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Distinguido Licenciado: 

Atentarnente me dirijo a usted con el objeto de informarle que en mi calidad de Asesor 
de Tesis del Bachiller MARLON ORLANDO ORDONEZ CORD~Nhe procedido a 
asesorar rnetdica y tbicarnente al estudiante en el desarrollo de su tesis titulada: 
"LA NECESIDAD DE REGULAR LA PROGRAMACION DE LOS CANALES DE 
TELEVISION NACIONAL, EVITANDO LA TRANSMISI~NDE EVENTOS VIOLENTOS 
0 AGRESNOS COMO PROTECC~ON DE LA FAMlLlA Y LA SOCIEOAD 
GUATEMALTECA". 

EXPONGO: 

A) 	 El contenido cientifico y tecnico del trabajo de investigacion, trata sobre la 
proteaion de la sociedad, respecto a la transrnision de programas televisivos, 
que no son aptos, ni acordes con la realidad de la sociedad guaternalteca, 
causando un efecto negativo en la poblaci6n nacional. 

B) 	 En el desarrollo y preparacion del trabajo de tesis, el sustentante utilizo metodos 
de investigaciones diversas, como lo son el metodo cientifico y el metodo 
historico, asirnisrno ~tiIiz6 variedad de tecnicas de investigacion y se apoyo en 
extensa bibliografia. 

C) 	 Se corroboro la utilization correcta y docta del lenguqje y el Iexico t h i c o  juridico 
propio de un profesional de las ciencias juridicas. 

D) 	 Respecto a la contribution cientifica, surge de la necesidad de posit~zar y 
regular de mejor manera la autorizacion de 10s programas televisivos, bajo el 
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perfil social, educative y familiar, que represente el uso de d ido medio de 
comunicacion social. 

E) 	 La estructura y contenidos del trabajo de tesis realizado por el sustentante reone 
y satisfacen plenamente todos 10s requisitos reglamentarios y de aportacion 
cientifica a las ciencias juridicas, tratando un tema de importancia, actualidad y 
valor para la prhctica juridica, esgrimiendo justificaciones y argumentos validos, 
siendo la base para formular las conclusiones y recomendaciones concretas que 
convierten el trabajo de tesis en material dable a la discusion para reformas 
norrnativas especificas que pueden traducirse en cambios notorios. 

F) 	 Se cumple con 10s requisitos plasmados en el Articulo 32 del Normative para la 
Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del 
Examen General Publico de nuestra Facultad. De lo expuesto me permito 
extender DICTAMEN FAVORABLE al trabajo de merit0 y se continlle con la 
revisibn de la misma. 
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Distinguido Licenciado Castro: 

En cumplimiento del nombramiento como Revisora de Tesis, del Bachiller 
MARLON ORLANDO ORDONEZ CORDON, me dirijo a usted, con el objeto de 
informar sobre mi labor y expongo lo siguiente: 

I. 	 El trabajo de tesis se denomina: "14 NECESfDAD DE REGULAR LA 
PROGRAMACION DE LOS CANALES DE TELEVISION NACIONAL, 
EVITANDO LA TRANSMISION DE EVENTOS VIOLENTOS 0 AGRESIVOS 
COMO PROTECCI~NDE LA FAMfUA Y LA SOCIEDAD GUATEMALTECA" 

II. 	 En el desarrollo de la revision del trabajo de tesis relacionado, se 
discutieron algunos puntos en forma personal con el autor, realizandose 
10s cambios y correcciones que la investigacion requirio. La investigacion 
busca demostrar que 10s nucleos familiares son vulnerables ante 10s 
medios de comunicacion, quienes en forma arbitraria transmiten 
programas con contenido violento, agresivo, para adultos, 10s cuales no 
reflejan la realidad de la sociedad guatemalteca. 

Ill. 	 El sustentante utilizo metodos de investigacion diversos, como lo son el 
metodo cientifico y el metodo histbrico, apoyado en las tecnicas de 
investigacion y bibliografia. 

IV. 	 Se comprueba la hipotesis y como contribution cientifica, se establece la 
necesidad de que se regule la programacion de 10s canales de television 
nacional, con el objeto de evitar que la familia quede vulnerable a recibir 
informacion no idonea. 
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V. 	 Se comprueba ademas que la bibliografia y tecnicas de inwestigacion 
utilizadas, fueron las adecuadas, siendo elaborado el trabajo de 
conformidad con el contenido del Articulo 32 del Normativo para la 
Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y 
del Examen Generat Pirblico. 

VI. 	 En virtud de 10s puntos anteriores, concluyo informando y 
dictaminando a usted, que es procedente ordenarse su discusion en 
Examen Publico de Tesis en nuestra gforiosa Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales. 

Con la manifestacion expresa de mi respeto, soy de Usted, su senridora. 
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Col. 4249 
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TELEVISION NACIONAL, EVITANDO LA TRANSMISION DE EVENTOS 

VIOLENTOS 0 AGRESIVOS COMO PROTECCION DE LA FAMILIA Y LA 
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Se eligio el tema por considerar que en Guatemala, no existen lineamientos o 

politicas publicas a favor de las familias, quienes integradas en su mayoria con 

niiios y adolescentes, estan expuestos a la recepcion de inforrnacion televisiva, 

que demuestra una realidad que no es la guatemalteca. 

La programacion de 10s canales de television nacional, como medios de 

comunicacion, estan omnipresentes en todos 10s estratos de la sociedad. En 10s 

hogares guatemaltecos, 10s infantes, pasan la mayoria de su tiempo libre, 

entretenidos con 10s programas de television con contenido violento, dedicando 

entre tres y cuatro horas diarias a ver la television, lo que convierte a esta 

actividad en la mas prolongada despues de la escuela. 

La hipotesis que se plantea, es que no existen politicas publicas que protejan a la 

familia de 10s programas televisivos con contenido violento; lo que influye 

negativamente en la personalidad y educacion de la niiiez guatemalteca. 

Los objetivos de la investigacion consisten en demostrar que la programacion que 

ven 10s niiios guatemaltecos, inclusive las caricaturas, contienen escenas de 

violencia, lo cual afecta la personalidad de 10s mismos; siendo obligacion del 

Estado evitar la descomposicion social, eliminando la arbitrariedad de 10s 

propietarios de 10s canales de television nacional en la selecci6n de programas 

televisivos; asimismo, se espera que 10s canales de television transmitan 

programas culturales y educativos, que entretengan y demuestren la realidad de la 

cultura guatemalteca. 



La tesis consta de cinco capitulos, de 10s cuales el primer0 trata 

instituci6n de la familia, desde el punto de vista sociologico y juridico; el segurido 

trata sobre 10s canales de television como medios de comunicacidn social; el 

tercero desarrolla lo relativo al analisis de la programacion televisiva con contenido 

violento; finalmente el cuarto capitulo trata sobre la necesidad de regular 10s 

prograrnas de television nacional, preservando 10s valores morales, culturales y 

educativos que deben ser transmitidos a 10s habitantes del pais en un medio tan 

efectivo como lo es la television nacional. 

La metodologia utilizada fue la aplicacion del metodo analitico, para comprender 

10s elementos o cornponentes caracteristicos de la vulnerabilidad en que se 

encuentran 10s niiios guatemaltecos, frente a 10s programas televisivos con 

contenido violento; el sintetico con el cual se enlaza la relacion abstracta, esencial 

en las relaciones concretas, construyendo un tejido teorico cuyos vinculos son la 

ley, las mediaciones y el fenomeno concreto; el dialectic0 que perrnitio la 

aplicaci6n de sus leyes, para establecer como se ha generado el problema y el 

devenir juridico de la institution de estudio. Las tecnicas utilizadas fueron la 

-	 investigacion documental y bibliografica, que permitieron elaborar el contenido 

capitular. 

Se concluye que la television es un medio de comunicacion y educacion efectivo, 

per0 al no existir una regulacion adecuada de la programacion, surge la alteracion 

de 10s valores personales, familiares, sociales y religiosos. 



1. La institution de la familia 

Tecnicamente la familia constituye el grupo social mas importante y seguro donde 

puede desarrollarse un ser humano desde que nace. En esta, un ser humano 

puede aprender y luego expresar sus mejores cualidades y virtudes. 

Se le puede considerar, con independencia a 10s sig nificados afectivos, 

emocionales y humanos que puedan dsrsele, una de las agrupaciones sociales en 

donde se asienta y fortalece cualquier sociedad del mundo, de alli saldran 10s 

cil~dadanos que daran continuidad a la sociedad y en un sentido mas extensive, de 

toda la humanidad. 

I1 La familia desde el punto de vista sociologico y juridico 

Para concebir a la familia es precis0 determinar desde que punto de vista se hace, 

no es posible delinear un concept0 abstract0 e intemporal de la misma. En todo 

caso lo factible es analizar el significado de la expresion, enumerando 10s 
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caracteres propios de una estructura familiar concreta. vigente 

tiempo y espacio social; y con las necesarias especificaciones y particularidades. 

"La familia es un producto cultural de cada sociedad, es decir, un resultado de sus 

practicas sociales, religiosas, politicas, legales y hasta economicas. Como 

producto cultural, ha presentado a traves del tiempo formas de diversa naturaleza 

por lo que su concepto no es univoco."' 

Al hacerlo desde el punto de vista sociologico se sabe que la familia es: "El 

conjunto de parientes con 10s cuales existe un vinculo de convivencia, en el que 

cada individuo es el centro de uno de ellos, diferente segun la persona a quien se 

la refiera y que alcanza a 10s ascendientes y descendientes sin Iimitacion de 

grad^".^ 

Se observa que hay diferentes tipos de familia que cambian en funcion de la 

epoca, de la geografia, del desarrollo economico, tecnico y social, de la clase 

social y de la evolution de las ideas. Desde esta amplia perspectiva, debe 

incorporarse en el concepto a la ilamada extramatrimonial, toda vez que, no es 

posible identificar o declarar separadamente a familia y matrimonio, dado que 

1 Mizrahi,MauricioLuis.Famiria,mabimonioy d i i .  P2g. 11 
2 OSSO~O,Manuel. Dkcioniwk de ciencias juridicas, politieasy sociales. Pig. 313 

2 



agrupaciones personales no fundadas en el matrimonio constituyen, 

familiares que deben merecer la debida proteccion del Estado; tal como lo 

establece el Articulo 16 de la Declaration Universal de 10s Derechos Humanos que 

regula: "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la proteccion de la sociedad y del Estado." 

Desde un punto de vista juridic0 la familia es la: "Institution social, permanente y 

natural, corr~puesta por un grupo de personas ligadas por vinculos juridicos 

emergentes de la relacion intersexual y de fi~iacion".~ 

Se puede aludir, con el vocablo, a una agrupacion restringida la que conforman 10s 

padres e hijos que conviven con ellos o bien con el tipo monoparental integrado 

por un solo progenitor y sus hijos o una abuela o abuelo y sus nietos. 

Pero la familia es mas extensa, pues comprende a todos 10s descendientes de un 

progenitor comun que se hallan ligados por un vinculo de parentesco 

consanguineo dentro de 10s limites prefijados; es la familia juridica que engloba a 

todas las personas ur~idas por un lazo de parentesco de consanguinidad o de 

afinidad; la cual se entenderia hasta ciertos limites, segiln 10s parametros 



establecidos por el derecho, y descansaria a la vez en la comunidad de sangre, 

el matrimonio y en la adopcion. 

La familia esta lejos de ser una entidad estatica, pues esta sujeta de manera 

perrnanente a transformaciones. Pero se puede decir en un sentido ampiio que 

existe familia, cuando entre determinados sujetos hay vinculos reales de 

parentesco. 

En Guatemala, la Constitucion Politica de la Rep~jblica le concede un lugar 

preferencial, como base fundamental de la sociedad, sobre cualquier otra forma de 

agrupacion social, y de esa manera la protege, aunque ciertamente, en la practica 

se presenten formas distintas a las originadas en el matrimonio, y la misma 

reconoce por ello la union de hecho, la cual debe estar declarada y registrada 

- - legalmente. 

La Ley de Desarrollo Social en su Articulo 6 estipula: "La organizacion de la 

familia es la unidad basica de la sociedad. La que se considera sobre la base legal 

del matrimonio. Constituye tambien nucleo familiar con 10s mismos derechos, la 

union de hecho, las madres y padres solteros, en atencion a 10s Articulos 48 de la 

Constitucion Politica de la Republica y 173 del Codigo Civiln. 
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1.2. Definicion de la familia 

Con 10s elementos aportados en las nociones generales anteriores, se puede 

establecer la definicion, y para tal efecto se cita a 10s principales tratadistas y 

autores que han aportado alguna definicion. 

"Conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo, en un rr~ismo dornicilio, 

sirviendo la casa como un punto localizado de sus actividades y su vidam4 

Mientras que en sentido propio: "Es una rlibrica que une a 10s individuos que 

llevan la misma sangre."= 

Respecto al matrimonio se considera: "El conjunto de personas que estan unidas 

- - por el matrimonio, o por la filiation, y tambien, per0 excepcional por la ad~pcion."~ 

En sentido estricto es el conjunto de dos o mas individuos que viven ligados entre 

s i  por un vinculo colectivo, reciproco e indivisible de matrimonio, de parentesco o 

de afinidad en sentido naturalistic0 y que constituye un todo unitario. 

4 Alfonso Brains. Manualde derecho civil. Pa.104 
5 OssorioManuel. Ob.Cit Pig. 104 


Rpert,Gearges y Marcel Planid. Derechocivil, pa* A P@. 103 
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La Constitucion Politica de la Republics de Guatemala establece en el 

"El Estado garantiza la protection social, economica y juridica de la familia. 

Promovera su organizacion sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de 

derechos de 10s conyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas 

a decidir libremente el nljmero y espaciamiento de sus hijos." 

El nucleo paterno filial o agrupacion esta formado por el padre, la madre y 10s hijos 

que conviven con ellos o que se encuentran bajo su potestad y cuidado. 

