  de  la  edad  moderna  fue  e l  nac im ien to  

de l  cap i t a l i smo.  Reduc ido  a  sus  fo rmas  más  senc i l l as ,  e l  cap i ta l i smo 

puede de f in i rse  como un  s is tema de  p roducc ión ,  d is t r ibuc ión  e  

in te rcambio  en  e l  cua l  la  r iqueza  ob ten ida  es  inver t ida  por  sus  

p rop ie ta r ios  con  e l  f i n  de  ob tener  bene f i c ios .  Sus  carac te r ís t i cas  

esenc ia les  son  la  in i c ia t i va  p r i vada ,  la  competenc ia  por  los  

mercados  y  la  búsqueda de  bene f i c ios .  Por  lo  genera l  i nc luye  

tamb ién  e l  s i s tema de  sa la r ios  como fo rma de  pagar  a  los  obre ros ,  

es  dec i r ,  una  fo rma de  pago  basada  no  en  la  r iqueza  que  p roducen ,  

s ino  más  b ien  en  su  capac idad  para  compet i r  en  e l  t raba jo  con  o t ros  

obre ros .  

 

1.8   Edad contemporánea.  
 

Pasados  los  p r imeros  años  de  la  v ida  independ ien te  se  empezó  

a  despe ja r  la  caó t i ca  s i t uac ión  po l í t i ca  que  se  v i v ía  en  Amér ica .  

Además se  log ró  e l  reconoc im ien to  de  los  nuevos  pa íses  por  par te  

de  las  po tenc ias  ex t ran je ras  aunque  la  mayor ía  de  e l las  de  manera  

p r inc ipa l  Ing la te r ra  y  F ranc ia ,  po r  lo  menos  has ta  f ina les  de l  s ig lo  

pasado  mantuv ie ron  la  perspec t i va  de  hacer  p reva lecer  sus  in te reses  

en  las  jóvenes  nac iones .  

 

1.8 .1  La  organizac ión de  la  reproducción ar tesanal .  
 

Ya se  d i jo  que  e l  un ive rso  p re  indus t r ia l ,  en  los  comienzos  de  

la  edad  moderna ,  fue  un  fac to r  económico  subord inado  a  la  

agr i cu l tu ra .  Uno  de  los  aspec tos  esenc ia les  de  la  revo luc ión  

indus t r ia l  de  f ines  de l  s ig lo  XVI I I ,  se rá  p rec isamente  la  

t rans fo rmac ión  es t ruc tu ra l  en  la  p roducc ión  de  b ienes  que  imp l i ca ra  

la  sus t i t uc ión  de  las  her ramien tas  por  las  máqu inas .  Pero  has ta  que  

la  manufac tu ra  no  d io  paso  a  la  máqu ina ,  e l  t raba jo  a r tesana l  de l  
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hombre  fue  e l  moto r  de  la  p roducc ión .  De  las  d ive rsas  fo rmas  de  

es ta r  o rgan izado  es te  t raba jo  p re  indus t r ia l  se  der i va ron  d is t in tos  

s i s temas .  E l  s i s tema g remia l  eng lobaba  en  un  p roceso  un i ta r io  la  

p roducc ión  a r tesana l  con  la  comerc ia l i zac ión ,  los  g remios  cuyas  

sedes  e ran  una  espec ie  de  casas ,  ta l l e res ,  es tuv ie ron  o rgan izados  

je rá rqu icamente  (maes t ro  o f i c ia l  y  ap rend iz ) ,  fue ron  o rgan ismos  

económicos  cer rados  con  un  fuer te  esp í r i tu  respec t i vo  y  monopo l i s ta  

y  permanec ie ron  ba jo  con t ro l  de  las  au to r idades  mun ic ipa les .  
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CAPÍTULO I I  
 

1 .  Traba jo  de  menores  en  Guatemala .  
 

2 .1  Época co lonia l  
 

Podemos  a f i rmar  que  la  p roducc ión  ex is ten te  an tes  de  la  

l l egada  de  los  descubr idores  de  Amér ica ,  e ra  esc lav is ta ,  con  una  

ausenc ia  to ta l  de  normas  labora les .  

 

En  Guatema la  ex is t ió  una  ley  v igen te ,  pero  no  pos i t i va ,  se  t ra ta  

de  la  leg is lac ión  de  ind ias .  En  la  Leg is lac ión  de  Ind ias  se  d ic ta ron  

normas  que  p ro teg ían  a  los  menores  que  t raba jaban ,  se  regu ló  

c la ramente  la  te rm inac ión  de  las  re lac iones  de l  t raba jo ,  ob l igac ión  

de  pagar  e l  sa la r io  jus to ,  p ro tecc ión  a  n iños  y  mu je res  en  e l  t raba jo  

de  ingen ios  y  as í  una  ser ie  de  ex igenc ias  de  buen  t ra to  a  los  

ind ígenas .  En  la  época  Co lon ia l  se  ind ica  la  fo rma como se  

exp lo taba  a  los  ind ígenas  con  una  ausenc ia  to ta l  de  normas  

labora les  pos i t i vas .  

 

E l  co lon ia l i smo españo l  se  apoyó  en  la  exp lo tac ión  de  t ie r ra ,  

t raba jándo la  por  la  fue rza  con  mano de  obra  esc lava  

 

2.1 .1 .  Repar t imientos  y encomiendas.  
 

1 .  Encomienda:  
 

La Corona  p roh ib ió  e l  t raba jo  ob l i ga to r io  en  1549 .  Les  de jó  a  

los  encomendadores  e l  bene f i c io  de  rec ib i r  e l  t r i bu to .  (E l  t r ibu to  e ra  

c ie r ta  can t idad  de  d inero  que  los  encomendadores  deb ían  dar le  a  la  

Corona  por  e l  de recho  de  poseer  t i e r ras ) ,  ahora  b ien ,  
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f recuen temente  los  ind ios  no  ten ían  con  que  pagar  e l  t r i bu to  y  e l  

encomendador  se  los  cobraba  con  jo rnadas  de  t raba jo .  De  es ta  

manera ,  e l  t r i bu to  pagado con  serv ic io  persona l  en  campos  y  m inas  

h izo  de  la  encomienda  una  de  las  ins t i tuc iones  más  exp lo tadoras  de  

ind ígenas .   

 

Por  o t ra  par te ,  l a  encomienda  d io  más  poder  económico  a  los  

c r io l los  y  españo les  cuando logra ron  hacer la  hered i ta r ia .  A l  

p r inc ip io ,  l a  leg is lac ión  es tab lec ía  que  a l  mor i r  e l  encomendador  los  

ind ios  quedaban a  ca rgo  de  la  co rona  pero  muy  p ron to  se  au to r i zó  

que  la  v iuda  e  h i jos  con t inuaran  d i s f ru tando  de  la  encomienda ,  o  

sea ,  lo  que  se  denominó  encomienda  de  dos  v iudas .  

 
2 .1 .1 .2 .  Repar t imiento:  

 
El  repar t im ien to ,  ten ía  un  dob le  aspec to ,  ya  que  comprend ía  la  

repar t i c ión  de  t ie r ras  y  a l  m ismo t iempo de  los  na t i vos  de  todas  las  

edades  para  t raba ja r las  a  favor  de  unos  de  los  co lon izadores .  

 

Como la  mayor ía  de  los  n iños  ind ígenas  no  hab ía  es tado  en  la  

exac ta  ca tegor ía  de  esc lavos ,  se  p resume que  aún  ex is t ía  una  mano 

de  obra  d ispon ib le ,  s in  embargo  los  n iños  ind ígenas  so lo  deb ían  

t raba ja r  vo lun ta r iamente  y  a  cambio  de  una  paga  o  sa la r io .  

 

Los  n iños  ind ígenas  tendr ían  la  necesar ia  l i be r tad  para  escoger  

la  c lase  de  t raba jo ,  as í  como su  pa t rono  o  emp leador  y  no  deb ían  

ser  coacc ionados  en  n ingún  sen t ido .  

 

Se  h izo  necesar io  requer i r  a  los  n iños  ind ígenas  para  que  

p res ta ra  su  t raba jo ,  ba jo  e l  s i s tema conoc ido  como repar t im ien to  de  

ind ios .  V is to  de l  modo más  s imp le  és te  cons is t ía  en  que  cada  pueb lo  
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nat i vo  e ra  seña lado  para  env ia r  un  c ie r to  número  de  n iños  ind ígenas  

y  hombres  cada  semana,  a  un  pueb lo  españo l .  Los  n iños  ind ígenas  

e ran  reun idos  en  la  p lazo  p r inc ipa l ,  cada  lunes  en  la  mañana,  para  

ser  as ignados  a l  t raba jo  de  la  semana.  Los  t raba jadores  e ran  

en tonces  d iv id idos  según  las  demandas  de  mano  de  obra .  

 

Los  n iños  ind ígenas  rec ib i r ían  una  paga  persona l  a  cambio  de  

su  t raba jo  y  ba jo  n inguna  c i rcuns tanc ia  se  en t regar ían  los  sa la r ios  a  

los  cac iques ,  p r inc ipa les  y  o t ras  personas  que  no  fuesen  los  p rop ios  

in te resados .  Por  o t ra  par te  e l  t raba jo  que  se  les  requ i r ie ra  deb ía  ser  

moderado  y  cua lqu ie r  v io lac ión  a  las  cond ic iones  es tab lec idas  ser ía  

cas t igada  duramente .  

 

Los  ind ígenas  de  muy  cor ta  edad  y  los  anc ianos  es taban  

excep tuados  de l  t raba jo .   

 

N ingún  en fe rmo pod ía  se r  env iado  a  t raba ja r ,  n i  e l  esposo  cuya  

mu je r  hub iese  dado  a  luz  rec ien temente .  Pero  en  los  ún icos  casos  

que  se  respe tó  y  muy  pocas  veces  es ta  o rden  fue  en  e l  de  los  

anc ianos  e  ind ígenas  en fe rmos .  

 

En  cada  p rov inc ia ,  l os  n iños  ind ígenas  res iden tes  cerca  de  un  

pueb lo  españo l ,  pod ían  emp learse  vo lun ta r iamente  para  p roveer  de  

leña  a  un  h ispano ,  para  repara r le  sus  casas  y  rea l i za r  o t ras  ta reas  

necesar ias  de  carác te r  ru t ina r io ,  es  dec i r  l o  que  se  l l amaba serv ic io  

ru t ina r io .  Los  n iños  ind ígenas  deb ían  rec ib i r  una  paga  de  t res  rea les  

a  la  semana o  e l  j us to  equ iva len te  en  cacao .  
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2.2  La  independencia  en  Guatemala  
 

S imu l táneamente  que  te rminaba  la  s i tuac ión  co lon ia l  nac ió  a  la  

v ida  la  independenc ia  de l  15  de  sep t iembre  de  1821 .  

 

Después  de  t res  s ig los  aprox imadamente  de  la  conqu is ta  se  

in i c ió  un  p roceso  l l amado independent i s ta  en  todo  Cent ro  de  

Amér ica .  A  par t i r  de  la  pub l i cac ión  o f i c ia l  de  leyes  nuevas  en  e l  año  

de  1542 ,  e l  Re ino  Españo l  p roh ib ió  la  esc lav i tud  de  todos  los  

ind ígenas  tan to  n iños  como de  hombres  y  a   camb io  de  la  esc lav i tud  

permi t ió  la  ins t i tuc iona l i zac ión  a l  t raba jo  se rv ic ia l .  

 

En  e l  re ino  de  Guatema la  la  acc ión  y  e fec to  de  de ja r  s in  v igo r  

un  p recep to  o  cos tumbre  de  esc lav i tud  no  fue  de  mucho  agrado  para  

los  conqu is tadores  y  para  los  co lon izadores .  

 

A  pesar  de  la  p roh ib ic ión  f ina lmente  se  imponen la  pub l i cac ión  

o f i c ia l  de  leyes  nuevas  que  ob l iga ron  a  todos  los  n iños  ind ígenas  de  

los  te r r i to r ios  no  so lo  a  l l evar  una  carga  u  ob l igac ión  s i  no  tamb ién  a  

t raba ja r  en  t ie r ras  españo las .  A  los  t raba jadores  menores  de  edad  

que  e ran  ob l igados  a  t raba ja r  con  los  a lca ldes  mayores ,  e ran  

mandados  con  par t idas  y  nombres  de  repar t im ien to  d i r ig idos  a  las  

hac iendas   de  los  que  los  ped ían  para  hacer  sus  labores .  Y  e ran  

dados  por  a r reg lo  a  las  leyes .  Los  n iños  t raba jadores  e ran  dados  

como se  hab ían  menc ionado  a  los  a l ca ldes ,  tamb ién  a  los  cu ras  y  a  

par t i cu la res .  En t re  e l  t raba jo  que  rea l i zaban  tenemos la  compos ic ión  

de  caminos ,  la  cons t rucc ión  de  ed i f i c ios ,  temp los  y  casas  ba jo  la  

superv is ión  de  maes t ros  tamb ién  a rqu i tec tos  y  a lbañ i les  en  pocas  

pa labras  lo  que  es  serv ic io  pesado .  En t re  las  labores  de  los  

ind iezue los  tenemos por  e jemp lo :  
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El  recog im ien to  de  pa l i tos  en  e l  campo jun to  con  sus  madres .  

E l  caminar  jun to  con  su  padre   g randes  jo rnadas  con  cargas .  

 

Los  españo les ,  en  la  agropecuar ia  se  sen t ían  en  pos ic ión  

económica  mayor  a  los  hombres  y  n iños  ind ígenas .  E l  s i s tema 

ju r íd ico  co lon izador  p ro teg ió  a  todos  los  ind ígenas  por  med io  de  sus  

o rdenanzas  y  cédu las  rea les ,  ya  que  se  d io  por  que  no  se  cumpl ie ron  

las  leyes  d ichas .  La  verdad  e ra  que  los  ind ígenas  e ran  somet idos  en  

con t ra  de  todas  las  leyes .  

 

C incuen ta  años  después  de  la  i ndependenc ia  tomaron  e l  poder  

los  l i be ra les  ( te r ra ten ien tes  med ios ) ,  impon iendo  una  inca l i f i cab le  

d ic tadura ,  cons igu iendo  todos  sus  p ropós i tos ,  l l egando  a  ser  los  

ve rdaderos  amos  de  los  ind ígenas .  Crearon  nuevas  f incas  

ca fe ta le ras  y  las  h ic ie ron  p roduc t i vas  u t i l i zando  mano de  obra  

fo rzada  de  muchos  de  los  ind ígenas  menores  de  edad ,  s in  pagar les  

nada  por  su  t raba jo .  

 

2.3 .   Época independiente .  (1821-1944)  
 

A  par t i r  de  la  independenc ia  de  Guatema la ,  se  a l te rnan  e l  

poder  los  par t idos  conservadores  y  l i be ra les ,  ambos  se  ca rac te r i zan  

por  su  despreocupac ión  en  la  c reac ión  de  una  leg is lac ión  soc ia l  pa ra  

p ro teger  a  los  t raba jadores .  A  par t i r  de  1821 ,  desaparec ió  la  

leg is lac ión  de  ind ias  y  no  tuvo  n ingún  o t ro  sus t i tu to  para  poder   

p ro teger  a l  t raba jador .   

 

Y  como consecuenc ia  de  e l lo  e l  t raba jador  campes ino ,  en  

espec ia l  quedó  en  é l  más  abso lu to  desamparo  lega l .  
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Con la  Re fo rma de  1871 ,  se  c rearon  los  ins t rumentos  para  una  

s i tuac ión  de  serv idumbre  para  e l  i nd ígena ,  Jus to  Ru f ino  Bar r ios ,  

c reó  e l  r eg lamento  de  jo rna le ros  (1 )  y  60  años  más  ta rde  nac ió  a  la  

v ida  ju r íd ica  la  Ley   de  la  Vaganc ia  (2 ) ,  c reada  por  Jo rge  Ub ico .  

 

•  Decre to  177 ,  3  de  abr i l  de  1877  

•  Decre to  1996 ,  10  de  mayo  de  1934 .  

•  Ley  de  la  vaganc ia  o  ley  con t ra  la  vaganc ia ,  en  es ta  ley ,  l a  

persona  que  incur ra  en  vaganc ia  es  cons iderada  un  de l incuen te  

y  por  cons igu ien te ,  penado con  cárce l  de  uno  a  dos  meses  y  s i  

ex is t ie ra  re inc idenc ia  se  cas t iga  con  un  mes  más .   

 

Los  condenados  cuyas  penas  fueran  inconmutab les  o  que  no  

pud ie ran  conmutar  se  les  podrá  ob l iga r  a  t raba ja r  en  los  ta l le res  de l  

gob ie rno ,  en  las  casas  de  cor recc ión ,  en  e l  se rv ic io  de  hosp i ta les ,  

l imp ieza  de  p lazas ,  paseos  púb l i cos ,  cuar te les  y  o t ros   

es tab lec im ien tos ,  obras  nac iona les ,  mun ic ipa les  o  de  caminos ,  

según  la  c i r cuns tanc ias  de  cada  pe rsona  y  de  cada  lugar ,  cu idando  

de  la  segur idad  de l  penado.  

 
2 .4 .  Época de  la  revoluc ión de  octubre  de  1944  

 
2 .4 .1 .  S i tuac ión genera l  de  los  t raba jadores .  (1944-1954)  
 
La  d ic tadura  de l  Genera l  Ub ico ,  es  para  los  t raba jadores  la  

l i qu idac ión  de  sus  más  e lementa les  derechos .  

 

Se  carece  de  leg is lac ión  obre ra ,  t r i buna les  de  t raba jo  y  o f i c inas  

admin is t ra t i vas  espec í f i cas  para  a tender  a  los  t raba jadores ,  

i rón icamente  se  des t ina  un  depar tamento  de  la  d i recc ión  de  po l i c ía  

para  reso lve r  los  pocos  casos  ind i v idua les  que  l l egan  a  p resen ta rse ,  
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pues  los  t raba jadores  s ien ten  miedo  de  acercarse  a  tan  repugnante  

s i t i o .   En  e l  año  de  1933 ,  e l  gob ie rno  e jecu ta  a  100  d i r igen tes  

obre ros ,  es tud ian tes  y  m iembros  de  la  opos ic ión  po l í t i ca .  Con  es ta  

po l í t i ca  Ub ico  ob t iene  la  conso l i dac ión  de l  s ta tus  que  en  bene f i c io  

de  los  empresar ios ,  ev i tándo les  rec lamac iones  labora les ,  

demandadas  de  me jo res  cond i c iones  de  t raba jo  y  hue lgas ,  

fac i l i t ando ,  por  cons igu ien te  su  exp lo tac ión .  

