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ABOGADO Y NOTARIO
11 calle 10-56, Zona '1, Edific¡o Santo Dom¡ngo, 4to. N¡vel Of. 402.

C¡udad de Guatemala, Tels. Of. 22306255 I 45OU77í

L¡cenc¡ado Carlos Castro Monroy
Jefe Unidad de Tesis
Facultad de c¡enc¡as Jurídicas y Sociales
Un¡versidad de San Carlos de Guatemala
C¡udad.

Señor Licenc¡ado:

En cumpl¡mienlo a lo resuelto por ese decanalo, asesoré el trabajo de tesis del
bach¡ller FRANCISCO RODRIGUEZ CAP, intitulado LAS CONSECUENCIAS EN EL
ANALISIS DEL ENTORNO SOCIAL DEL NIÑO CUANDO SE LE PRIVA DEL
COMPAÑERISMO DE SUS AMIGOS AL SER SUSPENDIDO O EXPULSADO DE
CLASES EN UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Cuyo tema tue mod¡f¡cado de la
sigu¡ente manera ANÁLlsls JURíDlco soclAL soBRE LAs coNsEcuENclAS
QUE SUFRE EL NINO AL SER SUSPENDIDO O EXPULSADO DE CLASES EN UN
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. En la presentación del infome final el ponente
ut¡l¡za la lex¡cografía y gramática adecuada s¡n descuidar de ninguna manera el
lenguaje técnico acorde a un profes¡onal del derecho, asimismo el trabajo incluye lo
necesaÍio en el método c¡entíf¡co y analitico del ponente que se ve reflejado a lo largo
de su contenido, además ha sido planteado en forma objetiva, cla¡'a y precisa y las
conclus¡ones y recomendac¡ones contienen la solución del problema juríd¡co soc¡al
planteado.

Las referidas conclusiones y recomendaciones, const¡tuyen un aporte c¡entifico del
ponente quien presenta sendas puntual¡zaciones que conllevan la subsanac¡ón de
todas aquellas ¡rregularidades presentadas en la suspens¡ón o expulsión de clases
que sufre el niño al ser suspendido o expulsado de clases en un establec¡m¡ento
educativo. La bibl¡ografía util¡zada por el ponente en el desarrollo de la ¡nvestigación
se considera ser la más adecuada al tema hab¡éndose consultado tefos de autores
nacionales y extran¡eros que refieren en forma prec¡sa la temát¡ca contenida en la
invest¡gac¡ón realizada, cumpliendo así con el contenido del Artículo 32 del Normativo
para la Elaboración de Tes¡s de L¡cenciatura en C¡encias Juríd¡cas y Sociales y del
Examen General Públ¡co. Por lo anteriomente relac¡onado, apruebo el trabajo de
investigac¡ón presentado pues considero que el m¡smo puede servir de base para la
sustentación del examen públ¡co respect¡vo, s¡n olv¡dar en ningún momenlo que el
aporte personal formulado puede ser util¡zado para real¡zar los planleamientos ante



los órganos que conespondan a efecto de que la solución del problerna socio-jurídico
invest¡gado sea toda una realidad.

Sin otro part¡cular me suscr¡bo de usted aprovechando la oportunidad para hacerle
llegar m¡s más sinceras muestras de considerac¡ón y alta estima.

ATENTAMENTE,

Colegiado No. 6989
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LIC. ROBERTO i'EDINA HERRERA
ABOGADO Y NOTARIO

6'. Avenida'A" 18-70, Zona 1 Oficina No. 10.
C¡udad de Guatemala, Tel. 22516397.

Guatemala. 07 de mayo del 2009.

Licenciado Carlos Castro Montoy
Jefu Un¡dad de Tesis
Facultad de C¡encias Juríd¡cas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad.

Licenciado Castro Monroy:

En atqnción al nombram¡ento como rev¡sor de Tes¡s del Bach¡ller FRANCISCO
RODRIGUEZ CAP, respetuosamente me d¡rijo a usted, hac¡endo referencia a la
misma, hab¡endo revisado el trabajo encomendado.

EXPONGO

l. El trabaio de tesis intitulado "ANÁLlsls JURíDEo soclAl soBRE LAs
CONSECUENCIAS QUE SUFRE EL NIÑO AL SER SUSPENDIDO O
EXPULSADO DE CLASES EN UN ESTABLECIMIENTO EDUCAT¡VO"

¡1. En el trabaio que real¡zó el estud¡ante, el tema es de actualidad el cual tiene
conten¡do científico, realizando un estud¡o técnico de la historia de la ,l
educac¡ón, las etapas de la educación en Guatemala, así como el derecho
comparado, por lo que no dudo en que const¡tuirá una excelente
compensación para las ¡nstituciones dedicadas a la educación en nuestro país,
abarca las etapas del conocimiento c¡enlífico, el planteamiento del problema

iurídico social de la ac{ualidad, la infomación real¡zada por el bachiller
FRANCISCO RODRIGUEZ CAP, es de gran apoyo Ens. lnvest¡gac¡ón ya que
el material es considerablemente actual, permit¡éndome .ealizat una
modificación siendo esta en el titulo del lema quedando el m¡smo así:
ANAL¡SIS JURíDICO socIAL SOBRE LAs coNsEcUENcIAs QUE SUFRE
EL NIÑO AL SER SUSPENDIDO O EXPULSADO DE CLASES EN UN
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EN GUATEi'ALA.



lll. Dentro del informe final realizado por el estud¡ante, se efectu
¡nvestigaciones bibliográficas, dentro de las cuales se utilizaron los métodos
¡ndlctivo o directo y deduct¡vo o ind¡reclo que permit¡eron el estud¡o deltema y
otros aspectos relevantes- Dentro del trabajo realizado se utilizó en forma
adecuada la gramática, utilizando un lenguaje técnico adecuado y que
garanliza a profes¡onales de la educación, incluyendo en el mismo las
garantías y principios de educac¡ón que son fundamentales, y que fueron
planteadas en forma obietiva, clara y prec¡sa que han motivado a conclusiones
y recomendac¡ones, cuyo objeto será el respeto a la educac¡ón, d¡gnidad,
¡ntegridad y ¡a seguridad a la educación en los establec¡mientos educativos en
guatemala. La estrudura fomal de la tes¡s fue realizada en una secuencia
ideal para un buen entend¡miento de la misma y la ut¡lización de la técnica de
¡nvest¡gac¡ón b¡bliográf¡ca que comprueba que se hizo la recolección de
b¡bliografia actual¡zada.

lV Para estiablecer el fondo de la tesis en congruencia con el tema invest¡gado el
contenido del trabaio me parece muy ¡nteresante el tema ya que es de
actualidad y ha estado apegada a lo expuesto por el autor, cumpl¡endo con los
requisitos éstablecidos áe-forma y de fondo exigidos en el Áflculo 32 del
Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en C¡encias Jurídicas y
Sociales y del Examen Generat Publico; de lo anter¡or emito DICTAMEN
FAVORABLE , a la invest¡gación real¡zada por el Bachiller Franc¡sco Rodriguez
Cap, la cual cumple con la metodología y técnica de investigación, así como
una redacción adecuada, s¡endo las conclus¡ones y recomendaciones y
bibliografia acordes al tema desarrollado, el presente dictamen consta de dos
hojas de papel bond tamaño carta.

Sin otro particular me suscribo de usted, haciéndole llegar mis más sinceras muestras
de considerac¡ón, respeto y alta est¡ma.

ATENTAMENTE,

,vEGtü,r€F;gin
',tg)GAD() Y 4OIAA'A

¿rtltd 3tf6
Medina Herera

Abogado y Notario
Colegiado No. 3546
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INTRODUCCIóN

La educación se ha convertido en un derecho humano fundamental en el

constituc¡onal, civ¡l, administrativo, de derechos humanos y en el derecho ciül

princ¡palmente; no obstante de ser un tema muy de moda del cual se habla mucho, el

derecho a la educac¡ón se ha violado flagrantemente de diversas formas. Desde hace

s¡glos, la educac¡ón ha sido base y p¡lar fundamental en el desanollo general de las

divefsas culturas del planeta, razón por la cual se hace necesario un estud¡o sobre el

lema de la educación y sus múftiples problemas, pero muy particulamente la

problemática deívada de la suspens¡ón o expulsión de clases de un n¡ño en un centÍo

educativo, sus causas y efecbs.

Respecto al enfoque del problema invest¡gado, rad¡ca en la pregunta ¿Cuáles fueron

los efectos iuríd¡co-sociales que acontecieron deb¡do a la v¡olación del derecho del niño

a la educación, al ser suspendftlo o expulsado de clases en un establec¡miento

educativo en el departaménto de Guatemala?. La anterior ¡nterrogante responde a la

hipótes¡s siguiente: La desadaptación y a¡slam¡ento social, la d¡scriminación educativa y

la violacón de la normativa educac¡onal en la Constitución Polít¡ca de la Repúbl¡ca de

Guatemala fueron los efectos jurid¡cos sociales que acontec¡eron deb¡do a la

suspensión o expulsión de clases de un n¡ño en un centro educativo.

Para poder desarrollar de una foma conecta y eficiente el presente trabajo de tes¡s se

util¡zó: El método histórico, jurfdico, sociológico, analltico, sintélico, ¡nductivo y

deduclivo; así como las técn¡cas de invest¡gación: Documental y f¡chas b¡bliográficas.
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La presente Tesis consta de cuatro capitulos conformados asi: En el pnmer capítulo, *Q¡:t'i
analiza sobre lo que es la educación, su clasif¡cación, historia, los efectos en las

personas, los logros alcanzados y los que se esperan alcanzar; en el ségundo capítulo,

se analiza el por qué es importante el anál¡s¡s de la educac¡ón en sus diversas

perspectivas; en el tercer capltulo, se hace un profundo análisis de la educación en

Guatemala y en el derecho comparado, ¡nternacional; y en el cuarto capítulo, se hace

un análisis específico acerca de la violación del derecho del niño a la educación, al ser

suspendido o expulsado de c¡ase de su centro de estudios, visto desde un panorama

jurfdico y social que es el que interesa.

El principal propósito u objetivo de esta ¡nvest¡gac¡ón es el cumplimiento de los

derechos a la educáción establecidos en la Constitución Política de la República de

Guatemala y la Ley de Educación y asl terminar con un aclo d¡scriminatorio pero sobre

todo con la violación de una norma Constitucional y de esta foma lejos de expulsar a

un niño de la escuela o centro educativo 6e le rehabilite y se le readapte nuevamente al

sistema educativo nacional, luego de éste haber infringido una norma en el

establecimiento educativo.
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CAPíTULO I

'1. [á educación

1-1. Def¡nición:

Según Bode "Es el coniunto de teorlas, métodos, sistema de administración y situación de

las escuelas desde la antigüedad hasla el presente en todo el mundo; El concepto

educación denota los métodos por los que una sociedad mantiene sus conocimientos,

cultura y valores y afeda a los aspectos fisicos, mentales, emocionales, moft¡les y

sociales de la persona. El trabaio educativo se desarolla por un profesor individual, la

familia, la lgles¡a o cualquier otro grupo soc¡al. La educación formal es la que se imparte

por lo general en una escuela o institución que utiliza hombres y mujeres que están

profes¡onalmente preparados para esta tarea."r

También se puede definir que iensenanza o edu@ción es la presentación sistemát¡ca de

hechos, ideas, habilidades y técnicas a los estudiantes'2. A pesar de que los seres

humanos han sobrev¡vido y evoluc¡onado como especie por su capacidad para transmit¡r

conocimiento, la enseñanza (entend¡da como una profesión) no aparece hasta tiempos

relativamente recientes. Las soc¡edades que en la antigüedad hicieron avances

sustanciales en el conoc¡miento del mundo que nos rodea y en la organ¡zación soc¡al

fueron sólo aquellas en las que personas especialmente designadas asumían la

responsabilidad de educar a los jóvenes.

1 Bode. Boyd H., Teorias educsltv¿s ntodemaa, pág. 7
'lbld., Pás. 7
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1.2. Antecedentes históricos de la educación:

Según lo citado por González Orellana 'Los sistemas de educación más antiguos lenían

dos característ¡cas comunes; enseñaban religión y mantenian las tradiciones del pueblo;

en el antiguo Egipto, las escuelas del templo enseñaban no sólo religión, s¡no también los

princ¡pios de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. De forma semejante, en la

lndia la mayor parte de la educación estaba en manos de sacerdotes. La lndia fue la

fuente del budismo, doclrina que se enseñaba en sus ¡nstitüciones a los escolares ch¡nos,

y que se extendió por los países del Lejano Oriente. Lá educación en la ant¡gua China se

centraba en la filosofia, la poesía y la religión, de acuerdo con las enseíianzas de

Confuc¡o, Lao-lsé y otros fi¡ósofos. El s¡stema chino de un examen civil, ¡niciado en ese

país hace más de 2.000 años, se ha mantenido hasta nuestros días, pues, en ieorla,

permite la salección de los mejores estud¡antes para puestos ¡mportantes en el gobierno.ó

Los métodos de entrenamiento fls¡co que predominaron en Persia y que fueron muy

ensalzados por varios escritores griegos, llegaron a @nvert¡rse en el modelo de los

s¡stemas de educación de la antigua Grecia, que valoraban tanto la g¡mnasia como las

matemáticas y la música.

La B¡bl¡a y elTalmud son las fuentes básicas de la educación entre los iudíos ant¡guos.

Así, el Talmud an¡maba a los padres iudios a enseñar a sus hilos conoc¡mientos

profesionales especif¡cos, natación y una lengua efraajera.

3 Gonález orellana, Carlos, Hirtorla dé la éducación en Guatemal¡, Pá9. 7
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Los s¡stemas de educación en los países occ¡dentales se basaban en la tradic¡ón
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de los jüdíos y del cristianismo. Una segunda trad¡ción der¡vaba de la educación de la

antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, ftistóteles e lsócrates fueron los pensadores que

influyeron en su concepción educativa. El objetivo griego era preparar a ¡os jóvenes

intelectualmerfe para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y la

sociedad- En s¡glos posteriores, los conceptos gdegos sirv¡eron para el desanollo de las

artes, la enseñanza de todas las ramas de la filosofía, el cultivo de la estética ideal y la

promoción del entrenam¡ento g¡mnástico.