La Ley de Protection Integral de la Niiiez y Adolescencia en el Artici~lo 18 

preceptua: "Todo niiio, niiia ... tiene derecho a ser criado y educado en el sen0 de 

su familia y excepcionalmente en una sustituta, asegurandole la convivencia familiar 

y comunitaria, en un ambiente libre de la presencia de personas dependientes de 

- sustancias alcohblicas y psicotropicas que produzcan dependencia." 

1.3. Consideraciones de la evolution historica de la familia 

Antes de la etapa de la civilization, en la que se impone definitivamente el 

matrimonio monogamico, el hombre transcurrio por un estadio de salvajismo y otro 

de barbarie. En el primero, la caracterizacion inicial fue un estado de promiscuidad 
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grupos; es decir, un sistema de union en que grupos enteros de hombres y grupos 

enteros de mujeres se pertenecian reciprocamente, en la comunidad donde vivian 

y se relacionaban. 

Las variantes dentro de este estilo de matrimonios grupales habrian sido la familia 

consanguinea; que establece un progreso sobre la promiscuidad inicial al excluirse 

a madres e hijos del comercio sexual; y la familia, en la que ya no solo se eliminan 

10s contactos sexuales entre 10s ascendientes y descendientes, sin0 tambien 10s 

matrimonios entre hermanos. 

La Convencion sobre 10s Derechos del Niiio regula en su Articulo 5 que: "Los 

Estados partes respetaran las responsabilidades, 10s derechos y 10s deberes de 

- - 10s padres..., en consonancia con la evolution de sus facultades, direccion y 

orientacion apropiadas para que el niiio ejerza 10s derechos reconocidos en la 

presente Convencion." 

En el estadio de la barbalPiepor su parte, el matrimonio por grupos se reemplazaria 

por relaciones mas individualizadas.Aparece la llamada familia sindiasmica, con la 

que se comienza la vida en pareja; per0 con la particularidad de que solo a las 
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practicas poligamicas continuan siendo un derecho de 10s hombres y solo existia 

certidumbre respecto de la maternidad, pues reinaba una absoluta ignorancia 

acerca de quien era el padre del nacido; esto determino necesariamente que la 

descendencia se contara por la linea materna. 

Existe una tesis evolucionista, que corresponde a la denominada teoria matriarcal, 

en la que supuestamente la madre era, el centro y origen de una verdadera 

familia. 

Posteriormente se logra el matrimonio monogamico estable. Es asi como se opera 

la transforrnacion de la matriarcal a la patriarcal, quedando desde ese entonces 

determinada la paternidad y sustituido el parentesco uterino por el agnaticio. Los 

evolucionistas afirman la existencia de las sociedades prepatriarcales, esto 

significa la plena vigencia de un derecho materno en un primitivo estadio cultural, 

conforme a1 cual la soberania de 10s grupos se encontraba en las manos de las 

mujeres. Para la subsistencia cotidiana, la mujer -unico progenitor conocido- 

desempeiiaba las funciones domesticas, familiares, sociales y politicas, situacion 

que le conferia una gran fuerza y respeto dentro de 10s clanes conocidos como 

gens; y el hombre unicamente se dedicaba a la caza y a la pesca. 
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modifca existencia rea I del hombre con surg imiento 

privada, la acumulacion de riquezas y la produccion de bienes para su cambio. El 

sex0 masc~~lino adquiere una posicion importante, lo qlae le permite abolir la 

filiacion segtjn el derecho materno y el orden de la herencia establecido conforme 

a esta linea filiatoria. La mujer por su lado, pasa a ser una especie de satisfactor 

sexual. En una estructura social en la que el hombre determinaba las leyes, se da 

pues, la disminucion de la mujer. La tesis matriarcal traditional encuentra como 

causas del transit0 antes indicado, del regimen matriarcal al regimen patriarcal, la 

estabilizacion en el cese de la incertidumbre en lo relativo a la paternidad; y 

consecuentemente, se entiende que es el despertar en el hombre de un 

sentimiento paterno. 

1.4. La familia y la television 

Existe un solido consenso de que la familia es la celula de la sociedad. De esa 

afirmacion dependen una serie de hechos que es necesario tener en cuenta. Por 

ejemplo: que hay una interrelacion continua entre familia y sociedad y viceversa. 

Especificamente, la familia con principios cristianos, aunque fundamentada en 10s 

principios cristianos y biblicos; esta todavia enraizada en una sociedad y una 

cultura determinada. 
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Dos de 10s hechos sobresalen sociedad latinoamericana 

en la familia de hoy, tienen que ver con la patemidad responsable o planificacion 

familiar y la influencia de 10s medios de comunicacion. Los medios masivos de 

comunicacion como la radio, la television, 10s diarios, revistas, el cine, y la internet; 

son 	 instrumentos cuyas funciones principales son informar, educar, animar y 

d istraer. 

La familia guatemalteca, con unos padres absorbidos por sus trabajos fuera del 

hogar; ya no son 10s que orientan sus gustos, no dan pautas a sus vidas. Hasta la 

linea que divide lo permitido de lo prohibido se torna casi imperceptible. 

La ideologia y antivalores que promueve la television son una realidad, nadie 

puede dudar que la television es hoy, el medio masivo de comunicacion que mayor 

. 	 impact0 tiene en la sociedad. Se ha dicho que en esta era electronica, puede 

cambiarse el lenguaje popular dime con quien andas y luego te dire quien eres; 

por dime cuantas horas por dias pasas frente al televisor y te dire que esperas de 

la vida y de tus semejantes. 

La desintegracion familiar se proyecta en las telenovelas, en las cuales ninguno de 

10s personajes cerrtrales tiene una familia estable e integrada. El context0 social y 
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familiar hom bres representan como una realidad incambiable, 

de que es posible ser persona actualizada, de 6xito y de importancia, sin que ello 

implique necesariamente estar a1 frente de una familia. 

Los televidentes no tienen dificultad en ver programas nacionales y extranjeros, 

como indirectamente se aprueban ciertos pecados como relaciones premaritales, 

adulterio, fornicacion, robos, asesinatos, y homosexualidad. Las escenas muestran 

como 10s muchachos no encuentran solucion a su problema ni en la psicologia, ni 

la psiquiatria, ni la religion. 

Se les influye a que nadie puede ni debe meterse en su vida. La opcion es suya y 

si es bueno para el, entonces es bueno para todos. La homosexualidad es una 

opcion mas que no es ni mejor ni peor que la heterosexualidad. 

La publicidad en 10s medios de comunicacion se define como una tecnica de 

difusion masiva, a traves de la cual una industria o empresa lanza un mensaje a 

un determinado grupo social de consumidores con el proposito de incitarlos a 

comprar un producto. La publicidad se estructura basicamente en dos puntos que 

son el progreso y el placer. 



El poder de la publicidad es de tal magnitud que hoy ya no importa tanto 

producto es bueno o es rnalo, La publicidad se encargara de hacerle creer a las 

personas que es caro per0 el mejor. Aunque a la postre el consumidor llegue a la 

triste realidad de que en efedo era caro per0 el peor. La publicidad apela a 

estimulos subliminales. 

El estirnulo subliminal es corno una memoria dormida que cuando despierta hace 

actuar a la persona. Muchos aspectos de la realidad que no se ven en forrna 

consciente se perciben subliminalmente y se van almacenando inconscientemente. 

Lo importante en la publicidad no esta solo en lo que explicitamente dice un 

comercial. Muchas veces esta en lo que el mensaje implica en terninos de 

felicidad, realizacion humana y progreso. 

- * 	 Respecto a la publicidad se establece que: "Por lo general, toda publicidad sigue 

el siguiente esquema: Necesidad humana + conflict0 insatisfaccion + producto 

propuesto = solucion del probiema. La publicidad le hace creer a 10s oyentes y 

teievidentes que comprando tal producto sera prospera, tendra dominio sobre 

otros, sera una persona dinamica, emprendedora, fuerte, viril, con prestigios."' 

Rebollo, Eduardo. TelevisiC y violencia PC. 11. 
12 



1.5. Los derechos de la niiiet guatemalteca 

Se inicia aqui, con la definition de: "Persona. Sujeto de derecho y obligaciones, 

por referencia a todo individuo, asi como a entidades especialmente reconocidas 

(entes morales o personas juridicas)."' 

El derecho ha utilizado el concept0 relacionado, para significar al ser humano, es 

cualquier miembro del genero humano por su propia naturaleza y digridad, a la 

que el derecho se limita a reconocerle esa condicion. 

Por lo tanto, la capacidad juridica es una e igual para todos 10s individuos 

humanos, en cuanto se es persona, no porque se tenga capacidad juridica, sin0 

debido a ser un sujeto con derechos y obligaciones. 

Respecto a este tema se establece: "En Guatemala, existen norrnas que otorgan a 

la persona derechos de caracteristicas especiales; se concibe al ser humano como 

depositario de ciertos derechos innatos, y su regulacion parte del necesario obrar 

Espasa Calpe, S.A. Diccionario juridic0 Espasa. Pig. 34. 
13 
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estatal. palabra persona, ha sido la denominacion generica dada 

individuos de la especie h~mana."~ 

"Se da el nombre de sujeto, o persona, a todo ente capaz de tener facultades y 

deberes. Las personas juridicas se dividen en dos grupos: Fisicas y morales. El 

primer termino corresponde al sujeto juridic0 individual, es decir, al hombre, en 

cuanto tiene obligaciones y derechos; se otorga el segundo a las asociaciones 

dotadas de personalidad (un sindicato o una sociedad mercantil, por ejemplo). 

Como ambas designaciones son arnbiguas, preferimos decir persona juridica 

individual y persona juridica co~ectiva."'~ 

El hombre a traves de normas juridicas regula su convivencia social, estableciendo 

leyes que lo impelen a cumplir con 10s fines de la sociedad; y a su manera, 

- preservar la existencia del hombre como especie natural. Los mecanismos legales 

son mljltiples, llegando a sancionar aquellas conductas que afectan bienes 

juridicos tutelados, las sanciones corporales y pecuniarias, hasta la privacion de 

derechos inalienables, politicos o de familia, por lo que la cultura de violencia que 

se transmite a la niiiez, no es la realidad guatemalteca. 

9 Braiias, Alfonso. Ob. Cit P&. 16 

'0 Garcia Maynez, Eduardo. Introducci6nat estudio del derecho. P&. 271. 
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panorama que se presenta en Guatemala, con respecto a este sector de la 

poblacion, que se encuentra desprotegido frente a la informacion que reciben de 

10s canales de television. 

Los niiios y niiias asi corno 10s adolescentes en Guatemala, han compartido con 

sus padres una historia reciente de dictaduras, violencia y guerra, de racismo, 

arnenazas ecologicas y agudas desigualdades sociales. Por otro lado, se 

encuentra el fenomeno de las exclusiones en la educacion y la salud, el promedio 

de integrantes de un hogar guatemalteco esta formado por cinco miembros, cifra 

que aurnenta en la zona rural y, atjn mas, entre la poblacion indigena. 

En este sentido, la niiiez se puede definir corno: "Edad o period0 de la vida 

+ -	 humana que cornprende desde el nacimiento hasta 10s siete aiios, epoca en que 

comienza el uso de razon."" 

La enciclopedia Encarta, establece respecto a la definicion de niiio: "Que esta en 

la niiiez; que tiene pocos aiios y; que tiene poca experiencia."12 

11 Cabanellas, Guilkmw. W n a r i o  enddoptidioodedexecho usual. P@. 968. 
'2 Mia&. En-a mutiimediiEnc;arta Pag. 146. 
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tipico del que la poblacion mayorita ria joven, no 

de dieciocho aiios; de cada diez de estos, seis viven en el campo, cinco son de 

origen maya, tres no saben leer ni escribir, la mitad son mujeres, probablemente 

solo dos han votado alguna vez, cuatro se encuentran buscando trabajo, y una 

realiza estudios ~~niversitarios que no es seguro pueda culminar exitosamente."13 

En la infancia y la juventud, 10s niveles educativos se establecen siempre en 

relacion con la edad. Dentro de 10s problernas que afectan a 10s menores de edad, 

se encuentra el acceso tardio al sistema educativo y a las altas tasas de abandon0 

y repitencia de 10s primeros dos aiios de escolaridad. 

En la primaria sobre todo en las areas de mayoria indigena, casi todos 10s niiios y 

adolescentes deben ayudar en 10s trabajos agricolas y por lo mismo no pueden 

estudiar. Ademas, este sector, se ve afectado por diversos factores o fenomenos 

que se presentan en el ambito salud, donde de nuevo la condicion de pobreza 

afecta a niiios y jovenes. 

A consecuencia de lo anterior la legislacion guatemalteca, al haber reconocido que 

era necesario promover el desarrollo integral de la niiiez y la adolescencia; 

13 S o k m o ,  Justo. Ley de Pmtecxii Integralde la Niiiez y Adokcencia. Pa.9 
16 



especialmente aquellos con SUS necesidades parcial totalmente 

adecua a la realidad juridica el desarrollo de la doctrina y normativa intemacional 

sobre la materia. 

Con la entrada en vigencia del Decreto numero 27-2003 del Congreso de la 

Republica de Guatemala, Ley de Proteccion Integral de la Niiiez y Adolescencia, 

el Articulo 2 define niiiez y adolescencia asi: 'Para 10s efectos de esta ley se 

considera niiio o niiia, a toda persona desde su concepcion hasta que cumple 

trece aiios de edad y adolescente a toda aquella desde 10s trece hasta que cumple 

dieciocho aiios de edad." 

Los niiios tienen reconocidos sus derechos desde el momento mismo de su 

concepcion, segun lo establece la Constitucibn Politica de la Republica de 

Guatemala, en el Articulo 3 el cual estipula que: "El Estado garantiza y protege la 

vida humana desde su concepcion, asi como la integridad y la seguridad de la 

persona." 