 

        Duran te  e l  gob ie rno  de  Ub ico  los  t raba jadores  menores  de  

edad  fueron  los  más  a fec tados  ya  que  no  ten ían  opor tun idad  de  

e je rcer  un  t raba jo  en  e l  cua l  pud ie ran  devengar  un  sa la r io  jus to  

según  la  ac t i v idad  que  l l evaban  a  cabo .  

 

Duran te  es te  t i empo la  desocupac ión  y  e l  subempleo  fueron  

p rob lemas  g raves  que  coadyuvan  con  o t ras  más  a  la  ex t rema 

pobreza  de  nues t ro  pueb lo .  Son  escasas  las  opor tun idades  de  

t raba jo  que  o f rece  la  in i c ia t i va  p r i vada ,  cons t i tuyéndose  e l  Es tado  en  

e l  más  impor tan te  emp leador .  E l  4  de  ju l i o  e l  Genera l  Ponce  Va ides  

asume cons t i tuc iona lmente  e l  poder  con  su  carác te r  de  Pres iden te .  

Su  rég imen se  in i c ia  con  una  aparen te  aper tu ra  democrá t i ca ,  permi te  

la  l i be r tad  s ind ica l  y  la  o rgan izac ión  de  par t idos  po l í t i cos .  E l  

gob ie rno  dec ide  aumenta r  los  sue ldos  de  los  emp leados  de  la  

admin is t rac ión  púb l i ca .  

 
2 .4 .2 .  E l  suminis t ro  de  la  fuerza  de l  t raba jo  

 

Se  de legó  sobre  los  f i nqueros ,  la  fuerza  de  t raba jo ,  qu ienes  a  

su  vez  p res ionaban  a l  j e fe  po l í t i co .  Los  hacendados  ten ían  e l  

domin io  sobre  los  mozos ,  ya  que  e l  poder  reg iona l  se  v io  fo r ta lec ido .  

En  la  época  comprend ida  en t re  1931-1944 ,  la  leg is lac ión  ex is ten te  

fue  de  manera  to ta l  y  rad ica lmente  mod i f i cada ,  de  ta l  fo rma que  e l  
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e jecu t i vo  cen t ra l i zaba  todas  las  func iones  para  la  e f i caz  

admin is t rac ión  y  sumin is t ro  de  las  fuerzas  de  t raba jo  y  para  las  

hac iendas  ca fe ta le ras ,  Grac ias  a l  dec re to  No .  1995 ,  se  es tab lec ió  e l  

7  de  mayo  de  1934 ,  se  p roh ib ió  los  an t i c ipos  a  los  co lonos  y  

jo rna le ros ,  a  qu ienes  se  les  permi t ía  los  ade lan tos ,  e l  j e fe  po l í t i co  

imponía  una  mu l ta  de  Q.100 .00  a  Q.500 .00  que tza les  

respec t i vamente  depend iendo  de  la  re inc idenc ia  o  n ive l  de  la  fa l ta  

comet ida ,  en  d icho  caso  los  jo rna le ros  ten ían  dos  años  para  sa ldar  

la  deuda .  

 

Las  personas  que  es taban  condenadas  con  una  condena  

inconmutab le  ten ían  que  t raba ja r  para  e l  gob ie rno  en  d i fe ren tes  

serv ic ios  d ispon ib les  para  e l los  como ta l le res  de l  gob ie rno ,  en  las  

casas  de  cor recc ión ,  en  e l  se rv ic io  de  hosp i ta les ,  l imp ieza  de  p lazas  

púb l i cas ,  paseos  púb l i cos .  

 

O t ra  cond ic ión  que  deb ía  cumpl i r  l os  jo rna le ros  e ra  que  deb ían  

cargar  cons igo  un  l i b ro  deb idamente  au to r i zado  por  todos  los  

pa t ronos  con  los  que  rec ien temente  t raba ja  hac iendo  re fe renc ia  a  

e l los  y  los  d ías  o  jo rnadas  t raba jadas  o  por  t raba ja r ,  en  é l  deben  

aparecer  insc r i tos  los  nombres ,  número  de  cédu la   de  vec indad ,  

nombre  de l  p rop ie ta r io  o  dueño  a l  que  per tenece  la  f i nca ,  e l  número 

de  d ías  o  jo rnadas  hechos .  Los  jóvenes  menores  de  14  a  17  años  

es tán  l i b res  de  por ta r  es ta  l i b re ta  de  mozos ,  qu ienes  para  no  ser  

repor tados  como vagos  deben  ded ica rse  a  t raba jos  agr íco las ,  de  

acuerdo  a  sus  cond ic iones  y  ap t i tudes .  

 
2 .4 .3 .   Const i tuc ión Pol í t ica  de  Guatemala  de  1945  

 
La Cons t i tuc ión  de  la  Repúb l i ca ,  de l  11  de  marzo  de  1945 ,  es  

una  de  las  más  democrá t i cas  que  nos  ha  reg ido  y  no  es  nada  

 



 

21

aven tu rado  a f i rmar  que  cons t i tuye  has ta  ahora  la  mas  avanzada  

cons t i tuc ión  po l í t i ca  que  ha  ten ido  Guatema la .  Es  as í  como se  

conc ibe  la  p rop iedad  en  func ión  soc ia l  y  pe rmi te  un  moderado  

in te rvenc ion ismo es ta ta l  pa ra  reso lve r  los  más  apremian tes  

p rob lemas  en  la  cues t ión  soc ia l  gua tema l teca ,  inc luyendo  

t rascenden ta les  normas  sobre  segur idad  soc ia l ,  p r inc ip ios  y  

leg is lac ión  de  t raba jo  y  re fo rma agra r ia .  

 

E l  A r t í cu lo  p r imero  de  la  cons t i tuc ión  d ice .  Guatema la ,  es  una  

Repúb l i ca  l i b re ,  soberana  e  independ ien te ,  o rgan izada  con  e l  f i n  

p r imord ia l  de  asegurar  a  sus  hab i tan tes  e l  goce  de  la  l i be r tad ,  la  

cu l tu ra ,  e l  b ienes ta r  económico  y  la  jus t i c ia  soc ia l .  La  Cons t i tuc ión  

de  1945 ,  además de  moderna  y  avanzada ,  es  una  Cons t i tuc ión  

desar ro l lada ,  porque  no  so lo  inc luye  las  normas  sobre  la  

o rgan izac ión  de l  Es tado  y  las  garan t ías  ind iv idua les ,  s ino  tamb ién  

impor tan tes  p recep tos  sobre  la  fami l ia ,  cu l tu ra ,  t raba jo ,  emp leado  

púb l i co ,  as í  como sobre  e l  rég imen económico  y  hacendar io .  

 

Las  garan t ías  soc ia les  de l  t raba jo  p ro tegen  tan to  a l  t raba jador  

como a l  menor  t raba jador ,  asegurándo le  cond ic iones  más  humanas  

de  t raba jo  y  aque l las  p res tac iones  que  le  d ign i f i can ,  como una  

s incera  búsqueda de  la  jus t i c ia  soc ia l .  Se  es tab lecen  impor tan tes  

derechos  como e l  sa la r io  mín imo ,  e l  descanso  semana l ,  d ías  de  

asue to ,  med idas  p ro tec to ras  de l  sa la r io ,  vacac iones  anua les  e  

indemnizac ión  por  desp ido  in jus to .  Se  reconoce  e l  de recho  de  

s ind ica l i zac ión ,  de  hue lga  y  de  paro ,  d ispon iéndose  que  se  

fomenta r ía  la  c reac ión  de  v iv iendas  para  las  fami l i as  de  los  

t raba jadores  y  la  c reac ión  de  seguro  soc ia l  ob l iga to r io ,  dando  

espec ia l  a tenc ión  a  la  mu je r  y  a l  menor  t raba jador .  
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2 .4 .4 .  Código de  Trabajo  

 

E l  17  de  febre ro  de  1947 ,se  p romu lga  e l  p r imer  cód igo  de  

t raba jo  de  Guatema la  y  en t ra  en  v igor  e l  1 ro  de  mayo  de l  m ismo año  

(e l  gob ie rno  responde por  una  par te  a  las  demandas  de  los  

t raba jadores ) .  

 
2 .4 .5 .  Una época de  re forma.  

 
Juan  José  Aréva lo  tomó e l  poder  en  mayo  de  1945 ,  donde  

es tab lec ió  p r io r idades  de  6  años :  

 

Re fo rma agra r ia ,  P ro tecc ión  de l  t raba jo ,  un  s is tema educa t i vo  

me jo r  y  conso l idac ión  de  la  democrac ia  po l í t i ca .  No  hab ían  fuen tes  

de  t raba jo  y  las  ún icas  se  encon t raban  en  compañías  p rop iedad  de  

ex t ran je ros ,  e l  sa la r io  de l  campes ino  e ra  muy  ba jo ,  se  loca l i zaba  de  

5  a  20  cen tavos ,  de  dó la r  a l  d ía .  E l  Congreso  de  Guatema la  aprobó  

la  p r imera  ley  de  segur idad  soc ia l  en  oc tubre  de  1946 ,  la  m isma 

revo luc ionó  la  re lac ión  en t re  los  obre ros ,  emp leados  y  gob ie rno ,  les  

d io  derechos  como cond ic iones  de  t raba jo  s in  r iesgo ,  compensac ión  

por  acc iden tes ,  bene f i c ios  de  mate rn idad ,  educac ión  bás ica  y  

a tenc ión  san i ta r ia .   

 
Este  Cód igo  garan t i zó  a lgunos  derechos ,  f i j a ron  esca las  de  

sa la r io  mín imo y  se  regu ló  e l  t raba jo  de  n iños  y  mu je res ,  p ro tecc ión  

de  a lgunos  emp leados  donde  se  ex ig ió  que  los  pa t ronos  re tuv ie ran  

los  pagos  s ind ica les  de  las  nóminas  de  sa la r io .   
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2.4 .6 .  Los  t raba jadores  de l  campo 
 

2 .4 .6 .1 .Proceso de  cambio:  
 

En 1949 ,  se  p romu lgó  e l  Decre to  712 ,  que  h izo  ob l iga to r io  e l  

i nc remento  de  t ie r ras  a  los  campes inos ,  en  v is ta  de  las  acc iones  que  

ven ían  tomando en  con t ra  de  los  g randes  te r ra ten ien tes ,  luego  f i j ó  e l  

pago  de  ren ta  de l  10% de  la  p roducc ión  y  e l  5% con  la  re fo rma que  

pos te r io rmente  le  in t rodu jo .  A rbenz  med ian te  e l  dec re to  853 ,  en  e l  

cua l  l os  campes inos  pagaban e l  60% de l  va lo r  de  las  cosechas .  

 
2 .4 .6 .2 .   Po l í t ica  sa lar ia l .  

 

Una  de  las  p reocupac iones  p r inc ipa les  de l  gob ie rno  es  me jo ra r  

los  sa la r ios  para  con t r ibu i r  a l  b ienes ta r  genera l  de  la  c lase  

t raba jadora .  

 

A  pesar  de  que  muchos  t raba jadores  u rbanos ,  y  p r inc ipa lmente  

agr íco las ,  perc iben  sa la r ios  muy  modes tos  y  aún  de  hambre  les  es  

impos ib le  cubr i r  has ta  las  mín imas  neces idades  como a l imentac ión  y  

v i v ienda  para  sus  fami l ias .  Duran te  es te  per íodo  se  p roducen  una 

ser ie  de  camb ios  que  dan  como resu l tado  un  p roceso  in tegra l  y  

comple to  en  nues t ro  pa ís .  E l  camb io  po l í t i co  de  los  años  1945-1951 ,  

hubo  una  ac t i v idad  po l í t i ca  duran te  e l  gob ie rno  de  Aréva lo  donde  fue  

muy  in tensa  y  la  cua l  se  ex tend ió  de l  med io  u rbano  a l  campo,  en  

donde  se  in te resó  en  la  lucha  de  los  ind ios .  

 

Duran te  e l  año  de  1947 ,  se  emi t ió  e l  Cód igo  de l  T raba jo ,  

moderado  y  re fo rmis ta  que  reg lamentaba  la  hue lga ,  la  apo l i t i c idad  de  

los  s ind ica tos ,  l as  jo rnadas  mín imas ,  e l  t raba jo  de  la  mu je r  y  e l  

menor  y  los  p roced im ien tos  jud ic ia les .  
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El  campes ino  jun to  con  su  fam i l i a  comprend ie ron  que  su  v ida  

en t raba  en  una  nueva  e tapa ,  cuando  v iv ió  su  p rop ia  exper ienc ia  de l  

v igo roso  impac to  de  la  re fo rma agrar ia ,  fue  en  es ta  e tapa  cuando los  

campes inos  fueron  par t i c ipes  de l  p roceso  revo luc ionar io .  
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CAPÍTULO I I I  
 

3 .  Explotac ión in fant i l  
 

3.1 .  Def in ic ión  de l  problema 
 

Se puede  de f in i r  como:  E l  ap rovechamien to  de  un  n iño  s in  dar le  

n inguna  remunerac ión ,  pon iendo  en  r iesgo  su  in tegr idad  f í s i ca  y  

emoc iona l ,  abusar  de l  n iño  y  de  sus  derechos  para  ob tener  

bene f i c ios  p rop ios  en  una  fami l i a  o  en  una  empresa  s in  que  les  

impor te  su  sa lud ,  su  educac ión ,  desar ro l lo  f í s i co ,  menta l ,  esp i r i tua l ,  

mora l  o  soc ia l .  

 

3.2 .  Traba jo  in fant i l  de  a l to  r iesgo 
 

Ex is ten  op in iones  muy  rad ica les  que  cons ideran  que  todos  los  

t raba jos  que  rea l i zan  los  n iños  son  pe l ig rosos .  Es tas  aprec iac iones  

son  respues tas  que  su rgen  de  n iños  y  n iñas  ado lescen tes  que  

t raba jan  en  los  mercados ,  las  ca l les  y  los  parques  y  que  rea l i zan  

t raba jos  pesados .  Es tos  n iños  en f ren tan  las  d i f i cu l t ades  y  los  ma los  

t ra tos  de  los  pa t ronos ,  de  los  padres ,  de  los  fami l i a res  adu l tos  y  de l  

púb l i co  adu l to .  Hay  además un  a l to  n ive l  de  v io lenc ia  en  e l  amb ien te  

en  e l  cua l  desar ro l lan  sus  ac t i v idades  labora les .  

 

En  o t ras  op in iones  de  los  n iños ,  n iñas  y  ado lescen tes  sobre  los  

t raba jos  pe l ig rosos ,  no  hab lan  de l  t raba jo  en  s í  s ino  de l  pape l  y  de  

la  p resenc ia  de l  adu l to .  S in  ese  re fe ren te ,  para   e l los  cua lqu ie r  

t raba jo  es  pe l ig roso .  A l  no  con ta r  con  la  f igu ra  de l  adu l to  se  s ien ten  

vu lnerab les  an te  las  s i tuac iones  pe l ig rosas  que  les  rodean ,  por  

e jemp lo ,  l a  v io lenc ia ,  l os  robos ,  los  asa l tos  que  exper imentan  

co t id ianamente .  En  s ín tes is ,  e l  pe l ig ro  de  andar  so los  en  la  ca l le .   
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Es  impor tan te  cons idera r  que  en  es ta  demanda de  la  f i gu ra  de l  

adu l to  hay  un  rec lamo hac ia  un  buen  t ra to ,  hac ia  mayores  med idas  

de  p ro tecc ión  en  la  rea l i zac ión  de  sus  labores ,  un  mayor  

acompañamien to  y  a tenc ión ,  en  s í  un  rec lamo por  sus  derechos .  

 

A lgunas  ac t i v idades  labora les  descr i tas  a  con t inuac ión  re f le jan  

lo  comple jo  de l  tema y  que  se  neces i ta  de  un  mayor  aná l i s i s ,  

re f lex ión ,  es tud io  para  poder  abordar  e l  m ismo adecuadamente  y  no  

dar  so luc iones  a is ladas  o  parc ia les  

 
3 .2 .1 .  Traba jo  en  ladr i l le ras .  

 
Es un  t raba jo  r iesgoso ,  porque  se  t raba ja  en  todo  e l  p roceso  de  

la  e laborac ión  de l  l ad r i l l o .  

 

•  La  p reparac ión  de  un  t ipo  de  t ie r ra  (espec ia l )  donde  a  

veces  se  encuen t ran  chayes  ( f ragmentos  de  v id r io ) .  

 

•  L imp ia r  enc ima de  los  lad r i l l os  o  levan ta r  los  mo ldes .  

 

•  A l  ho rnear  e l  l ad r i l l o ,  se  t iene  pe l ig ro  con  e l  fuego  y  e l  

ca lo r .  

 

•  E l  peso  cuando cargan  los  lad r i l l os  para  la  ven ta .  

 

Todo  es to  se  rea l i za  s in  cond ic iones  que  p ro te jan  a l  n iño .  
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3.2 .2 .  Traba jo  en  coheter ía .  
 

El  t raba jo  con  pa t ronos  en  cond ic iones  de  ma l t ra to  o  

exp lo tac ión ,  en  es tos  casos  e l  n iño  lo  hace  porque  le  pagan ,  pero  s i  

l o  hace  ma l  puede  que  no  les  paguen y  ta l vez  e l  pa t rón  le  puede  

ma l t ra ta r .  

 

Es te  t i po  de  t raba jo  es  a l tamente  pe l ig roso  para  e l  n iño  o  e l  

ado lescen te ,  es tán  expues tos  a  quemaduras  por  la  exp los ión  de  los  

cohe tes  que  e l los  e laboran ,  los  pa t ronos  ponen  en  pe l ig ro  su  v ida  y  

la  de  sus  fami l ias ,  porque  e laboran  los  cohe tes  en  sus  p rop ias  

casas ,  usando  pó lvo ra  y  pape l  que  son  mate r ia les  pe l ig roso .  A  es tos  

n iños  t raba jadores  se  les  denomina  n iños  de  la  pó lvo ra ,  qu ienes  se  

encuen t ran  t raba jando  en  d i fe ren tes  lugares  de  la  repúb l i ca ,  po r  

e jemp lo :  San  Juan  Saca tepéquez ,  M ixco ,  An t igua ,  Huehuetenango y  

Ch ima l tenango,  son  lugares  en  donde  se  puede  no ta r  que  las  

fami l i as  se  ded ican  a  es te  t i po  de  t raba jo .   