La educación en el gran imper¡o romano, después de un periodo in¡c¡al en el que

siguieron las viejas trad¡ciones religiosas y culturales, se engrandeció por el uso

profesores griegos para la ¡wentud, tanto en Roma como en Atenas. Los romanos

consideraban la enseñanza de la retórica y la oratoria como aspeclos fundamentales.

En el Occidente europeo, durante el siglo lX ocunieron dos hechos ¡mportantes en el

ámbito educativo, uno en el cont¡nente, en la época de Carlomagno, y otro en lnglaterra,

baio el rey Alfredo- Carlomagno, reconociendo el valor de la educación, traio de York

(lnglatera) al clérigo y educador Alcuino para desanollar una escuela en el palacio de

Aquisgrán.

En la época del renac¡m¡ento, el estudio de las matemáticas y los clásicos llegó a

extenderse, como consecuenc¡a del ¡nteés por la cu¡tura clásica griega y romana que

aumentó con el descubrim¡ento de manuscritos gua¡dados en los monasterios. Muchos

prcfesores de la lengua y l¡teratura griegas em¡graron desde Constantinopla a ltal¡a-

se

de
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Las iglesias protestantes surgidas de la Reforma promov¡da por Martín Lutero en el

del s¡glo XVI establecieron escuelas en las que se enseñaba a leer, escr¡bir, nociones

básicas de ar¡tmética, el catecismo en un grado elemental, y cultura clásica, hebreo,

matemáticas y cienc¡as, en lo que podríamos denominar enseñanza secundaria. En Suiza,

otra rama del protestantismo fue creada por el teólogo y refotmador franés Juan Calv¡no,

cuya academia en Ginebra, establec¡da en 1559, fue un ¡mportante centro educativo. La

moderna práctica del control de la educación por parte del gobierno fue diseñada por

Lutero, Calvino y otros líderes religiosos y educadores de la Reforma.

Los católicos lambién siguieron las ideas educativas del renac¡m¡ento en las escuelas que

ya dirigían o que promocionaron como respuesta a la crec¡ente influencia del

protestantismo, dentro del espíritu de la Contranefoma. Esa síntes¡s se realizaba en los

centros de la Compañía de Jesús, fundada por el rel¡gioso español san lgnac¡o de Loyola

en 1540, con la aprobación del papa Pablo lll.

El siglo Xvlltue un periodo de rápido progreso de muchas ciencias y de creación de

instituciones que apoyaban el desarollo del conocimiento c¡entífico. La creación de estas y

otras organizaciones facilitó el ¡ntercamb¡o de ¡deas y de infomación cientifica y cultural

entre los estud¡osos de los diferentes paises de Europa. Nuevos temas cientfficos se

incorporaron en los estudios de las un¡vers¡dades y de las escuelas secundarias.

Durante els¡glo Xvlll se estableció el sisiema escolar en Prus¡a; en Rus¡a empezó la

educación formal báio Pedro el Grande y sus sucesores; también se desanollaron

escuelas y c€leg¡os universitarios en la América colonial y se ¡mplantaron reformas
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educat¡vas derivadas de la Revolución Francesa. Alfinal dels¡glo se fundaron en I

las escuelas del dom¡ngo por el filántropo y period¡sta Robert Ralkes para beneficio de

muchachos pobres y las clases trabaiadoras. Dürante el m¡smo periodo se ¡ntrodujo el

método monitorial de enseñanza, por el que cientos de muchachos podían aprender con un

profesor y la ayuda de alumnos monito¡es o asistentes. Los dos planes abrieron la

pos¡bilidad de la educación de masas.

Elmás ¡nfluyente de todos los seguidores de Rousseau fue el educador su¡zo Johann

Pésialozzi, cuyas ideas y pÉct¡cas e¡ercieron gran ¡nfluencia en las escuelas de todo el

continente- El pr¡ncipal objet¡vo de Pestalozzi fue adaptar el método de enseñanzá al

desanollo natural del n¡ño. Para lograr esle obiet¡vo, consideraba el desarrollo amon¡oso

de todas las facultades del educando (cabeza, corazón y manos).

El siglo XIX fue el periodo en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron

en el Re¡no Un¡do, en Francia, en Alemania, en ltal¡a, en España (Ley Moyano, de 1858) y

en otros países europeos. Las nuevas nac¡ones independientes de América Latina,

espec¡almente Argentina y Uruguay, miraron a Europa y a Esiados Unidos buscando

modelos para sus escuelas.

A comienzos del siglo XX la actividad educat¡va se vio muy influida por los escritos de la

femin¡sta y educadora sueca El¡en Key- Su libro E/ s,?/o de ,os ntitos (1900) fue traducido a

varias lenguas e inspiÉ a los educadores progtesistas en muchos paises. La educación

progresista era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las
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potencialidades del n¡ño más que en las necesidades de la sociedad o en los

la relig¡ón.

En orden a promover la educación en todos los niveles, la Organización de las Nac¡ones

Unidas para la Educación, la C¡enc¡a y la Cultura (UNESCO) realiza campañas de

alfabet¡zación y otros proyectos educativos orientados a que n¡ngún niño en edad escolar

deje de acudir a la escuela por no exist¡r ésta, pretendiendo asl acabar @n el

analfabetismo- Elgran reto en elmundo de la enseñanza de hoy, es contar con nuevos

planteamientos y con profesores competentes para los mismos.

Uno de los graodes retos para la educación del siglo XXl, son las Nuevas Tecnologías de la

lnformac¡ón y la Comunicación (NTIC), las cuales representian nuevos modos de expresión,

y por tanto, nuevos modelos de participación y recreac¡ón cu¡tural sobre la base de un

nuevo conceplo de atfabet¡zación. La clave está en establecer su sent¡do y aportación en el

proceso de enseñanza-aprendide.

1.3. Niveles de enseñanza en los sistemas es@larizados guatemaltecos:

El s¡stema educativo de Guatemala diüde la enseñanza en cuatro niveles:

a) Educación Pre-primaria

b) Educación primar¡a

c) Educación Media, que a su vez se subd¡vide en dos ciclos

c I Básico

i 6'sE¡ñEfaRta Í:
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d) Educación superior y universitaria

1.3.1. Educación pre-primaria (54 años)

La educación pre-primar¡a es en la que el Estado menos invers¡ón real¡za.

Las pocas escuelas nacionales parvularias que funcionan están concentradas en un alto

nivel en la ciudad capital y en una min¡ma parte en los deparlam€ntos del interior de la

República. De acuerdo al censo efectuado por el lnstituto Nacional de Estadística del año

1998 en solo t¡es departamentos se reg¡stra una tasa bnrta de escolaridad prepr¡mar¡a

superior al 50o/o, Guatemala 59%, Sololá 58.9% y Totonicapán 52.7o/o. En el resto se

encuentra en 40% o menos. El caso extremo lo mnstituye Jalapa'11.1o/o y Jutiapa 10%.

(rNE 1998).

Al no tener carácter obl¡gatorio, el Estado ha dirigido sus esfuerzos a otros niveles,

permitiendo con ello que sea la iniciativa privada, la que absorba mayoritariamente a la

poblac¡ón eseolar que corresponde a e6ta enseñanza. En segundo lugar, al pemitirse a la

in¡ciativa privada que asuma esta responsab¡l¡dad, un fuerte secto. de nueslra n¡ñez se

queda s¡n cursar este nivel, por cuanto las cuotas que se cobran no están al alcance de la

mayorfa de los guatemaltecos-

Esto sienta las bases para una ser¡e de marg¡naciones, pues mientras un m¡norilario sector

poblac¡onal ha tend¡do una formación académica, cultural y social completa, las grandes

mayorías han recibido una fomación desde el principio ¡ncompleta y def¡c¡ente.
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La Constituc¡ón Politica de la Repúbl¡ca de Guatemala establece la ob¡¡gator¡edad de la

educación primaria d¡rig¡da a los n¡ños de 7 a 12 años de edad. Las tasas de mbertura y de

incorporación son las más altas del sisiema escolar. Según infomac¡ón obtenida por el

Consejo Superior Centroamericano.

La tasa de deserción promedio es más a¡ta en los departamentos de la República de

Guatemala; en el departamento de Guatemala Hay una mayor lasa de ¡ncorporación en

la educación primaria de hombres, aunque s¡gue siendo mas alta la de hombres que de

mujeres- Sin embargo el porcentaje de repitencia es mayor en los hombres que en las

muteres. La baja cal¡dad de la educación de este nivel tiene múltiples consecuencias. Los

¡ndicadores de promoción, repitencia y deserción revelan mmplejos problemas. En general

lo que se enseña no guarda relación con las característ¡cas regionales y locales y las

necesidades educativas de los d¡stintos grupos, en particular en las áreas rurales y urbano-

marg¡nales.

1.3.3. Educac¡ón med¡a:

Ciclo básico (13-'15 años)

La Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, también fiia la obligatoriedad de la

educac¡ón en el ciclo básico. Su asignación presupuestaria es reducida, lo cual
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aprec¡a una tasa de esmlaridad mucho menor que la del ciclo primario. La deserci

menor a los otros ciclos y se atiende mas a la población masculina que a la femenina.

Su final¡dad fundamental es la de proporcionar al estudiante con una cultur¿r general, pero

ésta es tan "general" que en la mayoría de las veces elestud¡ante termina "conociendo" un

poco, demasiado poco, de las diversas materias que se le ¡mparten. Al rcspecto se ha

señalado la necesidad de cambiar "el pensum" a manera de concretarse a pocas mater¡as,

pem con conocimientos mas sólidos, mas específicos, evitiando mn ello la dis¡paciÓn que

actualmente se observa, en donde ni se atiende bien una materia, y s¡ se pretende decir

que a otras se les concede especial atención.

En la actualidad la educación media conlinuó siendo principalmente un servicio que se

presta en el área urbana, siendo mayoritar¡os los de los programas de c¡clo bás¡co,

segu¡dos por los de ciclo d¡versificado ub¡cado en el departamento de Guatemala. La tasa

bruta de inscr¡pción fue menor en los departamentos con mayor población indígena,

especialmente en los departamentos mn mayor proporc¡Ón de población rural.

Ciclo d¡vers¡f¡cado (16-18 años)

La Constituc¡ón Polit¡ca de la Repúbl¡ca de Guatemala no obl¡ga a cursar el c¡clo

diversificado- En el sector público no se recibe material educativo ni hay capac¡tación

sistemática para los docentes; la mayor parte de los programas v¡gentes fueron elaborados

en 1965, sin haber sido actualizados y aunque ex¡stan escuelas abiertas no se ha mejorado
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en la actualidad la calidad y por parte del Gobiemo ac{ual se pone énfasis única

canlidad.

Tal como se explicó anteriormente, este ciclo ofrece carreras de dos, tres o cuatro años

para jóvenes de 16 a 19 años. De éstos jóvenes sólo el 12o/o recibe cobertura, razón por la

cual éste c¡clo reprasenta la tasa neta de escolaridad más baja del sistema escolar. Las

cafferas que tienen mayor demanda son en primer lugaÍ la caffef? de perito contador, en

segundo lugar bachillerato en ciencias y lelras y en tercer lugar magisteio para primaria

rural- Otras de las más populares son las de secretariado y computación, con una cant¡dad

enorme de graduados.

Este c¡clo t¡ene como una de las final¡dades principalmen¡e la capacitiación de los

estud¡antes para cont¡nuar estudios superiores, ¡nstruidos en la realidad nacional y dotarlos

de conocim¡entos teórico-práct¡cos que les pemitan a quienes no continúan en la

universidad, incorporaFe a la actividad producliva de la nación, como elementos aptos

para contribuir a su desanollo.

En la actualidad se ofrecen 142 @fie.as, con especializac¡ón en las áreas de perito,

bachillerato, mag¡sterio y secretariado. En los últimos años se han creado careras que

prelenden responder a ciertos avances tecnológicos en computación, finanzas y

mercadotecnia en particular. Aproximadamente un 90% de los servic¡os en este ciclo

conesponde al sector privado. Tradicionalmente este c¡clo ha estado orientado a la

obtención de un t¡tulo en magisterio y secretariado-perito y de manera ¡nsignificante en las

ramas técn¡cas-
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1.3.4 Educáción Universitaria:

La educación superior sé ofrece a los estudiantes que han completado ¡a educación media.

Esta educación puede ser: Universitaria y no Univers¡taria- La educación no Universitaria

está a cargo de ¡nst¡tuc¡ones estatales y privadas. La coord¡nación y rectorla de la

educac¡ón un¡veB¡taria en Guatemala está a cargo de la Univers¡dad de San Carlos desde

el 14 de Enero de 1986, por esta razón se establece que la Un¡versidad de San Carlos es

nac¡onal, autónoma y rectora de la educación un¡vers¡taria del país.

Las universidades privadas se cons¡deran instituciones ¡ndependientes con persoñalidad

juridica y libertad para crear sus facultades e institutos, desarollar sus activ¡dades

académicas y docentes, así como e¡ecuta¡ los planes y prog¡amas de estudio respeclivos

de cada área. Existe un Consejo de la Enseñanza privada Superior, el cual t¡ene las

funciones de velar porque se mantenga el nivel académico en las univers¡dades privadas.

Dicho organismo puede autorizar la creación de nuevas instituciones de educación

universitaria.

Según la Legislación de Guatemala, sólo son reconocidos en Guatemala los grados, títulos

y diplomas otorgados por las un¡versidades legalmente autorizadas y organizadas para

funcionar en el país. En 1998, funcionaban se¡s univers¡dades privadas en el país: La

Un¡vers¡dad Rafael Landivar, la Un¡versidad Mariano Gálvez, la Univers¡dad del Valle de

Guatemala, la Universidad Francism Maroquín, la Universidad del lstmo y la Universidad

:j si-¡ernq* E?
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Rural de Guatemala, La Universidad de San Carlos posee una d¡vers¡dad de

centros de ¡nvest¡gac¡ón mayor que las universidades privadas.