Asi pues, el status juridic0 de infancia finaliza a 10s 18 aiios de edad, cuando se 

considera que tienen capacidad absoluta, esto se determina del contenido del 

Articulo 8 del Codigo Civil que preceptua: "La capacidad para el ejercicio de 10s 
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derechos civiles adquiere por la mayoria de edad. Son mayores 

que han cumplido diez y ocho aAos. Los menores que han cumplido catorce aiios 

son capaces para algunos actos determinados por la ley." 

"Garantizar el cumplimiento efectivo de 10s derechos humanos de la niiiez y 

adolescencia, es una responsabilidad fundamental del Estado de Guatemala. La 

Politica Publica de Proteccion Integral para la Niiiez y Adolescencia es un 

instrumento politico y de planificacion social estrategico, de mediano y largo plazo, 

dirigido a construir las condiciones necesarias para que la presente y futuras 

generaciones de niiios, niiias y adolescentes puedan disfrutar de una vida digna, a 

partir del cumplimiento de sus derechos humanos, en materia de salud, education, 

recreacion y proteccion; asi como del desarrollo social, fortalecimiento y proteccion 

a sus familias, como fundamento de miembros de una sociedad que vive en paz 

socia1. "I4 

Los enfoques de las instituciones del Estado para hacer efedivos 10s derechos de 

10s niiios, niiias y adolescentes; se basan en promover una mayor coordinacion, 

articulacion, coherencia e integralidad en las acciones emprendidas por las 

instituciones gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y la 

-

f4  SO/jKZano, Justo. Ob. Ci @.31 
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politics prjblica y el plan de accion a nivel nacional y municipal, se genere la 

sostenibilidad de las acciones para el cumplimiento de 10s derechos humanos de la 

niiiez y adolescencia. 

Se considera niiio o niiia a toda persona desde su conception hasta que cumple 

trece aiios de edad, y adolescente a toda persona desde 10s trece hasta que 

cumple dieciocho aiios de edad. Lo anterior se sustenta en el marco juridic0 

nacional e internacional vigente y en la voluntad politica expresada por el Estado 

de Guatemala al suscribir compromisos y formular politicas en materia de 

derechos humanos en general y de derechos de la niiiez y adolescencia en 

particular. 

Por lo tanto, la Constitucion Politica de la Republics de Guatemala, busca el logro 

del bien comun, la justicia social y la vigencia de 10s derechos humanos; la 

Convencion sobre 10s Derechos del Niiio de 1989, reconoce que la niiiez y 

adolescencia es sujeto de derechos civiles, politicos, economicos, sociales y 

culturales; 10s Acuerdos de Paz suscritos en 1996, establecen compromisos para 

crear un pais democratic0 e incluyente, que supere las causas que condujeron al 

conflict0 armado interno; y la Ley de Proteccion Integral de la Niiiez y 
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10s derechos humanos de 10s niiios, niiias y adolescentes. 

Asimismo, la proteccion integral de 10s niiios, niiias y adolescentes debera 

realizarse a nivel social, economico y juridico, con el fin de propiciar la vigencia 

efectiva de 10s derechos de la niiiez y adolescencia. El Estado con la participation 

de la sociedad, forrnulara y ejecutara politicas publicas, estas se entenderan como 

el conjunto de acciones cuyo fin es garantizar a la nifiez y adolescencia el pleno 

goce de sus derechos y libertades. 

Para ello se hace necesario colocar a la niiiez y adolescencia y sus derechos, en 

el centro de la planificacion y de la inversion social; diseiiar e implementar 

acciones estrategicas asi como politicas publicas y enfocar 10s mayores esfuerzos 

- .  	 y recursos que permitan superar: el hambre, la desnutricion y mortalidad infantil; la 

explotacion economica de la niiiez y adolescencia; el maltrato, abuso y violencia 

intrafamiliar, la discriminacion de las niiias y de la niiiez indigena; la baja calidad y 

cobertura de la educacion; la baja calidad y cobertura de 10s servicios de salud; asi 

como todos aquellos factores que 10s afecten; incluyendose en estos aspectos 10s 

programas de television, que con el fin de tener televidentes, no reparan en 

analizar el contenido de lo que transrniten. 
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2. Los canales de televisi6n como medios de comunicacion social 

La television es un avance tecnologico y social, el cual ha ayudado a establecer 

lazos de comunicacion entre 10s paises del mundo. Desde el siglo pasado, se ha 

presenciado un vertiginoso crecimiento de este medio; tal como la adicion de color 

a la imagen, la incorporacion de las cintas de video magnetofonicas a la pantalla 

chica, la transmision via satelite y la transmision digital. Entre 10s inventos mas 

utilizados y reconocidos del siglo pasado, emerge la television como un 

instrumento de alcances extraordinarios, capaz de entretener, socializar, instruir, 

educar e informar a la humanidad. 

M~lchas personas en el mundo comprometidas con el desarrollo moral, social e 

intelectual de 10s pueblos, evalQan la rnaravilla de la transmision visual a traves de 

la distancia como uno de 10s mas eficaces rnedios para conseguir esos objetivos. 

Toda esta sofisticada tecnologia esta teniendo gran acogida en el ambito 

educativo; en el cual 10s medios electronicos forman parte de casi todas las 

experiencias de aprendizaje. 



obstante, valor reconocido este medio prueba fehaciente 

valioso puede ser para la educacion y el desarrollo cultural de un pueblo; queda la 

duda de si en verdad se entiende su alcance en lo que se conoce como conciencia 

social. 

"La historia en relacion a este tema, brinda una perspectiva sobre la evolution, la 

transmision y proyeccion de imagenes por este medio; desde la transferencia de 

la prirnera imagen a blanco y negro en 1983, en Italia, a traves de la 

fototelegrafia, transrnision de imagenes via ondas electromagneticas, hasta que 

Estados Unidos de Norteamerica, insert6 el modelo para la television a color en 

1 953."15 

Este aparato, se ha ido perfeccionando a traves de inventos. Actualmente, las 

- .  	televisiones digitales, los satelites y las pantallas extraplanas estan revolucionando 

el mercado, atrayendo mas cada dial un numero elevando de televidentes y 

espectadores, de todas las edades y de ambos generos; sin embargo, el numero 

mas alto es atribuido al sector juvenil-infantil. 

j5 Viquez, Mario. La teletrisi6n como mediohmmkoren Costab.P@. 15 
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2.1. Los canales de television nacional 

La historia de la television en Guatemala se remonta a 1950, cuando surge el 

Canal 8. Mas tarde surge Canal 3, que hasta la presente fecha esta en el aire con 

su eslogan: Canal Tres el Super Canal. Fundado en 1956, es considerado como el 

primer canal de television en Centroamerica, debido a que el Canal 8, que fue el 

primero, desaparecio desde hace varios aiios. Aiios mas tarde aparece Canal 7, 

como televisora independiente y su mayor competencia era Canal 3. Poco a poco, 

se expanden ambos canales en toda la Repljblica de Guatemala y cambiando sus 

fomatos televisivos, sus programas han llegado a ser lo que son hoy dia. 

En 1980 surgio Canal 11, con ese nombre y el Canal 13 de Television, per0 sus 

nombres comerciales fueron cambiados asi, el de Canal Once por Teleonce, y el 

- .  	de Canal Trece por Trecevision, actualmente ambos forman parte del Grupo de 

Canales 3 y 7. 

En 1990 surge Canal 21, un canal religioso de tip0 evangelico, el cual forma parte 

de la Cadena lnternacional Enlace 1 TBN. Posteriormente, surge Canal 27 que al 

principio era llamado Canal de Chiquimulilla, el que fue adquirido por el Ministerio 

de Motivation Cristiana, quien lo convirtio en uno de 10s canales de caracter 
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cristiano protestante. Existe ademas el Canal 33 que surge en 2002, administr 

por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); y el Canal 63, un canal 

religioso de tipo catolico, el cual forma parte de la television arquidiocesana. 

Es necesario aclarar que 10s Canales 3 y 7 en 1990, se asocian y fundan Radio y 

Television Guatemala; conjunto de medios de radio y television en Guatemala, que 

actualmente poseen 10s unicos cuatro canales en vhf que estan al aire; por lo que 

la prensa les acusa de monopolio y de haberlos comprado durante el Gobiemo del 

Presidente Alfonso Portillo al no permitir la explotacion comercial de 10s Canales 5 

y 9 de vhf que aun estaban disponibles y que posteriormente fueron cedidos al 

Congreso de la Republica y a la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, dias 

antes de terminar su period0 como presidente en 2004. Se sabe que el dueiio del 

conglomerado televisivo es llamado ~ n g e l  Remigio Goni5ilez y Gonzalez y que 

- < posee televisoras en Peru, Ecuador y Bolivia, entre otros paises, sumando 51 

televisoras a nivel latinoamericano. La television national, se encuentra 

establecida con cuatro canales nacionales, siendo estos canal en vhf 3, 7, 1I,13 y 

Guatevision, sin tomar en cuenta 10s canales transmitidos por cable y la banda uhf. 

Estos canales requieren un control interno de calidad que permita la difusion de la 

mas extensa variedad de materiales bajo un serio compromiso de responsabilidad 
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movidos por el afan de lucro o popularidad, perdieron de vista las consecuencias 


de anuncios y programas de baja intencion educativa, de contenido violento; lo 


que se advierte en el comportamiento social y cambios indeseables que afectan la 


calidad de vida de la niiiez y 10s adolescentes de Guatemala. 


En Guatemala, el Estado a traves de la Ley de Proteccion Integral de la Niiiez y 


Adolescencia, establece que debe regularse la programacion televisiva a favor de 


la niiiez; pero lamentablemente el cumplimiento de dicha norma es violada 


actualmente. 


Asimismo, las autoridades no han actuado para poner fin al abuso y arbitrariedad 


de 10s programas televisivos con contenido violento; pues 10s materiales que se 


-	 transmiten por este medio de comunicacion, atentan contra el sano desarrollo 

emotional de niiios y adolescentes. 

Ademas, no se clasifican 10s programas a transmitir, ni se evitan 10s excesos de 


violencia, sensacionalismo y sex0 en su programacion; lo cual es muy peligroso, 


ya que el ser humano tiene el potencial de crear y de mejorar cada vez mas lo 


creado. Tambien tiene la capacidad de usar eso que invent0 en forma positiva o 
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negativa. Por eso, el bienestar y progreso de la humanidad van a depender de 

el hombre elija usar su tecnologia en forrna responsable. 

2.2. La libertad de expresion 

La libertad de expresion cornprende el derecho de toda persona a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda indole. En este sentido, esta tiene una 

doble dimension, comprende el derecho de cada persona de no ser menoscabada 

o impedida de manifestar su propio pensarniento y al mismo tiempo comprende un 

derecho colectivo, a recibir cualquier information y a conocer la expresion del 

pensamiento ajeno. 

El Articulo 13 de la Convencion Americana de Derechos Humanos preceptlla que: 

- ,  	 "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresion. Este derecho comprende 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin 

consideracion de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma irnpresa o 

artistica, o por cualquier otro procedimiento de su election." 

El derecho a la libertad de expresion es una garantia fundamental para asegurar el 

estado de derecho y las instituciones dernocraticas. 
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El Articulo lV de la Declaracion Americana de 10s Derechos y Deberes del 

establece que: "Toda persona tiene derecho a la libertad de 

opinion y de expresion y difusion del pensamiento por cualquier medion. 

El Estado reconoce la libertad de expresion y contempla una amplia gama de 

actividades que afectan a todos 10s individuos. Todo analisis sobre la legislacion 

que afecte directamente el derecho a la libertad de expresion e informacion debe 

ser evaluado considerando el papel fundamental que este juega dentro de una 

sociedad democratica y debe tener en cuenta cada uno de 10s principios 

plasmados en el Articulo 13 de la Convencion Americana de Derechos Humanos. 

La dependencia de la democracia en la existencia de una amplia libertad de 

comunicacion, no reside Onicamente en la necesidad del respeto a este derecho 

. . en s i  mismo, sin0 tambien en la importancia de la libertad de expresion e 

informacion para que Sean respetadas las otras libertades fundamentales. La 

Constitucibn Politica de la Repubfica de Guatemala reconoce expresamente en el 

Articulo 35 el derecho a la libertad de emision del pensamiento, en 10s siguientes 

terrninos: "Es libre la emision del pensamiento por cualesquiera medios de 

difusion, sin censura ni ficencia previa. Este derecho constitucional no podra ser 

restringido por ley o disposicion gubernamental alguna. Quien en uso de esta 
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libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, sera responsable con 

a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publication de sus 

defensas, aclaraciones y rectificaciones..." 

Dicha prevision constitucional prohibe la censura previa y limita la responsabilidad 

por el mntenido de la informacion transmitida a la responsabilidad ulterior. Esta 

norma se ajusta a las disposiciones de la Convencion Americana de Derechos 

Humanos que establece en su Articulo 13.2 que el ejercicio de este derecho: "... 

no puede estar sujeto a previa censura sin0 a responsabilidades utteriores, las 

que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) 

el respeto a 10s derechos o a la reputacion de 10s demas, o b) la protection de la 

seguridad national, el orden pubiico o la salud o la moral publicas ..." 

Mas alla de la expresa prohibicion de la censura previa, la norma constitucional 

guatemalteca contiene previsiones contra la censura indirecta; prohibiendo actos 

que podrian restringir el desempeiio y funcionamiento de 10s medios de 

comunicacion. Asi, se prohibe la expropiacion de 10s medios de comunicacion, su 

clausura, embargo y confiscation, tal como lo establece el Articulo 35 de la 

Constitucion Politica de la Repiiblica de Guatemala. 



En nombre de la libertad nadie puede actuar con irresponsabilidad y 


dafios, la misma termina exactamente en el punto en que de continuar lesionaria 


un derecho individual o colectivo. Asi tambien, no se permite el delito, la agresion, 


el crimen, aunque ello es posible y en tal caso se constituye en un act0 punible. 