 

3.2 .3 .  Traba jo  en  maqui las .  
  

Las  maqu i las  han  s ido  una  a l te rna t i va  para  mi les  de  jóvenes  

inc luyendo  menores  de  edad  que  no  ten ían  cab ida  en  e l  mercado  

labora l  t rad ic iona l ,  pe ro  deb ió  a  la  f l ex ib i l i dad  labora l  y  con t ro l  

gubernamenta l ,  se  p rop ic io  la  exp lo tac ión  hora r ios  ex tenuan tes ,  

ma l t ra to  e  insa lubr idad .  E l  acceso  mas ivo  a  es tas  maqu i las ,  tamb ién  

imp l i co  la  mas iva  m ig rac ión  de  ado lescen tes  que  v iven  en  

cond ic iones  de  hac inamien to  e  insa lubr idad ,  como e jemp lo  en  un  

cuar to  v i ven  8  personas ,  ha  un  baño  para  40  personas .  Por  lo  que  

es tas  jóvenes ,  además en f ren tan  p rob lemas  de  d isc r im inac ión  y  

anon imato  den t ro  de  la  c iudad .  
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La s i tuac ión  que  a t rav iesan  los  menores  de  edad  en  maqu i las  

ex igen  mas  t raba jo ,  ex igen  una  meta  que  t iene  que  en t regar  y  a  

veces  no  lo  log ran ,  ob l igan  a  los  menores  a  t raba ja r  has ta  las  t res  

de  la  mañana.  

 

3.2 .4 .  Traba jo  en  tor t i l le r ías  
 

Siendo  es tos  negoc ios  de  t ipo  fami l ia r ,  l a  exp lo tac ión ,  e l  ma l  

t ra to  y  e l  pe l ig ro  no  se  ev idenc ia  y  muchas  veces  has ta  se  acep ta ,  

qu ienes  han  es tado  cerca  de  es ta  ac t i v idad  o  qu ienes  han  laborado  

man i f ies tan  la  dura  exper ienc ia ,  poco  sa la r io ,  muchas  horas  de  

t raba jo ,  se  t raba jo ,  se  t raba ja  todos  los  d ías  no  hay  vacac iones ,  no  

hay  con t ro l  de l  exceso  ca lo r ,  muchas  quemaduras .  

 

Es ta  t raba jo  se  cons idera  pe l ig roso  sobre  todo  en  las  n iñas   

muy  pequeñas ,  por  e jemp lo  una  n iña  de  8  años  que  t ienen  que  

to r tear  una  a r roba  de  maíz ,  todos  los  d ías  s in  e l  acompañamien to  de  

un  adu l to .   Es  negoc io  fami l ia r ,  pe ro  a  la  o t ra  n iña  no  la  hacen  

t raba ja r  tan to ,  es  e l  padras t ro  e l  que  la  ob l iga  a  e l la  a  t raba ja r  mas .  

Además t iene  r iesgo  su  sa lud ,  como en  e l  caso  de  una  n iña  de  14  

años  que  t iene  4  años  de  es ta r  t raba jando  en  to r t i l l e r ía  y  ten ía  tan  

e ros ionadas  sus  manos  que  se  le  in fec ta ron  y  tamb ién  t raba jaban  

ah í  sus  dos  hermanos  uno  de  8  y  o t ro  de  9  t raba jando .  E l  t ío  es  e l  

dueño  de  la  to r t i l l e r ía  les  da  un  qu in ta l  de  masa  dos  a r robas  to r tean  

cada  uno .  
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3.2 .5 .  Trabajo  en  casa  par t icu lar . (en  la  c iudad 
capi ta l )  

 
Se cons idera  que  las  n iñas  que  mig ran  de l  i n te r io r  a  t raba ja r  en  

casa  par t i cu la r  rea l i zan  t raba jo  de  a l t o  r iesgo  porque  es tán  

expues tas  a  la  exp lo tac ión ,  abuso  sexua l ,  marg inac ión  a  las  pocas  

pos ib i l i dades  de  fo rmac ión  y  capac i tac ión .   

 

Las  cond ic iones  de  pobreza  de  muchas  fami l ias  de  la  sub  

reg ión  ob l igan  a  que  sus  miembros  mas  jóvenes  se  inser ten  en  fo rma 

temprana  en  ac t i v idades  labora les  de  d i ve rsos  t ipos .  Una  de  e l las  es  

e l  t raba jo  domést i co  en  casa  de  te rceros ,  que  invo luc ra  

p r inc ipa lmente  a  n iñas  y  ado lescen tes  mu je res .   Aqu í  la  s i tuac ión  de  

pobreza  se  en t remezc la  con  aspec tos  cu l tu ra les  y  de  género ,  que  le  

as ignan  e l  espac io  domést i co  y  los  cu idados  de l  hogar  a  las  mu je res .  

Es tas  cond ic iones  l im i tan  sus  pos ib i l i dades  de  es tud io ,  rec reac ión ,  

capac i tac ión  y  a tenc ión  a  las  neces idades  p rop ias  de  su  edad .  Pero  

tamb ién ,  muchos  padres  y  madres  cons ideran  que  sus  h i jos  e  h i jas  

deben  t raba ja r ,  pa ra  que  aprendan  a  ganarse  la  v ida  y  tomen 

conc ienc ia  de l  va lo r  de  las  cosas  mate r ia les  y  as í  l os  mayores  no  

conc iben  que  n iños ,  n iñas  y  ado lescen tes  sean  su je tos  de  derechos .  

 

E l  A r t í cu lo .  161 .  Los  t raba jadores  domést i cos  son  los  que  se  ded ican  

en  fo rma hab i tua l  y  con t inua  a  labores  de  aseos  as is tenc ia  y  demás  

p rop ias  de  un  hogar  o  de  o t ro  s i t i o  de  res idenc ia  o  hab i tac ión  

par t i cu la r ,  que  no  impor ten  luc ro  o  negoc io  para  e l  pa t rono .  
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Ar t ícu lo  164 .  E l  t raba jo  domést i co  no  es ta  su je to  a  hora r io  

n i  a  las  l im i tac iones  de  la  jo rnada  de  t raba jo  y  tampoco  le  

son  ap l i cab les  los  Ar t í cu los  126  y  127 .   S in  embargo  los  

t raba jadores  domést i cos  gozan  de  los  s igu ien tes  

derechos :  

 

a )  Deben  d is f ru ta r  de  un  descanso  abso lu to  

mín imo y  ob l iga to r io  de  d iez  horas  d ia r ias ,  

de  las  cua les  por  lo  menos  ocho  han  de  ser  

noc tu rnas  y  con t inuas  y  dos  deben 

des t ina rse  a  las  comidas ,  y ;  

 

b) Duran te  los  d ías  domingos  y  fe r iados  que  e l  

Cód igo  de  Traba jo  ind ica  deben 

fo rzosamente  d is f ru ta r  de  un  descanso  

ad ic iona l  de  se is  horas  remuneradas .  

 

3 .3 .  Aspectos  que inc iden en  e l  t raba jo  in fant i l  de  
a l to  r iesgo 

 
3 .3 .1 .  Edad y género  

 
Las  cond ic iones  de  v ida  a  que  ha  s ido  somet ida  la  mayor ía  de  

la  fami l i a  gua tema l teca ,  espec ia lmente  la  de l  á rea  ru ra l ,  t i ene  pocas  

pos ib i l i dades  de  acceder  a  un  emp leo  que  le  b r inde  un  sa la r io  b ien  

remunerado  o  la  pos ib i l i dad  de  inve r t i r  en  a lgún  negoc io  p rop io  que  

pueda  generar  su f i c ien tes  gananc ias  como para  mantener  una  

fami l ia .  Se  t ienen  que  buscar  o t ras  es t ra teg ias  de  sobrev ivenc ia  a  

veces  expon iendo  su  in tegr idad  f í s i ca ,  sa lud ,  repu tac ión ,  va lo res  y  

hogar .  Los  n iños  y  las  n iñas  son  los  p r imeros  en  su f r i r  l as  
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consecuenc ias  nega t i vas ,  espec ia lmente  la  n iña  que  mig ra ,  la  n iña  

ind ígena ,  la  n iña  mas  pequeña.  

 

Se  ha  es tab lec ido  que  las  pequeñas  genera lmente  les  pagan  

menos  porque  se  cons idera  que  es tán  en  una  e tapa  de  aprend iza je ,  

son  las  que  es tán  mas  expues tas  a  in t im idac iones  y  exp lo tac ión  a  

romper  ráp idamente  con  sus  pa t rones  cu l tu ra les  (T ra je ,  i d ioma,  

re l ig ión ,  y  cos tumbres . ) .  

 
3 .4 .  Traba jo  en  la  agr icu l tura  
 
El  t raba jo  en  la  agr i cu l tu ra  es  comp le jo ,  deb ido  a  que  no  es  la  

f i na l idad  de l  es tud io  no  se  va  a  p ro fund iza r ,  so lo  se  hace  menc ión  

de  a lgunas  exper ienc ias  compar t idas  resa l tando  los  r iesgos  que  

ex is ten  para  los  n iños  y  ado lescen tes  y  para  toda  la  fami l ia  que  

mig ra  a  t raba ja r  en  e l  co r te  de  caña  o  de  ca fé  deb ido  a  las  pés imas  

cond ic iones  en  que  e l  m ismo se  da  desde  lo  que  imp l i ca  e l  t ras lado ,  

t raba jos  pesados ,  la rgas  horas  de  jo rnada  e tc .  

 

Además,  e l  n iño  o  n iña  que  t raba ja  jun to  a  su  fami l ia  t i enen  

poco  o  nada  de  remunerac ión ,  abandonan la  escue la  y  las  n iñas  y  

ado lescen tes  es tán  expues tas  a l  acoso ,  manoseo  y  abuso  sexua l .   

 

S i  no  ex is ten  las  med idas  y  e l  con t ro l  necesar io ,  a lgunas  

ac t i v idades  agr íco las  fam i l i a res  o  indus t r ia les  puede  ser  a l tamente  

pe l ig rosas ,  ya  que  pueden  a ten ta r  con t ra  la  v ida  y  la  sa lud  de  los  

n iños  t raba jadores .  
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3.5 .  N iñez  t raba jadora  
 

La fo rma como la  soc iedad  gua tema l teca  conc ibe  e l  se r  n iño ,  

n iña  o  ado lescen te  es tá  in f luenc iada  por  una  cu l tu ra  au to r i ta r ia ,  

mach is ta ,  d isc r im ina to r ia  y  exc luyen te ,  que  v isua l i za  a l  n iño  y  a  la  

n iña  como seres  con  mín imos  derechos  y  que  pos te rga  e l  p leno  goce  

de  los  m ismos  has ta  la  mayor ía  de  edad .  

 

E l  Es tado  gua tema l teco  no  ha  s ido  capaz  de  p roveer  a  la  

mayor ía  de  la  n iñez  de  las  mín imas  cond ic iones  para  su  desar ro l lo  

in tegra l ,  s ino  más  b ien  los  ha  hecho  de  fo rma exc luyen te ,  en  func ión  

de  la  c lase  soc ia l ,  género ,  e tn ia  y  edad .  

 

As im ismo,  e l  gob ie rno  carece  de  po l í t i cas  de f in idas  y  de  

mecan ismos  en focados  a l  i n te rés  super io r  de  la  n iñez ,  que  co loque  a  

la  m isma en  un  lugar  p r io r i ta r io  o to rgándo le  la  impor tanc ia  que  

merece .   Las  repercus iones  de  lo  an te r io rmente  seña lado  se  t raduce  

en  que  la  n iñez  gua tema l teca  represen ta  uno  de  los  segmentos  de  la  

pob lac ión  más  despro teg idos ,  vu lnerab les  y  v i c t im izados  de  la  

soc iedad .  Duran te  su  desar ro l lo  y  c rec im ien to  t i ene  que  en f ren ta r  

una  ser ie  de  advers idades  que ,  con  f recuenc ia ,  no  le  permi te  

a lcanzar  n i  l os  n ive les  mín imos  de  v ida  a  que  todo  ser  humano t iene  

derecho .  Su  lucha  por  la  superv ivenc ia  comienza  desde  an tes  de  su  

nac im ien to  deb ido  a  las  cond ic iones  de  pobreza ,  desnu t r i c ión  y  fa l ta  

de  ins t rucc ión  de  la  madre  y  la  poca  a tenc ión  que  rec ibe  és ta  en  la  

e tapa  p rena ta l .  

 

La  n iñez  es ta  expues ta  a  v i c i s i tudes ,  como es  e l  no  tener  

acceso  a  la  educac ión  a  los  se rv ic ios  de  sa lud ,  n i  a  una  adecuada 

nu t r i c ión ,  además de  ser  ob je tos  de  ma l t ra to  f í s ico  y  ps ico lóg ico ,  
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abuso  y  v io lac ión  sexua l  y  a  una  temprana  inserc ión  a  las  

ac t i v idades  labora les .  

 
3 .6 .  Trabajo  in fant i l  y  educación 

 
Con re lac ión  a l  b inomio  t raba jo  in fan t i l -educac ión  en  

Guatema la ,  muchas  son  las  co r r ien tes  que  co inc iden  en  seña la r  que  

e l  s i s tema educa t i vo  ha  s ido  incapaz  de  dar  respues ta  a  a lgunas  

p rob lemát icas  soc ia les  como es  la  de l  t raba jo  in fan t i l .  De  hecho  

ex is ten  p lan teamien tos  para  los  p rob lemas  educa t i vos ,  m ien t ras  que  

para  los  p rob lemas  de l  t raba jo  in fan t i l  son  p rác t i camente  

inex is ten tes .  

 

Los  p rob lemas  de l  s i s tema educa t i vo  son  de  carác te r  nac iona l  e  

inc luyen  a  n iños  de  toda  cond ic ión  económica ,  por  e l  con t ra r io ,  l os  

de  t raba jo  in fan t i l  no  cons ideran  es tá  d imens ión  nac iona l ,  pues to  

que  tan  so lo  inc luyen  a  los  n iños  que  se  encuen t ran  en  una  s i tuac ión  

económica  g rave  exc lu idos  de  una  po l í t i ca  genera l  de l  ámb i to  

nac iona l .  

 
3 .7 .  Causas que generan la  explotac ión in fant i l  

 
El  t raba jo  in fan t i l  es  cons iderado ,  a  t ravés  de  d ive rsos  

es tud ios ,  como un  fenómeno mu l t i causa l ,  que  se  exp l i ca  por  razones  

que  van  desde  lo  económico  has ta  lo  po l í t i co ,  soc ia l  y  cu l tu ra l .  S in  

embargo ,  es  pos ib le  seña la r  que  la  pobreza  y  ex t rema pobreza  

cons t i tuyen  una  de  las  causas  p r inc ipa les  que  ha  permi t ido  la  

agud izac ión  de  es ta  p rob lemát ica  y  que  p ro l i fe re  la  inserc ión  de  

menores  de  edad  a l  t raba jo .  
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También  e l  a l coho l i smo,  des in tegrac ión  fami l ia r ,  fa l ta  de  

p lan i f i cac ión  fami l ia r ,  ma l t ra to  in fan t i l ,  son  causas  que  agud izan  

es te  p rob lema.  

 
3 .8 .  E l  t raba jo  de  los  menores  y la  pobreza  

 
La pobreza  es  un  s índrome s i tuac iona l  en  e l  que  se  asoc ia  con  

e l  i n f raconsumo,  la  desnu t r i c ión  las  p recar ias  cond ic iones  san i ta r ias ,  

una  inserc ión  ines tab le  en  e l  apara to  p roduc t i vo .  

 

Una  de f in i c ión  amp l ia  de  la  pobreza  no  deber ía  tener  como 

ún ico  pun to  de  par t ida  la  no  sa t i s facc ión  de  c ie r tas  neces idades  

bás icas  mate r ia les  s ino  deber ía  inc lu i r  tamb ién  o t ras  neces idades  

igua lmente  bás icas  aunque de  na tu ra leza  no  mate r ia l ,  l a  

au to rea l i zac ión  persona l ,  l a  par t i c ipac ión  en  la  soc iedad ,  la  ca l idad  

de l  med io  amb ien te ,  l a  l i be r tad ,  los  derechos  humanos  e tc .  

 

3.9 .  Las  neces idades consideradas bás icas  para  e l  
desarro l lo  de  la  v ida  soc ia l  inc luyen 

 

•  A l imentac ión  adecuada;  

•  Ves tuar io  func iona l  y  decoroso ;  

•  A lo jamien to  domést i co  mín imamente  aprobado  para   

e l  func ionamien to  de l  hogar ;  

•  D ispon ib i l i dad  de  agua  po tab le  y  de  s is tema de  

e l im inac ión  de  exc re tas ;  

•  Segur idad ;  

•  Acceso  a  se rv ic ios  de  sa lud ,  educac ión  y  cu l tu ra ;  

•  Cond ic iones  amb ien ta les  sanas ,  

•  Acceso  de  med ic ión  de  t ranspor tes  
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Así  como las  m ig rac iones  de  mi les  de  n iñas  para  ocuparse  

como empleadas  domest i cas  con  fami l ias  u rbanas .  

La  encues ta  de  hogares  rea l i zada  en  Guatema la ,  en  sep t iembre  

de  1990 ,  permi t ió  es t imar  la  s i tuac ión  soc ioeconómica  de  1 .6  

m i l l ones  de  fami l ia  con  base  a  su  dec la rac ión  de  ing resos .  

 

La  pobreza  en  Guatemala  a fec ta  dos  te rc ios  de  los  hogares  

(76 .3%)  y  más  de  la  m i tad  (54%) ,  sus  ing resos  las  ub ican  por  deba jo  

de  la  l ínea  de  ind igenc ia .  Con f i rmando la  re lac ión  de  que  las  

fami l i as  pobres  son  las  más  numerosas ,  e l  81% de  la  pob lac ión  

fo rmaba par te  de  es tas  fami l i as  y  e l  60% se  concen t raba  en  aque l los  

hogares  cuyos  ing resos  son  insu f i c ien tes  para  cubr i r  l as  

neces idades  mín imas  de  a l imentac ión .  