'1.4. Efectos personales de la educación:

Dentro de los efeclos pe(ionales produc¡dos por la educación están: La superación del niño

a través de la combinación escuela-trabaio en las regiones donde los niños son un

sostén para el hogar, pues no hay necesidad de evítarles estudiar ya que las clases

se debeÉn adecuar a los horar¡os de las labores agrícolas o de otra índole, pues los

estud¡os se intensificaÉn durante la época de menos trabajo en los campos; es decir si se

combina conectamente el estud¡o con el trabaio realmente necesario; el efecto personal en

el n¡ño será mas de pofesionalismo y eficiencia en sus labores cot¡dianas.

La educación escolar provoca efectos personales positivos como lo son: La buena

conducta del alumno, la disciplina, valores étims y morales así como inteligencia para

desempeñar sus labores d¡arias, también un efecto personal de la educación es el civismo

y honradez inculcáda en las aulas, tamb¡én como efeclo personal está el deseo de

superación en el alumno y el espiritu de lucha por una vida mejor y más cómoda.

El efecto personal principal de la educación es mnstru¡r un alumno con valores ét¡cos,

morales, t¡sicos, espirituales e ideológicos que lo convienan en un hombre de bien que

contribuya con el desanollo, b¡enestar, seguridad y just¡cia de la nación en la que habita.

Una de las ventajas personales de contar con un sistema de educac¡ón en la aldea, pueblo

o caserío radica en que los niños y n¡ñas aprendan a leer y escribir para poder

.É:;+"'¡"'';A
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comun¡calse. No sólo para poder hablar y expresarse con clar¡dad, sino para en

ser p¡lares fundamentales en el desanollo de su región.

Por lo consiguiente se debe procurar la educación para todos, principalmente para los

niños en edad esmlar ya que de no lograr su acceso a la educación, esto derivará en

efectos personales negativos, ya que García de Ztr/laya de la Asoc¡ac¡ón Americana de

Ps¡quiatría expresa que "el ¡ndividuo con un tEstorno explosivo ¡ntemitente manifiesta cas¡

generalmente s¡gnos de impulsividad o agres¡vidad, debido a un hecho que lo haya

alterado como por e¡emplo: El fracaso académico'4.

Es también necesar¡o señalar que la probabil¡dad de empleo para ampliar así el cálculo del

rendim¡ento de la educación de los menores es una realidad. Una mayor educac¡ón no sólo

¡mpl¡ca salarios más altos entre las personas más formadas, s¡no también una mayor

participación en el empleo.

Con todo esto, se observa un aumento considerable de los rendim¡entos educativos, sobre

todo en el caso de las mujeres. Este dato se puede ¡nterpretar en tém¡nos de

rentabilidad social de lá inversión educativa, con una producc¡ón adic¡onal asociada a la

educac¡ón, que procede tanto de los salarios mensuales más elevados como de la mayor

participac¡ón en el empleo por parte de las personas con una mayor fomación_

3; SECI€TARIA F:Y'-- -.-- -:
fo .{'

'García de Zelaya, Beatriz; Problemas do conduct4 Pág. 155



t4

1.5 La educación en Guatemala:

Guatemala ha ten¡do históricamente un nivel muy desfavorable en el campo de la

educación. El nivel de escolaridad es sumamente bajo, el lnstituto Nacional de

Estadistica (lNE) estima que el promedio es de sólo 2.3 años. lncluso menor en los

departamentos mayoriiariamente ¡ndígenas (1.3 años).

Las oportunidades de acceso y permanencia en el s¡stema educativo no se hayán al

alcance de la mayoría de la poblac¡ón gualemalteca. Desigualdades económicas y sociales

y otros factores polit¡cos, lingi¡ísticos y geogÉficos inf¡uyen en el acceso de niños a la

educación. Esta deficienc¡a es muy preocupante si se toma en cuenta que la educación no

es solo un factor de crecimiento económico, sino tamb¡én un ingred¡ente fundamental para

el desarrollo social, incluida la fomación de buenos ciudadanos.

La poblac¡ón guatemaltec¿, según el lnstituto Nac¡onal de Estadística (lNE), ascend¡a a

10.8 m¡llones de habiiantes en 1996, actualmente se calcula que el país cuenta con mas de

doce m¡llones de habitantes, como muchos países en vías de desarrollo, la población de

Guatemala es una población joven- Los niños y ióvenes de hoy pertenecen a una

generación de guatemaltecos que han nacido y crec¡do en momentos de grandes cambios.

Esto junto con la presente trans¡e¡ón democrática por la gue atrav¡esa el país y su

integración en el mercado internac¡onal, hacen de la educac¡ón una necesidad bás¡ca para

el desarrollo y adaptación de los guatemaltecos a esta nueva etapa de desanollo,

democrac¡a y paz.
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Los Acuerdos de paz y el Plan Nac¡onalde Desarrollo 1996-2000 plante"n l" n"ces¡dañÉry

reducir el défic¡t de cobertura, especialmente en los niveles de preprimaria y primaria, con

énfas¡s en el área rural y en la educación de las niñas, así como elevar el n¡vel de

atfabel¡zación y mejorar la calidad educativa. Por otro lado, se requiere un estueno más

amplio de reforma, para que la educación r6ponda a la d¡versidad cultural y lingüíst¡ca de

cuaiemala, reconociendo y fortaleciendo la ¡dent¡dad cultural indlgena, los valores y

sistemas educátivos mayas y de las okas etnias que habitan en este ter¡torio.
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CAPíTULO I¡

2. DiÍérenbs po¡spectivas a cerca de la educac¡ón

2.1 Perspect¡va filosólica:

- El saber filosófco:

Según Aristóteles quien es citado por Fstrada, establece: " toda cienc¡a cons¡ste en un

conocimiento por las causas y es por ello que el conocimiento científico participa de la

sabiduría, pues llamamos el más sabio en toda ciencia a aquel que puede dar razón de las

causás de todo lo investigado, y por esto ehseñai'5. Continua dic¡endo Aristótgles

"También es prop¡o de la sabiduría el ordenar pues, según todas las opiniones, al sabio no

conviene ser ordenado por otro, s¡no mucho mejor que él mismo ordene a otros'6. De ahí

que Santo Tomás de Aquino establezca csatro üpos de sabiduría, pues cuatro son las

clases de orden.

Se puede resum¡r enlonces de la siguiente manera: "La primera no ordena nada sino que

at¡ende a un orden que no depende de la razón humana, pues viene ya dado por la divina;

El segundo saber lo denom¡na F¡losofía racional y mrresponde a la Lógica, pues es el

d¡rigido a ordenar Ia act¡vidad de la misma razón. La tercera sab¡duría o Filosofla moral

consiste en el orden que la razón da a los actos de la voluntad humana. En conclus¡ón se

5 Estrada Sandoval, Enrique; Historia dé la educac¡ón, pá9. 6
'tb¡d.
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puede concluir que las ártes product¡vas son el cuarto saber, por el que la razón

cosas exteriores."T

También es necesar¡o comentar que: El reconocimiento de una Fi¡osofía de la educac¡ón,

así como la diferenciación jerarquizada entre una Pedagogía moral, otra especulativa y otra

artisüca, nos pafece una cuestión de suma ¡mportancia.

"La carenc¡a de fe general¡zada hacia la F¡losofia en general y la hegemon¡a del positivismo

cientifico han derivado sin embargo, que la Pedagogía pierda su sentido f¡iosóf¡@; en su

lugar d¡cho saber se ha vislo reducido al de una ciencia de lo cuantitiativa, es dec¡r que se

preocupa en el crecjmiento numérico o de lo observable en el proceso educativo, dejando a

un lado el ámbito cual¡tativo"E, razón por la cual podemos tomar como ejemplo at actual

gob¡emó de Ákaro Colom qu¡en polít¡camente, leios de mejorar la calidad en la educación,

busca la forma de mejorar la cant¡dad de alumnos inscritos en las escuelas e institutos

públicos sin importarle mejorar la calidad de educación ¡ncluyendo mejorar la

infraestructura y capacidad de los centros educativos.

Según Arce de Wantland: "La pérdida del sentido filosófim, sobre todo moral, del saber

educativo ha llevado a no diferenc¡ar entre arte pedagógico y Filosofia de la educac¡ón; el

resultado es la reducción de la Pedagogía a una mer¿r técnica, que ha perdido en su

totalidad et interés moral, el conocimiento de la verdad e ¡ncluso las destrezas técnicas y

académicas; de esta forma el alumno pierde el sentido ético y moral y adopta una conducta

conflic{iva hacia el maestro y sus compañeros, debido a que la @nducta es la actividad

'tuio, pag. z
o Arce deWanüand, Sylv¡a; Problomes do conducta, Pág. 1t
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física de un organ¡smo vivo, observable en pr¡ncip¡o por otro ind¡viduo a diferenc¡a d

de la actividad psfquica interior"e.

La filosofía es una forma de conocimiento que pretende otrecer explicaciones de los temas

que analiza empleando la razón y los argumentos rac¡onales (a diferenc¡a de la fe o la

eutor¡dad).

En segundo lugar, la filosofía es un saber de tipo general y totalÉante, pues pretende

ofrecer respuesta a cuestiones de tipo general y mantiene s¡empre una perspectiva

totalizante sobre las mismas. En tercer lugar, la filosofía es un saber crít¡co, pues analiza

los fundamentos de todo lo que considera y nunca se lim¡ta a aceptarlos de forma ¡ngenua.

F¡nalmente, la filosofía es un saber de segundo grado, que emplea los datos y

contribuciones de las ciencias, que son siempre un mnocimiento de primer grado sobre la

real¡dad, se puede conclu¡r entonces que ¡a Filosofia t¡ene relación con todas las ciencias.

2.2. Perspecliva teológ¡ca:

Según esta Perspectiva se puede establecer que "la Teologia t¡ene una formalidad

perfectamente diferenc¡ada de todo otro saber, por dianto su ob.ieto formal, que es único y

da un¡dad a todo el saber teológico, es lo revelable por Dios- La educac¡ón del hombre, es

décir, su promoción al eslado de virtud, cae entonces bajo la consideración de la única

Teología en la med¡da en que ello pertenece a la Revelac¡ón div¡na. Y ciertámente Dios ha

' rbrd, Pág. 12
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querido, por una parte, mostrar caminos para la educac¡ón natural, esto es.

naturaleza prop¡a del hombre. Pero sobre todo, y dado su adm¡rable design¡o de elevació;

del hombre a un estado sobrenatural por la grac¡a, ha indicado D¡os el modo de ayudar a

d¡cha promoción.

Siendo El el único autor de esta elevación, lo revelado acerca de la educac¡ón sobrénatural

debía ser la misma acción pedagógica de Dios, primero en el Antiguo

Testamento y, pr¡nc¡palmente, en el Nuevo; en éste, teminada la pedágogía de ta Ley,

basada en el temor al castigo, se in¡ció otra más fntima fundamentada én la acción del

Espíritu Santo enviado en nombre de Crislo: "Os he dicho estas cosas estando entre

vosotros. Según la Santa Bibl¡a "Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el padre enviará

en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he d¡cho' 10(Jn 14,25_

26). La Teología de la educación estud¡ará esta acción pedagógica de Dios asi como el

modo en que el hombre puede colaborar con ella por medio de la educación cristjana, la

cual adquiere muy variados matices según se trate de pred¡cación, cateques¡s, etc.

La teología durante mucho tiempo estuvo arraigada como materia de carácter obligatorio

en los centros de enseñanza eñ general, pero en la época moderna actual la teología solo

es una opc¡ón que los centros de enseñanza pueden tomar en forná voluntaria,

depend¡endo la ideolog¡a de sus fundadores y de los futuros alumnos que conformarán las

d¡versas aulas. En Guatemala a n¡vet general prevalece la educación la¡ca, es decir sin

obl¡gatoriedad a recibir materias teológicas.

10 De Reyna, Casiodoro y De Valera, Cipúano; Sánta Biblia: Nuevo tostamento, prág. 
1 97
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S¡ se habla de nuestro med¡o, la justif¡cacón de la teologia de l¡beración es decir'

teológicamente" la real¡dad latinoamericana desde una reflexión crítica respecto de las

posic¡ones subyacéntes a las opc¡ones pastorales vigentes en Latinoamér¡ca, surgió la

posibilidad de pensar en téminos fibsóficos problemáticas integrales.

Al hablar de Justic¡a social, pobreza y desarrollo ¡ntegral, situaciones de opresión y

violencia instituc¡onalizada, concientización de los propios límites y de los contextos de

emergencia socio-cullural son algunos de los lérm¡nos específicos en los cuales se puede

debatir, ya que se puede obsérvar que es una reflexión sistematizada, la cual necesitará

prótundizar su ámbito teódco para que así se pueda orieniar a la practica hac¡a la

neces¡dad tundamental y crítica de sus supuestos, t¡losofía y métodos. Son estos

supuestos los que deben asegurar la coherencia de su cuerpo teológico mn el perfil de

acc¡ón comprometida con las realidades de volver mas humana a la educación

guatemalteca.

Se puede asegurar entonces que s¡ existe una caracieríst¡ca que permite aprox¡marse a la

comprens¡ón estructural de las sociedades lat¡noamericanas es su d¡námica compleja, pero

entendiendo ésta complej¡dad como el producto de la trama que construyen los su¡etos -ya

sean estos personales o colectivos, porque la h¡storia latinoamericana ha mostrado

suficientemente que los latinoamericanos nos enfrentamos constantemente con el "afuera',

pero que ffente a la verdad de nuestras ex¡stencias, somos los únicos autores de su

transformación-

("oq:'*""¿;¡
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Es en esta perspect¡va f¡losólica que la Teología tiene mucho para decir, Alca

conciencia crítica de la praxis histórica sería el punto de inflexión metodológico

marcaría un antés y un después para una perspectiva filosófica y epistemológ¡ca que

aspire a ser iluminadora de las med¡aciones necesarias para la práct¡ca y para nuevos

discursos cada vez más comprensivos de la rcal¡dad en que se desenvuelven las distintas

teorlas llevadas a la practica (praxis).