Es evidente que el albedrio no debe ser ilimitado a tal punto que entre en 


contradiccion con 10s intereses singulares y de la colectividad; es un ejercicio 


responsable que permite desarrollarse como seres humanos en la sociedad. De 


lo anterior se establece la necesidad de que se anteponga el interes superior del 


niiio, antes de la comercializacion de programas televisivos, que daiian la 


conducta de 10s televidentes, que en su mayoria son menores de edad. 


2.3. La explotacion de 10s canales de television y su regulacion legal 

El Estado previendo que era indispensable una adecuada normativa de 10s 

sistemas y servicios de radiocomunicaciones, para permitir su expansi6n y 

mejora, y asegurar permanentemente la prestacion de estos servicios a la 

poblacion, de acuerdo a las necesidades del desarrollo economico y social del 

pais; consider0 que era necesario apoyar y fomentar la participacion en el sector 
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de las telecomunicaciones, para favorecer la oferta de estos senricios a traves /:f :-


la libre competencia y mejorar el nivel de vida de todos 10s guatemaltecos. 

Es una realidad que en el ordenamiento juridico, la legislacion en materia de 

radiocomunicaciones no ha permitido realizar et aprovechamiento y uso del 

espectro radioelectrico de manera eficiente y en beneficio de la economia 

national. Asi fue que a traves del Decreto Ley ndmero 433 del Jefe de Gobierno 

que contiene la Ley de Radiocomunicaciones, se regulo lo relativo a la expfotacion 

de la radio y la television. 

El instrumento legal referido anteriormente, establece en su Articulo 1 que: "El 

dominio del Estado sobre frecuencias y canales utiiizables en las 

radiocomunicaciones del pais, es inalienabie e imprescriptible, y puede explotarios 

por si  o ceder el uso a particulares de acuerdo con las prescripciones de la 

presente ley." 

El Articub 7 del cuerpo normative citado, establece que: "Son atribuciones de la 

Direction General de Radiodifusion: I)Vigilar ei funcionamiento de todos 10s 

servicios radioelectricos del pais y coordinar las operaciones de 10s servicios de 

radio y television del Estado.. ." 
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El Articulo 9 reformado por el Articulo 2" del Decreto 33-70 del Congreso 

Republics de Guatemala establece: "El Estado podrd otorgar concesiones para 

explotar canales de radio o television, unicamente a guatemaltecos de buenos 

antecedentes o sociedades constituidas en Guatemala, cuyo capital este aportado, 

por lo menos en un cincuenta y uno por ciento por socios guatemaltecos. Cuando 

se trate de sociedades por acciones, estas deberan tener el caracter de 

nominativas y fas sociedades estaran obligadas a presentar anualmente a fa 

Direccion General de Radiodifusi6n y Tefevision Macional, una lista de sus 

accionistas." 

Siendo necesario deterrninar cuales son 10s fineamientos de la programacibn 

establecida en la Ley de Radiocomunicacion, y que se relaciona con la presente 

investigaci6n, se cita el Articulo 41 que prohibe difundir lo siguiente: "Anuncios y 

propaganda de produdos industriales o comerciales o de actividades, que 

pretendan engaiiar a1 public0 o busquen o puedan causar pejuicios por la 

exageraccn de sus propiedades, usos, apiicaciones y kneficios; anuncios y 

juegos de azar. Solo se permitiran 10s cie concursos, sorteos y rifas, que cuenten 

con la autorizacion de fa autoridad correspondiente; toda clase de comicidad 

vulgar o de sonidos ofensivos; transmisiones que causen o puedan causar 

corruption del lenguaje, y las contrarias a la moral o a las buenas costumbres; 
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transmisiones nocivas a la nifiez o a la juventud; transmisiones que ha 

apologia de la delincuencia; exageraciones o falsedades sobre las caracteristicas 

de cada emisora." 

Con lo anterior se demuestra la falta de voluntad de 10s canales de television 

nacional, en respetar las norrnas de caracter ordinario, que buscan limitar la 

arbitrariedad en la programacion de 10s mismos, evitando difundir una cultura de 

violencia, que no es la realidad guatemalteca, lo que afecta en mayor numero a 10s 

niiios guatemaltecos. 

2.4. Entretenimiento y masificacion en la poblacion juvenil 

Los niiios y adolescentes son 10s que generalmente pasan mas tiempo frente al 

televisor. La familia le ha abierto a la television de par en par las puertas de su 

intimidad hasta el punto de que estos medios llegan a imponer sus horarios, 

modifican 10s habitos, alimentan conversaciones y discusiones, y sobre todo 

afectan la psicologia de 10s usuarios en 10s aspectos tanto afectivos e intelectuales 

como religiosos y morales. Se considera que son televidentes livianos 10s que 

pasan menos de cuatro horas por dias viendo television. Los pesados, son 10s que 

pasan mas de c~~at ro  horas por dias. 
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Se ha comprobado reiteradamente que 10s nifios acostumbrados a ver progr- &te/:-w 
violentos como televidentes pesados muestcan menos indices corporales de 

alteracion emotional frente a la agresion que Ios menos habituados livianos- Esta 

desestabilizacih va acornpaiiada de un aumenfo directo de las fantasias y 

conductas agresivas. 

El Estado, debe preocuparse del atto contenido be viofencia que muestran 10s 

programas televisiaros, desde dibujos animados, telenovelas, telenoticieros y la 

diversidad de ofertas que existen en programaciones no aptos para niiias y 

adolescentes; inciusive, se presentan programas con contenidos para adults, en 

horarios no apropiados, lo cual distorsiona la mentalidad de la poblacion infantil. 





3. Analisis de la programacion televisiva con contenido violento 

La importancia d e  la tetevisi6n e n  el process de socialization de {afamilia y la 

niiiez, esta retacionada con la calidad de 10s contenidos de ios programas 

educatitros, irrformatiwos y de  entretenimientos que se transmiten; ademds de las 

publicidades que influyen e n  ios hibitos de consumo de la pobfacion. 

Es por ello, que  se considera que  la cornunicaci6n didactics hoy e n  dia no se 

puede concebir d e  otra manera que  no sea rnediante la utilization de la imagen y 

la palabra conjuntamente. 

La violencia es un procedimiento intencionaf que  provoca dafios fisicos o 

psicu46gims a otros seres. E s  toda accibn que atenta contra #a dignidai, la 

libertad y la integridad fisica y psiquica del ser humano, ocasion&ndote sufrimiento, 

limitando su bienestar o coartando sus derechos. 
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El diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaiioia define a la 

como: 	"(Del lat. vIotent?a). Cualidad de violento, accion y efecio de violentar o 

violentarse, acci6n violenta o contra el natural modo de proceder y mmo fa accion 

de violar a una rnuje~. '~ 

En la presente investigaci~n, se considera que no importando las formas de 

violencia que se transmiten en la televisi6n guatemaiteca, la mkma se puede 

clasificar de fa siguiente manera: 

La violencia sexual eski definida como alga que se hace o sucede con 

brusquedad. En muchos cases la violencia es de tipo domiisticay es decir, de un 

., 	 padre a un hilo, entre hemanos, de una madre a un hi@, o erttre la mujer y el 

hombre. Esto esth mayormente relacionado con el tema de la educacibn. Depende 

de la educacih de una persona, lo que efk resuite ser  en ei futuro o b que pueda 

transmitide a quienes la rodean. 



Son acciones que obligan a una persona a mantener contacto sexual fisico o 

verbal, o a partiepar en elk median& la hem,  intimidation, coercion, chantaje, 

soborno, manipukidn, amenaza u otro mecanismu que anuk o fimite tat voturitad 

personaf. Se wnsiderae viofencka sexual el hctto be qrte ta persona agresora 

obiigue a la persona agredida a r e a l i r  uno de estos actos con terceras personas. 

La violencia social, real, local e intemacional que refkjan bs mticieros, los 

programas juveniles violentos o franjas infantiles con dibujos animados que acttian 

en forma agresiva; generan en ios niiios y jdvenes una forma de actuar normal, 

esto es porque cum& el receptor mffa una serie no sabe que se &a& de una 

ficcWn, pero cuando se enfrenta a un Mciero o cuando fee un diario, sabeque se 

trata de imsgenes reales. 

Los niiios y jbvenes deberian mirar la tekvisiiin en mpaf i i a  de !usaduttcls. Esta 

es la rnejor oportunidad que tienen de poner en pafabras, dehatir y explobar lo qtre 

sienten y; sobre todo, fo que no aicanzan a entender, con sus docentes, padres o 

hermanosmapres. 

A p s a r  de que !a teklsisibn es en parte, culpable de ia violencia que muchas 

veces nace entre fos adolescentes, hay qw marcar una caracteristica importante 
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que es fa discrimination. En los programas se ensefia que bs hombres d 

negra, 10s chinos, afganos, indigenas, son feamente diferenciados de la pobblacibn 

blanca; muesttan #mo fas personas garifunas, no dekn'an formar pa* de fa 

sockdad; tambk5n rnuestm &nu las diferentes razas y religiones son humitkias 

sin justificaciun- Esto es lo que causa en fas personas discriminadas un fuerte 

brote de  violencia. 

b) Fisica 

Es todo acto causado a una persona con et fin be produeirk dohr rnediante 

agresidn dir& con pufios, empujones, vaikndose be diversos objetos o armas-

independienternente del grado de daiio que cause, mucllas d e  las v e m  temina 

con la rnuerte de la victima; este tipo de videncia es un abuso de poder, porque 

. , 	 generaherite se ejerce sobre personas en desventaja fisica con rela&n a su 

agresor. 

gritus, gestus e insultus con ta inten~5nde menoscabaf a una persona, 
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probablemente cause igual o mayor daiio y es muy $*dl be slrgerar, AfWa el 

estads de animo, pejudicando el norm! desenwlvhiento diarb de una persona, 

deprim&dole a tal punto de no v a l m  su prupia vida; Ilevandule en crouchas de 

tos msos a corneter suicidio. El maitfato psimI6gica tiene dos facetas que gueden 

llamarse maftsato pasivo y mamato activo. 

El primem es la f a b  de atencib hacia fa victim, cuando gsta depende del 

agresor, como suwde mn fos nifios, losancianos y fos discapacitados o c1ta1quier 

sikiaci6n de dependencia de la victima *specto al agr-es~r.Victimas be abarrdono 

emocional son bs niiios que no recibn afecto0 atenci6n desuspadres; los nifias 

que 910 lienen participaci6n en bs vidas dc ks aduftos y cuyas exp-nes 

emocionales de risa o Uanto no reciben respuesta- Son fomas de maitrato no 

reconocido-

El rnaitratu o violencia adka pude ser expresada con un knguaje explicit^ o 

persona insuMndrple, ridicufMndob, a ~ a z d n d o krp hwnillandrsie en Mbtico o 



viokncia verbal 

y gestos insultantes para descafifima !a persona-

3.2. La bansmisih de imagenesy sonides tedevisi~ros 

la recepcitwl de imagenes por este medic?, en ta actualidad, &&ye un 

elemento miis determinante ck fas caracteaisticas def ambh de vida. 

"Squn sstudios lrealizados por la UNESCO, rnientms que a traves rfel oido se 

percibe un 20% de comunicaches y a trav& de la vista un =%, ~uancfose 

p m d m  la combinaci6n de a m b s  mtidos, que es b qc~ewusre rn b 

tetevisi611, el porcentaje de eficacia en el aprender se eleva en un nivei del 58%. 

La televisibn surte efedos en las Areas emocionales del niAo. Infiuye en sus 

intereses, motivaciones y en su forrrPifckh integral COWID ser humno, rmiembm de 

Da s~ciedad."~~ 
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contrastada influencia y predominio agresivo en su comportamiento 

respuesta a situaciones conflictivas o catalogadas dentro de este espectro, co 

violencia televisiva. 

3.2.1. Los telenoticieros 

Debido a que 10s responsables de 10s telenoticieros, no cifran precisamente sus 

objetivos en ofrecer contenidos que no agradan a 10s espectadores, cabria 

preguntarse por que a pesar de todo la violencia audiovisual cor~tinlla pujante en 

las pantallas televisivas sin distincion de generos, formatos y franjas en horarios 

inadecuados. 

Esto es asi, pues a 10s telenoticieros lo que les interesa es la audiencia o la 

. cantidad de personas que 10s miran y no la calidad de las noticias que presentan o 
, 

transmiten. 

La violencia presente en 10s medios de comunicacion, como una vertiente 

especifica del papel desempeiiado en la sociedad, se ha convertido en objeto de 

preocupacion continuada para buena parte de 10s ciudadanos en 10s paises 

desarrollados. 
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Existe una opinion mayoritaria que rechaza 10s excesos de la violencia 

que defiende la necesidad de su reduccion e incluso de su elirninacion; y sin- 

embargo, la violencia no desaparece del medio. Esta aparente paradoja apuntaria 

hacia el hecho de que en terminos generales el rechazo de la violencia se sitira en 

el plano del deber ser, del super yo. Un rechazo, por tanto, perfectamente 

compatible con el gusto por la vision de contenidos agresivos. 

Se concluye de lo anterior, que las autoridades permiten la transmision de 

programas que han sido censurados en otros paises, pues atentan contra las 

buenas costumbres o afectan la personalidad de 10s infantes, quienes pasan varias 

horas frente a la television, en muchos de 10s casos, sin supervision de un adulto. 

Se dice que perrniten puesto que no existe control sobre el contenido de 10s 

programas y telenoticieros. 

3.2.2. Las telenovelas y programas familiares 

Se considera lamentable que existan programas que no representan la realidad de 

la sociedad guatemalteca; aun cuando se transmitan internacionalmente, 

presentandolos como actividades culturates, sociales o familiares; tal como 10s 

programas de violencia familiar: Laura en America o hasta en las Mejores 
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Familias; que no hacen mas que utilizar a las personas y aprovecharse d 

pobreza para hacer un circo en dichos programas. 