 

3.10 .  A lcohol ismo y drogadicc ión de  los  padres  
 

Unas  de  las  p r inc ipa les  causas  de  la  exp lo tac ión  in fan t i l  es  e l  

a l coho l i smo.  En  la  soc iedad  gua tema l teca  e l  mayor  p rob lema en t re  

las  ad icc iones  es  e l  a l coho l .  A l  tener  un  padre  a lcohó l i co ,  e l  n iño  se  

vue lve  su  fuen te  de  ing resos ,  e l  padre  manda a  t raba ja r  a l  n iño  y  

es to  se  cons idera  exp lo tac ión .  

 

Como todos  sabemos e l  a l coho l  a l te ra  e l  ce rebro ,  l uego  e l  

a l cohó l i co  puede  tener  va r ias  reacc iones ,  agres ivo ,  eno jado ,  a leg re ,  

pas ivo ,  e tc .  S i  e l  a l cohó l i co  se  vue lve  agres ivo  en tonces  tamb ién  

tenemos de  ma l t ra to  ya  que  e l  padre  por  e l  es tado  en  e l  que  se  

encuen t ra  go lpea  a l  menor .  En tonces  podemos dec i r  que  e l  

a l coho l i smo y  e l  ma l t ra to  in fan t i l  es tán  sobre  la  m isma rama de  la  

exp lo tac ión  in fan t i l  
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3 .11 .  Mal t ra to  in fant i l .  
 

Se  cons idera  ma l t ra to  in fan t i l  a  toda  fa l t a  comet ida  con t ra  e l  

n iño ,  n iña  o  ado lescen te  re lac ionado  con  su  cu idado  o  a tenc ión   o  la  

fa l ta  de  a tenc ión  a fec tando  su  sa lud  f í s i ca  y  menta l .  Es  o t ra  de  las  

causas  que  o r ig ina  la  exp lo tac ión  de  menores .  

 
3 .11 .1 .  T ipos  de  mal t rato  in fant i l .  

 

•  Ma l t ra to  f í s i co ;  

•  Ma l t ra to  emoc iona l ;  

•  Ma l t ra to  por  neg l igenc ia  o  descu ido ;  

•  Ma l t ra to  por  abuso  sexua l .  

 

•  Mal t ra to  f ís ico.  
 

Se re f ie re  a l  ma l t ra to  de l  cuerpo  de l  n iño ,  p roduc iendo  les iones  

f í s i cas ,  ex te rnas  e  in te rnas .  

 

Caracter ís t icas  
 

More tes ,  marcas  de  go lpes  an t iguas  o  rec ien tes  p rovocadas  de  

una  fo rma in tenc iona l  po r  a lguna  persona  en  d i f e ren tes  par tes  de l  

cuerpo .  

 

•  Mal t ra to  emocional .  
 

Es te  es  e l  t i po  de  ma l t ra to  más  d i f í c i l  de  iden t i f i ca r  porque  es  

e l  que  no  se  p resen ta  rasgo  f í s i cos  de  v io lenc ia ,  more tes ,  

quemaduras  y  se  observa  cuando e l  adu l to  c r i t i ca  cons tan temente  a l  

n iño  de  una  fo rma b rusca .  
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Caracter ís t icas  

 

T ienen  p rob lemas  con  e l  sueño ,  se  a le jan  de l  j uego ,  fa l la  en  su  

desar ro l lo  conduc tas  ex t rañas  en  donde  son  muy  con fo rmis tas  

pas ivos  y  ex igen tes .  
 

•  Mal t ra to  por  negl igencia  o  descuido 
 

A consecuenc ia  de  la  fa l ta  de  in te rés  de  los  padres  hac ia  sus  

h i jos  en  sus  p rob lemas ,  a l  no  p res ta r les   l a  a tenc ión  que  e l los  

neces i tan ,  a l  no  p roporc ionar les  un  amb ien te  en  su  hogar  de  

a tenc ión  y  cu idado  y  sobre  todo  los  med ios  de  subs is tenc ia  de  v ida ,  

a l imentac ión ,  v i v ienda ,  ropa  y  educac ión  y  sobre  todo  los  ma l t ra tan  

f í s i camente ,  l os  ado lescen tes  son  sacados  por  sus  padres  a  la  ca l le  

a  t raba ja r  en  cua lqu ie r  t raba jo ,  expues tos  a  tan tos  pe l ig ros  y  

exp lo tac ión  por  los  pa t ronos .  

 

•  Mal t ra to  por  abuso sexual  
 

“Las  v íc t imas  de  la  exp lo tac ión  sexua l ,  son  de  ambos  sexos ,  

s in  embargo  la  mayor ía  son  n iñas  y  ado lescen tes  mu je res  m ien t ras  

los  exp lo tadores  en  la  mayor ía  de  los  casos  son  hombres  

p roven ien tes  de  todas  las  c lases  soc ia les ,  es te  t i po  de  ac t i v idad  

a ten ta  f l ag ran temente  con t ra  los  derechos  de  las  personas  menores  

de  edad  a  la  p ro tecc ión  con t ra  todas  las  fo rmas  de  exp lo tac ión  

sexua l ,  a  la  soc iedad  le  co r responde garan t i zá rse los . ” 1

                                                 
1  C o n t r e r a s ,  A n g e l i n a ,  M a l t r a t o  c o n t r a  l a  n i ñ e z ,  p á g .  3 0 .  

 

 



 

38

Caracter ís t icas  

 

T ienen  p rob lemas  con  e l  sueño ,  se  a le jan  de l  j uego ,  fa l la  en  su  

desar ro l lo  conduc tas  ex t rañas  en  donde  son  muy  con fo rmis tas  

pas ivos  y  ex igen tes .  
 

•  Mal t ra to  por  negl igencia  o  descuido 
 

A consecuenc ia  de  la  fa l ta  de  in te rés  de  los  padres  hac ia  sus  

h i jos  en  sus  p rob lemas ,  a l  no  p res ta r les   l a  a tenc ión  que  e l los  

neces i tan ,  a l  no  p roporc ionar les  un  amb ien te  en  su  hogar  de  

a tenc ión  y  cu idado  y  sobre  todo  los  med ios  de  subs is tenc ia  de  v ida ,  

a l imentac ión ,  v i v ienda ,  ropa  y  educac ión  y  sobre  todo  los  ma l t ra tan  

f í s i camente ,  l os  ado lescen tes  son  sacados  por  sus  padres  a  la  ca l le  

a  t raba ja r  en  cua lqu ie r  t raba jo ,  expues tos  a  tan tos  pe l ig ros  y  

exp lo tac ión  por  los  pa t ronos .  

 

•  Mal t ra to  por  abuso sexual  
 

“Las  v íc t imas  de  la  exp lo tac ión  sexua l ,  son  de  ambos  sexos ,  

s in  embargo  la  mayor ía  son  n iñas  y  ado lescen tes  mu je res  m ien t ras  

los  exp lo tadores  en  la  mayor ía  de  los  casos  son  hombres  

p roven ien tes  de  todas  las  c lases  soc ia les ,  es te  t i po  de  ac t i v idad  

a ten ta  f l ag ran temente  con t ra  los  derechos  de  las  personas  menores  

de  edad  a  la  p ro tecc ión  con t ra  todas  las  fo rmas  de  exp lo tac ión  

sexua l ,  a  la  soc iedad  le  co r responde garan t i zá rse los . ” 2

 

 
 

                                                 
2  C o n t r e r a s ,  A n g e l i n a ,  M a l t r a t o  c o n t r a  l a  n i ñ e z ,  p á g .  3 0 .  
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3.12 .  Carencia  de  p lan i f icac ión fami l ia r  
 

Debe de  ser  den t ro  de  los  l ím i tes  de  la  fami l i a ,  en tend ida  es ta  

como la  base  de  la  soc iedad ,  p lan i f i ca r  no  cons is te  ún icamente  en  

l im i ta r  e l  numero  de  h i j os  que  se  qu ie ran  tener ,  tamb ién  s ign i f i ca  

pa te rn idad  responsab le ,  descansa  en  la  f i l oso f ía  que  la  pare ja  debe  

tener  los  h i jos  que  debe  educar  y  sa t i s facer  todas  sus  neces idades .  

 

P lan i f i ca r  una  fami l ia  expresa  e l  de recho  que  t iene  las  pare jas  

de  espac ia r  los  embarazos  según  su  conven ienc ia ,  de  dar les  a  sus  

h i jos  los  se rv ic ios  esenc ia les  como A l imentac ión ,  sa lud ,  educac ión ,  

v i v ienda  necesar ia  para  e levar  la  ca l idad  de  v ida .  

 

La  p lan i f i cac ión  fami l ia r  p ro tege  a  la  mu je r  en  fo rma 

s ign i f i ca t i va .  Cuando una  mu je r  u t i l i ce  un  método  an t i concep t i vo  

e fec t i vo .   P ro teg iéndo la  de  los  embarazos  de  a l to  r iesgo .  

 

3 .13 .  Abandono y expuls ión  en  la  fami l ia .  
 

En t re  las  razones  que  p reva lecen  como causa  de  abandono,  

sa l ida  o  expu ls ión  de l  hogar  sobresa len  en  p r imer  lugar  aque l las  que  

es tán  amar radas  a  las  neces idades  económicas ,  espec í f i camente  a  

la  de  emp lear  o  nuevas  opc iones  de  sobrev ivenc ia .  Los  padres  an te  

la  neces idad  de  recursos  económicos  mandan a  sus  h i jos  a  las  

ca l les  a  t raba ja r  como lus t radores ,  l imp ia  ca r ros .  Es te  t i po  de  

sa l idas  pueden ser  tempora les  o  permanentes  de  los  h i jos  menores ,  

razón  por  la  cua l  muchos  n iños  andan  en  las  ca l les  de  la  c iudad .  

 

En  segundo  lugar  se  abandona e l  núc leo  fami l i a r  po r  la  

decepc ión  que  generan  c ie r tos  p rob lemas  que  se  dan  a l  i n te r io r  de  

las  fami l i as  como la  v io lenc ia ,  e l  a l coho l i smo de  los  padres ,  madres  
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y  es to  con l leva  a  que  muchos  menores  tengan  que  subs is t i r  po r  su  

p rop ia  cuen ta .  

 

Los  menores  de  edad  han  sa l ido  de  sus  hogares  por  med io  de  

la  fuga  o  amenazas  de  go lpes  por  sus  p rop ios  padres ,  a  e fec to  de  

que  t raba jen  en  las  ca l les  y  puedan l l evar  d inero  a  la  casa  para  su  

a l imentac ión ,  pero  s in  embargo  los  padres  les  qu i tan  lo  poco  que  

ganan ,  es  dec i r  que  an te  de te rminadas  c i rcuns tanc ias  

p rob lemat i zadas  toman la  dec is ión  de  i r se  o  b ien  porque  son  

expu lsados  o  echados  por  sus  padres .  

 
3 .14 .  E l  t raba jo  de  menores  

 

¿Qué es  e l  t raba jo  in fan t i l ?  
 

Son las  ac t i v idades  que  v io lan  e l  de recho  de  los  n iños  y  n iñas  

a  se r  p ro teg idos  con t ra  la  exp lo tac ión  económica  y  con t ra  e l  

desempeño de  cua lqu ie r  t raba jo ,  que  pueda  ser :  

 

Pe l ig roso  o  en to rpecer  su  educac ión  ser  noc ivo  para  su   sa lud  

para  su  desar ro l lo  f í s i co ,  menta l  esp i r i tua l ,  mora l  o  soc ia l ,  

i nc luyendo  la  exp lo tac ión  sexua l .   

 
3 .15 .  E l  Traba jador  in fanto  juveni l  

 
Es e l  n iño ,  n iña  o  ado lescen te  menor  de  18  años  que  a  t ravés  

de  su  ac t i v idad  con t r ibuye  a  la  sa t i s facc ión  de  las  neces idades  

bás icas  p rop ias  y  de  la  f ami l ia  en  e l  sec to r  fo rma l ,  en  la  es fe ra  de  la  

reproducc ión  mate r ia l  de  la  fami l i a  y  o t ras  moda l idades  de l  sec to r  

in fo rma l ,  donde  puede  ser  vu lnerab le  de  exp lo tac ión  económica  y /o  

sexua l .  
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3.16 .  Trabajo  en  la  n iñez  
 

En e l  ámb i to  fami l ia r  lo  hace  para  la  p roducc ión  de  mercader ía  

o  b ien  para  la  reproducc ión  soc ia l  de  la  f ami l ia ,  aunque a  veces  ya  

no  es  pos ib le  de l im i ta r  con   c la r idad  la  d iv is ión  de l  t raba jo  en t re  

es tas  dos  es fe ras .  Por  e jemp lo ,  e l  con jun to  de  ac t i v idades  

domest i cas  que  rea l i za  una  n iña  en  su  casa  ya  sea  en  á reas  

p recar ias  u rbanas  o  en  e l  campo p roporc iona  a  los  adu l tos  de  la  

fami l ia  márgenes  de  t iempo para  ded icarse  a  una  ac t i v idad  

p roduc t i va  que  genere  ing resos  para  e l  sos ten im ien to  fami l i a r .  O t ra  

de  las  causas  impu lsoras   de  la  ex is tenc ia  de l  t raba jo  de  la  n iñez  

son  la  educac ión  fo rma l  inadecuada  y  la  ap l i cac ión  de  mode los  

soc ia les  t rad ic iona les .  

 

Hay  que  agregar  que  e l  fomento  de l  t raba jo  de  la  n iñez  tamb ién  

se  da  por  o t ras  razones ,  en t re  las  que  sobresa len  e l  ba jo  sa la r io  que  

perc ibe ,  su  poca  capac idad  de  o rgan iza rse ,  su  fác i l  adap tab i l i dad  a  

d i fe ren tes  t ipos  y  cond ic iones  adversas  de  t raba jo  y  por  su  

doc i l i dad .  Es tad ís t i camente  hab lando ,  con  base  en  e l  censo  de  

pob lac ión  de  1994 ,  se  es t ima  que  e l  17% de  la  pob lac ión  

económicamente  ac t i va  en  Guatema la ,  son  los  n iños  y  n iñas ,  en t re  

los  s ie te  y  17  años  de  edad ,  qu ienes  t raba jan  en  d ive rsas  

ac t i v idades  p roduc t i vas .  

 
3 .17 .  Traba jo  in fant i l  y  la  n iñez  guatemal teca  

 
Según e l  comenta r io  de l  pe r iod is ta  Car los  Garc ía  Ur réa ,  que  se  

pub l i có  en  e l  pe r iód ico  S ig lo  Ve in t iuno ,  de  fecha  29  de  feb re ro  de l  

año  en  curso ,  ind ica  que  e l  Coord inador  de l  Á rea  de  reso luc ión  de  

Conf l i c tos ,  a f i rma que  de  los  c inco  mi l l ones  de  n iños  que  hab i tan  en  

e l  pa ís ,  mas  de  dos  mi l l ones  t ienen  que  t raba ja r  para  sos tenerse  
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e l los  y  a  la  fami l i a ,  e l  p resupues to  que  generan  los  n iños  que  

t raba jan  en  Guatema la  es  mas  que  e l  p resupues to  to ta l  de l  

M in is te r io  de  Educac ión .  La  can t idad  de l  apor te  generado  por  las  

man i tas  pequeñas  en  los  cen t ros  p roduc t i vos  en  e l  pa ís ,  en  las  

f i ncas ,  en  e l  sec to r  in fo rma l  es  bas tan te  a l to  y  n iega  

fundamenta lmente  e l  de recho  a  los  n iños  de  tener  una  v ida  p lena  y  

d igna .  

 

La  s i tuac ión  de  la  n iñez  gua tema l teca  se  agrava  aun  mas  

deb ido  a  que  un  83% de  la  pob lac ión  es  pobre ,  es  dec i r  que  dos  de  

cada  t res  n iños  que  nacen  en  Guatema la  tendrán  que  desenvo lve rse  

en  s i tuac ión  de  ex t rema pobreza .  En  es te  marco  de  pobreza  y  

pobreza  ex t rema,  de  fa l ta  de  serv ic ios  bás icos  y  de  invers ión  soc ia l ,  

l as  fami l i as  se  ven  ob l igadas  a  buscar  mecan ismos  que  les  permi ta  

sobrev iv i r ,  s iendo  uno  de  es tos  la  incorporac ión  temprana  de  la  

n iñez  a l  t raba jo ,  ta l  s i tuac ión  in te r rumpe e l  desar ro l lo  in tegra l  de l  

n iño  y  de  la  n iña ,  co locándo los  en  una  s i tuac ión  de  desven ta ja  

soc ia l  po r  fa l ta  de  fo rmac ión  y  capac i tac ión  adecuada.  

 

E l  t raba jo  in fan t i l  s iempre  ha  s ido  par te  de l  pa isa je  tan to  

u rbano  como ru ra l  en  Guatema la .  La  soc iedad  en  genera l  p resenc ia  

es te  fenómeno cada  vez  con  menos  asombro  y  mayor  

despreocupac ión .  De  hecho  se  asume como a lgo  norma l  lo  cua l  

imp ide  re f lex ionar  en  a lgunos  pun tos  sus tanc ia les  como son :  

 

Cuando la  n iñez  se  inser ta  en  ac t i v idades  labora les ,  cuando  

aun  no  ha   te rm inado  su  c i c lo  norma de  desar ro l lo  y  c rec im ien to ,  a  

pensar  de  lo  cua l  se  les  ob l iga  a  t raba ja r  a  igua l  fue rza  y  energ ía  

que  a  los  adu l tos .  
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3 .18 .  Impacto  de l  t raba jo  in fanto  juveni l .  
 

Los  n iños  que  es tán  t raba jando  en t re  los  13  y  17  años  (que  se  

supone que  comple ta ron  la  p r imar ia ) ,  acumulan  perd idas  educa t i vas  

equ iva len te  a  dos  años ,  con  respec to  a  los  que  se  ded ican  so lo  a  

es tud ia r .  

 

La  educac ión  de f i c ien te  y  la  ba ja  o  nu la  ca l i f i cac ión  labora l  de  

los  n iños  t raba jadores .  Un  ado lescen te  que  ha  ven ido  laborando  

desde  su  in fanc ia ,  s in  es tud ia r ,  ( t i ene  30  años  de  t raba jo  en  

ade lan te ) ,  en  los  que  su  de f i c ien te  ca l i f i cac ión  lo  hará  perder  e l  

i ng reso  de  se is  años .  