La primera práctica liberadora que se encuentra es la educación. Aparece como el camino

necesario de revelación histór¡ca, siempre y cuando los sistemas educativos y las

políticas que los suslentan, mantengan a los sujetos y comunidades en conex¡ón renovada

@n sus propias fuentes e ¡dentidades.

Se trata de educar como testimon¡o colectivo de una comun¡dad que cree en su

futuro como tal, y que reconoce la necesidad de ir constuyendo su ¡dentidad a través de

los discursos que inficionan las praxis, pero que respeta las d¡ferenc¡as infra y extra

culturales y les concede un lugar y una pos¡bilidad valorat¡va.

Latinoamérica tiene la gran pos¡bi¡idad teórica y práctica de susténtar un modelo educativo

para el siglo que viene, que resulte parad¡gmático para otras tradiciones culturales, si la

base f¡losófica que lo inspira entiende que la educación no apunta a melorar la producción

con mayor eficienc¡a (aún a coslo humano), s¡no que la educac¡ón en su sentido más

profundo, es el modo más ef¡caz de redenc¡ón y liberación respecto de toda s¡tuación y

opresión. Y la tarea del educador sólo puede verse cumplida cuando la humanidad en su

conjunto tome como deseable para sí su prop¡a l¡berac¡ón de las tramas opresivas, con las

.,li: l¿i, .
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que -histór¡camente- muchas veces la educación contribuyó

perpetuación, como lúcidamente ya lo señalaran los pedagogos

Freire e lván lll¡ch, salvando diferencias y obieciones-

latinoamericanos Paulo

2.3. Perspec'tivalega¡:

Al llevar a cabo un extenso anál¡sis de la d¡versa legislación naciónal exislente se puéde

estáblécér que no es ley posit¡va pues no se cumple ni pract¡ca lo ordenado por la m¡sma

pues de nada siMe tener vistosas leyes de educac¡ón si nunca se llevan a la prá¿iica.

Según Flores Murillo "la ley de educac¡ón nac¡onal vigente no es efect¡va pues el62'/0 de la

juventud guatemalteca en edad esmlar esta marg¡nada del proceso educat¡vo"11-

A continuación se analizará la normativa legal vigente más ¡mportante en nuestro país: La

Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala esiablece:

Artículo dos. Deberes del Eslado- "Es deber del Estádo garantizarle a los habitantes de la

República la vida, la libertad, la.iust¡cia, la seguridad, la paz y el desarollo integral de ¡a

persona." Cuando se menciona el desarrollo integral de la persona el leg¡slador quizo

expresar o incluir en ese ¡mportante apafado la educación del ind¡viduo, pero no cualquier

educac¡ón sino una éducáción integral.

rr Flores Murillo. Luís GeÉrdo; Anál¡sis critico de la ley de educación nac¡onal decreto ?3-76, Pág. 79
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Articulo 71. "Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de

docenle. Es obligación del Esiado proporcionar y facilitar educación a sus habiianies

discr¡minac¡ón alguna- Se declara de utilidad y necesidad públicas la fundación y

mantenimiento de ceñtros educativos culturales y museos." Lamentiablemente el Estado de

Guatemala no ha cumplido con este mandato const¡tuc¡onal, pues lejos de cumplirlo, se

trata de polit¡zar cualquier avance mínimo logrado en dicha materia.

Articulo 72. F¡nes de la educación. "La educac¡ón tiene como fin primordial él desarolló

intégral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y

un¡versal-" Se ha podido establecer que esta disposición no se ha cumplido pues conlamos

con un cunículum de estud¡os obsoleto y poco eficiente, el cual no es competitivo n¡

equivalente a n¡vel intémacional, esto se debe mejorar mediante una reforma real e ¡n¡egral

de la educación en Guatemala.

Articulo 73. L¡bertad de educación y asistencia estatal. "La fam¡lia es fuente de educac¡ón y

los padres tienen derecho a escogs la que ha de ¡mpartirse a sus hüos menores- El

Estado podÉ subvencionar a los centros educativos privados gratuitos y la ley regulará lo

relativo a ésta materia. Los centros educativos privados funcionaran bajo la ¡nspecc¡ón del

Estado. Están obligados a llenar, por lo menos, los planes y programas oficiales de

estud¡o. Como centros de cultura gozaran de la exención de toda clase de impuestos y

arbitrios,'

Lamentablemente la educáción privada en su gran mayoría se ha vuelto un negoc¡o, no

¡mportándole a los empresar¡os de la educación el desanollo integral educativo del alumno
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s¡no que v¡endo a este como una ganancia económica y merc¿rncía,

mucho los establecim¡entos educalivos privados con el fin de evadir

debe ser monitoreado de una forma mas minuc¡osa por parte de

Ministerio de Educac¡ón en Guatemala.

además se

impuestos, lo cuá

las autoridades del

A¡ticulo 74. Educación obligatoria. 'Los habitianies tienen el derecho y la obl¡gac¡ón de

rec¡b¡r la educáción inic¡al, primaria y básica dentro de los límites de edad que fúe la ley. La

educación impart¡da por el Eslado es gráu¡ia." Para nadie es secreto que esto no se

cumple deb¡do a la esca$a cobertura de la educación pública y m¡les de niños de la

República de Guatemala no han lenido ni iienen la oportun¡dad de terminar como mlnimo

su educación pr¡maria por necesidad de su sobrevivencia y la de sus familias, razón por la

cual como aporte personal recomiendo que se ¡nvierta mas en material didáctico e

¡nfraestructura, así como en preparación de los maestros y no solo se ¡¡v¡erta el

presupuesto en múltiples aumentos de salar¡o para maestros que no saben aprovechar el

tiempo.

En este apartado se descr¡birán los pr¡ncipios más importantes de La Ley de Educación

Nacional:

Articulo uno.- Principios. La educación en Guatemala se fundamenta en los s¡guientes

principios:

Es un derecho inherente a la persona humana y una obligación del Estado.

Tiene al educando como centro y suieto del proceso educativo.

a)

b)
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c) Esta or¡eniada al desanollo y peÍeccionamiento ¡ntegral del ser humano a

un proceso permanente, gradual y pfogfesivo.

d) Es un proceso cientifico, humaníst¡@, crítico, dinámi@, participativo y transformador.

Como aporte personal, puedo decir que la legislación ordinaria Guatemalteca debiera de

contener la prohibición expresa de expulsar a un niño de un centro educet¡vo en Guatemala

y normar para la pronta y efectiva rehabililac¡ón del niño para poder continuar su

preparac¡ón académica sin n¡ngún tipo de interrupción u otro problema. Si la educación es

un pfoceso humanistico, nunca se debe expulsar a un n¡ño, pues mnsidero que eso es

algo inhumano y si es un proceso trans{ormador, ¿Por qué no darle una opottunidad de

progreso a un alumno lrasgresor?. Tamb¡én se puede observar que la educación es un

proceso permanente, Iazón por la cual la Ley de Educación Nacional apoya la permanencia

del alumno en clase, por lo que debemos pensar mas en rehabilitación y reinserc¡ón antes

que en expulsión.

2.4. Perspectiva desde el ámbito de los derechos humanos:

La educación según los derechos humanos, es única, y constitüye uno de los factores

fundamentales necesarios para la formación ¡ntelectual y moral, de tal manora que la

escuela carga con una parte nada indispensable en lo que se ref¡ere a éx¡fo o el fracaso del

indivíduo en la realización de sus prop¡as posib:lidades y en su adaptación a la vida social.

Boyd expresa que la expulsión escolar debe ser sustitu¡da por un método humanlstico en el

cual no sea ¡nterrump¡da la pemanencia escolar del alumno ¡nfractor.

,.i"qf:ii:i:\N
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Según los derechos humanos la educación obedece a una d¡alécl¡ca que reconocen

¡ndiüduos y en los pueblos no solo forman sus derechos como sujetos sino su papel y

partic¡pac¡ón en la consaucc¡ón de una soc¡edad democrática que nos llevara a su efecl¡vo

goce. Es por ello que se reconoce en pimer térm¡no el derecho a la educación tal y como

está planteado inic¡almente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los

artículos:

26.1 Toda persona tiene derecho a la educación, la educación debe ser gratuita al menos

én lo concemiente a la instrucción elemental y fundamental. La lnstrucción elemental será

obligatória mientras la técnica y profesionalización habrá de ser generalizada. En

Guatemala se encuentran regulados estos preceptos legales pero lamentablemente no se

cumpl€n por lo que se necesita fueza de voluntad de parte de las autoridades que nos

gobiernan para que esto no quede solo escrito en hojas de papel.

26.2 L3 educac¡ón tendrá por obieto el pleno desarrollo de la personalidad, ál respeto a los

derechos humanos y a las libertades fundameñtales; favorecerá la comprensión, la

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. La

educación según los derechos humaoos debe abarcar más que el mero sum¡n¡stro de

informac¡ón y constitu¡r en camb¡o un pro@so que dure toda la üda por el cuaf los

¡nd¡viduos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo y la soc¡edad en que vivan, aprendan

a respetar la d¡gn¡dad de los demás y los med¡os y métodos para garantizar ese respeto en

todas las sociedades med¡ante el diseño y desarollo de actividades de capacitacón,

difusión en iñformación encamihadas a crear una cultura universal en la esfera de los

/ 
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derechos humanos, activ¡dades que se realizan transmitiendo conocimientos y

actitudés.

M¡ aporté personal en este tema es que es necesario que la Procuraduríe de Derechós

Humanos de Guatemala u otras ¡nst¡tuciones que se dedican a la defensa de los Derechos

Humanos como por eiemplo La oficina de D€rechos Humanos del Ar¿ob¡spado (ODl-lA)

f¡scal¡cen la permanenc¡a del n¡ño en el cenlto educativo, ya que el mismo es un derecho

humano fundamental de todo ser humano indepéndientemente de su condiciÓn social,

racial, económica, etc.

2.5. Perspectivasocial:

La educac¡ón y el conocimienlo han reqjperado un lugar central en el debate de las

estrateg¡as de desarollo económ¡co y social en los países latinoamer¡canos ---€n el

mundo* frente al nuevo m¡lenio. Esto conlleva revisar qué papel se ha concebido para la

educación como integradora del ind¡viduo a la sociedad (en planos distintos: nacional,

regional, mundial), que hoy se deben mnsiderar porque así lo p¡den las circunstancias de

globalizac¡ón y universalización de las sociedades, sea cual sea la etapa en que se

encuentre la sociedad local, ya que s¡empre debemos darle a cada indiv¡duo, desde

d¡stinlas peFpectivas, la mayor cantídad de oportun¡dades a través de su formac¡ón.
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Según José Sacristán 'La obligator¡edad de la educación durante las etapas

desarrollo humano refleja una especie de contrato o de pacto entre el sistéma escolar y la

fámil¡a, entre esta y el Estado12.

¿Como se explica eso? pues no es nada más que educar para la vida, o sea generar Ias

competencias sociales que permitan a todos los ¡ndividuos comprender y participar de

forma d¡námica en la vida social de su ten¡torio y de su tiempo. La escuela pública

pr¡mordialmente y obligatoriamente debe ser un espacio de construcctón de ciudadanos

democráticos y para ello los ceniros de educac¡ón y pre educación del niño son necesarios

y se deben establecen con tres funciones: a) func¡ón iécn¡co vocacional. b) funcón soc¡al

c) función cultural.

Por lo que es necesario recalcar que lo nuevo, en el ámbilo de la sociedad cognitiva,

resulta ser la neces¡dad de un¡versalizar el conocimiento y el dom¡nio de los códigos de

interpretación; democratizar el conocimiento cuestionado favorece la in¡ciativa individual y

óolect¡va. Por lo que me permito comentar que este es el reto de la soc¡edad y la escuela.

Un cunículum que se centre en las capacidades comunes de la éspec¡e; Un cunículum

basado en los derechos de cada cultura a disponer de su prop¡o proyecto de identidad

súper orgánico.

,.';l'' ' ';- .'lü' ¡í\
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l'? SacrisÉn, José Gimeno; La educación obl¡gatoriai süs sent¡do educafvo y soc¡al, Pág 28
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2.6. Perspectiva desde el ámb¡to de la moral:

La educación moral es uno de los aspectos que más se han insisüdo en los últ¡mos textos

legales y en pelic¡ones soc¡ales y uno de los temas que más se ha cu¡dado especialmente

durante el desarollo de la reforma del sistema educalivo. En relación con estas

cuest¡ones ha ¡ntroducido imporiantes novedades, cuyo obietivo es conseguir qüe la

formac¡ón moral tenga un papel relevante en el con¡unto de actividades educátivas en

nueslras eseuelas y para ello según Beftrán Llera "Uno de los retos de la psicología de la

educación en el presente y s¡n duda lo será ¡ambién en el futuro, es el estudio de los

procesos de relación interpersonal entre maestro, padres y alumnos'13

Aunque la educac¡ón moral no es una preocupación recieÍte, si lo es la voluntad actual de

convert¡da en uno de los pilares de la educación- También son, en buena parte, novedosos

los instrumenlos, pedagógicos que se proponen para hacer posible el tratamiento de las

cuesliones de valor.

Tales ¡nnovaciones parten de uñ espírüu educativo ab¡erto a las cuest¡ones va¡orativas, y

que los decrelos que establecen el cuniculum de la educación primaria y de la educación

secundaria obl¡gator¡a, concfetan cuando afima que la necesidad de asegurar eldesanollo

integral de los alumnos en esta etapa y las propias expectativas de la soc¡edad co¡nciden

en demandar un cuniculum que no se limite a la adqu¡sición de conceptos y conoc¡mienlos

de académicos ünculados a la ens€ñanza más trad¡cional, sino que incluya otros aspectos
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que contr¡buyan al desarrollo de las personas, como son las habit¡dades

actividades y los valores.