En algunos reportajes de noticias han tratado el tema del programa de Laura 

Bozzo y se descubrio que todo era mentira; que gente que se presentaba a su 

programa solo iba actuar y a decir un parlamento escrito por la productora. 

Respecto a las franjas juveniles, se encuentran 10s programas de accion, 

telenovelas, programas relacionados a la familia, que presentan casos de 

infidelidad, engaiio, maltrato, sexualidad, entre otras conductas. Ademas, existen 

otros como el programa denominado con buena honda, en el cual el atractivo son 

las mujeres que exhiben su cuerpo, aprovechando la oportunidad para confundir a 

10s jovenes pues piensan que deben tener lo que alli ofrecen. 

3.2.3. Las caricaturas y la influencia del dibujo japones 

Es una realidad que el public0 televidente infantil se ve afectado por 10s programas 

de television; ya no puede quedar ninguna duda de que la continua exposicion 

masiva a la violencia televisada es una de las causas del corr~portamiento 

agresivo, el crimen y la violencia en la sociedad. 
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El efecto no se limita a 10s niiios que ya estan predispuestos a ser agresivos, yft&--.. :,'.e

se limita a este pais. 

El hecho de que este mismo hallazgo, es decir la relacion entre la violencia 

televisada y la agresividad en 10s niiios, se obtiene cotidianamente, en un pais tras 

otro, no puede ser ignorado. El efecto causal de la violencia televisada, no puede 

ser negado ni justificado. 

Parece ser que un ciclo vicioso existe, en que la violencia televisada hace a 10s 

nii7os mds agresivos, y estos mas agresivos, proceden a ver mas violencia para 

justificar su propio comportamiento. Dentro de 10s programas violentos que se 

transmiten a la niiiez guatemalteca, se encuentran 10s siguientes: Transformers, 

Los Padrinos Magicos, Lucha Libre W F ,  Pokemon, Robocop, Los Power 

Rangers, Dragon Ball Z, Los Simpsoms, Yu-gi-oh, Samurai X. El dibujo animado 

ha dejado de ser una compaiiia divertida y enriquecedora para el publico infantil; 

que ahora queda expuesto a 10s manejos mas inescrupulosos, a 10s mensajes mas 

contaminados y a las elaboraciones menos arrnoniosas. 

Los dibujos o programas de television se exponen 10s niiios, puesto que no es 

cierto que ver un canal con programacion infantil, garantice que esten 
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salvaguardados de abominables personajes, cargados de violencia, 

caracteristicas ambiguas, conductas antisociales y; hasta muchas veces, de 

extraiios contenidos sobre la sexualidad. 

El dibujo japones les incorporo a las caricaturas de antaiio armas de fuego, 

situaciones belicas, victimas sangrientas y hasta cuadros repugnantes en 10s que 

el asco es llamado a escena, perturbando la mente de la niiiez. 

En Guatemala, 10s niiios pasan varias horas frente al televisor, no tan solo viendo 

programas de television abierta, sino tambien por cable y sin lugar a dudas 10s 

preferidos a la hora de elegir, son Dragon Ball 2,Pokemon y South Park, entre 10s 

mas seguidos. Existen dibujos de un humor fuerte, aspero, retorcido, que tienen 

ademas malos modales, groserias y sarcasmo, pero son de un exito y con un 

rating, es decir una cantidad de personas o televidentes que sintonizan un 

programa, muy elevado. Tambien debe recalcarse que hay un alto porcentaje de 

jovenes que ven este tipo de dibujos y que sus edades oscilan entre 10s 17 y 18 

aiios de edad, por lo que se puede decir que estas series no estan realizadas 

unicamente para niiios. El preferido y mas visto por 10s niiios es Dragon Ball Z, se 

podria decir que es el mas popular y complejo de 10s dibujos animados que se esta 

transmitiendo en estos momentos. 
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Es en estos dias el rey de 10s hogares guatemaltecos, desde que se encien 

television 10s niiios quedan atraidos por este programa. En el centro de la historia 

de Dragon Ball, esta la vida de Goku, con sus amigos, sus enemigos y sobre todo 

sus peleas. Estos guiones tienen grandes torneos de artes marciales, con figuras 

miticas a granel, que no dejan de luchar sin respiro, por las valiosas esferas del 

Dragon Ball. 

Pero a pesar de estas luchas violentas y constantes, se debe reconocer que Los 

Padrinos Magicos, es la serie mas vista por 10s niiios guatemaltecos, aun cuando 

tiene una fuerte tendencia a la violencia social, al irrespeto a 10s padres y a 

niensajes nocivos o fuera de la realidad. 

La programacion de 10s canales de television, busca distraer al pliblico infantil con 

dibujos animados creados en 10s Estados Unidos de America o bien con dibujos 

elaborados en China y Japon. 

Respecto a las caricaturas con contenido adulto, se puede mencionar a Los 

Simpson, en el cual se tocan temas que pueden causar confusion en la niiiez y la 

adolescencia, pues muchas veces son temas familiares y de sexualidad. 



Existe otra caricatura denominada Dexter, niiio genio tiene una 

llamada Dee Dee y con quien generan todas sus situaciones desde un laboratorio. 

Sin embargo, la falta de tolerancia entre ambos personajes, distorsiona la forma de 

comportamiento de la niiiez y la juventud, al invitarlos a tener un comportamiento 

inadecuado. 

Basta ver la forma en que son dibujadas las expresiones de estas series, para 

determinar que su expresion es irregular, no provocan risa, sin0 un 

enfrentamiento; todo lo cual es imitado por 10s niiios, que ven este tipo de 

corr~portamientoscomo algo normal y cotidiano. 

3.2.4. Clasificacion de las franjas televisivas de canales nacionales 

La television nacional presenta una programacion diversa, dependiendo el canal 

que se sintonice, pudiendo clasificarse de la siguiente manera: El canal 3 

transmite 10s siguientes programas: Novelas, noticias, deportes, entretenimiento; 

el Canal 7 transmite: Novelas, deportes y noticias; el Canal 11 transmite: 

Peliculas, entretenimiento, novelas; el canal 13 transmite: Caricaturas, series, 

peliculas, noticias; el canal 27 transmite: Series, peliculas, programaci6n religiosa 

cristiano protestante. 
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Los nucleos farr~iliares son susceptibles a 10s efectos negativos del 

como es la violencia, la agresion visual y auditiva, y la informacion sexual 

distorcionada. La television se convierte muchas veces en la unica opcion de 

entretenimiento, debido a su relacion con el mundo y la posibilidad de aprendizaje; 

lamentablemente, muchos niiios de sectores populares tienen con frecuencia 

condiciones de vida inadecuadas dentro de su hogar y experiencias escolares 

negativas; de forrna que ninguno de estos dos escenarios sociales son apoyo 

suficiente y positivo para enfrentar la avalancha de informacion y formacion 

proveniente del aparato televisivo. 

Es una realidad que mientras las legislaciones de medios televisivos de otros 

paises reclaman la defensa de sus tradiciones historicas y culturales; la legislacion 

guatemalteca, esta totalmente desplazada por la importation de narrativas, 

- . 	 memorias y sueiios fabricados por corporaciones transnacionales, con ideologias, 

vocabularies, pensamientos y cillturas de otros paises. 

Se olvidan que la gran particularidad de las audiencias juveniles e infantiles 

proviene del hecho de ser grupos en proceso de socializacion, de formacion de 

sus identidades y valores. Lo cual unicamente se logra a traves de programas 

educativos, culturales o de entretenimiento sano. 
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Tarnbien se puede decir que el entretenimiento sano es aquCl en donde 10s 

jovenes y adultos se olvidan por un momento de 10s problemas del diario 

todo esto se logra con programas adecuados a la edad de cada televidente; con 

contenidos libres de violencia, sex0 o irrealidades. 

Un programa sano o con contenido educativo es el que deja un mensaje real y 

moral; per0 lamentablemente estos casi no 10s transmiten pues no generan 

audiencia y a la mayoria de personas tampoco les gustan pues ya estan 

acostumbrados a la mala calidad de la programacion. 

Por eso es importante que 10s padres vigilen 10s programas que miran sus hijos; es 

mas, que 10s miren con ellos para explicarles o contestarles cualquier duda o 

preguntas que estos hagan sobre 10s programas de television; evitando asi que 10s 

niiios irr~iten todo lo que ven en la tele. 





4. La necesidad de regular los programas de tekvision nacional 

En Guatemala, es necesaria la producci6n de una pregramaci6n familiar e infantil 

propia, qoe represente la realidad guaternaiteca, que cuente historias locales, en 

las que 10s nifitls reconorcan la sociedad en qlae viven; que les praporcione el 

conocimisnto de la propia identidad cultural; que pramueva su autoestima, 

autoconfianza y bienestar; una prograrnacidn que involucre a los nifios, dirigida a 

ellos y awrca de ellos, que estirnule y satisfaga su irnaginacion. Pues 10s menores 

est&nen la etapa de mdelar sus cornportarnkntos y conductas para la vida 

individual y colectiva y a la vez para construir condiciones de salud mental y 

bienestar. Teniendo presente que esth en una eclad en que toda lo aprenden 

rhpidamente, sea bueno o malo. 

4.1. El derecbro de la niAen a una proteccibn integral 

La Ley de Proteccidn Integral de la Niiiez y Adolescencia, estipula gue fa 

supervivencia de lo$ nifias y nifiao; de ssis a 12 aflos requiem concliciones 

fundamentales para asegurarles una vida digna, iibre de peligros o afectaciones al 

51 



desarrollo integral; estas condiciones se refieten a1 desarrollo de $all 

mental, psicol6gica y sexual; cuidado, compransion y relaciones 

permanentes; condiciones socioeconbrnicas que pernitan prestadones que 

aseguren afirnentacidn nutritiva, recreacibn y juego, sesvicios de salud, educaci6n 

de calidad, vestuario adewado, vivienda segura y con servicios basicos; seguridad 

social; y, un ambiente sano, ecol6gicamente equilibrado y libre de mntarninacion. 

El estudio y ei juego han sido las formas de interrelacion con el mundo, y en esta 

epoca de intensa socializacidn y proyeccidn afectiva, basada en prdcticas 

saludables y una buena alimentadbn; afiman la autoestima, por lo que es muy 

importante el desanollo, protedbn y la participacidn de la niflez. Los niSlos y 

niiias en las edacles antes men~ienadas,poseen mayores candiciones para el 

ejercicio de sus derechos; su voz y opinianes se comienzan a esctlchar y exigen 

que se les tome an cuenta. 

El individuo no nace rniembro de una sociedad, nace con una predisposicion a la 

sociedad y tuego llega a ser miembro de ella. El punto de paitida de este proceso 

lo constituye la internalizacibn o interpretacidn inmediata de un acontecimiento 

rsbjetiva en cuanto expresa significado. La internaiizaci6n en este sen~dogeneral 



constituye la base, prirnero para la comprensi6n de 10s propios 


segundo, para la comprension del mundoen cuanta realidad significativa y social. 


Esta comprension no resulta de las creaciones aut6nomas de significados por 

individuos aistados, sin0 que comienza cuando la persona asurne el mundo en el 

que ya viven otros. El asumir es de por si, en cierto sentido, un proceso original 

para todo organismo humano; y el mundo, una wez asumido, puede ser 

creativamente modificado o hasta recreado. 

Las politicas de protecci6n especial para esta d a d ,  pretenden promover 

condiciones fundamentales para una vida saludable; garantizar a w s o  y 

permanencia de todos los niAos y niAas en la eseuela; asegurar un buen trato 

eliminando el castigo fisim y maftrato en la sociedad, farnilia y centrbs educativos; 

y promover la recreaci6n y vinculos familiares. 

Es fundamental impulsar y sostener diversas accknes que estimulen relacianes de 

calidad entre padres, madres, hijos e hijas, asi como el entorno social; debiendo 

velar el Estado por mantener una armonia social en Beneficio de la niRez y la 

adokscencia. Resulta necesario agregar que la socializacirjn primaria incluye algo 

mas que un agrendizaje puramente cognoscitivo, se efectua en circunstancias de 
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carga emocional; buenos para creer 

esa adhesi6n ernocional a 10s Gvtros significantes el proceso de aprendizaje sera 

dificil cuando no imposible. 

El niflo acepta ios roles y actitudes de 10s otros o sea que se apropia de ellos, y 

por esa identificacidn se vuetve capaz de determinarse 81 mismo. En otras 

palabras, el yo as una identidad reflejada porque expresa las actitudes que 

primeramente aduptaron para wn el las otros significantes, el inclividuo llega a ser 

lo que los otros significantes lo consideran una situacibn irregular y poco usual en 

la persona. 

La socializaci6n primaria crea en la mncienda del nifio una abstraccion 

progresiva que va de 10s roles y actitudes de otros especifims, a los roles y 

actitudes en general. 

Dada la importancia que refleja la socializaci6n primaria en el posterior 

cornportarniento del niAo y en coma este se relaciona con el entomo; son muy 

importantes 10s mensajes teievisivos, especialmerite 10s dibujos animados que 

capta el niAo en esta etapa. Siends primordial la intervencibn ds 10s padres en 

seleccionar lo que el niflo vea, pues son sus principales significantes. 

54 



4.2. La televisi6n csmo escuela cultural 


La cultura def espect&culotebvisivo es omnipfesente, puesto que a t favb de ella 

se ofrecen en foma vulgarirada una serie de informacidn distafsionada, que 

afecta la personafidad def priblico espectador, asi como afecta el desarrolto y 

comprension de la verdadera realidad de la sociedad, lo cual afecta a la niiiez. El 

consumo cultural rnasivo requiere la vanalimcibn, la simplifmci6n, ta 

hornogenekaci4n. Los productos miis comptejos de la cultura h~lmanatales como 

de reflexibn, socializacibn, ciencia, moral, arte, educacibn, feligi6n, se van 

quedando sin consumidores y por lo tanto; corren el riesgcr de wnvertirse en 

cultura mmuerta, como si fuemn lenguas que nadie habla. 