 

3.19 .  Las  Caracter ís t icas  más destacadas de l  Trabajo   
               de  los  Menores  

 
“T res  cuar tas  par tes  de  los  menores  t raba jadores  se  ub ican  en  

los  segmentos  más  rezagados  de  la  economía ,  e l  sec to r  t rad ic iona l  

ru ra l ,  e l  i n fo rma l  o  u rbano  y  en  e l  se rv ic io  domest i co .  Dos  te rc ios  de  

los  menores  ac t i vos  es tán  v incu lados  a  la  agr i cu l tu ra ,  ocho  de  cada  

d iez  va rones  y  e l  30% de  las  mu je res .  En t re  e l las  ten ia  una  s im i la r  

impor tanc ia ,  l as  ac t i v idades  de  serv ic ios  y  en  menor  med ida ,  la  

indus t r ia  y  e l  comerc io .  Los  p rob lemas  de  emp leo  exceden  

la rgamente  la  s i tuac ión  de  subempleo  por  la  ba ja  p roduc t i v idad  en  

que  encuen t ran  qu ienes  par t i c ipan  en  e l  sec to r  no  es t ruc tu rado  de  la  

economía .  En t re  qu ienes  es tán  en  e l  sec to r  moderno ,  t res  de  cada  

cua t ro  es tán  en  s i tuac ión  de  subempleo  p r inc ipa lmente  por  ba jos  

ing resos  o  desempleo .  En  té rminos  genera les  mas  de l  90% ob t iene  

ba jos  ing resos  o  busca  t raba jo .  Apenas  uno  de  cada  ve in te  menores  

t raba jadores  ob t iene  en  e l  sec to r  moderno  un  emp leo  e  ing reso  

adecuado .  
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La  s i tuac ión  económica  de l  t raba jo  de  los  menores ,  a lcanzaba  

en  1989  a  327  mi l lones  de  Quetza les ,  lo  que  represen taban e l  1 .7% 

de l  p roduc to  in te rno  b ru to  de  ese  año . ” 3

 
3 .19 .  N iña  t raba jadora .  

 
En Guatemala ,  las  cond ic iones  de  pobreza  y  pobreza  ex t rema 

de  la  fami l i a  y  la  ca renc ia  de  cohes ión  en  muchos  hogares ,  fomentan  

la  ex is tenc ia  de l  t raba jo  de  la  n iñez  en  genera l  y  la  n iña ,  en  

par t i cu la r .  Se  es t ima que  en  e l  pa ís  la  n iña  t raba ja  un  p romed io  de  

21  horas  a  la  semana en  labores  domes t i cas ,  además de  las  40  

horas  que  labora  fuera  de l  hogar .  

 

En  e l  ámb i to  ex t ra fami l ia r ,  l a  menor  es  emp leada  en  e l  se rv ic io  

domest i co  y  en  t raba jo  cons iderados  como de  ca tegor ía  menor  

den t ro  de l  comerc io ,  p r inc ipa lmente  en  e l  sec to r  in fo rma l  y  en  

ac t i v idades  marg ina les  en  donde  es  fác i lmente  p ros t i tu ida .  

 

En t re  las  menores  t raba jadoras ,  la  ac t i v idad  de  serv ic io  ten ia  

una  impor tanc ia  s im i la r  a  la  agr i cu l tu ra  y  ten ían  tamb ién  una  

par t i c ipac ión  s ign i f i ca t i va  en  la  indus t r ia  (23%)  y  en  e l  comerc io  

(17 .5%) .  

 

3.20 .  Los  menores  en  la  segmentac ión de l  mercado de   
       t raba jo  

 

E l  60%,  de l  to ta l  de  la  fuerza  de  t raba jo  de  Guatema la  se  

inser ta  en  e l  segmento  no  es t ruc tu rado  de  la  economía .  Es ta  

incorporac ión  es  pues tos  de  ba ja  p roduc t i v idad  es  mas  acen tuada  

                                                 
3 Obid. Pág. 30. 
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en t re  los  t raba jadores  menores  que  en  un  77% y  se  ub ican  en  e l  

sec to r  t rad ic iona l  o  en  serv ic ios  domést i cos .  

 

Ocho  de  cada  d iez  menores  con t r ibuyen  con  su  t raba jo  no  

remunerado  a  la  déb i l  p roducc ión  de l  sec to r  t rad ic iona l ,  b ien  son  

asa la r iados  (15%) ,  que  buscan  un  t raba jo  ad ic iona l  o  perc iben  una  

remunerac ión  in fe r io r  a l  mín imo lega l .  E l  res to  t raba ja  en  e l  se rv ic io  

domest i co  o  es ta  cesan te .  So lo  uno  de  cada  ve in t i c inco  ob t iene  en  e l  

sec to r  t rad ic iona l  una  remunerac ión  adecuada ,  aunque  

p robab lemente  para  e l lo  deba  t raba ja r  mas  ha l la  de  una  jo rnada  

norma l .  

 
3 .21 .  Las  ot ras  formas de  sub ut i l i zac ión de l  t raba jo   
       juveni l  
 

 

Además de  la  sub  u t i l i zac ión  de l  es fuerzo  de  los  menores  que  

se  incorporan  a  pues tos  de  ba ja  p roduc t i v idad  en  los  sec to res  mas  

rezagados  de  la  p roducc ión  tamb ién  se  encuen t ran  a fec tados  por  e l  

desempleo  y  e l  subempleo .  

 
3 .22 .  E l  desempleo ab ier to  

 
Un poco  más  de  10  m i l  menores  buscan  t raba jo ,  l o  cua l  

represen ta  una  tasa  de  desempleo  ab ie r to  de l  2 .1 .%.  Tasa  s im i la r  a  

la  que  reg is t ra  la  pob lac ión  ac t i va  mayor  de  17  años .   Se  as igna  a  la  

búsqueda de  emp leo  en  economía  como la  gua tema l teca ,  en  donde  

las  neces idades  se  conv ie r ten  en  e l  impera t i vo  para  ob tener  una  

ocupac ión  inmed ia ta  y  la  ac t i v idad  agr íco la  t i ene  además,  un  peso  

impor tan te ,  pa ra  la  cua l  es te  ind icador  no  resu l ta  re levan te .  
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Ent re  los  ado lescen tes  desocupados ,  e l  g rupo  mas  s ign i f i ca t i vo  

es ta  compues to  por  los  cesan tes ,  pa ra  e l los  la  p r imera  incorporac ión  

a l  mercado  de  t raba jo  seguramente  se  habr ía  p roduc ido  en  edades  

in fe r io res  y  en  a lgunos  casos  p rematuramente ,  a  expensas  de  su  

educac ión ,  ta l  como parece  ind ica r lo  e l  ba jo  n ive l  educa t i vo  

genera l i zado  de  los  t raba jadores  menores  de  edad .  

 
3 .23 .  En que t raba jan  los  menores  de  edad 

 
La agr i cu l tu ra  y  la  ganader ía  resu l tan  ser  las  ac t i v idades  

p redominan tes  en t re  los  menores  que  fo rman par te  de  la  fue rza  de  

t raba jo  y  en  la  que  se  ub ican  cas i  se is  de  cada  10  menores  

par t i c ipac ión  que  es  mucho  mas  in tensa  que  en t re  los  mayores  de  18  

años .  En  segundo  lugar ,  se  encuen t ran  los  se rv ic ios  y  la  indus t r ia ,  

con  un  15% de  los  menores  ac t i vos  cada  una  y  un  te rcer  lugar  e l  

comerc io ,  sec to r  en  e l  que  se  concen t ran  la  par t i c ipac ión  femen ina .  

 

E l  se rv ic io  domést i co  es  la  ca tegor ía  cuya  p resenc ia  es ta  

exp l i cada  cas i  exc lus ivamente  por  e l  sexo  femen ino .   Se  puede 

d iv id i r  e l  t raba jo  en  3  maneras :  

 

a )  T raba jo  fo rma l ;  

b )  T raba jo  in fo rma l ;  

c )  T raba jo  agr íco la .  

 
3 .24 .  N iñez  t raba jadora  en  e l  sector  formal  

 
Esta  ca tegor ía  se  re f ie re  a  los  n iños ,  n iñas  y  ado lescen tes  que  

t raba jan  en  empresas  fo rma lmente  es t ruc tu ra les  y  lega lmente  

reconoc idas .  Un  sec to r  de  la  p roducc ión  fo rma l  que  ha  ev idenc iado  
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prob lemas  pers is ten tes  y  genera l i zados  de  exp lo tac ión  labora l  ha  

s ido  la  indus t r ia  maqu i ladora .   

 

Se  t ra ta  en  su  mayor ía  de  empresas  de  cap i ta l  ex t ran je ro ,  que  

aprovechan  ven ta jas  lega les  (exonerac ión  de  impues tos ) ,  en  donde  

la  pob lac ión  que  t raba ja  en  e l las  es  sumamente  joven  y  

p redominan te  e l  sexo  femen ino .   Los  sa la r ios  de  la  maqu i la  son  los  

mas  ba jos  de  la  indus t r ia  y  con  f recuenc ia  sus  ing resos  son  menores  

a l  sa la r io  mín imo o f i c ia l .  

 

Los  menores  t raba jadores  que  se  ocupan  de l  sec to r  moderno  de  

la  economía  asc ienden  a  2 .2 .5  m i les  represen tando  menos  de  una  

cuar ta  par te  de l  to ta l  de  la  fue rza  de  t raba jo  menor  de  edad .  

 
3 .25 .  N iñez  t raba jadora  en  e l  sector  in formal  

 
3 .25 .1 .  Traba jo  domést ico  asa lar iado 

 
Es p redominan temente  femen ino ,  las  n iñas  t raba jadoras  

domest i cas  p rov ienen  en  su  mayor ía  de  hogares  ind ígenas  de l  

i n te r io r  de l  pa ís .  Muchas  veces  son  env iadas  por  sus  padres  como 

una  de  las  es t ra teg ias  de  sobrev ivenc ia  fami l i a r .  

 

De  cada  10  menores  que  es tán  en  e l  sec to r  i n fo rmal / t rad ic iona l ,  

7  son  t raba jadores  no  remunerados ,  dos  son  asa la r iados  y  un  8% 

son  t raba jadores  por  cuen ta  p rop ia .   E l  g rupo  mas  des tacado  de  

t raba jadores  in fan t i l es  co laboran  apor tando  a  la  escasa  

p roduc t i v idad  de  la  empresa  domést i ca ,  inc rementando  de  es te  modo 

e l  i ng reso  fami l ia r .  
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3 .25 .2 .  Comerc io  ca l le jero .  
 

En su  g ran  mayor ía  se  t ra ta  de  vendedores  ambu lan tes  de  

go los inas ,  comida ,  per iód icos ,  números  de  lo te r ía ,  f l o res  y  o t ros  

b ienes  s im i la res .  

 

A  con t inuac ión  se  menc iona  la  pub l i cac ión  de  fecha  t res  de  

jun io  de l  año  en  curso ,  en  e l  cua l  i nd ica  mas  de  3  m i l l ones  de  

t raba jadores  no  rec iben  p res tac iones  n i  pagan  impues tos .  T res  de  

cada  cua t ro  t raba jadores  gua tema l tecos  laboran  en  la  economía  

in fo rma l ,  l o  que  les  ha  ayudado a  sobrev iv i r  den t ro  de  la  pobreza ,  

pero  los  co loca  en  desven ta ja  de  ca ra  a l  fu tu ro .  La  Encues ta  

Nac iona l  de  Empleo  e  Ingresos  rea l i zada  en  e l  año  dos  mi l  dos ,  po r  

e l  Ins t i tu to  Nac iona l  de  Es tad ís t i ca  ( INE) ,  reve lo  que  e l  72% de  la  

Pob lac ión  Económicamente  Ac t i va  (PEA) ,  es  dec i r  l as  personas  que  

t ienen  un  emp leo ,  es tá  den t ro  de  la  economía  in fo rma l ,  eso  s ign i f i ca  

que  e l  3 .4  m i l l ones  de  gua temal tecos  t raba jan  en  emp leos  que  van  

desde  la  ven ta  ambu lan te  has ta  e l  se rv ic io  domest i co ,  pasando  por  

e l  l avado  de  au tos  la  compra  de  pape l  usado   o  a r reg lo  de  ca lzado .   

 

De  937 ,000 .00  mi l  500  son  n iños ,  reve lo  la  Organ izac ión  

In te rnac iona l  de l  T raba jo  (OIT) ,  l a  mayor ía  de  los  cua les  se  emp lean  

en  e l  ag ro  caza ,  s iembra  de  bosques ,  pesca ,  cohe te r ía  m iner ía  y  

emp leadas  de l  hogar .  

 

Por  e l  con t ra r io ,  so lo  1 .3  m i l l ones  de  gua tema l tecos  o  e l  28% 

de  la  PEA,  es tán  fo rma lmente  emp leados .  La  in fo rma l idad  labora l  se  

ca rac te r i za  porque  no  paga  impues tos  a l  f i sco  n i  rec ibe  p res tac iones  

labora les ,  además de  carecer  de  derechos  como an t igüedad  o  

segur idad  soc ia l .  Aunque ha  serv ido  para  d isminu i r  l os  índ ices  de  

pobreza ,  la  economía  in fo rma l  reduce  la  p roduc t i v idad  med ia  de l  
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país  a l  cen t ra rse  en  ac t i v idades  que  son  de  ba jo  rend im ien to  

económico ,  seña la  un  es tud io  de l  Ins t i tu to  Tecno lóg ico  y  de  Es tud ios  

Super io res  de  Occ iden te ,  con  sede  en  Ja l i sco ,  Méx ico .  

 

Los  n iños  según  la  OIT ,  uno  de  cada  se is  n iños  se  ve  ob l igado  

a  t raba ja r  en  la  economía  in fo rma l ,  desde  la  búsqueda de  

desperd ic ios  en  los  basure ros  a  la  p ros t i tuc ión .  Las  edades  de  es tos  

in fan tes  osc i lan  en t re  s ie te  y  14  años .  E l  res to  hace  t raba jos  como 

ven ta  ca l le je ra  y  cohe te r ía .  

 
3 .25 .3 .N iñez  t raba jadora  de l  campo.  

 
Los  n iños  campes inos  con t r ibuyen  en  ac t i v idades  labora les  en  

e l  campo como e l  acar reo  de l  agua  y  leña ,  e l  a r reo  y  ac t i v idades  de  

an ima les  y  en  las  ac t i v idades  en  la  s iembra ,  mane jo  y  cu l t i vo  de  

a lgunas  cosechas  y  o t ras  ac t i v idades  domést i cas .  

 

3.26 .  Ingreso apor tado a  la  fami l ia  por  los  menores  de   
        edad 

 
“E l  i ng reso  de  los  menores  t raba jadores ,  represen tan  en t re  un  

10  y  un  25% de l  ing reso  to ta l  de  los  hogares .  La  mi tad  de  las  

fami l ias  no  pobres  y  pobres  no  ind igen tes  con  menores  t raba jadores  

deben  es ta  s i tuac ión  a l  t raba jo  de  los  m ismos .  S in  cons idera r  es ta  

con t r ibuc ión  la  pobreza  a fec ta r ía  a  9  de  cada  10  de  es tas  fami l ias ,  8  

de  las  cua les  es ta r ían  en  la  ind ígena .  Un  cor r ien te  in fo rme de  la  

Organ izac ión  in te rnac iona l  de l  t raba jo  OIT ,  seña la  que  s i  b ien  no  

ex is ten  es tud ios  s is temát i cos  sobre  las  cond ic iones  en  las  que  los  

menores  t raba jan ,  s i  se  conoce  que :  Los  menores  t i enen  jo rnadas  

s im i la res  a  las  de  los  adu l tos  en  la  ac t i v idad  agr íco la .  En  la  

indus t r ia ,  l as  jo rnadas   pueden  ser  ex tensas  e  inc luso  noc tu rnas .  
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Las  cond ic iones   y  e l  med io  amb ien te  de  t raba jo  in fan t i l  pueden  

p lanear  r iesgos  para  la  sa lud  de  los  n iños .  Los  menores  t raba jadores  

no  gozan  de  la  p ro tecc ión  de  la  segur idad .  Los  menores  t raba jadores  

no  gozan  de  la  p ro tecc ión  de  la  segur idad  soc ia l  en  g ran  par te  de  

las  ac t i v idades” . 4

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 S a l a z a r ,  H e l i o d o r o ,  L o s  t r a b a j a d o r e s  m e n o r e s  d e  e d a d ,  p á g .  4 5 .  
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CAPÍTULO IV  
 
4 .  La  prost i tuc ión in fant i l  

 
4 .1 .  Per f i lando e l  problema 

 
Se de f ine  como la  exp lo tac ión  sexua l  de  n iña  como un  c r imen 

impu lsado  por  la  conduc ta  sexua l  depravada  e  i r responsab le ,  

genera lmente  de  adu l tos  hombres .  E l  negoc io  cons is te  en  que  las  

n iñas  son  reduc idas  a  donac ión  de  mercanc ía  sexua l  y  económica ,  

comprados  y  vend idos ,  secues t rados  den t ro  y  fue ra  de  las  f ron te ras  

como un  ob je to  de  con t rabando ,  encer rados  en  burde les  y  fo rzadas  a  

tener  re lac iones  sexua les  con  p ros t i tuyen tes .  Todo  es to  sucede  en  e l  

marco  de  una  c i tac ión  de  inv is ib i l i dad ,  de  ind i fe renc ia  soc ia l ,  pe ro  

sobre  todo  de  conv ivenc ia  por  par te  de  las  au to r idades .  Un  in fo rme 

p resen tado  en  febre ro  de  1997  re la ta ron  que  todos  los  años  mi les  de  

mu je res  y  n iñas  de  todo  e l  mundo son  v íc t imas  de  la  t ra ta ,  son  

engañadas ,  ob l igada ,  secues t radas ,  vend idas  y  en  muchos  casos ,  

fo rzadas  a  v i v i r  y  t raba ja r  en  cond ic iones  s im i la res  a  la  esc lav i tud  

como pros t i tu tas .  La  exp lo tac ión  de l  cuerpo  femen ino  ha  dado  lugar  

a  una  indus t r ia  in te rnac iona l  de  t ra ta  de  mu je r .  