La educación social y la educac¡ón moral constfuyen el fundamento elemenlal del

desenvolv¡miento educativo que a de permitir responsabilidades en la sociedad actua¡y

delfuturo, una sociedad plural¡sta, en la que las prop¡as creencias valoraciones y opcionés

han dé convivir en el respeto a las cÍeencias y valores de los demás, según La

Procuraduria de los Derechos Humanos de Guatemala "La educación deberá ser or¡entada

a desanollar la personal¡dad del n¡ño con el fin de prepararlo para una vida adulta cív¡ca y

responsable, asegurándoles igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la

escuelal4.

La educac¡óo moral pretende colaborar con los ióvenes para facilitarles el desanollo y la

formación de todas aquellas capacidades que intervienen en eljuicio y la acción moral, a {in

de que sean capaces de or¡entar de forma racional y autónoma en aquellas situaciones que

les plantea un confliclo de valores.

De acuerdo con todo ello, la educac¡ón moral deberá abordarse lransversalmente y con

metodologías específcas; Según Beltrán Llera "de acuerdo a concepciones negatjvas se

ha interpretado la disciplina escolar como control y conección de conductas indeseables

que implica el uso del castigo como único medio de mantener un orden ¡mpueslo

14 Procuraduria de derechos humanos; Tenemoe de¡echo a estud¡aa, pág. 11
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iur*t 9)autocrálicámente, en cambio desde una concepción pos¡tiva se interpreta mas b¡en

los niveles de orden y control necesarios para el rend¡m¡ento académ¡co.l5

Mi mmentar¡o respecto al presente capitulo consiste e¡: No importando el tipo de

perspecliva comentada en el presente capítulo, todas son importantes y ninguna establece

algún princ¡pio en contra de la educación, deb¡do que s¡ lo vemos desde el punto de vista

de la filosofía o la c¡encia del pensam¡ento sin educación o aprendizaie esta no téndría

razon de ser; si analizamos desde el punlo de vista de la teología se puede descubrir que

exislen en la Biblia mandatos de escudriñar las escrituras, de leer las escritur?s y de

guardar esos mandamientos y sin estud¡o o aprendizaie no se logran esos propósitos; visto

desde el puntote vista legal, se debe tener un nivel de estudio y educáción para

comprender e interpretar la ley; para poder comprender ¡a plenitud y extens¡ón de los

derechos humanos a nivel nac¡onal e internac¡onal se hace ¡nd¡spensable la educación; y

por ultimo para exp¡orar el ámbÍo moral y social que van inlimamente ligados me es

necesario asegurar que la educación es fundamental para el progreso en general de todas

las soc¡edades y para que dichas sociedades sean sanas en cuerpo, alma y esplritu, se

hace necesario el estudio y enseñanza de la moral.

r5 Belftin llera. ob. C¡t, Pág. 458
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CAPÍTULO III

3. Educación en el derecho nacional y en el de¡echo intemacional

3 1 Éducac¡ón en elderecho nacional:

De acuerdo alderecho nacional la legislac¡ón educat¡va más ¡mportante es la siguiente:

La Constitución Polit¡ca de la República de Guatemala establece: 'Ariículo 2. Deberes del

Eslado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república la vida, la

libertad, la justicia, la seguddad, la paz y el desarrollo ¡ntegral de la persona." La educación

es parte de la vida misma y por ende a nadie debe negarse.

'Articulo 71. Derecho a la educación. Se garant¡za la libertad de enseñanza y de criter¡o

docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin

discriminación alguna. Se declara de utilidad y neces¡dad priblicas la fundac¡ón y

mantenimiento de centros educativos culturales y museos." Si se expulsa a un n¡ño no se

está cumpl¡endo con este precepto legal, ya que se está d¡scrim¡nando por mot¡vos de

conducta.

"Articulo 72. Fines de la educación. La educac¡ón tiene como fin pr¡mordial el desarollo

integral de la persona humana, el conoc¡m¡ento de la real¡dad y cultura nacional y

universal." En la educación guatemalteca se pone poca importancia al esludio cuttural y

cientifico de las nac¡ones desarolladas del mundo, algo que coadyuva a nuestro atraso en

diversas materias-

/r'-Fh !añ,;:.r\
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'Artículo 73. L¡bertad de educac¡ón y asistencia estatal. La fam¡l¡a es fuente de educa

los padres t¡enen derecho a escoger la que ha de ¡mpartirse a sus hios menorcs. El

Estado podÉ subvencionar a los centros educat¡vos privados g¡atu¡tos y la ley regulará lo

relativo a esta mater¡a. Los cenlros educativos privados funcionaran baio la inspecc¡ón del

Estado. Están obligados a llenar, por lo menos, los planes y programas oficiales de

estud¡o. Como centros de cultura gozaran de la exención de toda clase de impuestos y

arbitrios."

"Artículo 74. Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obl¡gación de

recibk la educación inic¡al, primaria y básica dentro de los límites de edad que frie la ley,

La educación ¡mpartida por el Estado es gratuita- El estado promoverá la educación

espec¡al, la diversificada y la extraescolar." Para poder cumplir mn la educación obligatoria

es urgente la ampl¡ación presupuestaria en materia educat¡va en Guatemala.

?rtículo 75. Alfabetización. La alfabetización se declara de urgencia nac¡onal y es

obligación social contribuir a ella. El Estado debe organizarla y promoverla con todos los

recursos necesarios." Si se habla de recursos lamentablemente estos van a dar a manos

de conuptos o de operaciones eslatales ¡nfructuosas.

?rtículo 76. El S¡stema educativo y enseña.za b¡lingüe. La admin¡stración del sistema

educativo ha de ser descentralizado y regionalizado. En las escuelas establecidas en

zonas de predominante población ¡ndlgena, la enseñanza deberá impart¡rse

preferentemente en torma bil¡ngüe." Esto 6lá excelente deb¡do a que se hace de suma

urgenc¡a el tomento y existencia de los d¡vérsos idiomas mayas.

r:ii',.':;?\É:' "i:)'
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La Ley de Educación Nacional de Guatemala establece

'Arlículo tres- Detinic¡ón. El S¡stema Educativo Nacional es el coniunto otdenado e

¡ntenelacionado de elementos, procésos y suietos a través de los cuales se desarro¡la la

acción educativa, de acuerdo con las cáracteristicas, necesidades e intéreses de la

realidad histórica, económica y cuttural guatemalteca." Es lamentable como lo de ordenado

dista mucho en cuanto a la realidad, razón por la cual se debe cumpl¡r con este Artículo de

lo contrario segu¡rá siendo letra muerta.

?rtículo cuatro. Carac,terlsticas. Deberá ser un sistema educativo regionalizado,

descenlralizado y desconcentrado.'

Artículo C¡nco. Estructura. El Sistema Educativo Nacionalse integra con los componentes

siguientes:

a)

b)

c)

El Ministerio de Educación-

La Comunidad Educativa.

Los Centros Educativos.

Articulo uno.- Principios. La educación en Guatemala se tundamenta en los siguientes

principios:

-tí-;;>,-*
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a) Es un derecho inherente a la persona humana y una obl¡gac¡ón del Esiado.
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b) El respeto a la d¡gn¡dad de la persona humana y el cumplimiento efectivo

Derechos Humanos.

c) T¡ene eleducándo como centro y suieto del proceso educativo.

d) Esta orientada al desarrollo y perfeacionamiento integral del ser humano a través de un

pfoceso permanenle, gradual y progfes¡vo.

e) El ser un instrumento que coadyuve a la confomación de la sociedad ¡usta y

democrática-

f) Se define y se realiza en un entomo muftil¡ngüe, multiétn¡co y pluricultural en tunción de

las comuñidades que la conforman.

g) Es un proceso cientlf¡co, humanísüco, crlt¡co, dinámico, participativo y transformador.

Artículo dos. Fines. Los fines de la Educación En Guatemala son los Sigu¡entes:

a) Proporcionar una educación basada en los pr¡ncip¡os humanos, c¡entiticos, técn¡ms,

culturales y esp¡rituales que formen integralmente al educando, lo preparen para el

trabaio, convivencia social y le permitan el acceso a otros niveles de vida.

b) Cultivar y fomentar las cualidades físicas, intelectuales, morales, éspir¡tuales y

civicas de la población, basadas en un proceso h¡stór¡co y en los valores de respeto

a la natuIaleza y a la persona humana.

c) Fortalecer en el educando, la importanc¡a de la famil¡a núcleos bás¡co, social y como

pr¡mera instancia educadora.

,."';Ílf:l!:t]
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d)

e)

Formar ciudadanos mn conciencia crít¡ca de la realidad guatemalteca en función de

su prcceso histórico, para que asum¡endo la partic¡pen act¡va y responsablemente

en la búsqueda de soluc¡ones económicas, sociales, polit¡cas, humanas y justas.

lmpulsar en el educando el conocimiento de la cienc¡a y de la tecnología moderna

como medio para preservar su entomo ecológico o modificarlo planeadamente a

favor del hombre y de la sociedad-

Promover Ia enseñanza sistemát¡ca de la Constitución Política de la Repúbl¡ca, el

fortalecimiento de la defensa y respeto a los Derechos Humanos y a la declaración

de los Derechós del N¡ño, Capacitar e ¡nducir al educando para que se contribuya

al fortalecimiento de la auténtica democrac¡a y la independencia económ¡ca, política

y cultural de Guatemala dentro de la Comunidad lnternac¡onal.

g) Fomentar en el educando un complelo senüdo de organización, responsabilidad,

orden y cooperac¡ón, desanollando su capac¡dad para superar sus ¡ntereses

individuales en con@rdancia con el interés soc¡al-

h) Desarollar una actitud crítica e invesügat¡va en el educando para que pueda

enfrentar con eficac¡a los cambios que la sociedad le presenta.

Desanollar en el educando actitudes favorables para activ¡dades de carácter ffsico

deportivo y estético.

F""_=--:s
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Promover en el educando actitudes responsables y comprometidas con la

el desarrollo del patrimonio h¡stórico, económico, soc¡al, étnico y cultural

nación.

de la

Promover la coeducación en lodos los niveles educat¡vos.

Promóver y fomentar la educación sistemát¡ca del adulto.

Es lamenlablé pues estos lineamientos y estatutos que anieceden son de poco

cumpl¡mento en Guatemala debido a d¡versos factores adversos pero entre todgs ellos el

mas importante es el de falta de voluntad para daries el debido cumplimiento.

3.1.1. Problemas de la educación en el derecho nacional:

Uno de los principales problemas y del cual se trata en la presente invest¡gación es el como

disciplinar a un alumno trasgresor para lo cual se deben utilizar los métodos de corrección

más ei¡caces y humanos; Según Beltrán Llera "Es ne@sario dar a conocer la naturaleza

de la disc¡pl¡na que es y como ha de entenderse en el contexto escolar, el papel que en

ello desempeñan, el maeslro, el grupo, los padres y en segundo lugar proponen aquellas

estrategias @mprobadas como ¡as mas validas para mantener el orden y el control,

prevenir el desorden y correg¡r las conductas perturbadoras que pudiera cometer el

alumno'16.

k)

D

16 Belkán Llera, Jesús; ibid, Pág. 456
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Los directotes de los establecimienlos educativos lamentablemente siguen cons¡d

la suspensión y expulsión de clases mmo un método pos¡tivo por med¡o del cual impulsañ

temor, según Baral PeÍdomo "la meior solución para los problemas del educando

trasgrésor es colocarlo en una inst¡tución especial que se dedique a su tratamiento y

preeducación"17.

Si se anal¡za el problema que presenta la educac¡ón primaria en Gualemala hay que cíticar

la estructura y contenidos de los programas en vigencia, debido a que es en este aspecto

donde se observa el atraso y estancamiento en que este n¡vel se ha venido

desenvolviendo. Se siguen enseñando con@imienlos que han caido completamenle en el

tereno de lo obsoleto. Tambén se imparten materias que la experiencia de los años han

indicado qüe no tienen un fundamento válido para que continúen en vigenc¡a.

Finalmente, los programas educativos t¡enen un carácter estrictamente teórico. Urge, pues,

no solo rev¡sar, s¡no bás¡camente camb¡ar estos programas, ac{ualizarlos, adaptarlos a

nuestra ¡eal¡dad a nuestras necesidades.

El analfabetismo como problema nacional:

- Origen del anaffabetismo en Guatema¡a

El origen del analfabetismo en Guatemala se encuentra a lo largo del pe¡íodo colonial, la

escuela fue privilegio de pocas personas (las más cercanas a los conquistadores) s¡éndo la

mayor¡a explotada en el traba.io ún¡camente. Posteriormente su crecimiento obedeció en

Ioá '"

17 
Barl-¿l Perdomo, Guadalupe Beatriz, Método educ€tivo para el menor trasgresor, Pág. 72
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gran parte al desinterés que algunos gobiernos mostraron, particularmente

dictadores de princip¡os de siglo, a qu¡enes por razones obvias no convenía emprender

acc¡ones efectivas para @mbatir un mal que hemos arrastrado a lo largo de muchos años.

Al año 1998 se han realizado once campañas de alfabeüzación y un Programa Nacional

pa¡a el mismo, esfuezos que no han sido suficientes para lograr un signi{icativo desc€nso

en el analfabetismo. En Guatemala se cons¡dera ana¡fabeto a la persona mayor de 15 años

que no ha aprendido a leer y escribir en español.

Según estadíst¡cas obtenidas del la Sección de Publicaciones de la Dirección General de

Estadíst¡ca y Censos del Conse¡o Super¡or Universitario Centroamericano se puede resumir

lo s¡gu¡ente: El analfabetismo descendió cerca de un 7% entre 1994 y '1998. La tasa de

analfabetismo alcanzó en '1998 un 31-7%. Esta situación coloca a Guatemala entre los

paises con mayores tasas de analfabetismo en América Lat¡na, con Haiti como único país

de la reg¡ón que tiene una tasa de analfabetismo superior.

Al año 1998 los departamentos con los más altos índices de analfabetismo eran Quiché,

Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Baja Verapaz y Sololá. En los

departamentos con población mayoritar¡amente ind¡gena, el mult¡l¡ngüismo, el

monolingüismo y una hisloía de falla de oferta de serv¡cios educativos y la bajá cal¡dad de

la educación han ¡nfluénciado la tasa de analfabetismo.