La riqueza dal lenguaje es la culturn, cada unu puede vet que sus propias 

categorias de percepci6n que son adquiridas, luego de un iaborioso y sistemdtica 

esfuerzo educative, social y familiar, se pierden frente a la cultura televisiva, la 

palabra cede su sitio a la irnagen. Este consumidor televisivo, es deeir la niiiez y 

la adolwcencia estd sobrecargado de inforrnaci6n, pefo ia misma es muy pobre en 

cuanto a calidad y no se dasifican categorias de percepcidn e interpretacibn, lo 

que distorsiona el mundo real. 



La televisi4n es la nueva escuela, una escuela distinta, mas fdcil y 

rnuchos casos espectaculac la misma muestra cosas con palabras, pera no 

explica, sino que supone categorias de percepcibn y de valoraciun que no son ias 

mismas en tsda la poblacidn y que se adquieren a travcSs de una experiencia de 

vida. 

Frente a la misma imagen el espectador no ve !as mismas cosas, porque tienen 

distintas categorias de perception. 

4.3. La ecfucaeibn televisiva 

l a  televisidn crea una cultura televisiva que es af mismo tiempo un modo de ver 

las cosas y un modo de aprender a traves de imagenes. En estas condiciorres el 

desarroiio d e  la personalidad es un proceso totalrnente azaroso, ineierto, 

contradictorio y que en ciertos casos extremes no terrnina par pmducir algo 

parecido a una identidad mds a menos coherente y sstmcturada. 

La televisibn afecta la per~nalidady el ambiente donde se desafrollan los nifios, 

puesto que represents para la nifiez y la adolescencia un nuevo idolo, quf, se 



instala para guiar la vida de 10s nifios, la vanalizaci6n y la 

cultura. 

Muchos anatistas de la educacibn creen que ei problema estd en el firtanciamiento 

o la gestion dei sistema educative, o que se trata de un simple asunto de 

curriculum y didhctica. 

Todas estas cuestiones son irnportafltes, pero no deben ocultar el hecho d e  que to 

que verdaderarnente ess primer0 es el probkma del sentido de la educaddn de 

los nifios y adotescentes; en que infiuyen poderosamente agencias de prsduccidn 

y circulacian de cultura, mrnenzaoda por 10s msdios masivos de csmunicacion. 

Entre ellos, ltno en especial, la televisi6~1,tiene un impacto tremendo sobre la 

constitucibn de la subjetividad; es decir, sobre la fomacion de witerios de 

distincicin entre lo verdadefo y lo falso, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo. 

La educaci6n familiar y escofar debe enfrentar a 10s medios de comunicaci&n y en 

especial la teIevisi6n; por lo que hay que saber que la educaci6n escolar debe 

curnplir sus finafidades en un context0 donde tienden a dominar una wrie de 

valores negatives que se transmiten; tales como la ambicion descontrolada, la 

codicia, el materialismo, la corrupci6n, la superficialidad, el desprecio al intatecto y 
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el poder adquisitiwo; que son valores literalrnente 

personajes de caricaturas. 

Debe procurarse que !as series televisiwas como telenovelas y programacMn para 

pubiico aduko; sea transmitido en horarios en que ios nifios y adolescentes no 

tengan acceso a este tipo de information. 

En la actualidad, la kisvisicin es el rnedio miis frecuentado y vkto en todo el 

mundo, ios niQios no escapan a esto; y por la fragmentation del mensaje y la 

vioiencia en muchos casos que presenta este rnedio ante fos ojos dei nifio, surge 

la newsidad be inyestigar fos efectos negatives que tienen los dibujos anirnados o 

caricaturas en el comportamiento de la nifiez y fa adolescencia. Las 

cnnsecuencias de la sobreexposicion y 10s efectos que Bsta puede causar en el 

niiio son rnuchos, pero as pueden cenirar entre otros, en aquellos que afectan el 

mensaje a fa relacion y comunicacion del niiio con su entorno. 

Los dibujos animados que es 10 primer0 que we el niiio, es el cornienzo de su 

exposici6n con este rnedio; cabe destacar tarnbien que 6ste es rsfl probfdjma que 
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afecta a todas las clases sociales sin distinci4n. Los dibujos animados 

ham muckos aAas, pero mmo todo, esta rnedio ha cambiado rnucho y cambia 

constantemente. 

Respecto a la violencia, que es efectivamente lo que se transmite a trav6s de 

programas con este contenido; es necesario seiialar lo que el autor Ossorio 

refiere: "Acci6n y efedo de violentar, cle apfimr rnedios violentos a cosas y 

personas para vencer su resistencia..."I8 

El mismo tratadista expone respecto a la agresibn que es: "Acci6n y efecto de 

agredir, de ammeter a alguna para matarlo, harirlo u hacerle cualquier daiio... 

hecho violento injusto y contrario a la norma... delitos de homicidio, lesiones y 

atauso de armas...nf9 

Lo mas preo~upanteactualmente es ef alto contenido de violencia que rnuestran 

los dibujos anirnados y la diversidad de ofefta que existe; ya que los canales 

nadonales transmiten en su programacibn franjas infantiles con contenido violento, 

no sediga de aquellos programas que reflejan una mciedad violenta. 



dsstacar en este aspect0 la falta de control 

muchas vems por trabaja y okras par desinterirs, dqan que el niiia vea Io qce 

quiera por tetevisibn, y got lo tanto que se sobreexponga; lo cuai es perjudicial 

para cualquier persona y mas para el nifio, que est4 amenrando a format sus 

conceptos y parametros de la realidad. 

Dada la cantidad de canales televisivos y de dibujos animados existentes, 10s 

padres no pueden realitar un control estricto de b que ve el niiio en la tefevisi6n. 

Entre los cinco y los seis allos el nifio mrnienza a carnbiar los gustos en cuanto a 

lo que prefiete ver en dibujos animados, y en este momento es que se puede 

inclinar hacia los dibujos violentos. Entiendase por estos, aquelios programas en 

los que fa reso{uci6nde problemas es mediante g~lpes,utilizaciun de armas de 

fuego, gritus y malos tratos en general. La Ilamada sociaiize~ibnprimaria de la 

nifier,comprende b s  p~imerosjafios d e  wida, en esta etapa e1 niKs va a elaborar 

su cancepto de la sociedad, e{cual va a plasrnar en su relacisn con el entorno. 

Fas problemas surgidos dentro de la etapa de socializacibn primaria pueden ser 

influyentes y decisivos en 10s conceptos que se forman dentro de fa personalidad 

del individuo. 



Los dibujos animados violentos han crecido en su difusiun en los ultirnos 

claro ejernplo de esto son los nuevos canales de tefevisi6n por 

pragramaci6n; que se dedican exclusivamente a la transrnisilin de este gr5ner0, de 

10s cuales algunos programas klevbivos son tornados para transmitire incluso 

por la televisidn national. 

La industria esti3 en plena expansi6n y crecimiento, tiene mucha bemanda 

international en la adualidad y son fos predilectos ds los nifios, porque cuentan 

can temhticas diferentes a los otros dibujos animados; adern&, del agregado de 

IQS efecbs de imagen y sonido que 10s hacen aiin mas atractivos. 

De io expuesto mbe preguntarse iqu& refaciSn existe entre 10s nifios 

sobreexpuestos a Ios dibujos anirnadcrs violentos con los niiios que tienen 

problemas para relacionarse o comunicarse con su entorno?, de lo anterior puede 

decirse que los efectos pueden ser b s  siguientes: 

-	 10s nifios crecen en un ambient0 irreal y se les ensefia que pueden obtener 

lo que quieren utiiizando la violencia. 
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se les inculca una ~utturade vkrkncia, alejiindolos de la cuitura y realidad 

nadonal. 

- La educacih emlar se ve disminuida, paqw 10s niiios dedican rnds 

tiempo a la televisibn. En 10s adofescentes, existen programas que ios 

inducen a revefarse contra 10s aduftos. 

- A los adolescentes se les inculca una cuMura d e  acmodamients, de 

reweIaciCln contra Icr que no les parece y de irrespeto pot sar entorno social y 

cultural. 

- La conformacibn de grupos saciales que obtienen lo que quieen par medio 

d e  la violencia, constituye el antecedente de las maras. 

De conformidad con lo que establece el autor Just0 Sol6rsano: "Se entiende por 

medida Be proteccibn, toda decisidn judicial gue genera una abligacibn de hacer o 

no hacer, por parie de una persona individual o juridica, con elobjeta de evitar que 

continhe la amenaza u viafacibn de un derecha humano de la nifiez, por tanto 

evitar ta cuntinuidad det dafio fIsicu c, psicolbgico que la amen- o vio9aci6n que 
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conlleva y con el fin mediato de restaurar el derecho vialado o arnenarado, 

que el nifio, nifta o adolescente pueda ejercerlo y disfrutark, ~ibremente."~~ 

Claro estk que aplicado a 10s canales de televisiizn, es poco probable que 

trascienda una resoluci6njudicial que lirnite la adividad comercia1 y la transrnisi6n 

de fianjas infantiles o programas con contenido adult0 en horarios inapropiados, 

en los cuaies !as nifios y adolescentes puedan temr acceso a information 

inapropiada para sus edades. 

Existen dos teorias para comprender ios distintss enfoques y explicaciones de 

c6me puede afectar la sabreexposicibn en los niAos a 10s dibujos animados 

violentos. 

La teoria priming, tal como lo establece el autor Eduardo Rebollo: *... es una 

teoria de efectus en el plibfico a corts glazo, fos mensajes que contienen un fuerte 

companente sonom y visual (cine, TV, videos, juegas y dibujes animados) en un 

p l a z ~posterior a las 24 horns adivan en el receptor conductas imitativas. Para 



gue suceda esto, la recepci6n de esas mensajes tiene que set en forma 

constante corm se utiliza hay en dia la teie~isi6n."~' 

La teoria de fa mediaci6n parental explicada tambien $of el rnisrno autor establece: 

... que 10s nifios en sus primeros contactos con fos medics y sobre todo con la 

televisibn es rnejsr que esten bien acxlmpaAados o guiados, se plantean tres 

posibilidades: Prirneramente la mediaci6n prescriptiwa: La que consiste en que el 

adufto evatue ios contenidos de fos mensajes qus puede ver el nifio y luego decida 

en forma positiva o negativa. En segundo lugar la mediacidn evaluatia, en la cual 

@I adult0 guia al nifio en lo que tiene que ver, esto se logra con !a cornpanla del 

adutto en ei rnmentr, de utiH;~;3ci&ndei mdio; y finaimente la mecfiaci6n 

desf~ealizada,que se da cuando el niiio no est4 en ptmencia de algirn aduito que 

lo gule o lo restrinja en el momento de e~egi r . "~  

Segrin el autor Mario Viguez, un estudio estabiece que: "... la poblaci6n infantil 

estd expuesta a un total de 36 delitos por hora en las transmisiones televisivas, 

siendo los mas frecuentes la difamacibn, la wacci6n, !as hiones, las amenatas, 

el hornicidio y fos dafios a la propiedab. Como si fuera poco, tal gobiacisjn est& 

expueta tarnbibn a 30 casos de discriminaci6n por hora. ... la irnagen be fa mujer 



se proyecta earno objeto sexual y tetacionarla sublirninatmente con la 

promueve to atraetivo del taM, de lo prohibido, be las relaciones sexual 

niflos y nifias, actividad por lo demas frecuente en el pais... n23 

Por lo expuesto, el Estado &be irnpkmentaf una politica pdblica en bemficio de 

la familia y la niiier, regulando la programacibn de ks canales de teievisidn 

national, corno park de esa Wrea estatal de procurar el bienestar y de forrtrsntar 

valares de solidaridad, cie justicia, d e  tolerancia, de nespeto y no aqueiios que son 

contraries a la dignidad def ser humano. 

Con estc, se @vitariad abuso de la iiberbad de quienes Green que lo importante es 

el negacio y que estiin entomes dispuestos a transmitir todo tipo de programas. 

Ms es posiijile que el Emdo, que arrenda la9 frecuenciss televisivas, no ejerza un 

: control sobre el tipo de programas que se transmiten en ellos. 

La tslevisibn debe transmitir programas qua promuevan 10s vblbres b$sjCOs de 

respeto, de tolerancia, de honestidad, de no violencia y de solidaridad; por lo que 

un prograrna que no siga estos lineamientcrs, debe ser transmitido en hams no 

acwsibfes a 10s nifias y ad~kpscantes. 



edad 

de la noehe; se trata de que antes de esa hora, el d e b r  ciudsdano cornprometea 

cunplir la ley mediante la cuaf el Eslado mgula la programacibn televisiva a favor 

de la niiiez y la adolesencia. 

10s adultos por tener la facultad de decidir, tienen la likrtad de hacer, ponsar, 

leer, ver lo que quieran; p r o  no aai la iibertad de dafizrr con este tipo de irn&eroes 

a quienss apenas se estan formando. 

El an$lisis juridic0 de la presente invastigacibn, mvela la existencia de una 

estrecha vinculaci6n entre el peideecionarnianta de 10s instrumantos da prohccidn 

de la unidad familiar y el progreso en la garantia y pratecci6n de 10s derechos 

hurnanos en general. 

Los derechos de la familia disponen de mecanismos miis efectivos de grotewibn 

en !a medida que psrmanemn ligados a I%proiecci6n genera1 de fos derechos 

hurnanos. La eualuci6n actual det pensamiento juridieo permite afimar que, tms la 

nacibn de detechos helrnanos, subyace fa idea de que W a s  !as personas, 

incluidos lo$ niiros, gozan de ios derechos consagrad~spara bs sere$hurnanos y 



En virtud det principio ds iguafdad, se reconace la existencia de pfotecciones 

juridicas y derechoa sspecificus de ciertos gnipos de personas, entre fos cuafes 

esk%n10s padres y tos niiios. 