 

Es te  fenómeno soc ia l ,  a  pesar  de  ser  inv i s ib le ,  ya  es  bas tan te  

común en  pa íses  de  As ia .  Europa  y  Amér ica .  Cen t ro  Amér ica  y  

Guatema la  no  han  escapado  de  e l lo .  Para  la  exp lo tac ión  sexua l  

comerc ia l  no  hay  una  so la  causa ,  s ino  que  aunque se  reconoce  que  

e l  fenómeno se  da  en  todos  los  n i ve les  soc ioeconómicos ,  hay  una  

mayor  v i s ib i l i dad  de  la  exp lo tac ión  sexua l  comerc ia l  de  menores  de  

edad  en  los  sec to res  marg inados  y  mas  pobres .  La  pobreza ,  mas  que  

una  causa  resu l ta  se r  una  cond ic ión  que  fac i l i t a  e l  i nvo luc ramien to  

de  n iñas  y  n iños  a  la  p ros t i tuc ión .  Es tud ios  impor tan tes  re f ie ren  la  
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gran  can t idad  de  n iñas  y  jovenc i tas  que  v is i tan  los  cen t ros  de  sa lud  

so l i c i tando  a tenc ión  med ica  a  raza  de  en fe rmedades  como gonor rea ,  

s í f i l i s ,  he rpes ,  vag in i t i s ,  t r i comon ias is ,  pap i lomatos is ,  chancro ide  y  

en  casos  mas  duros ,  has ta  e l  s ida .  En fe rmedades  que  so lo  pud ie ron  

adqu i r i r  a  t ravés  de  los  mú l t ip les  con tac tos  sexua les  con  sus  

c l ien tes .  

 

La  carenc ia  de  esco la r i zac ión  es  o t ra  par t i cu la r idad  en  es tas  

n iñas  y  jóvenes .  

 

La  mayor ía  só lo  a lcanzan  a  ob tener  los  p r imeros  t res  años  de  

la  escue la  p r imar ia  m ien t ras  que  o t ras  n i  s iqu ie ra  log ra ron  poner  un  

p ie  en  un  cen t ro  educa t i vo .   Los  es tud ios  rea l i zados  sobre  es ta  

p rob lemát i ca  en  Guatema la  reve lan  que  la  mayor ía  de  n iñas  

p ros t i tu idas  se  han  in i c iado  sexua lmente  en  la  puber tad  (12  a  13  

n iños) ,  o t ras  en  la  ado lescenc ia ,  aunque se  repor tan  casos  de  n iñas  

a  par t i r  de  los  8  años .  

 

Se  pueden  encon t ra r  a  es tas  n iñas ,  n iños  y  ado lescen tes  en  

d i fe ren tes  espac ios :  can t inas ,  ba res ,  bu rde les ,  p ros t íbu los ,  

deambu lando  en  la  ca l le  o  en  casas  cer radas ,  desde  donde  son  

con t ra tadas  para  p res ta r  se rv ic ios  den t ro  de l  l ugar  o  donde e l  c l i en te  

ind ique .  Genera lmente  es  e l  p roxene ta  qu ien  es tab lece  las  ta r i fas  y  

qu ien  se  queda  con  la  mayor ía  de l  d inero  cobrado  por  e l  se rv ic io .  

 

También  las  leyes  de f inen  sanc iones  para  las  personas  

invo luc radas ,  muchas  de  las  cua les  no  son  p roporc iona les  a  la  

magn i tud  de  los  de l i tos ,  po r  e jemp lo .  E l  cap í tu lo  V I ,  A r t í cu lo  191  de l  

Cód igo  Pena l ,  sanc iona  a  los  p roxene tas  con  una  mu l ta  de  Q.500 .00  

a  Q.2 ,000 .00  s i   p romueven  o  fac i l i t an  la  p ros t i tuc ión ,  s in  d is t ingo  de  
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sexo ,  para  la  sa t i s facc ión  de  deseos  a jenos .  S i  l o  hacen  en  p rovecho  

p rop io ,  se  sanc iona  con  una  mu l ta   en t re  Q.300 .00  y  Q.1 ,000 .002 .  

 
4 .3 .  Caracter ís t icas  pr inc ipa les  de  las  

s i tuac iones de  prost i tuc ión in fant i l  en  
Guatemala  

 
La p ros t i tuc ión  como es t ra teg ia  de  superv ivenc ia  de  los  

sec to res  mas  pobres ,  no  puede  ser  cons iderada  como una  opc ión  de  

v ida ,  s ino  como una  fo rma de  esc lav i tud .  

 

A  los  de te rminan tes  económicos  se  suman fac to res  cu l tu ra les  

que  reproducen  y  mant ienen  la  s i tuac ión  de  opres ión  de  la  mu je r .   La   

p ros t i tuc ión  es  una  expres ión  de  es ta  opres ión ,  pero  tamb ién  de  la  

opres ión  a  o t ros  g rupos  vu lnerab les  como n iños ,  n iñas  y  jóvenes .  

Los  med ios  de  comun icac ión  soc ia l  en t regan  con ten idos  y  mensa jes  

que  con t r ibuyen  a l  desar ro l lo  de  una  sexua l idad  ma lsana  que  u t i l i za  

a  la  mu je r  y  los  n iños  como ob je tos  pub l i c i ta r ios .  

 

La  po l i c ía  le jos  de  resguardar  los  derechos  c iudadanos ,  

es tab lece  redes  de  compl i c idad  con  qu ienes  de ten tan  e l  poder  

económico ,  l i gado  a  la  exp lo tac ión  sexua l .  

 

Los  serv ic ios  de  sa lud  no  es tán  p reparados  y  no  pos ib i l i t an  e l  

acceso  a  un  g rupo  impor tan te  de  los  sec to res  marg inados  y  menos  

aun  a  n iñas  en  s i tuac ión  de  p ros t i tuc ión ,  lo  que  imp l i ca  que  es tas  

es tén  mucho mas  despro teg idas  que  los  adu l tos  p ros t i tu idos  y  por  lo  

tan to  expues tas  a  en fe rmedades  venéreas  y  a l  s ida .  
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El  ing reso  a  la  p ros t i tuc ión  per tu rba  g ravemente  e l  desar ro l lo  

de  la  n iña .  I r rumpe en  e l  p roceso  de  cons t rucc ión  de  iden t idad  

cargándo lo  con  un  es t igma soc ia l .  

 
4 .2 .1 .  N iñez  prost i tu ída  

 
Se ha  inves t igado  a  la  mu je r  p ros t i tu ída  de  una  manera  

es t igmat i zan te ,  como por tadora  de  e lementos  pa tógeno que  a ten ta  

con t ra  la  sa lud  de l  hombre ,  como n in fomanía  o  como desv iada  

sexua l .  

 

La  p ros t i tuc ión  in fan t i l  y  j uven i l  en  Guatema la ,  es  un  p rob lema 

de  toda  la  soc iedad ,  de  n inguna  manera  puede  verse  a is lado ,  como 

un  fenómeno que  incumbe so lo  a  unas  mu je res  inc l inadas  a  

ac t i v idades  deshones tas .  

 

La  exp lo tac ión  sexua l  es  uno  de  los  inven tos  mas  c rue les  de  la  

ideo log ía  pa t r ia rca l  de  soc iedades  como la  gua tema l teca .  

 

La  s i tuac ión  de  pobreza  hace  a  la  n iña  o  ado lescen te  a l tamente  

vu lnerab le  y  de te rmina  la  pos ib i l i dad  de  que  sea  exp lo tada  con  

fac i l i dad ,  la  p rob lemát ica  de  la  mu je r  p ros t i tu ida  encer rándo la  en  

una  soc iedad  que  la  rec r im ina  su  cond ic ión  de  mu je r  pub l i ca  y  a l  

m ismo t iempo que  las  u t i l i zan  como mercanc ía  humana.  

 
4 .3 .1 .1 .  Factores  de  r iesgo y e l  

proceso de  prost i tuc ión 
 

“La  s i tuac ión  de  ex t rema pobreza  ha  in i c iado  en  la  inserc ión  de  

mucha  pob lac ión  joven  y  adu l ta  en  ac t i v idades  marg ina les  como lo  
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es  e l  robo ,  la  mend ic idad ,  la  p ros t i tuc ión ,  que  es  un  t raba jo  que  

garan t i za  la  comida  de  cada  d ía .  

 

O t ro  rasgo  dominan te  den t ro  de  es te  fenómeno  ese  que  la  

p ros t i tuc ión  de  mi les  de  n iñas  se  ha  la rvado  en  c ie r tos  rasgos  

nega t i vos  in t ra fami l ia res  ta les  como e l  abandono ,  e l  ma l t ra to  y  la  

in to le ranc ia ,  su f r idos  por  las  n iñas  en  e l  i n te r io r  de l  hogar  y  que  

desembocan en  un  sen t im ien to  de  as f i x ia  que  inducen  a  la  hu ida ,  o  

b ien  su  expu ls ión  de l  seno  de l  hogar .  

 

La  mayor ía  de  los  casos  la  in i c iac ión  sexua l  de  la  n iña  o  

ado lescen te  p ros t i tu ida  se  da  an tes  de  te rminar  su  n iñez  (en t re  ocho  

y  11  años)  y  e l  res to  rec ién  in i c iada  la  puber tad ,  tamb ién  a lgo  que  

in f luye  mucho  en  la  p ros t i tuc ión  es  e l  acoso  y  v io lac ión  sexua l  por  

a lgún  fami l ia r  o  a lguna  persona  desconoc ida .  

 

Las  re lac iones  con  la  fami l i a  d i f í c i lmente  se  vue lvan  a  

res tab lecer  fundamenta lmente  por  que  no  hay  capac idad  de  los  

padres  de l  hogar  de  en f ren ta r  es ta  s i tuac ión  y  ayudar  a  sus  h i jas  

p ros t i tu idas  a  sa l i r  de l  p rob lema.  La  in i c iac ión  de  las  jóvenes  en  la  

p ros t i tuc ión  es ta  v incu lada  a  los  med ios  de  superv ivenc ia  en  sus  

lugares  de  t raba jo  o  en  las  ca l les  pero  espec ia lmente  en  bares ,  

res tauran tes  y  comedores  y  donde acuden enganchadores  y  gen te  

común” . 5

 
 
 
 

                                                 
5 La p a r r a ,  L u i s  E d u a r d o ,  P r o s t i t u c i ó n  y  p o r n o g r a f í a  i n f a n t i l ,  p á g . 2 0 .   
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4.3   La  prost i tuc ión como inst i tuc ión 
 

“La  p ros t i tuc ión  es  de f in ida  a  par t i r  de  s i tuac iones  persona les  e  

ind iv idua les  de  la  mu je r  p ros t i tu ida ,  omi t iendo  las  de te rminadas  

soc iocu l tu ra les  y  las  re lac iones  es tab lec idas  que  la  o r ig inan .  

 

La  p ros t i tuc ión  es  una  ins t i tuc ión  que  conv ie r te  e l  cuerpo  

femen ino  en  una  mercanc ía  que  se  compra  y  se  vende  con  e l  f i n  de  

sa t i s facer  la  sexua l idad  supues tamente  incon t ro lab le  de l  hombre ,  

m ien t ras  qu ienes  mane jan  e l  negoc io  ob t ienen  ing resos  económicos  

por  fac i l i t a r la .  

 

E l  fenómeno de  la  p ros t i tuc ión  es ta  p resen te  en  todas  las  

zonas  de  la  c iudad  de  Guatema la ,  en  c iudades  de l  i n te r io r ,  en  f incas  

y  mas  que  todo  en  c iudades  f ron te r i zas  y  por tuar ias  t i enen  su  mayor  

y  mas  ab ie r ta  p resenc ia  en  p ros t íbu los  fo rma les ,  bares  can t inas ,  

ba jo  la  apar ienc ia  de  o t ras  ac t i v idades  ( res tauran tes  o  sa la  de  

masa jes ) .  O t ro  ámb i to  de  la  p ros t i tuc ión  in fan t i l  es  la  ca l le ,  l a  

te rm ina l  de  buses ,  pens iones ,  ho te les .  

 

Una  inves t igac ión  sobre  la  p ros t i tuc ión  in fan t i l  en  Amér ica  

Cent ra l  p lan tea  que  aunque muchos  menores  dec la ran  a l t os  ing resos  

de  la  ac t i v idad  sexua l ,  l os  gas tos  de  su  superv ivenc ia  (pagar  un  

cuar to ,  comida ,  ves tuar io ,  ayudar  a  su  fami l i a ,  adqu i r i r  d roga ,  pagar  

deudas) .  E l  m ismo es tud io  seña la  que  en  la  c iudad  de  Guatema la ,  se  

observa  a  n iñas  p ros t i tu idas  que  en  su  v iv ienda  so lo  ten ían  como 

mueb les  una  cama y  un  c lavo  donde  co lgar  sus  p rendas ,  y  en  o t ros  

casos  so lo  ten ían  la  ropa  que  l l evaban  pues ta .  

 

En  Guatema la  se  man i fes tó  que  so lo  una  de  30  mu je res  t i ene  

pos ib i l i dades  de  lavar  su  ropa  y  las  demás  in fo rmaron  que  se  bañan  
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en p isc inas  o  lugares  púb l i cos  y  norma lmente  adqu ie ren  ropa  en  

fo rma cons tan te  pero  a l  no  tener  como lavar la  t i enen  que  deshacerse  

de  la  m isma.  

 

Norma lmente  e l  med io  en  que  las  n iñas  p ros t i tu idas  se  

desenvue lven  es  insa lubre  y  l l eno  de  r iesgos  der i vados  de l  roce  de  

la  c l ien te la ,  de  todo  t ipo  y  persona l  de  las  fue rzas  de  o rden  pub l i co  

acos tumbrados  a  ac tuar  según  pa t rones  de  conduc ta .  También  hay  

un  g ran  r iesgo  der i vado  de  fa l ta  de  educac ión  sexua l  tan to  de  las  

p ros t i tu tas ,  como de  los  c l ien tes ,  qu ienes  en  muchos  casos  son  

por tadores  de  en fe rmedades  sexua lmente  t ransmi t idas .  Hay  r iesgos  

de  embarazos  no  p laneado a  muy  cor ta  edad ,  que  muchas  veces  

te rminan  en  abor tos  o  par tos  d i f í c i l es .  O t ros  r iesgos  se  der i van  de  

normas  de  consumo a  que  las  n iñas  p ros t i tu idas  se  ven  ob l igadas  

para  la  a tenc ión  de l  c l i en te ,  ob l igándo les  as í  a  tomar  beb idas  

a lcohó l i cas ,  c iga r r i l l os ,  d rogas  de  todo  t ipo .  También  son  muy  

f recuen tes  las  her idas  de  a rma b lanca ,  causadas  en  r iñas  con  o t ras  

mu je res  p ros t i tu idas  en  la  de fensa  de  sus  te r r i to r ios  e  in te reses .  

 

F ina lmente  las  n iñas  p ros t i tu idas  son  f recuen tes  v íc t imas  de  

persecuc ión  de  par te  de  la  po l i c ía ” . 6

                                                 
6 C a b a l l e r o s ,  M a r í a  E s t h e r ,  E s t u d i o s  s o b r e  l a  p r o s t i t u c i ó n  i n f a n t i l ,  p á g .  2 6 .  
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CAPÍTULO V 
 

5 .  Legis lac ión labora l  de  Guatemala  
 

5 .4 .  In t roducción a  la  leg is lac ión labora l  in fant i l  
o  de  menores  en  Guatemala  

 
A con t inuac ión  haré  re fe renc ia  sobre  a lgunos  cuerpos  lega les  y  

o rgan izac iones  que  amparan  a  la  n iñez  t raba jadora  en  Guatema la .  

as í  como tamb ién  las  ins t i t uc iones  que  se  encargan  de  la  

pena l i zac ión  de  los  de l i tos  que  van  en  con t ra  de  la  m isma y  por  

u l t imo p resen tamos una  ser ie  de  recomendac iones  para  me jo ra r  los  

reg ímenes  labora les  que  ex is ten  ac tua lmente  en  nues t ro  pa ís .  

 

 
5 .5 .  Concepciones y v is iones de l  t raba jo  in fant i l  

desde la  perspect iva  de  las  organizac iones 
gubernamenta les  (OGS)  y  no  
gubernamenta les  (ONGS)  

 

Según  es tos  sec to res  e l  t raba jo  in fan t i l  no  es  una  p reocupac ión  

po l í t i ca  de l  Es tado  perc iben  tan  b ien  que  tampoco  hay  conc ienc ia  n i  

apoyo  por  par te  de  las  au to r idades  encargadas  de  hacer  cump l i r  l as  

leyes  labora les .  

 

Represen tan tes  de  es tos  sec to res  seña lan  que  a  n ive l  

gubernamenta l  no  ex is ten  p royec tos  opera t i vos  espec í f i cos  para  e l  

aborda je  de  la  n iñez  t raba jadora  excep to  en  e l  caso  de  la  un idad  de  

p ro tecc ión  a l  menor  t raba jador  de l  M in is te r io  de  Traba jo  y  Prev is ión  

Soc ia l .  
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La  va r iab le  metodo log ía  es  o t ro  de  los  obs tácu los  iden t i f i cados  

por  las  o rgan izac iones  Gubernamenta les ,  ev idenc iando  un  fuer te  

desconoc im ien to  de  la  rea l idad  reg iona l  y  nac iona l .  

 

An te  las  de f i c ienc ias  y  fa l ta  de  compromiso  de l  es tado  de  cara  

a l  t raba jo  in fan t i l  han  s ido  las  o rgan izac iones  no  gubernamenta les  

qu ienes  han  asumido  la  responsab i l i dad  de  la  de fensa  y  p ro tecc ión  

de  la  n iñez .  Las  ONG´S,  que  desar ro l lan  p royec tos  con  la  n iñez  

t raba jadora  conc iben  e l  t raba jo  como un  derecho  de  la  n iñez  para  su  

sobrev ivenc ia ,  dadas  las  cond ic iones  soc ioeconómicos  de  sus  

fami l i as .  

 

En  Guatema la  ex is te  o t ro  g rupo  de  o rgan izac iones  que  t ienen  

como e je  de  t raba jo  la  n iñez  en  genera l  y  como componente  e l  

t raba jo  in fan t i l .  

 
5 .6 .  Pr inc ipa les  normas lega les  que amparan e l  

t raba jo  de  la  n iñez  guatemal teca  
 

5 .6 .1 .  Const i tuc ión Pol í t ica  de  la  
Repúbl ica  de  Guatemala  

 
La regu lac ión  de l  t raba jo  de  la  n iñez  y  la  juven tud  se  con t iene  

en  p r inc ip io  en  la  cons t i tuc ión  po l í t i ca  de  la  repúb l i ca ,  po r  se r  e l  

marco  genera l  que  o r ig ina  e l  es tado  de  derecho .  