Dado los altos niveles de anatfabetismo se creó en 1991 el Com¡té Nacional de

Alfabet¡zación (CONALFA) encargado de cumplir con la Ley de Alfabetismo. COiIALFA ha

".,^t
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delogrado incrementar la participación

gubernamentales en esta empresa.

organizaciones gubernamentales

Baio presupuesto ¡nvertido en Educac¡ón:

La prioridad que el Eslado otorga a aus diferentes entidades puede medirse a través del

porcenta¡e de la as¡gnac¡ón presupuestaria que representa del PIB (Producto lntemo

Bruto). Gualemala, iunto con Haill, el Salvador y Brasil, es de los países Latinoamericanos

que menor porcentaje del presupuesto gubemamental asignan a la educación. En el año

1992 el porcentaje del PIB invertido en educación fue óel 1.44o/o, esto sólo aumentó al

2.150/o en 1998 y en la actualidad los números no han variado en mucho.

A la baia inversión en educac¡ón hay que añadir la escasez de libros y otros recursos

necesarios para el aprend¡zaie y la escasa preparación de personal docentes

capacitiados para el área rural e indigena, que contr¡buyen a la alta tasa de deserción y

repitencia.

Es preocupante poder observar como los presidentes electos hab¡dos y por haber

mncentran gran porcentaje del presupuesto en invers¡ones cuyo f¡n es ganar las próximas

elecciones, dejando a un lado áreas tan importantes como lo son la seguridad y la

educación.

En educación es donde menos se inv¡erte dé parte de los gobiernos de tumo,

encontrándose las gran mayoía de escuelas o establecimientos educat¡vos en muy mal
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estado y si eso fuera poco la mayorla de presupuesto as¡gnado, que es un

paupérimo, es utilizado en su gran mayoría para el pago de maestros y de persoñal

admin¡strat¡vo en géneral, por lo que m¡entras el Estado no invierta una cant¡dad justa en

educación, por mas anuncios bonitos que se emitan en la radio o en la televis¡ón, nuestro

n¡vel educativo será s¡empre de menor calidad.

3.2. La educación en el derecho lnternacional:

Como se ha pod¡do investigar todos los pafses están muy b¡en armados con legislación

modema y eficaz respecto al tema de la educación luchando fervientemente en contra del

analfabetismo y la discriminación educativa y reeducativa, según La convención sobre los

Derechos del niño "los estados partes adoptaran las med-(las adecuadas para velar porque

la disciplina escolar se administre de forma compat¡ble con la dign¡dad humana del niño y

de confomidad con la presente convención.

A cont¡nuación se detalla lo más importante de la legislac¡ón Const¡tucional intemacional

respecto a la edücación:

Méx¡co:

Titu¡o Primero

Capitulo I

De las garantias individuales

Artículo 3.- Todo indiv¡duo t¡ene derecho a recibir edücac¡ón, El Estado - Federación,

Estados y Municiplos impartirán educac¡ón preescolar, primaria y secundaria. La educación

/.o^d %l;:
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primaria y lá secundaria son obligatorias. La educación que imparta el Estado te

desanollar armónicamente todas las fucultades del ser humano y fomentará en é1, a la vez,

el amor a la Patria y la conc¡encia de la sol¡daridad internac¡onal, en la independencia y en

la ¡ust¡cia. lV. Toda la educác¡ón que el Estado imparta seÉ gratuita; como comentario o

aporte personal puedo establecer que esta legislación es s¡milar a la de Guatemala cuando

se refiere a la Gratu¡dad y la obl¡gatoriedad educacional.

E I Salvador

Secc¡ón Tecera

Educación, C¡enc¡a y Cultura

Artlculo 56.- La educac¡ón parvularia, bás¡ca y especial será gratuita cuando la imparta el

Estado. La educac¡ón super¡or se regirá por una ley espec¡al. La Un¡versidad de El

Salvador y las demás del Estado gozarán de autonomía en los aspectos docente,

administrativo y económ¡co. En esle caso podemos observar que a diferencia de

Guatemala en el país hemano de El Salvador, la gratuidad abarca hasta el plano post

bás¡co-

Costa Rica:

Título Vll

La Educación y la Cultura

Capítulo Unico

Artículo 78.- La educación general bás¡ca es obligatoria, ésta, la preescolar y la educación

divers¡licada son gratuitas y cosleadas por la nación. El Estado fac¡litará la prosecución de

estudios superiores a las personas que carezcan de recursos pecun¡arios. La adjudicación
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de las conespond¡entes becas y auxilios estará a cargo del Ministerio el ramo por

organismo que determine la ley. Podemos ver con asombro el apoyo de la

Costa Rica a su educac¡ón en general y por consiguiente el resultado de

desanollo muy por delante del resto de páíses centroamer¡@nos.

¡i"".'ü
nación de

su actual

Honduras:

Capitulo Vlll

De la Educación y Cultura

Artióulo 153 - El Estado tiene la obligación de desarrollar la educación bás¡ca del puebló,

eréando al efecto los organismos administrativos y técnicos necesarios dependientes

directamente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Públ¡ca.

Artículo 157.- La educación en todos los n¡veles del s¡stema educativo formal, excepto el

nivel superior, será autorizáda, organizada, dirigida y supervisada exclusivamente por el

Poder E¡ecut¡vo po¡ medio de la Secretaría de Educación Pública, la c1lal administrará los

centros de dicho s¡stema que sean totalmente f¡nanciados con fondos públicos.

Artículo 171.- La educación impartida of¡cialmente será gratuitia y la bás¡ca será además,

obligatoria y totalmente costeada por el Estado. El Estrado esiablecerá los mecanismos de

compulsión para hacer efectiva esta d¡spos¡ción. La legislación educacional Hondureña es

muy similar a la de Guatemala.

Nicaragua:

Título Vll
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Educac¡ón y Cullura

Capítulo Único

Arlículo 121.- El acceso a la educación es l¡bre e igual para todos los nicaragüenses- La

énseñanza básica es gratuita y obl¡gatoria. Las Comun¡dades de la Costa Atlánt¡ca tienen

acceso en su región a la educación en su lengua matema en los niveles que se determ¡ne,

de acuerdo con ,os planes y programas nacionales- En este caso no se observan grandes

cambios en relación a la legislac¡ón guatemalteca.

Repúbl¡ca Domin¡cana:

Tituló

Sección I

De los Derechos lndiv¡duales y Sociales

Art¡culo 16. La libertad de enseñanza. La educación primaria será obligatoria. Es deber del

Estado proporc¡onar la educació¡ fundamental a todos los habitantes deltenitorio nacional

y tomar las providencias necesarias para eliminar el analfabetismo. Tanto la educación

prímaria y secundaria, como la que se ofrezca en las escuelas agronómicas, vocacionales,

artíst¡cas, comerciales, de artes manuales y de economía doméstica serán gratuitas. - El

Estado procurará la más ámplia difus¡ón de Ia cienc¡a y la cultura, facilitando de manera

adecuada que todas las personas se beneficien con los resultados del progreso científico y

moral. En el presente caso es importante analizar que exisie gratuidad para la educación

primaria y secundaria aunque solo la educación primar¡a es obligatoria, algo que considero

no muy coherente.

¿í¡¡lilll^,'¡
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Brasil:

Títuto ll

De los Derechos y Garantías Fundamentales

Capítulo ll

De los Derechos Sociales

Artículo 6.- Son derechos sociales la educación, la salud, el trabaio, el descanso, ¡a

seguridad, la previsión social, la proyección de la malemidad- En este caso la normá és

bastanle general pero efectiva pues en ese país han logrado dism¡nu¡r en gran cantidad el

analfabetismo en la actualidad.

Chile:

Capltulo lll

De los Derechos y Deberes Constitucionales

Articulo 19.- La Constitución asegura a todas las per$ona€: 1O". El derecho a la

educac¡ón..., La educación básica es obligatoria, debiendo el Estado fnanciar un sistema

gratuito con tal obieto, dest¡nado a asegurar el ac@so a ella de toda la población.

Conesponde¡á al Éstado, as¡mismo, fomentar el desarrol¡o de la educación en todos sus

niveles; estimular la investigación científca y tecnológica, la creac¡ón artística y la

protección e incremento del patrimonio cultural de la Naeión. En este caso se regula la

obligatoriedad de la educación básica, aunque chile es una nación con un nivel bajo de

analfabetismo debidó al interés de sus habitantes en prepararse y cultivarse

académicamente-
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Colombia:

Títuló ll

De los Derechos, las Garantías y Debetes

Capitulo ll

De los Derechos Soc¡ales, Económ¡cos y Cullurales:

Artículo 67.- La educación es un derecho de la persona y un s€rvic¡o público que tiene

funcién social: con ella se busca el acceso al conoc¡mienio, a la cienc¡a, a la técnica, y a los

demás bienes y valores de la Cultura..- El Estado, la sociedad y la fam¡lia son responsables

de la educación, que seÉ obligatoria entre los c¡nco y los quince años de edad y que

comprenderá como mÍnimo, un año de preescolar y nueve de educac¡ón básica.

La educación seÉ gratuita en las instituc¡ones del Eslado, sin periuicio del cobro de

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. En el caso colombiano se puede ver

con sumo ¡nterés una just¡cia académica ya que es gratuita en el Estado pero solo para las

personas que no cuentan con fondos económicos sufic¡entes para costear la misma y se

hace muy ¡nteresanle el que regulen la edad de obligatoriedad en edades reduc¡das ya que

esto madyuva a ¡ncentivar y encaminar al niño hacia un fduro promisorio.

Ecuador

Tílulo ll

De los Derechos, Deberes y Garantías

Secc¡ón lV

De la Educación y Cultura

Artículo 40.- La educación es deber primordial del Estado y la sociedad, derecho

fundamental de la persona y derecho y obligación de los padres. La educación ofic¡al es
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laica y gratuita en todos los niveles... La educación desde el n¡vel primario hastra el

básico del n¡vel medio o sus equivaleñtes es obligatoria. Cuando se impartan en

establecim¡entos ofic¡ales se proporcionarán, además, gratu¡tamente los servic¡gs de

carácter social. Es importante recalcar que la legislación Ecuatoriana asegura la gratuidad

de la educación en todos los niveles a nivel estalal y obliga a los padres a otorgar esa

oporiun¡dad a los hijos en edad escolar.

Panamá:

Tífulo lll

Derechos y Deberes lndividuales y Sociales

Capitulo V

Educación

Art¡culo 91.- La educación ofic¡al es gratuiia en todos los niveles pre-universitar¡os. Es

obligator¡o el primer nivel de enseñanza o educación bá6ica general. La gratuidad implica

para el Estado proporcionar al educando todos los rltiles ne@sarios para su aprendizaie

mientras complete su edücación básica general. La gratu¡dad de la educación no impide el

establec¡m¡ento de un derecho de matrícula pagada en los niveles no obligatorios.

Artlculo 98.- El Estado establecerá sistemas que proporcionen los recursos adecuados

para otorgar becas, auxilios u otras prestaciones económicas a los eslud¡antes que lo

merezcan o lo necesiten. En ¡gualdad de c¡rcunstancias se preferirá a los económicamente

má6 necesitados. Es muy ¡nteresante poder leer estas líneas y darse cuenta de que en este

país hay gratu¡dad y apoyo al estudiante desde el grado preescolar hasta graduarse en

nivel diversifcado siempre y cuando lo amerite, además se ve el inlerés del Estado en la

,u^u")
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preparación académica de sus ciudadanos al deiar

oportun¡dad de becas u otras prestaciones económicas

ecónóm¡co.

plasmado en su leg

para los estudiantes de bajo nivel

Peru:

lítulo I

De la Persona y la Sociedad.

Capitulo ll

De los Derechos Soc¡ales y Económicos

Artículo 16.- Tanto el sistema como el régimen educativo son descenttal¡zados. El Estado

coordina la política educat¡va. Formula los lineamienlos generales de los planes de

estudios así como los requis¡los mlnimos de la organizac¡ón de los centros educativos.

Supervisa su cumplimiento y la cal¡dad de la educación. Se da prioridad a la educacióñ en

la asignación de recursos ordinar¡os del Presupuesto de la Repúbl¡ca.

Articulo 't7.- La educac¡ón inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las

instituciones dél Estado, la educac¡ón es gratuita. Es muy interesante en este caso el

poder observar que en el presupuesto de la nación se da prioridad a la educación, algo que

seria muy pos¡tivo que se llevara a cabo en Guatemala.

Paraguay:

Título ll.

De las Declarac¡ones Fundamentales, de los Derechos, Deberes y de las Garantias-

Capitrjlo Vll
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De la Educación y de la Cultura.

Artículo 76. * De las Obligaciones del Estado-

La educac¡ón escolar básica es obligator¡a. En las escuelas púb¡icas tendrá carácter

gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y la

superior o univeÍsitaria, asi como la ¡nvest¡gación cientíl¡ca y tecnológ¡ca.

Artículo 85. - Del mínimo presupuestar¡o- Los recursos destinados a la educación en e¡

Presupuesto General de la Nac¡ón no serán infetiores al veinte por ciento del total as¡gnado

a la Administración Central, excluidos los présiamos y las donaciones. Es inleresante el

poder ver que el Estado fomentará la educación técnica algo que es muy ¡mportante en lós

países en vía de desanollo y el poder analizar la importancia y asignac¡ón présupuestár¡á

otorgada a la educación-

Venezuela:

Título lll

De los Deberes, Derechos y Garantias

Capitulo lV

Dercchos sociales

futiculo 70.- Son obligator¡as la enseñanza

industrial.

Afículo 7'1.- Declarase de ut¡lidad social la

media, super¡or, industr¡al y artíst¡ca y de la

perfeccionamiento y especial¡zación cuftural,

b¡bliotecas populares.

pr¡maria y la enseñanza media, agraria o

grafu¡dad de la enseñanza of¡cial primaria,

educación física; la creación de becas dé

científica y obrera, y el establec¡miento de
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Artículo. 78.- Todos tienen derecho a la educación. El Estado creará y sostendé

¡nstituciones y servicios sutic¡entemente dotados para asegurar el acceso a la educación y

a la cultura, sin más limitaciones que las derivadas de la vocación y de las aptitudes-

A diferencia de las demás legislaciones anal¿adas Venezuela fomenta la gratuidad en Ia

educación universitaria.