El nuevo demcho de la infancia-adobscencia surgido an America Latina, pretende 

ser la concretion de 10s mecanismos de exigibilidad y proteccibn e f d v a  de 10s 

derechos centenidas en ia Convehci6n sobre ksDerechcrsdel Nifio. 

La Convencibn relacionada supera, por becisi6n de lw prqios Eshdas, visiones 

excluyenPes de las diferencks culturales que impiden wnstruir estdndares 

juridicos comunes a todas las personas refativos a susdsrrschosfundarnentales. 

Esta es una de las principales consecuencias de la pusitivizacion international de 

los derechos hurnanos; el avance signlficativo de la humanidad en la $egunda 

mitad del sigh veinte que tsamlbih se kace extensiva a lcrs n ihs a psrtir de la 

ratificacifjn casi universal de ia Convenci6n. 



El Estado no puede evadir su responsabilidad de regular {a prograrnacicjn 

canaks de televisirin, dakgand~la prateccicin que d e b  a la nifiez guaterna 

en los padres be familia o en Ias personas que son responsatries de la pfoteccibn 

de un nifio, niAa o adole$cente. 

tos padres de familia irabajan y se mantienen fuera del hogar, por lo que la 

mayorla de nifios seq U a n  sin ningrin aipo de protecckh aduita o bkn a cargo dei 

hermano d e  mayor edad. 

La niAez cuyos dereckoe; esthn siendo amenazados a vi~lados,requiere ds un 

sistema de pmtecclbn especial y de programas rde atencibn que deben ser 

impulsados por !as institudones del Estadu responsables de su protecci6n. Se 

hace necesaaio dortatecer el enfaque de derechs dentro de !as instituciones 

publicat;y pfivadasde prokmibn de la familia, para que puedan Qaruna respuesta 

m6s inmediata y abmaba a 10s cams que se les presenten. 

para la atenci6n integral de niflos, niAas y adofesentes gue po?su situacibn de 

vulnerabilidad requieran de una protecciirn especial; privilegiando las awiones de 

apoyo a las families para que Sean ellas miamas tas que puedan eumpfir can ias 
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responsabilidades que lee, corresponden para el cuidado, proteccUn y 

de sushijos e hijas. 

Se deberdn crear y fortalecer bs programas de apoya a la familia y de aterrci6rt a 

la nifiez y adolescencia en siPuaci6n de vulnerabilidad; para poder prestarles 

especial apoyo en salud, nutricibn, educaci6n y estimulacidn temprana; para las 

familias encabezadas por rnujeres solas, a !as familias en extrema pobmza y 

exclusibn social y a las familias en situaciones de ernergencia; se csearan 

programas abiertos y sistemas iarnigables de proteccibn para la rriiiez y 

adokscencia en situach de vulnerabilidad que eviten su institucionalizaci4n. 

Se deben promover campafias educalivas y de sensibilizaci6n dirigidas a las 

familias, la csmunidad y fa sociedad sabre ia imp~rtanciadef akcto, ef respeto, el 

didlogo y el buen tratcr a la nr'Slez y adalesmncia; previniendo el maltrata, abuso y 

viotencia intrafarniliar. 

El Estado f i e  la responsabifidad en fa imphentaci6n de [as puliticas publicas, 

con la cr>opsmcibn de !as brganikaeiones de ta sctciedad civil, la paPticipaci6n de 

padres de familia, nifias y adolescentes y ta cotabaracidn de #a comunidad 

international. Tobas las instanchs be to saciedad civil que se errcuentran 
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trabajando en educacibn, salud, desarrolb, detechos humanos, participa 

ciudadana y utros tmas vinculantes; timen un rol importante que desernpefiac e 

La soddad guatemalteca esth liamada a participar en este esfmrzo national, 

tanto en la impiernentaciun de las acciones y estrategias, coma en la fiscalizaciun 

del accionar de fas inslituciones gubrnamentaies responsabfes de su 

irnplementacibn. 10s integmtesde una familia, sun 10s sujetos del plan de accidn 

nadonal, etlos y ellas deben de conwer aus derechos y participar csn sus 

oginiones y proptiestas en el monitcrreo de su Implemen&ci6n, desde $us distintas 

fomas de otganizacibn y gtupos de inter& (deportivos, culturaies, teiigiosos, 

recreativos), asaciacimes estudiantib y atras formas de ~rganizaCjCjnescolar, 

cornunitaria y social. 

programas teteviskos, en los que existen f?smnasde goiges, exptssiones, iuchas, 

asaltos, pandilias, escenrrs con contenido sexual, sin control familiar o estatal. Por 

fo tanto, 10s nifios esth expuestos a eacenas grerves, lo que puede producir 
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ocia pues invade 

Se ataca y presents af pmiico infanti1 una reatidaft que s6lo reffeja la violencia, el 

alcoholisrno y el vandalismo, que es lo que actualmente vive la sockdad 

guaternafteca; sin que el Eatado desanafb polHicas que tiendan a ducar  a la 

sociedad o gue limiten el contenido de programas viotentos. 

Udesarrolfo de los rnedios de comtfniacibn ha pmpiciado que fa televisibn sea un 

elemento mnipresente en tados los estrabs de b s-ad. b s  niAm 

guatemaftems, dedican entre ires y cuatro Raras diarias a ver ia tefevisibn, io que 

mnviotte a esta actkidad en ta mas protongada, despucits de la escoiar, la m8s 

desairrotkda en foma cotidiana. 

La importancia de este medio como wehicub da influencia en la difusibn de 

infcrmaci8n, modas, peficulas, cultufa o estereotipos; Ifem a plantear que ta 

pmtecci6n de la familia, no sa debe quedar en trna narmativa qtte es vigente pero 

ns positiva* El efacto de lar telewisibn en k x  comportarnbntos viobntos de la 



aa 


poblacion juvenil guatemalteca debe ser objeto de analisis profundo por 

Estado. 

Siendo la television un medio de comunicacion comercial, es el Estado el obligado 

a regular y proteger a la teleaudiencia infantil en la programacion que cada canal 

televisivo transmite. La contemplacion de la violencia provoca violencia o al 

menos eso es lo que se supone, per0 es dificil de demostrarlo empiricamente. 

Las variables que estan implicadas en el impact0 negativo de la violencia 

televisiva se deben al context0 donde ocurre esa violencia; puesto que ofrece 

actos y eventos similares al medio vital habitual, que a~~mentan las actuaciones 

violentas por identificacion con las mismas. 

, 	 La mayor parte de la violencia televisiva, ocurre en contextos interpersonales muy 

similares a las vivencias de 10s habitantes del pais. Lo anterior tiende a aumentar 

el comportamiento violento; pues la mayoria de las situaciones violentas que 

aparecen en la pequeiia pantalla, no se presentan como el ultimo recurso sino mas 

bien como el linico, por lo que 10s menores terminan pensando que el ser violento 

es el ljnico mod0 de ser. 



Los heroes violentos suelen erigirse en portadores de la verdad y la 

dictaminan la bondad de 10s hechos por encima de 10s criterios 

aceptados por la sociedad. Los niiios y adolescentes que perciben la violencia, 

estan expuestos a las acciones agresivas en la television, dependiendo de muchas 

variables, las principales podrian ser las siguientes: Grado de frustraci6n con el 

que se encuentre el televidente; agresividad del perceptor; en el caso de 10s niiios 

hay que aiiadir la fragilidad de sus criterios eticos, que les hace aceptar las 

expresiones violentas sin discernir su idoneidad. 

En Ios televidentes se puede dar la identificacion con 10s personajes de 10s 

programas televisivos. Se toman como propias las caracteristicas del heroe por 

parte del niiio. La violencia incrementa el comportamiento violento de s~~jetos 

propensos a la misma, es un estimulo desencadenante en aquellos niiios 

especialmente inquietos. 

Respecto a la niiiez el Decreto nljmero 27-2003del Congreso de la Republica de 

Guatemala que contiene la Ley de Protection Integral de la Niiiez y Adolescencia, 

establece en el Articulo 61, que: "Es obligacibn estatal velar porque 10s medios de 

comunicacion que tengan o establezcan franjas juveniles, familiares o exclusivas 

para adultos, las den a conocer previamente, con el objeto de que 10s padres de 
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familia tutores pa rientes cualquier persona tenga cuidado 

niiia o adolescente, conozca el contenido de la programacion y de esa manera 

limiten bajo su responsabilidad el acceso a programas no aptos para su edad." 

Los padres de familia, no tienen el control de su hijos, quienes en 10s programas 

televisivos encuentran modelos simbolicos que aparecen en la television, 

generando nuevas actitudes y comportamientos, cobrando especial relevancia las 

conductas violentas y agresivas, ya que a traves de la pequeiia pantalla es posible 

observar muchos actos violentos, que luego ellos pueden imitar, y llegar a 

comportarse como tal, persistiendo esas actuaciones durante un tiempo. Es una 

realidad que a traves de la television, construyen su propia perspectiva del mundo, 

creando una vision falsa de su entorno. Detras de toda inocente imagen, que solo 

pretende entretener, de cada pelicula, teleserie, o 10s mismos programas en 

direct0 hay valores ci~lturales que influyen para modificar conductas y fomentar 

nuevos estilos de vida. 

Los niiios prefieren la television a la lectura, Bsta les brinda la capacidad de 

imaginar, la television les proporciona imdgenes visuales junto a estimulos 

auditivos; en tanto que la lectura permite a 10s niiios desarrollar su capacidad 

intelectual, reflexiva e imaginativa. Los ojos del niiio, acostumbrados a estar fijos 
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frente a la pantalla del televisor, se cansan al momento de leer por falt 

desarrollo muscular. 

El alto contenido de violencia tanto fisica como psicologica presente en 10s 

programas predilectos de la familia, llevan al niiio a pensar que dichas actitudes 

son normales y aceptables dentro de la sociedad. Por lo tanto, el comportamiento 

y el lenguaje del niilo se tornan violentos y se vuelven algo indiferentes al 

presenciar conductas agresivas en otros. Los que pasan muchas horas frente a 

un televisor dejan de hacer ejercicio fisico aumentando la obesidad y 10s vuelve 

menos sociables que aquellos niiios que comparten actividades o juegos con otras 

personas. 

El estimulo integrado y educativo, son 10s precursores del desarrollo de la parte 

, 	 del cerebro que permite atender algo, la demasiada o poca estimulacion de 10s 

sentidos y un pobre desarrollo de motricidad fina y gruesa, puede llevar a 

prob lemas de concentracion. 

La programacion infantil de 10s dibujos animados japoneses, son clara 

representacion de la cultura de violencia, lo que representa el product0 ideal para 

distorsionar la mentalidad del niiio, quien es el destinatario final. Contienen 
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escenas de guerra, con personajes agresivos, con armamento belico sofisti 

que representan la violencia como una actividad normal y cotidiana. 

Un efecto envolvente que surge de la television, es que suele apoderarse de 

aquellos nifios que se ven atraidos por este tipo de personajes, que finalmente 

terminan absorbiendo a este sector de la poblacidn desprevenida, que 10s 

incorporan con un efecto netamente adictivo. 

En la familia, 10s hijos, sobrinos, nietos, primos, es decir todos 10s niiios y 

adolescentes, comenzaran a sentir la necesidad de verlos por sobre cualquier otra 

alternativa, llamese deportes, juegos, lectura, programas mas edificantes y hasta 

diversiones mas saludables. 

, 	 El Articulo 61 de la Ley de Proteccion Integral de la Niiiez y Adolescencia, 

Decreto numero 27-2003del Congreso de la Republica de Guatemala, es una 

norma vigente per0 no positiva, la existencia de este Articulo (ya citado 

anteriormente), no refleja una politica de Estado a favor de la niiiez y la 

adolescencia, toda vez que no se crean mecanismos, ni se establece un 

procedimiento a traves del cual se pueda limitar el uso de programas infantiles o 



i de clasificacion para todo pljblico con contenido violento, lo que perjudica 

niiiez guatemalteca. 

En Guatemala, 10s adultos y 10s infantes piden que se ponga fin a la violencia en 


su contra, que se les escuche, que se pronuncien y actljen a favor de su interes 


superior; y a pesar de las fuerzas que les obligan a silenciar 10s abusos a 10s que 


son sometidos directa o indirectamente, lo denuncian cuando estan en un entorno 


confiable, y muchos se han organizado para proteger a otros del abuso. 


No es de sorprender entonces que 10s niiios se sientan vulnerables en presencia 


de 10s adultos. Se manifiesta temor en contra de 10s adultos, por la flagrante 


violencia en su contra. 


, 	 Los niiios y adolescentes de hogares en la que 10s padres trabajan todo el dia, asi 

como en hogares desintegrados, en cualquier momento pueden ser victimas de 

diferentes formas de violencia por parte de cualquier adulto. 

Se espera de ellas y ellos que toleren la violencia y Sean sumisos, y por lo tanto, 


sus relaciones con 10s adultos se caracterizan por la docilidad y la obediencia, mas 


que por el afecto y la confianza mutua. 
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Las familias exponen que la violencia moldea lo que 10s niiios y niiias creen 

mismos y mina su confianza, internalizan la culpa por lo que les sucede y pueden 

abrigar deseos de venganza; y en el otro extremo del continuo emocional, pueden 

perder el optimismo y pensar en quitarse la vida, product0 de una realidad que se 

les transmite a traves de 10s medios televisivos, per0 que nadie les explica que es 

una falsedad. Tanto 10s hombres como las mujeres se comportan de manera 

violenta hacia la niiiez, aunque son principalmente 10s hombres quienes cometen 

abusos en contra de niiias y niiios. 

Son victimas y testigos de las maneras en que el poder y la agresion se abordan 

en la comunidad, y asi aprenden las funciones de hombres y mi~jeres. Como 

conclusion de la investigacion, al final de la misma se presenta un proyecto de 

reforma de la ley citada, con el fin de que puedan hacerse las modificaciones 

especificas en la legislacion guatemalteca. 