 

Los  p r imeros  dos  Ar t í cu los  de  la  Cons t i tuc ión  seña lan  como 

f ines  y  deberes  e l  es tado  la  p ro tecc ión  de  la  persona  y  de  la  fami l i a  

y  garan t i za  la  v ida ,  la  lea l tad  y  la  jus t i c ia ,  l a  paz  y  e l  desar ro l lo  

in tegra l  de  la  persona  la  cons t i tuc ión  es  muy  c la ra  en  seña la r  en  su  
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t i t u lo  dos  los  derechos  de  la  v ida ,  la  l i be r tad ,  la  igua ldad  y  la  

l i be r tad  de  acc ión ,  además como derechos  soc ia les  seña la  la  

p ro tecc ión  de  la  fami l ia ,  de recho  a  la  cu l tu ra  y  a  la  iden t idad ,  

derecho  a  la  sa lud ,  la  educac ión  e tc .  

 
La rea l idad  demues t ra  que  e l  apara to  es ta ta l  es ta  con t ro lada  

por  fue rzas  po l í t i cas  que  no  va lo ran  la  in fanc ia  y  la  juven tud  de  su  

d imens ión  rea l ,  en  tan to  que  tamb ién  son  p ro tagon is tas  de  desar ro l lo  

soc ia l .  Es tos  sec to res  de  la  n iñez  y  la  juven tud  no  caben  den t ro  de  

lo  p recep tuado  en  e l  p r imer  pár ra fo  de l  A r t í cu lo  152 ,  de  la  

Cons t i tuc ión  re fe r ido  a  que ,  e l  poder  p rov iene  de l  pueb lo  y  su  

bene f i c ia r io  inmed ia to .   

   
5 .6 .2 .  Ar t ícu lo  93 .  Derecho a  la  sa lud.  E l  goce  de  la  

sa lud es  derecho fundamenta l  de l  ser  humano,  
s in  d iscr iminac ión a lguna.  

5 .6 .3 .  Ar t ícu lo:  102 .  L i tera l  L .  Los  menores  de  catorce  
años no podrán ser  ocupados en  n inguna c lase 
de  t raba jo ,  sa lvo  las  excepciones estab lec idas  en  
la  ley.  

 
Es p roh ib ido  ocupar  a  menores  en  t raba jos  incompat ib les  con  su  

capac idad  f í s i ca  o  que  pongan  en  pe l ig ro  su  fo rmac ión  mora l .  

 
5 .3 .4 .  Código de  Trabajo  

El  Cód igo  de  Traba jo  gua tema l teco  cumple  las  

recomendac iones  que  f i j a  la  convenc ión  de  los  derechos  de l  n iño .  

Con  base  en  es tud ios  rea l i zados  an te r io rmente  sobre  la  exp lo tac ión  

labora l  i n fan t i l ,  es  pos ib le  a f i rmar  que  en  muchas  ins t i tuc iones  se  

v io lan  la  mayor ía  de  los  derechos  regu lados  en  e l  Cód igo  de  

Traba jo .   
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Por  o t ro  lado ,  cuando  las  jóvenes  menores  de  edad ,  resu l tan  

embarazadas ,  toman med idas  per t inen tes  como,  desp idos  o  s i  son  

admi t idas  no  se  cump le  e l  pe r iodo  es tab lec ido  para  la  lac tanc ia  (que  

cons ta  de  30  d ías  an tes  de l  pa r to  y  54  después  de l  m ismo)  y  o t ras  

p res tac iones  es t ipu ladas  por  la  ley .  

 

 

5.3 .5 .  Ar t ícu los  re ferentes  a l  t raba jo  in fant i l  
 

“Ar t í cu lo :  149 .  La  jo rnada  o rd inar ia  d iu rna  que  ind ica  e l  

A r t í cu lo  116 ,  pár ra fo  1 º .  se  debe  d isminu i r  pa ra  los  menores  de  edad  

as í :   

a )  En  una  hora  d ia r ia  y  en  se is  horas  a  la  semana para  

los  mayores  de  ca to rce  años ,  y ;   

b) En  dos  horas  d ia r ias  y  en  doce  horas  a  la  semana para  

los  jóvenes  que  tengan  esa  edad  o  menos  s iempre  que  

e l  t raba jo  de  es tos  se  au to r i ce  con fo rme e l  A r t í cu lo  150  

s igu ien te .   

 

Es  en tend ido  que  de  acuerdo  con  e l  m ismo Ar t í cu lo  150 ,  

tamb ién  puede  au to r i za rse  una  reba ja  menor  de  la  que  o rdena  es te  

inc iso .   

 

A r t í cu lo  150 .  La  Inspecc ión  Genera l  de  Traba jo  puede  

ex tender ,  en  casos  de  excepc ión  ca l i f i cada  au to r i zac iones  

esc r i tas  para  permi t i r  e l  t raba jo  o rd inar io  d iu rno  de  los  

menores  de  ca to rce  años  o  en  su  caso  para  reduc i r ,  to ta l  

o  parc ia lmente ,  l as  reba jas  de  la  jo rnada  o rd inar ia  d iu rna  

que  impone e l  A r t í cu lo  an te r io r .   
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Con es te  ob je to ,  l os  in te resados  en  que  se  

ex t iendan  las  respec t i vas  au to r i zac iones  deben  

p robar .   

a) Que e l  menor  de  edad  va  a  t raba ja r  en  v ía  

de  aprend iza je  o  que  t iene  neces idad  de  

cooperar  en  la  economía  fami l i a r ,  po r  

ex t rema pobreza  de  sus  padres  o  de  los  

que  t ienen  a  su  cargo  e l  cu idado  de  é l .  

b) Que  se  t ra ta  de  t raba jos  l i v ianos  por  su  

durac ión  e  in tens idad ,  compat ib les  con  la  

sa lud  f í s i ca ,  menta l  y  mora l  de l  menor  y ,  

c) Que en  a lguna  fo rma se  cumple  con  e l  

requ is i to  de  la  ob l iga to r iedad  de  su  

educac ión .   En  cada  una  de  las  

expresadas  au to r i zac iones  se  deben  

cons ignar  con  c la r idad  las  cond ic iones  de  

p ro tecc ión  mín ima en  que  deben  t raba ja r  

los  menores  de  edad .” 

 
5 .3 .6 .  Código de  la  n iñez  y  juventud.  

 
Este  Cód igo  fue  aprobado  por  e l  Congreso  de  la  Repúb l i ca ,  por  

Decre to  78-96 ,  e l  11  de  sep t iembre  de  1996 ,  pero  nunca  l l ego  a  

en t ra r  en  v igenc ia  ya  que  o r ig ino  un  g ran  deba te  nac iona l ,  fue  

suspend ida  su  v igenc ia ,  y  e l  gob ie rno  de l  l i cenc iado  A l fonso  Por t i l l o  

lo  derogó  de f in i t i vamente .  

 
El  Cód igo  es taba  d i r ig ido  a  los  n iños  y  a  la  juven tud .  En  e l  

des tacan  a lgunos  Ar t í cu los  d i rec tamente  v incu lados  a  la  in fanc ia  

t raba jadora ,  que  laboran  en  maqu i las  y  o t ros  cen t ros  de  exp lo tac ión .  
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•  Sobre  e l  t raba jo  
 

El  Ar t í cu lo  1 .  Es tab lec ía .  E l  p resen te  Cód igo  es  un  ins t rumento  

ju r íd ico  de  p romoc ión  soc ia l ,  que  pers igue  log ra r  e l  desar ro l lo  

in tegra l  y  sos ten ib le  de  la  n iñez  y  juven tud  gua tema l teca  den t ro  de  

un  marco  democrá t i co  y  de  i r res t r i c to  respe to  a  los  derechos  

humanos .  

 

Es  deber  de  la  fami l ia ,  de  la  comun idad ,  de  la  soc iedad  en  

genera l  y  de l  Es tado  para  con  e l  n iño ,  n iña  y  joven .  Asegurar  con  

abso lu ta  p r io r idad  la  rea l i zac ión  de  los  derechos  re fe ren tes  a  la  

v ida ,  segur idad  e  in tegr idad .  A  la  sa lud ,  a  la  a l imen tac ión  a  la  

educac ión ,  a l  depor te ,  a  la  rec reac ión ,  a  la  p ro fes iona l i zac ión ,  la  

cu l tu ra ,  a  la  d ign idad  y  a  la  conv ivenc ia  fami l i a r  y  comun i ta r ia .  

 
El  t raba jo  ac tua l  que  desempeñan los  muchos  jóvenes  y  n iños  

en  maqu i la  y  en  o t ros  subempleos  fami l i a res ,  veda  es tos  derechos .  

 
5 .3 .7  Código de  Menores  

 
Ar t ícu lo  148 ,  inc iso  E .  p roh íbe  e l  t raba jo  de  los  menores  de  

ca to rce  años .  

 
Esta  d ispos ic ión  lega l  con ten ida  en  d icho  Cód igo ,  es ta  en  

concordanc ia  con  lo  d ispues to  en  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  la  

Repúb l i ca  y  e l  Cód igo  de  Traba jo  y  e l  Cód igo  de  la  N iñez .  Ar t í cu lo  

102  l i t e ra l  L ,  108 ,  l i t e ra l  e  y  65  respec t i vamente .  S in  embargo  hay  

excepc iones  ca l i f i cadas  que  son  regu ladas  por  la  inspecc ión  Genera l  

de  T raba jo ,  ta l  como lo  es tab lece  e l  a r t í cu lo  150 ,  de l  Cód igo  de  

Traba jo .  
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5 .3 .8 .  Código Civ i l  

 
Es impor tan te  seña la r  que  e l  A r t í cu lo  1661  de  d icho  cuerpo  

lega l  de te rmina  Los  d i rec to res  de  es tab lec im ien tos  de  enseñanza  y  

los  je fes  de  ta l le r  son  responsab les  en  su  caso ,  por  lo  daños  o  

per ju ic ios  que  causen  los  a lumnos  o  aprend ices  menores  de  qu ince  

años ,  m ien t ras  es tén  ba jo  su  au to r idad  o  v ig i lanc ia .  

 
5 .7 .  Función de  los  juzgados de  pr imera  instanc ia  

de  menores  
 

La co locac ión  de  los  menores  en  ins t i tuc iones  o  

es tab lec im ien tos  para  su  t ra tam ien to  y  educac ión ,  la  v ienen  

rea l i zando  los  Juzgados  de  Pr imera  Ins tanc ia  de  Menores  en  los  

casos  que  los  menores  con  conduc ta  i r regu la r  y  que  por  las  

c i rcuns tanc ias  de  sus  ac tos  comet idos ,  neces i ten  de  a tenc ión  de  un  

p rograma educa t i vo .  

 

E l  A r t í cu lo  20  de  la  Cons t i tuc ión  de  la  Repúb l i ca  de  Guatema la  

es tab lece :  Los  menores  de  edad  que  t ransgredan  la  ley  son  

in imputab les .  Su  t ra tamien to  debe  es ta r  o r ien tado  hac ia  una  

educac ión  in tegra l  p rop ia  para  la  n iñez  y  la  juven tud .  Los  menores  

cuya  conduc ta  v io le  la  ley  pena l ,  se rán  a tend idos  por  ins t i t uc iones  y  

persona l  espec ia l i zado .  

Los  t r ibuna les  de  menores  se  cons ideran  como ob je to  de  la  

p ro tecc ión  y  repres ión ,  no  ex is ten  dudas  acerca  de  que  e l  p r imer  

congreso  in te rnac iona l  de  Tr ibuna les  de  Menores ,  rea l i zado  en  

par ís ,  en  1911 ,  cons t i tuye  un  documento  c lave  en  la  ta rea  de  

recons t rucc ión  h is tó r i ca .  Los  temas  re levan tes  pueden  asumi rse  en  

t res  pun tos :  
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1 .  Debe  ex is t i r  una  ju r i sd icc ión  espec ia l  de  menores? .  

¿Sobre  que  p r inc ip ios  y  d i rec t i vas  deberán  apoyarse  

d ichos  t r ibuna les  para  ob tener  un  máx imo de  e f i cac ia  

en  la  lucha  con t ra  la  c r im ina l idad  juven i l? .  

 

2. ¿  Cuá l  debe  ser  la  func ión  de  las  ins t i tuc iones  de  

car idad ,  f ren te  a  t r i buna les  y  f ren te  a l  Es tado?  

 

3 .  E l  p rob lema de  la  l i be r tad  v ig i lada  o  p roba to r ia .  

Func iones  de  los  T r ibuna les  después  de  la  sen tenc ia .  

 

Dos  son  los  mot i vos  más  impor tan tes  que  s i rven  para  leg i t imar  

las  re fo rmas  de  la  jus t i c ia  de  menores ,  las  espan tosas  cond ic iones  

de  v ida  en  las  cárce les ,  en  las  que  los  n iños  e ran  a lo jados  en  fo rma 

ind isc r im inada  con  los  adu l tos  y  la  fo rma l idad  e  in f lex ib i l i dad  de  la  

ley  pena l ,  que  ob l igando  a  respe ta r  los  p r inc ip ios  de  lega l idad  y  

de te rminac ión  de  la  condena,  impedían  la  ta rea  de  repres ión  y  

p ro tecc ión  p rop ia  de l  de recho  de  menores .  

 

Los  t r ibuna les  de  menores  abren  una  nueva  e tapa  en  la  po l í t i ca  

de  con t ro l  p ro tecc ión  de  toda  una  ca tegor ía  de  su je tos  cuya  

deb i l i dad  o  incapac idad  deb ía  ser  sanc ionada ju r íd ica  y  

cu l tu ra lmente .  Pese  a  las  func iones  cen t ra les  que  o to rga  a  las  

ins t i tuc iones  p r i vadas ,  e l  es tado  se  reserva  en  la  p rác t i ca  la  

o rgan izac ión  y  superv is ión  de  una  as is tenc ia  soc io  pena l ,  no  

per tu rbada  por  ex igenc ias  de  segur idad  o  garan t ías  ju r íd i cas .  Se  

s ien tan  de  es te  modo las  bases  de  una  cu l t u ra  es ta ta l  de  la  

as is tenc ia .  Una  p ro tecc ión  que  en  e l  me jo r  de  los  casos  reconoce  a l  

n iño  como ob je to  de  compas ión ,  pe ro  de  n ingún  modo como su je to  

de  derechos .  

 



 

67

 

5.5 .  Ident i f icac ión n iño abandonado de l incuente  
 

Es p rec iso  v incu la r  e l  p roceso  de  de te r io ro  mate r ia l  de  la  

in fanc ia  con  la  percepc ión  soc ia l  de l  p rob lema es  por  e l lo  que  se  

iden t i f i can  t res  momentos .  

 

1 .  E l  n iño  abandonado de  la  década de l  60 ,  en  donde las  

so luc iones  se  expresan  d ic tóm icamente  o  adopc ión  o  

es t ra teg ias  de  re fo rzamien to  de  v íncu los  fami l i a res .  Las  

p ropues tas   de  so luc ión  son  inex is ten tes ,  dado  que  no  se  

iden t i f i can  los  p rob lemas  es t ruc tu ra les  como ta les .  

 

2 .  E l  n iño  de  la  ca l le  de  la  década  70  y  los  80 .  Las  p ropues tas  

no  son  ju r íd icas ,  s ino  pos ic ionamien tos  é t i cos  ind iv idua les .  

En  un  segundo momento  e l  pa rad igma se  inv ie r te ,  

rea l i zándose  una  lec tu ra  de l  p rob lema y  de  las  neces idades  

de  los  n iños  en  té rminos  de  derechos .  

 

3 .  E l  p rob lema de  la  de l incuenc ia  juven i l .  Se  impone 

c íc l i camente  como resu l tado  de  campañas  de  a la rma soc ia l .  

Es  depend ien te  de  una  po l í t i ca  de  o rden  púb l i co  que  t iene  su  

o r igen  y  p royec ta  so luc iones  de  ley  para  e l  con jun to  de  la  

soc iedad .  

 
5 .6 .  Convenio  182  OIT ,  sobre  las  peores  formas de    
       t raba jo  in fant i l  

 

Es te  conven io  de f ine  las  peores  fo rmas  de  t raba jo  in fan t i l  y  

p ide  a  los  gob ie rnos  que  hagan  leyes  que  las  p roh íban .  En  e l  ámb i to  
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nac iona l ,  espec ia lmente  en  la  cu l tu ra  maya ,  a  los  n iños  y  las  n iñas  

se  les  encomiendan  ta reas  que  les  dan :   

1 .  Una  exper ienc ia  labora l  ú t i l ;  

2 .  Un  aprend iza je  v i venc ia l ;  

3 .  D isc ip l ina  para  e l  p resen te  y  e l  fu tu ro ;  

4 .  Una  exper ienc ia  rec rea t i va .  

 

M ien t ras  que  e l  t raba jo  in fan t i l  es  un  abuso  de  poder  de  la  

exp lo tac ión  de  personas  jóvenes ,  inocen tes  y  vu lnerab les  con  un  

bene f i c io  económico .   

 
Los  temas  p r inc ipa les  de l  conven io  son :  

 

1 .  La  esc lav i tud  in fan t i l ;  

2 .  E l  t raba jo  fo rzoso ;  

3 .  E l  t rá f i co  y  ven ta  de  n iños ;  

4 .  La  serv idumbre  por  deudas  y  la  cond ic ión  de  s ie rvo  

5. La  p ros t i tuc ión ,  l a  pornogra f ía ;  

6. E l  t raba jo  en  c i rcuns tanc ias  pe l ig rosas  y  en  cond ic iones  de  

exp lo tac ión .  

 

A  con t inuac ión  menc iono  a lgunos  de  los  a r t í cu los ,  en  los  cua les  

se  es tab lece  la  exp lo tac ión  in fan t i l  en  la  p roducc ión  pornográ f i ca  y  

en  la  p roducc ión  y  t ra f i co  de  d rogas .  