España:

Título l. Capítulo segundo.

Seccién 1". De los Derechos Fundamentales y de ¡as Libertades Públ¡cas

Artlculo 27.-

.1 Todos tienen el derecho a la educac¡ón. Se reconoce la l¡bertad de enseñanza- ..- 4.La

enseñanza bás¡ca es obl¡gatoria y gratuita.... La legis¡ac¡ón de España a pesar de de ser

un país europeo no presenta grandes novedades en su materia leg¡slat¡va.

Italia:

Derechos y Deberes de los Ciudadanos

Título ll

De las Relaciones Et¡co-sociales

Articulo 34.-

La escuela estará abierta a todos. La enseñanza primar¡a, que se dispensara por lo menos

durante ocho años, será obligatoria y gratu¡ta. Las personas con capacidad y méritos

tendrán derecho, aun careciendo de med¡os, a al?anzat los grados mas allos de la

enseñanza. La República hará efectivo este derecho med¡ante becas, subs¡dios a las

familias y otras medidas, que deberán asignarse por concurso. La educación ltal¡ana esta
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plasmada de grandes bondades y oslenta un allisimo nível académico y pedagóg¡co;

además dé sér un país desarrollado europeo, es heredero de la grán cuhura romana que

en un tiempo atras llegó a ser la cultura de culturas y los amantes del saber y del Arte,

3.2.1. Problemas de la educación en elderecho intemacional:

Expresar que la comun¡dad intemac¡onal carece de problemas sería algo absolutamente

falso y por ello representantes de ¡os Estados han firmado d¡versos tratados para proteger

el derecho a la educación y la lucha contra la discr¡minacióñ educat¡va por cualquiera de lós

medios efstentes, s€gún la Comisión de los derecbos del niño "Los estados pades

reconocen el derecho del n¡ño a la educación a fin de que se puedá ejercer

progresivamente y en condiciones de igua¡dad de oportun¡dades ese derecho, deberán

¡mplantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos"18.

S¡ b¡en es cierto los pafses desaffollados han logrado una tasa bajísima y casi nula de

anatfabel¡smo no escapan de los problemas de conducla e ind¡sciplina po¡ parte de los

educandos, llegardo los estud¡antes en algunas ocas¡ones a cometer masacres en conlra

de sus compañeros o en la mayorla de casos al mnsumo o venta de drogas lo cuál

conlleva a la fafta de discipl¡na y un mal comportamiento acompañado de rebeldía, Según

Beltrán Llera "La disciplina escolar aparece como el pr¡mer problema en u¡ sondeo

realizado a educadores por ¡a rev¡sta Phi Delta Capan 197"1e.

r3 
ONU y Comlslór n¡c¡onal de derechoE humano6; pá9. 30

'" Bélhán Llera, Ob Cit. Pá9. 457
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En la comun¡dad ¡ntemac¡onal principalmente en los Estados unidos de Norteamérica, se

ha podido mntemp¡ar el poco interés en parte de su poblac¡ón estud¡antil respecto a la

academ¡a, ya que en escuelas y univeF¡dades se ha podido obaervar en Ios p ncipales

noticieros internacionales, los actos bandal¡cos y de ténor causados por alumnos amados,

En el caso de la comunidad ¡nternacional tiambién existe deserción escolar, aunque en

menor grado, en comparac¡ón con Guatemala. Según La Convención sobre los Derechos

del niño "se debe adoptar medidas para fomentar la asistenc¡a regular a las escuelas y

reduc¡r la tasa de deserción escolad2o.

En la comunidad ¡ntemac¡onal, pr¡ncipalmenle en los países de¡ pr¡mer mundo o

desanollados, el problema de la falt€ de ¡ngreso estud¡antil es mínimo, ya que como por

todos es bien sab¡do, ellos cuentan con una tasa mínima de analfabetismo, len¡endo un

amplio desarfollo en la materia académica y científ¡ca y por ende eso ha coadyuvado en el

desarollo económico, social, cuttural y tecnológico.

La comunidad intemac¡onal ha visto grandes logrgs en materia educativa, el aporte hacia

Guatemala ha sido mín¡mo, por lo que se concluye que no se está cumpliendo con el

pr¡ncipio de que el que tiene más ayude al que tiene menos.

'o oNU, ob. cit. Pág. 31
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Guatemala debe de sal¡r adelante mn sus propios fondos económicos,

que el Estado invierla mas en educac¡ón, mediante la asignación de un

justo a la educac¡ón,

pero se ha

pofcenta.ie mayor y

3.3. lnc¡denc¡as de la educación en el derecho constitucional:

Las Cónstiluc¡ones Polít¡cas de los paises del mundo así como la Constitución de la

Repúbl¡cá de Guatemala contemplan normativa que regula todo lo concern¡ente a la

educación por lo que se dice que la educación no sólo es legal s¡no Constituc¡onal, la Carta

Magna protege ferv¡enlemente el derecho a la educación, a la no discriminación educativa

y a la gratuidad y en c¡ertos grados la obligaioriedad de la m¡sma pues en su ?rtículo

segundo establece: Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes

de la Repúbl¡ca ¡a v¡da, la libertad, la justic¡a. ¡a seguridad, la paz y et desaffollo integral de

la persona."

Además en el Articulo 71 establece: Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de

enseñanza y de criterio docente. Es obligacón del Estado proporcionar y facil¡tar educac¡ón

a sus habitantes sin d¡scriminación alguna_ Se declara de utilidad y necesidad públicas la

fundación y mantenimiento de centros educalivos culturales y museos.

El Art¡culo 72 establece: Fineg de la educac¡ón: La ducac¡ón tiene como f¡n primordial el

desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la real¡dad y cultura nacional

y universal. Se declaran de inierés nacional la educac¡ón, la ¡nstrucción. ta lormación social
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y la enseñanza sistemática de la Constitución Polít¡ca de la República de los

humanos.

"Artículo 74: Educación obligator¡a: Los habitantes tienen el derecho y la obligación de

rec¡bir la educación iñic¡al, preprimaria, primaria y básica dentro de los límites de edad que

fije la ley, La educac¡ón impart¡da por el estado es gratuita.' Se Concluye que la

educación por s€r eminentemente Constitucional es protegida principalme¡te por la

Const¡tución Politica de la Repúbl¡ca.

En conclusión y como aporte personal al ámbito de la educac¡ón en el Derecho

Constitucional se puede concluir que: Es contradictorio e inconstitucional esta¡ fomentando

y ejecutando la expuls¡ón de cualquier alumno de su respectivo establecimiento educat¡vo,

por lo que sé debe rechazar desde cualquier punto de v¡sta la expulsién de un niño de un

estableeim¡ento educativo ya que esto solo fomenta el subdesarrollo académico y humano

en los guatemaltecos, pues si se dice que los niños son el futuro de Guatemala, con la

expulsión de alumnos ¿qué futuro le depara a Guatemala?.

Todo lo que esté en conta de la Constituc¡ón Polit¡ca de la Repúbl¡ca de Gualemala, es

nülo ipso.iure; razór't por la cual el Estado de Guatemala debe concienl¡zar á los d¡rectores

de los diversos establecimientos educativos para erradicar en foma total esta prác1ica y

por consigu¡ente preparar a los direclores y maestros de los diversos establec¡mientos

éducat¡vos en lodo lo rélat¡vo a la rehabil¡lación del menor ¡nfractor.
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3-4. La educación mmo una soiución a la problemática de ¡gnorancia y subdesarollo

pueblos:

Por todos es b¡en sab-rdo que la educac¡ón se plantea como la solución al problema de Ia

¡gnorancia y subdesarrollo de los países en via de desarrollo, algo que es muy cierto,

aunque es necesario establecer que hay otros factores fundamentales que influyen en el

desarrollo general de la persona como lo son la creación de nuevos empleos por parte de

los gobiernos de los paises pues de que sirve que hayan mil gradüados de Pedto

Contador por eiemplo y si solo existen trescientas plazas vacanles en el mercado laboral,

otra l¡m¡tante ser¡a que direcia o indirectamenie se pueda negar la educación; según

Sacristán "si la educac¡ón es universal y obl¡gatoria á nad¡e se le puede nega/¿l

S¡ en real¡dad se desea el desarollo de los pueblos, se debe cambiar el pensamienlo y

estrategias actuales pues se impulsa mucho el estudio y preparac¡ón no acorde a la

activ¡dad económica de la región, pues por eiemplo en una reg¡ón eminentemente

agrícola, por que se va a promocionar estudios netamente académicos si lo que se

necesita es e¡ desarrollo económim y social para el lugar se debe especializar a los

estudianles en maleria agrícola o en su caso si es un lugar cércano al mar o vías

navegables prepa'ar y especializar al estudianlado en determinada materia, pues s¡ no

estos em¡graran a la capitaldel país o a los Estados Un¡dos.

Pues según se ha anal¡zado en la mayoria de leg¡slaciones del mundo se establece una

educación obl¡gatoria y en los países desarrollados la misma se encuentra garant¡zada, no

" Sacristán, J. Ob. Cit Pág. 54
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así en los países en via de desanollo en ¡os cuales se habla de obligator¡edad

educación mientras por otro lado no ex¡ste un suficiente apoyo prcsupuestario y polít¡co y

en muchos ámbitos lejos de ser incluyente se ha convertido en excluyente: Según Gimeno

Sacristan "La educación obligatoria es un proyecto optimisia qué deb€ extenderse á

todos"22.

Si no se toman medidas eficientes y obietivas simplemente no se logrará el desárrollo

económico y social sino que al contrario se logrará u¡a ¡nmensa cantidad de graduados

desempléados y subdesarrollados,

se insiste en que el subdesarrollo es la causa primaria de la pobreza y no otra cosa o

c¡rcunstancia Y, esta penGa situación, en la que sobreviven cientos de millones de familias

en el mundo entero, que el continente americano no es la excepción y el país en el que

viv¡mos menos, nos deja y de esta forma se está supeditado a no disponer de los

suficientes ingresos para acceder a niveles minimos de vida.

Se puede hablar de una clase de pobreza relativa y dec¡r que es aquella condición que

sufren millones de personas que, a pesar de tener ingresos, eslos son malos y por deba.¡o

del promedio de lo que perciben otros habitantes, lo que les dificulta llevar bienes,

productos y servicios a sus famil¡as.

Pero, de todos modos, esta inhumana cond¡ción de escasez limita la superación y la

productividad personal, famil¡ar y comunitar¡a en cualquiera de nuestros países cuyos
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gobiemos nos creen ignorantes y proclaman que nuestra pob¡eza no es absoluta.

que se puede concluir que en el drama de Amér¡ca Latina existen millones de famil¡ás que

viven en extrema pobreza, que no t¡enen acceso a una alimentac¡ón min¡ma.

De ésta forma Se tomarán tres elementos en los aspectos sociales que tiene y sobresalen

en la indigencia:

La educacíón.

La salud.

Dispos¡c¡ón de al¡mentos.

Para mayor désgracia el conglomerado de los pobres, y de los extremadamente pobres, lo

confoman grupos de ancianos, madres solteras, mu¡eres jefas de hogares,

d¡scapacitados, los que han caído en los vicios, los indígenas y representantes de grupos

humanos m¡noritarias, s¡n olvidarnos de los niños de la calle.

En los países, catalogados como del Tercer Mundo, los múlt¡ples efectos dañ¡nos de la

pobreza se reileian dia con día en las sociedades. La desnutdc¡ón infantil, las

enfermedades y epidemias arasan con miles de menores de edad en las comunidades

rurales y en asentamientos humanos urbanos.

La util¡zac¡ón, por parte del crimen organizado, de personas jóvenes para ¡niciarlos en robo

de vehículos, secuestros, asaltos a ban@s y financieras, así como en eltráf¡co, tras¡ego y

ast¡v¡dades que se generan por el narcotráfico, sin olvidamos del seguro consumo de

drogas, ha sido materia de muchos sem¡narios y talleres; buscando, por donde sea, un hilo
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que permitia defener la ola de ióvenes sin futuro que se ¡nvolucran en la v¡da

criminal de nuestros países, pues nadie les ofrec€ una meior, óportunidad de obte

bienes y servicios rápido y s¡n estud¡ar o tener que capac¡tarse en una academ¡a técn¡ca o

universitar¡a.

Lá falta dé atenc¡ón en materia de prevención, y la dedicac¡ón de todos los esfuezós para

los procesos dé cljración, en el ámbito de la salud y salubridad, nos anoja cientos de m¡les

dé personas con enférmedádes mentales, alcoholismo, drogadicción y otra serie de

variadas disfunciones.

La ausenc¡a de instruméntos educativos, format¡vos, informativos, tecnológicos y

universitarios, hacen que los nuestros sean países que no pueden proponer ni siquiera una

mano de obra semi calificada- ¡Ya no digamos de una eficiente y muy bien cal¡f¡cada! La

pregunta más importante es: ¿Es posible mejorar la vida de nuestras poblac¡ones? La

respuesta es iclaro que s¡!

Mucho se habla de encontrar un tapón lo sut¡c¡entemente capaz para detener la

conupción, la ¡mpunidad y que por f¡n se tenga un pleno gstado de derecho; con lo cual,

p¡ensan algunos, es posible meiorar nuestras vidas ya que se podrían duplicar los ingresos

fiscales que hoy se evaporan y paran en manos de fünc¡onarios corruplos.

Por supuesto que para ¡nvertir en desanollo humano y social el Gobiemo debe d¡sponer de

canlidades enormes de recursos y que éstos sean absolutamente gastados con y en

transparene¡a y en act¡vidades eminentemente b¡en planiñcadas, mn un previo estudio del
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impacto soc¡al positivo que se generi¡rá- Nuevos ricos ya no hacen falta y los

subdesarrollados necesitan un desarollo integral de sus habitantes.