4.7. Las politicas publicas de proteccion televisiva 

Como se establece en la norrnativa citada, 10s aspectos violentos, agresivos, con 

contenido adulto, efectivamente se encuentran regulados, per0 no se cumplen; por 

lo que debe buscarse una proteccion de la familia, enfocada en la niiiez y 
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adolescencia, quienes encuentran vulnerables ante programas telev 

pues no existe un control efectivo. Lo anterior sl.rpone que es necesario que deba 

reformarse el Decreto numero 27-2003 del Congreso de la Republica de 

Guatemala, que contempla 10s derechos de la niiiez guatemalteca. 

4.8. 	 Proyecto de reforma legal del Decreto 27-2003 del Congreso de la 

Republica de Guatemala. 

El principio del interes superior del niiio no es nuevo y su aparicion en el derecho 

internacional se remonta a varios aiios atras, el cual se plasma en 10s sistemas 

juridicos nacionales, en un derecho codificado. Los intereses de 10s niiios eran un 

asunto privado, que quedaba fuera de la regulacion de 10s de caracter publico. 

Posteriormente, se observa un aumento en la preocupacion por 10s menores y se 

empieza a reconocer que ellos pueden tener intereses juridicamente protegidos 

diversos de sus progenitores. 

El principio denominado interes superior del niiio fue uno de 10s mecanismos para 

avanzar en este proceso de considerar que debe ser pljblica y juridicamente 

protegido. Para ese efecto fue necesario reconocer la importancia de limitar las 

facultades del Estado para intewenir en 10s asuntos de la infancia, puesto que 



debe hacerse con especial preocupaci6n en el irmbito de la aplicaci61-1 

encubierta de mecanismos del sistema punitivo hacia 10s infantes. 

Solo con la Convencion de 10s Derechos del Niiio, 10s niiios pueden oponer sus 

intereses como limite y orientacion, tanto de la actuacion de 10s padres como del 

Estado. 

La evolucion de 10s instrumentos internacionales de 10s derechos de 10s niiios 

revela la permanente presencia de la nocion de interes superior del niiio, ya sea 

en la Declaracion de Ginebra de 1924 que establecia el imperativo de darle a 10s 

niiios lo mejor, con frases como 10s niiios primero; hasta la formulacion expresa 

del principio en la Declaracion de 10s Derechos del Niiio en 1959, y su posterior 

incorporacion, no solo en la Convencion lnternacional sobre 10s Derechos del 

Niiio, sino tarnbien, en la Convencion sobre la Eliminacion de Todas las Formas de 

Discriminacion Contra la Mujer. 

Cuando 10s niiios eran considerados meros objetos dependientes de sus padres o 

de la arbitrariedad de la autoridad; el principio fue importante para resaltar la 

necesidad de reconocer al niiio su calidad de persona; ahora que, al menos en el 

plano normativo, se ha reconocido al niiio como un sujeto portador de derechos, el 
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principio debe ser un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza 

de 10s derechos reconocidos y promover su proteccion igualitaria. 

La teoria supone que el principio de interes superior del niiio, se impone a las 

autoridades, lo que es obligatorio especialmente para las autoridades publicas; 

pues dicha normativa va dirigida precisamente hacia o contra ellos. Lo que 

dispone es una limitacion, una obligacion, una prescripcibn de caracter imperativo 

hacia las autoridades. 

En todas las medidas concernientes a 10s infantes, que tomen las instituciones 

publicas o privadas de bienestar social, 10s tribunales, las autoridades 

administrativas o 10s organos legislativos una consideracion primordial a la que se 

atendera sera la proteccion de 10s menores. 

Se obliga a1 sector public0 e incluso a instituciones privadas a estimar 10s 

derechos de la niiiez guatemalteca, como una consideracibn primordial para el 

ejercicio de sus atribuciones, no porque sea considerado socialmente como 

valioso, o por cualquier otra concepcion del bienestar social o de la bondad. Los 

niiios tienen derechos que deben ser respetados, cualquier medida adoptada, 

debe promover y proteger la integridad de 10s mismos. 
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Pero lamentablemente, las familias afectadas por la pobreza no pueden 

sus necesidades basicas de alimentacion, educacion y proteccion de sus 

cual se refleja en 10s niveles que afectan principalmente a 10s niiios, niiias y 

mujeres; tampoco pueden satisfacer otras necesidades basicas como vivienda, 

vestuario y recreacion, ni tienen acceso a servicios basicos de salud y educacion. 

Asimismo, las posibilidades de recreacion, deporte y esparcimiento cultural son 

minimas para la poblacion; son muy pocas las instalaciones, infraestructura, 

programas y recursos disponibles por el Estado para su foment0 y apoyo. 

La niiiez y adolescencia forman parte activa en la conformation de su entomo 

familiar, escolar y comunitario; por lo que tienen derecho a contribuir con sus 

aportes, ideas y energias al desarrollo de si  mismos y de su entorno. 

La pobreza cronica es uno de 10s principales obstaculos en Guatemala para que la 

niiiez pueda satisfacer sus necesidades y gozar de sus derechos. Las niiias y 10s 

niiios son 10s mas perjudicados por la pobreza, debido a que les afecta 

directamente en la raiz de su potencial de desarrollo: su cuerpo y mente en 

crecimiento. 



Por eso se debe garantizar a todos 10s niiios, niiias y adolescentes el plen 

de sus derechos, a traves de politicas de asistencia social, especialmente 

que viven en situaciones de extrema pobreza o en estado de emergencia; pues 

tienen derecho a un nivel de vida adecuado. 

Es a traves de programas de apoyo y asistencia a la familia, que se garantiza a 10s 

niiios, niiias y adolescentes que se encuentran vulnerables, amenazados o en 

situacion de riesgo de ser violados, sus derechos de recuperacion fisica, 

psicologica y moral. 

Es necesario previo a desarrollar el presente punto, hacer alusion al Articulo 17 de 

la Convencion sobre 10s Derechos el Niilo, que establece: "Los Estados Partes 

reconocen la importante funcion que desempeiian 10s medios de comunicacion y 

velaran por que el niiio tenga acceso a informacion y material procedentes de 

diversas fuentes nacionales e intemacionales, en especial la informacion y el 

material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y 

su salud fisica y mental. Con tal objeto, 10s Estados Partes: a) Alentaran a 10s 

medios de comunicacion a difundir informacion y materiales de interes social y 

cultural para el niiio, de conformidad con el espiritu del Articulo 29; b) Promoveran 

la cooperacion internacional en la produccion, el intercambio y la difusion de esa 
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niiios; d) Atentaran a 10s medios de comunicacion a que tengan particularrnente en 

cuenta las necesidades lingiiisticas del niiio perteneciente a un grupo minoritario o 

que sea indigena; e) Promoveran la elaboracion de directrices apropiadas para 

proteger at niiio contra toda informacion y material perjudicial para su bienestar ..." 

Es importante resaltar que no se da importancia a programas de interes cultural o 

educativo; por el contrario, se invade la intimidad del hogar con programas con 

contenido violento, que ponen en riesgo a la niiiez guatemalteca, quienes en 10s 

hogares, quedan ai cuidado de 10s hermanos de mayor edad, per0 que en su 

inocencia, utilizan la television como medio de entretencion. 

Se concluye que la informacion y programacion destinada a 10s integrantes del 

nucleo familiar, no refleja la realidad del pais, por el contrario, se les transmiten 

situaciones irreales, que 10s motivan a que reaccionen en forma violenta, sin 

pensar en las consecuencias que repercuten no solo en la familia sin0 en la 

sociedad, tales como: 

- Asimilacion de 10s contenidos televisivos con agresividad por imitation. 
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-	 Alteration de 10s valores personales, familiares, sociales y 

ligereza para imitar e identificarse con 10s personajes propuestos en las 

programaciones televisivas. 

-	 Desjerarquizacion de la autoridad familiar y de docentes; consumismo 

material excesivo. 

Luego de todo lo analizado y expuesto se puede decir que en Guatemala no existe 

un efectivo control sobre 10s programas de television, especificamente sobre la 

programacion infantil; y siendo 10s niiios, niiias y adolescentes 10s mas vulnerables 

y afectados, el Estado debe implementar politicas publicas que incrementen 10s 

programas educativos, culturales y de verdadero entretenimiento; 

independientemente del control legal o supervision de 10s programas actuales. 

Para tal efecto, se propone el siguiente proyecto de reformas a la Ley de 

Proteccion Integral de la Niiiez y Adolescencia; en el que se contempla la 

regulacion y control de 10s distintos programas televisivos para la niiiez. 



DECRETO NUMERO - 2 0 1  1 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado debe proteger a las familias de aquellas actividades licitas y 

comerciales, que puedan afectar su unidad en perjuicio de la propia sociedad 

guatemalteca. Tal es el caso de 10s canales de television nacional que con sus 

programaciones afectan a las familias guatemaltecas, promueven eventos que 

desvirtuan la realidad de la union familiar, la relacion sexual, y programas con 

contendido para adultos y violentos en horarios diurnos y vespertinos, sin control. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confrere la literal a) del Articulo 171 de la 

Constitucion Politica de la Republica, 

DECRETA: 



ART~CULO1. Se reforrna el Articulo 61 del Decreto No. del Congr 

la Repllblica de Guatemala, el cual queda asi: 

Es una obligacion estatal, como forma de proteccion a la familia y niiiez 

guatemalteca, a traves de 10s organos competentes: 

a) 	 Clasificar y supervisar 10s espectaculos ptiblicos, 10s programas de radio, 

television y cable, videos, impresos y cualquier otra forma de comunicacion, 

que sea perjudicial para el bienestar de 10s niiios, niiias y adolescentes. 

b) 	 Regular el acceso a 10s espectaculos publicos y cualquier otro medio que 

tenga contenido ljnico para adultos. Los programas con contenido violento, 

sexual o para adultos, deberan ser reconsiderados para continuar su 

transmision; asi como se suspende todo programa con contenido violento 

transmitido en horario de las siete horas a las veinte horas. Si se considera 

que atentan contra la estabilidad emocional, familiar o social de este sector 

de la poblacion, sera retirado del aire inmediatamente. 

c) 	 Velar porque 10s medios de comunicacion que tengan o establezcan franjas 

infantiles, juveniles, familiares o exclusivas para adultos, las den a conocer 
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cualquier persona que tenga a su cuidado algun niiio, niiia o adolescente, 

conozca el contenido de la programacion y de esa manera limiten bajo su 

responsabilidad el acceso a programas no aptos para su edad. 

d) 	 Las entidades estatales que velan por 10s derechos de la familia, organos 

jurisdiccionales, Mir~isterio Pliblico, Procuraduria de Derechos Humanos o 

cualquier entidad privada, podra requerir ante juez competente, la 

evaluacion de programas televisivos que puedan afectar la estabilidad 

familiar y personal de 10s niiios y adolescentes. 

Los organos jurisdiccionales de la niiiez y la adolescencia, al momento de 

determinar que un programa, serie, telenovela, telenoticiero u otro tip0 de 

programacion, afecta a la sociedad guatemalteca, impondra una sancion 

economica no menor a Ql00,000.00 ni mayor de Q.l.000,000.00; en caso 

de reincidencia se censurara el canal por una semana fuera del aire. 

ART~CULO2. Vigencia. El presente Decreto entrara en vigencia al dia siguiente 

de su publication en el diario oficial. 



PASE AL ORGANISM0 PARA PROM 

PUBLICACI~N. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISM0 LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, A LOS D~ASDEL MES DE DE DOS MIL ONCE. 

P~~ZSIDENTE SECRETARIO 





CONCLUSIONES 


1. 	 En la television nacional, 10s programas socioeducativos no son impulsados por 

las autoridades estatales; lo cual dificulta el desarrollo social, moral y educativo 

de la familia guatemalteca. 

2. 	 Los niiios, niiias y adolescentes que se encuentran expuestos a dibijos 

animados violentos, telenoticieros, novelas, franjas juveniles con contenido 

violento; sufren un trastorno en su etapa de socializacion primaria, al 

considerar 10s actos violentos como actividades normales. 

3. 	 No existe una norma de tip0 penal que regule el delito de programas televisivos 

con contenido violento; mucho menos una sancion para las empresas que 

transmiten dichos programas. 

4. 	 No existen politicas publicas a favor de la niiiez guatemalteca, ni programas 

educativos o culturales; por lo que 10s niiios, niiias y adolescentes se ven 

obligados a ver la televisidn como unica forma de entretenimiento. 



5. 	 No hay control de parte de 10s padres hacia sus hijos, pudiendo estos 

television diversidad de programacion que se transmite durante 

quedando a expensas de asimilar un contenido violento y sexual que pueda ser 

un factor que cause disfuncionalidad en la personalidad de la poblacion infantil. 



1. 	 El Ministerio de Education tiene que implementar acfividades tales como 10s 

paseos ecolbgicos y juegos al aire libre, 10s deportes, el arte, la musica, 

teatro, etc., con el objeto de que 10s niiios se desarrollen fisicamente y a la 

vez aprendan a socializar en forma adecuada. 

2. 	 El Estado debe procurar que el desarrollo sociocultural de 10s r~iiios y 

adolescentes, sea a traves del uso efectivo de 10s canales televisivos, per0 

con una programacion que promueva la cultura y la relacion familiar y social 

de 10s guatemaltecos. 

3. 	 La Procuraduria de la Niiiez y Adolescencia tiene la obligacion de proponer 

la tipificacion de un delito especifico que sancione con multas economicas o 

clausura de canales, a las empresas televisivas que transmitan programas 

con contenido violento o fuera de la realidad. 

4. 	 El Ministerio de Cultura y Deportes, deberia recomendar la transmision de 

programas televisivos que busquen la unidad familiar y procuren el 

desarrollo, educacidn y cultura national, para evitar la distorsion de la 
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realidad nacional con contenidos extranjeros, modismos conductas 

son las guatemaltecas. 

5. 	 Los padres de familia deben tener un control acerca de lo que sus hijos 

puedan ver en la television, realizando supervision constante y de manera 

responsable. 
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