  
Ar t ícu lo  3 .  A  l os  e fec tos  de l  p resen te  Conven io ,  l a  

expres ión  ,  l as  peores  fo rmas de  t raba jo  in fan t i l ,  abarca :   

 

a) Todas  las  fo rmas  de  esc lav i tud  

o  las  p rác t i cas  aná logas  a  la  

esc lav i tud  como:  La   
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5.7 .  Decreto  número 27-2 ,003 .  Ley de  protecc ión  
       in tegra l  de  la  n iñez  y  la  ado lescencia  
 
Ar t ícu lo  5 .  In te rés  de  la  n iñez  y  la  fami l i a .  E l  i n te rés  

super io r  de  n iño ,  es  una  garan t ía  que  se  ap l i ca rá  en  toda  

dec is ión  que  se  adop te  con  re lac ión  a  la  n iñez  y  la  

ado lescenc ia ,  que  deberá  asegura r  e l  e je rc i c io  y  d is f ru te  

de  sus  derechos ,  respe tando  sus  v íncu los  fami l i a res ,  

o r igen  é tn ico ,  re l ig ioso ,  cu l tu ra l  y  l i ngü ís t i co ,  ten iendo  

s iempre  en  cuen ta  su  op in ión  en  func ión  de  su  edad  y  

madurez .  En  n ingún  caso  su  ap l i cac ión  podrá  d isminu i r ,  

te rg ive rsar  o  res t r ing i r  l os  derechos  y  garan t ías  

reconoc idos  en  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  la  Repúb l i ca ,  

T ra tados  y  Conven ios  en  mate r ia  de  Derechos  Humanos  

 acep tados  y  ra t i f i cados  por  Guatema la  y  en  es ta  ley .  

Se  en t iende  por  in te rés  de  la  fami l ia ,  a  todas  aque l las  

acc iones  encaminadas  a  favorecer  la  un idad  e  in tegr idad  

de  la  m isma y  en  e l  respe to  de  las  re lac iones  en t re  padres  

e  h i jos ,  cump l idos  den t ro  de l  o rdenamien to  lega l .  E l  

es tado  deberá  p romover  y  adop ta r  las  med idas  necesar ias  

para  e l  cump l im ien to  e fec t i vo  de l  i n te rés  de  los  n iños ,  

n iñas  y  ado lescen tes  y  de  la  fami l i a .  

Art ícu lo  51 .  Exp lo tac ión  económica .  Los  n iños  y  n iñas  y  

ado lescen tes  t ienen  derecho  a  ser  p ro teg idos  con t ra  la  

exp lo tac ión  económica ,  e l  desempeño de  cua lqu ie r  t raba jo  

que  pueda ser  pe l ig roso  para  su  sa lud  f í s i ca  y  menta l  o  

que  imp ida  su  acceso  a  la  educac ión .   

Los  n iños ,  n iñas  y  ado lescen tes  t i enen  derecho  a  se r  

p ro teg idos  por  e l  Es tado ,  la  fami l i a  y  la  soc iedad  a  f in  de  

que  tengan  acceso  a  la  educac ión ,  e l  depor te ,  l a  cu l tu ra  y  
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l a  rec reac ión  p rop ias  a  su  edad ,  en  bene f i c io  de  su  sa lud  

f í s i ca  y  menta l .  

 

Art ícu lo  53 .  Ma l t ra to  y  agrav ios .  Todo  n iño ,  n iña  o  

ado lescen te  t iene  e l  de recho  de  no  ser  ob je to  de  cua lqu ie r  

fo rma de  neg l igenc ia ,  d i sc r im inac ión ,  marg inac ión ,  

exp lo tac ión ,  v io lenc ia ,  c rue ldad  y  opres ión ,  pun ib les  por  

la  ley ,  ya  sea  por  acc ión  u  omis ión  a  sus  derechos  

fundamenta les .  

 

As im ismo t ienen  derecho  a  se r  p ro teg idos  con t ra  toda  

fo rma de  ma l t ra to .  E l  Es tado  es t imu la rá  la  c reac ión  de  

ins t i tuc iones  y  p rogramas  p reven t i vos  o  ps ico -soc ia les  

necesar ios ,  para  dar  apoyo  y  o r ien tac ión  a  la  fami l i a  y  a  

 l a  comun idad .  Deberá  p roporc ionar  la  as is tenc ia  

necesar ia ,  t ra tamien to  y  rehab i l i t ac ión  a  las  v íc t imas ,  a  

qu ienes  cu idan  de  e l las  y  a l  v i c t imar io .  

 

Art ícu lo  56 .  Exp lo tac ión  o  abuso  sexua l .  Los  n iños ,  n iñas  

y  ado lescen tes  t ienen  derecho  a  ser  p ro teg idos  con t ra  

toda  fo rma de  exp lo tac ión  o  abuso  sexua l ,  i nc luyendo .  

La  inc i t ac ión  o  la  coacc ión  para  que  se  ded ique  a  

cua lqu ie r  ac t i v idad  sexua l ;  

Su  u t i l i zac ión  en  la  p ros t i tuc ión ,  espec tácu los  o  mate r ia l  

po rnográ f i co ;  

P romiscu idad  sexua l ;  

E l  acoso  sexua l  de  docen tes ,  tu to res  y  responsab les .  

 

Es  a la rmante ,  la  s i tuac ión  en  que  se  encuen t ran  n iños  y  

ado lescen tes  que  v iven  en  p ros t íbu los  de  la  c iudad  cap i ta l  y  de l  

i n te r io r  de  la  repúb l i ca ,  que  es tán  s iendo  exp lo tados  sexua lmente .   
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A con t inuac ión  menc iono  la  pub l i cac ión  de l  pe r iód ico  s ig lo  

ve in t iuno ,  de  fecha  ve in t inueve  de  febre ro  de l  año  en  curso ,  en  e l  

cua l  se  menc iona  que  un  equ ipo  de  casa  a l ianza  v is i ta  260  

p ros t íbu los  duran te  nueve  meses  70% o f rece  a  in fan tes  de  12  a  16  

años ,  inc luyendo  a  va rones .  

 

E l  mayor  p rob lema es  la  t ra ta  de  personas ,  lo  que  pone  a  

Guatema la  en  una  s i tuac ión  sumamente  de l i cada .  Pr imero ,  po r  se r  

un  pa ís  de  o r igen  de  exp lo tac ión  sexua l .  Segundo ,  es  un  pa ís  

des t ino  y  te rcero ,  es  un  pa ís  de  t ráns i to .  

 

 

¿Cómo lo  han  de te rminado?  

 

Casa  A l ianza  puso  en  marcha  un  p lan  en  e l  que  un  equ ipo  de  

cua t ro  hombres  han  es tado  v is i tando  p ros t íbu los  duran te  nueve  

meses .  Los  resu l tados  son  a la rmantes  y  esperamos dar los  a  conocer  

en  pocas  semanas  a  la  op in ión  púb l i ca  nac iona l  e  in te rnac iona l .  

 
¿Cuántos  p ros t íbu los  v i s i t a ron?  

 

Casa  A l ianza  rea l i zo  v i s i tas  a  260 ,  p ros t íbu los  en  pun tos  

espec í f i cos  y  a  n ive l  nac iona l .  La  l i s ta  de  lugares  donde  se  exp lo ta  a  

menores  de  edad  será  en t regada  a l  M in is te r io  Púb l i co ,  para  que  

p resen te  las  denunc ias  con t ra  los  dueños  de  bares  y  masa jes  an te  

los  t r ibuna les  de  jus t i c ia .  
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¿Qué edad  t ienen  las  o  los  menores?  

 
Casa A l ianza  ind ica  que  las  edades  de  los  menores  osc i lan  

en t re  los  12  a  16  años .  También  se  encon t ró  exp lo tac ión  con t ra  

va rones  en  un  5% aprox imadamente .  

 

¿Los  exp lo tados  son  gua tema l tecos  o  ex t ran je ros? .  

 

La  mi tad  es  de  Guatemala  y  la  o t ra  par te  es  ex t ran je ra ,  

p roven ien te  p r inc ipa lmente  de  los  pa íses  de  Cent roamér ica .  

 

¿En cuán tos  de  esos  lugares  se  de te rminó  exp lo tac ión  de  

menores? .  

 

De  los  260  p ros t íbu los  v i s i tados ,  en  un  70% o f rec ían  a  menores  

de  18  años .  Lo  mas  a la rmante  es  que  hay  t ra ta  no  só lo  en  las  

c iudades  s ino  tamb ién  en  e l  i n te r io r  de l  pa ís ,  m ien t ras  que  las  leyes  

que  p ro tegen  a  la  n iñez  y  juven tud  s iguen  déb i les .  

 
 
5 .8   Procuradur ía  Genera l  de  la  Nac ión 

 
La p rocuradur ía  Genera l  de  la  Nac ión ,  t i ene  de  con fo rmidad  

con  su  ley  o rgán ica ,  la  ob l igac ión  de  represen ta r  a  los  menores  que  

no  es tán  su je tos  a  pa t r ia  po tes tad ,  en  tan to  es te  ex t remo se  

resue lve .  Es  dec i r  du ran te  e l  l apso  que  un  menor  ca rece  de  

represen tac ión ,  e l  P rocurador  Genera l  de  la  Nac ión  lo  represen ta .  

Es ta  ins t i tuc ión  es ta  do tada  de  una  secc ión  de  menores  que  

in te rv iene  en  e l  resca te  de  menores  en  r iesgo .  
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La secc ión  de  menores  es ta  con fo rmada por  va r ios  abogados ,  

p rocuradores  y  una  espec ia l  pa t ru l la  de  resca te  que ,  p rec isamente ,  

resca ta  a  los  menores  en  r iesgo  por  e jemp lo  los  lanza l lamas ,  los  

n iños  exp lo tados  o  ma l t ra tados  y  los  ub ica  en  hogares  con  o rden  de  

juez  competen te  has ta  que  se  resue lve  su  s i tuac ión ,  la  cua l  puede  

encauzarse  dec la rándo los  en  abandono o  b ien  en t regándo los  a  a lgún  

fami l ia r  que  se  haga  cargo  de  e l los .   

 

La  labor  de  la  Procuradur ía  en  es te  sen t ido  es  encomiab le  

aunque  lamentab lemente  a  par t i r  de l  mes  de  enero  de l  año  dos  mi l ,  

l a  Procuradur ía  su f r ió  una  reducc ión  p resupues ta r ia  de  ca to rce  

mi l l ones  equ iva len tes  cas i  a  la  m i tad  de  su  p resupues to ,  que  le  ha  

imped ido  rea l i za r  su  e fec t i va  labor  en  todos  los  ámb i tos  de  la  

repúb l i ca  ya  que  se  han  v is to  ob l igados  a  cer ra r  sus  o f i c inas  

depar tamenta les .  

 

 

 
5 .9 .  Funciones de l  Procurador  de  menores  de l    
      Min is ter io  Públ ico  en re lac ión a  la  protecc ión de    
      menores  
 

 

E l  Decre to  78-79 ,  de l  Congreso  de  la  Repúb l i ca ,  de te rmina  cua l  

es  la  na tu ra leza  y  func iones  de  los  Procuradores  de  Menores .  E l  

A r t í cu lo  14  es tab lece .  Cor responde a l  M in is te r io  Púb l i co ,  l a  

Procuradur ía  de  Menores ,  que  tendrá  como func iones  las  s igu ien tes :  

 

•  Ve la r  por  e l  respe to  a  los  derechos  de  los  menores .  

•  Ve la r  por  la  e f i c ien te  y  es t r i c ta  ap l i cac ión  de l  p resen te  

Cód igo .  
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•  Represen ta r  a  los  menores  que  se  encuen t ren  en  

s i tuac ión  i r regu la r  y  asumi r  su  de fensa  lega l .  

 

Acusar  an te  los  t r ibuna les  o rd inar ios  a  las  personas  mayores  

de  edad  que  hayan  rea l i zado  ac tos  con t ra r ios  a  la  in tegr idad  

persona l  de  los  menores .  

 

Además,  e l  P rocurador  de  Menores  de l  M in is te r io  Púb l i co  

desempeña las  s igu ien tes  func iones :  

 

E fec tuar  v i s i tas  en  fo rma per iód ica  a  los  d i fe ren tes  cen t ros  

para  menores ,  hogares  tempora les  y  aque l las  ins t i tuc iones  que  es tén  

l i gadas  con  la  p rob lemát i ca  de l  menor .  

 
Represen ta r  en  cua lqu ie r  even to ,  ya  sean  nac iona les  o  

in te rnac iona les ,  en  los  cua les  se  busque  encon t ra r  una  so luc ión  a  la  

p rob lemát ica  de  los  menores  o  b ien  para  ob tener  conoc im ien tos  y  

técn icas  en  la  mate r ia  para  ap l i ca r los  en  bene f i c io  de  los  menores .  

 

Podrán  ped i r  i n fo rme a  todos  los  func ionar ios ,  emp leados  

púb l i cos ,  sec to r  p r i vado  y  semi  p r i vado  y  ex ig i r les  que  cooperen  en  

la  p rác t i ca  de  la  d i l i genc ias  que  neces i ta ren  l l evar  a  cabo .  

 

Rec ib i r  denunc ias  que  p resen ten  en  la  secc ión  de  Procuradur ía  

de  Menores ,  deb iendo  o rdenar  que  se  p rac t iquen  todas  las  

d i l i genc ias  que  se  cons ideren  conven ien tes ,  a  e fec to  de  so luc ionar  

e l  caso  p lan teado .  
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CONCLUSIONES 

 
1 .  En  la  soc iedad  g r iega  y  romana,  p redominó  duran te  mucho 

t iempo la  esc lav i tud  como fo rma de  exp lo tac ión  a l  hombre .  Los  

n iños  y  jóvenes  romanos  e ran  educados  en  su  hogar  por  sus  

padres  y  un  pedagogo.  

 

2 .   En  la  edad  med ia  desaparec ió  la  esc lav i t ud ,  pero  los  hombres  

l i b res  re la t i vamente  de  esa  época  segu ían  t raba jando  ya  no  como 

esc lavos  s ino  como s ie rvos  y  a r tesanos  y  la  juven tud  en  es ta  

época  ya  t raba jaba .  

 

3 .   De l  s i s tema gremia l  aparec ie ron  indus t r ias  nuevas  como la  

m iner ía ,  l a  fund ic ión  de  meta les  y  fab r icac ión  de  a r t í cu los  de  

lana .  

 

4 .  Por  causa  de  la  Revo luc ión  indus t r ia l  su rg ió  e l  s i s tema fabr i l  y  la  

exp lo tac ión  de  menores .  Porque  e ra  mas  bara ta  la  mano de  obra  

de  los  n iños  y  jóvenes  que  la  de  los  adu l tos .  

 

5 .  Duran te  e l  repar t im ien to  la  paga  dada  a  los  menores  e ra  mín ima 

y  no  les  a lcanzaba  para  poder  cubr i r  sus  mas  inmed ia tas  

neces idades .  

 

6 .  La  exp lo tac ión  in fan t i l  es  un  p rob lema de  t ipo  soc ioeconómico  

que  a fec ta  a   nues t ro  pa ís ,  es  e l  ap rovechamien to  de  un  n iño  s in  

dar le  n inguna  remunerac ión   pon iendo  en  r iesgo  su  in tegr idad  

f í s i ca  y  emoc iona l  es  dec i r  abusar  de  los  n iños  y  sus  derechos .  
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7 .  La  exp lo tac ión  in fan t i l  es  generada  por  va r ias  causas  las  cua les  

son  la  pobreza  ex t rema,  a lcoho l i smo,  des in teg rac ión  fami l i a r ,  

fa l ta  de  p lan i f i cac ión  fami l ia r ,  fa l ta  de  educac ión ,  fa l ta  de  

emp leo ,  e tc .  

 

8 .  Deb ido  a  que  los  n iños  se  ven  ob l igados  a  empezar  a  t raba ja r  a  

tan  temprana  edad  sus  opor tun idades  de  una  educac ión  se  ven  

reduc idas ,  a l  i gua l  que  su  in tegr idad  y  se  ven  amenazados  todo  

e l  t i empo.  

 

9 .  Muchos  su f ren  los  ma l t ra tos  de  padres  o  de  in jus t i c ias  en  sus  

t raba jos  por  par te  de  sus  pa t ronos  y  t r i s temente  las  au to r idades  

cor respond ien tes  no  ve lan  porque  sus  derechos  sean  cumpl idos .  

 

10 .  En  Guatema la  tenemos leyes  que  amparan  a  la  n iñez  

t raba jadora ;  s in  embargo ,  es tas  leyes  no  se  l l evan  a  caba l idad .  
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RECOMENDACIONES 

 
1.  E l  Es tado  de  Guatema la  deberá  c rear  cen t ros  que  se  

ded iquen  a  p roveer  de  v iv ienda  a  los  n iños  que  son  

exp lo tados  y  b r indar les  una  educac ión  y  a l imentac ión  

adecuada .  

 

2 .  E l  Es tado  de  Guatema la  deberá  ve la r  por  los  derechos  de  

cada  n iño  que  t raba ja  y  que  son  exp lo tados  por  sus  p rop ios  

padres ,  b r indar les  un  me jo r  fu tu ro  educándo lo  

co r rec tamente .  

 

3 .  E l  Es tado  de  Guatema la  deberá  c rear  una  ley  que  p ro te ja  y  

de  segur idad  a  los  n iños  exp lo tados .  

 

4 .  E l  Es tado  de  Guatema la  deberá  b r indar les ,  ropa ,  a l imentos ,  

med ic ina  a  todos  los  n iños  neces i tados  que  no  t ienen  un  

lugar  donde  v iv i r  y  n inguna  p ro tecc ión  por  par te  de  sus  

padres  o  de  o t ra  au to r idad .  

 

5 .  Que e l  Es tado  de  Guatemala  fo rme ins t i tuc iones  que  

a t iendan   a  menores  que  es tán  abandonados  y  que  t raba jan ,  

con  ayuda  de  Organ izac iones  in te rnac iona les  que  se  ded ican  

a  la  p ro tecc ión  de l  n iño .  

 

6 .  Que los  c iudadanos  que  observen  casos  de  exp lo tac ión  de  

menores  denunc ien  a  los  responsab les .  
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7 .  Que o rgan izac iones  que  p ro tegen  a  los  menores  exp lo tados  

t ra ten  de  recur r i r  a  las  in i c ia t i vas  p r i vadas  para  que  los  

apoyen  y  as í  poder  tener  me jo res  resu l tados  en  e l  

manten im ien to  de  és tos .  

 

8 .  E l  gob ie rno  de l  pago  de  los  impues tos  de  los  t raba jadores ,  

deber ían  de  cons t ru i r  más  escue las  púb l i cas  y  cen t ros  

educa t i vos  para  ayudar  a  combat i r  e l  a l fabe t i smo.  

 

9 .  Que la  soc iedad  no  d isc r im ine  a  los  menores ,  que  no  los  

hagan  de  menos  por  e l  t raba jo  que  desempeñan en  la  ca l le  y  

los  tomen en  cuen ta  como un  ind iv iduo  mas  en  la  soc iedad .  

 

10 .  Que e l  gob ie rno  imponga una  nueva  ley  en  la  cua l  no  se       

pe rmi ta  la  p ros t i tuc ión  de  menores .  
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