La dificuliad bien marcada en la limitación al desarrollo se da cuando los jóvenes

egresados de cualquier establecimiento público o pr¡vado, que desean c¡nt¡nuar estud¡os

supe¡iores en la o las universidades o extens¡ones universitar¡as de Guatemala, al

sómeterse a los exámenes de admisión, aptitud o capacidad, los resultados son negativos.

El dramá en Guatemala, réspeclo a métodos, pensum, cunículo y contenidos que tienen y

se impartén en bach¡llerato, magisterio, secrétariado, perito o en cualquiera de las ramas

de los niveles medios y vocacionales, aunque estos no se¿¡n malos o deficientes, pasa que

ya lós jóvenes estudiantes vienen mal preparados desde los básicos, de la primaria y hasta

de la pre primaria.

A pesar que varios millones de jóvenes que conforman el ftJturo de Guatemala, saben leer

y escribir, eso no basta para pmvocar la cascada de ¡ngeniosidades, creatividad,

habilidades y destrezas que necesitamos para sustenlar e¡ desarrollo humano y social de

nuestro cont¡nenfe. El analfabetismo, la poca y deficiente educación, y el aumento en la

deserc¡ón estudiantil, es parte de la vida diaria del continente. A las pocas o nulas

oportunidades de superación hay que agregar et desempleo, el subempleo, la marginalidad

e informal¡dad que la gran mayoría de aduftos tienen que sufr¡r para conseguir, si es que

tienen la suerte de hacerlo, ¡ngresos malísimos que no alcanzan para el sustenlo diario ya

que ex¡sten personas que apenas reciben uno o menos de un dólar diario por el

¡nter@mbio de su trabaio y esfuerzo.
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Reducir la pobreza es igual a desanollo: No se puede dejar de insigtir en que solo al reduc¡r

la pobreza de nuestros pueblos y fomeniar la educac¡ón integral y de calidad algo que debe

ser un obrar de nuestras autoridades gubehamentales en general. S¡ realmente se quiere

me¡orar el prodücto lnterno Bruto, PlB, de un país, no depende tanto de la población

sino de la voluntad y trabaio concientB de nuestros gobernantes.

Se debe entender que no solo se trata de cornbinación de eventos, palabras o cálculos

estadísticos los que tienen que tomarse en cuenta, pues de lo contÍario cont¡nuaremos

siendo apenas cifras en cuademos, libros, elposiciones, estudios, ¡nformes y

presupuestos, y de eso la poblacióñ ya está cansada-

Respecto al desarrollo, de nada sitve construir muchas escuelas, si en pr¡mer lugaf los

maestros, o las personas que se van a encargar de ¡mpartir la enseñanza, carec€n de la

prepareción adecuada y continúan graduándose profesores y maestros, de educac¡ón

primaria, que dejan muchísimo que desear en cuanto a d¡dáctica, motal, pedagogía y

capacidad de ¡nstrucc¡ón. En segundo lugar las condic¡ones de desnutrición en ese

región son extremas, a talgrado que los pocos niños que puedan as¡stir será ¡mposible que

as¡milen alguna enseñanza, por buena que ésta sea, asi tamb¡én los encargados de

imparl¡rla adolecen de capec¡dad de instrucc¡ón.

Los caminos que en real¡dad son brechas o pasos de heradura, ganados a fueza de pasar

a pie o a lomo de bestia, son inadecuados para que niños y ióvenes puedan trasladarse y

retomar a sus hogares con la seguridad y comodidad requer¡da.
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Qué incentivos pueden tener los n¡ños y sus padres por la apertura de t¡na escuela

ingresos de la cosecha, s¡ es que fueron afortunados de tener sus t¡eras cultivadas, fueron

malos, como para tener la estab¡l¡dad económ¡ca adecuada para enfrerfarse con la

problemát¡ca del mantenimiento fam¡liar. S¡ no resolvemos antes todo el entomo que

envuelve el mncepto de educac¡ón integral, es inviable y contraproducente construir

escuelas en nueslra área rural o urbana.

El desarrollo económico e intelectual de los pueblos debe ¡r fundado sobre las bases de

educación, formación, capacitación y valores cív¡cos, también se debe desanollar caneras

técnicas acordes a la ac'tMdad económ¡ca de la región y promover el acceso universitario

sin discriminación alguna.

Tamb¡én para lograr el desanollo económico y bienestar soc¡al de los pueblos o naciones

se debe fortalecer la salubridad, saneam¡enlo ambiental, prevenciones y educac¡ón en

la natalidad, crianza y sostenibil¡dad de la familia. Respeto a la multicultural¡dad, etnias,

lenguas, rel¡giones, etc. Y para f¡nal¡zar se deben fortalecer las garantías a los derechos

individuales.

En resumen se puede concluir en que la educación es de igual importancia en el derecho

nacional, como en el derecho ¡ntemac¡onal, debido a que educación es s¡nónimo de

desanollo de los pueblos, pero se dice de la educac¡ón total sin ¡nterrupciones y fahantes;

es necesario recalcar que la educac¡ón extranjera es mucho más avanzada que la nacional,

en muchás áreas, como por eiemplo en Guatemala se cuenta con una tasa alta de
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analfabetización, lo cual se debe mejoÍar, viendo esio como una solución a la prob

de la ignorancia de los pueblos, en este caso del pueblo de Guatemala.

Respecto a la Const¡tución Politica de la República de Guatemala, ésta protege elderecho

a la educación sin discriminación alguna, algo que es bastante positivo para el país,

entonces habiendo regulac¡ón constitucional efect¡va lo único que queda es la buena

voluniad de los gobemantes presentes y futuros.
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CAPíTULO IV

¡l-- AnálÉis ¡uídico $ócial de la violac¡ón del derecho del niño a la educac¡ón al

suspsnd¡do o expulsado de clases en un establecimiento educaüvo en Guatemala.

4.1. Anál¡s¡s de la ¡nconst¡tucionalidad de la expubión estudiantil:

Al expulsar a un niño del centro educativo se está violando flagrantemente la Conslituc¡ón

Política de la República de Guatemala puesto que la m¡sma protege el derecho a la

educación asi como a la gratuidad y no d¡scriminac¡ón de la m¡sma por lo tanto no existé

ley que exprese la legalidad de la expu¡s¡ón o suspensión de clases del álumno y si la

hubiere devendría en nu¡a ipso jure, es decir nula de pleno derécho, según el Consejo

Superior Universitario al expulsar de un centro educativo a un alumno se está violando el

mandato Const¡tucional de Gua¡emala correspond¡enie al dérecho a la educac¡ón.

La Co¡stitución Política de la República de Guatemala fomenta la permanencia estudiant¡t,

.azón por la cual todo acto de expulsión de un niño de un centro educativo y que no sea

recibido en n¡ngún otro establecim¡enlo es ¡legal e ¡n@nstitucional ya que todos tenemos

derecho a estudiar y en este caso se eslaría discrim¡nando a dicho niñú; Según la

Procuraduría de los derechos humanos 'el m¡n¡sterio de educac¡ón reconoce tamb¡én la

incapacidad del s¡stema en general para cumpl¡r con el mandato constituc¡onal de

proporcionar educación equitativa a todos los guatemaltecos, entend¡endo por equidad la
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oferta de modál¡dades, alternativas flexibles y elicaces que brinden la

ingresar, permanecer y egresar con éxito del sistema'23.

Si b¡en es c¡erto hay conductas de menores de edad que son de alto ¡mpaclo, aun así no es

justificable la expulsión y el c¡erre def¡nit¡vo de los establecimientos educat¡vos tanto

públicos como privados, pues lodo ser humano t¡ene derecho a muchas oportunidades dé

resarcirse de gus malos actos y por ende es valida y puntual la rehabil¡tación y re¡nserc¡ón

del mismo.

Lejos de pensar en la expulsión de un menor de un establecim¡ento educafvo se debe

pensar en el método educativo de readaptac¡ón escolar y conductual, med¡ante el cual se

cumpla con la mnstituc¡ón de derecho a la educac¡ón-

Es ne@sario antes de la calificac¡ón del castigo de la expulsión por ejemplo: revisar,

analizar y évaluar: ¿Qué es?; ¿Qué efectos Produce?; ¿cuáles son las consecuencias,

venta.¡as e ¡nconvenientes; Cuáles son las formas y condic¡ones de aplicación y alternativas

posibles? Según la Constiluc¡ón Política de Ia República de Guatemala: "Es deber del

Estado garantizarle a los habitiantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la

seguridad, la paz y el "desarrollo integral de la persona"2a.

En la carta magna de Guatemala se establece: "que se garantiza la libertad de enseñanza

y de criterlo docente, o sea lo que ahora se le denomina libertad de cábdra, además se

ñAgencia lnler nacional par¿ eldesanollo. Tenemos dc.ccho a eBtud¡e¡ Pág 2
^ Beltrán Llera, Ob. Cit., Pá9. 468
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establece que es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus ha
?,

sin d¡scrim¡nación alguna." Y s¡ se está expulsando o suspendiendo al alumno ¡nfractor,

esta es una rotunda muestra de discriminación educativa.

Además en el Articulo setenta y dos establece: Que la educación liene como fin primordial

el 'desarrollo integral de la persona humana', el conocimiento de la realidad y cultura

nacional y universal; y si se habla de desanollo ¡ntegral se entiende que ese desarollo no

será solo para el alumno bien portado y aplicado sino gue se procurará también para el

infractor y para el n¡ño con problemas de aprendizaie-

Además la Carta Magna establece: "Los hábitantes tienen el derecho y la obligación de

récib¡r la educac¡ón inic¡al, primaria y básica dentro de los lim¡tes de edad que frje la ley,

como entonces si la educación primaria es obligatoria se contradice a ello al expulsar a un

menor de la escuela."

Además si la Constitución establece la gratuidad de la educación para fac¡litar el acceso a

la misma por que razón se va a expulsar estudiantes de los cenlros educativos y por ende

aislarlos de la vida económica y social.

En conclusión se puede as€gurar que la expuls¡ón de un alumno de un establecimiento

educativo es inconsl¡tucional ya que la Constitución Política de la República de Guaiemala

fomenta y apoya la educación sin distinción de edad, raza, condición social, rel¡g¡ón, etc., y

además La Constitución Pol¡t¡ca de la República de Guatemala fomenta la permanencia

del alumno en su prolongada preparación académica,

l:.t*""¿;\
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4.2. Necesidad de fomentar la permanencia estudiantilen Guatemala:

A¡gunos de los prob¡emas de acceso y permanencia en el sistema educativo se remonian

a la entrada tardía al mismo, la exclusión de los niños deb¡do al trabajo infant¡t, la

exclusión de las niñas, sobre todo la n¡ña Maya y el bajo presupuesto otorgado a la

educac¡ón por el Estado, que hace que los @ntros escolares no cuenten con los recursos y

personal docente necesarios para un nivel de educación satisfactorio Según Baffal

Perdomo'por cualqu¡er conducta irtegular o porque no exista fam¡l¡a organ¿ada la

institución educaüva debe cumplir las lunciones de hogar y escuela"25.

Enlre las causas del eseaso ingreso y permanencia en la escuela están:

- Trabajo ¡nfantil

Según la Procuraduría de Los Derechos Humanos de Gualemala en su folleto informativo

denominado Tenemos Derecho a Estudiar: Muchas famil¡as consideran el trabajo infantil

como una neces¡dad frente a una s¡tuac¡ón de pobreza, ya que el niño aportara algún

ingreso al hogar. En 1998, aproimadamenle 1.167 millones de niños y adolescentes

participaron de manera formal o infomal en activ¡dades económicas, obl¡gados por la

pobreza. De este total aprox¡madamente 56% no mntaba con salarios, prestacionés

sociales o vacaciones

í.-1-" '-,jI\
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25 Baral Perdomo, ob. c!r'-, Pág.72



_^.t'+ r¡rl""?q\
1r".o'

:; sECRtTAsr¡ Ég
:É--ñr^
\- a ,.e/

69

El mayor problema es que el trabajo infantil no solo niega las oportunidades

los niños de hoy sino que limita las oportunidades en el adulto del mañana. Es bastante

triste ver a esos niños denom¡nados p¡capied€ en Guatemala, ya que por neces¡dad del

hogar ellos e,jecutan el traba.jo de quebrar roc¿rs, para los compradores que util¡zaran dicho

material para la coñstrucc¡ón u otros usos.

Es necesar¡o establecer que el gobiemo y la mayoría de ciudadanos se oponen a el trabajo

¡nfant¡|, pero conscientemente, cuanto se aporta o apoya para que l¡egue el sustento diario

a las casÍrs de esos menores, si bien es cierto que trabajen no es lo conecto, la gran

mayoría de ellos no cuenlan con un padre y la madre se encuentra convaleciendo de

alguna enfemedad y habiendo hermanitos pequeños que mantener, simplemente se

obl¡gan a trabaiar.

- La pobreza

La pobreza y como consecuenc¡a la desnuk¡ción es otro problema que afecta la salud y

desarrollo de los n¡ños. Niños de familias pobres rec¡ben menos atención médica y a veces

n¡ siquiera vacunas bás¡cas. Cuando un n¡ño pobre entra al colegio, está más susceptible a

problemas de aprendizaie y a deficiencias de alención. También su nivel inlelectuales más

baio comparado con n¡ños de familias más acomodadas que proporcionan al niño con

estimulación y experiencias de aprend¡zaie desde corta edad.

Muchos de estos n¡ños que viven en una situac¡ón de pobreza, pierden grados y

abandonan la escuela prematuramente. Tamb¡én entre ellos se encuentra deficiencias
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psicológicas como aulo confianza y un bajo autoesl¡ma. Según Jerold Apps "la

en los niños obligatoriamente debe ser permanente e ¡ninterump¡da por n¡nguna razón; se

debe rehabilitar y no expulsar o suspender de la educación a un niño'26.

El Estado de Guatemala debe fomentar y apoyar la libre ¡nserc¡ón del n¡ño en las escuelas

a manera de que la pobreza no sea un obstáculo para poder estud¡ar, es recomendable

que se lleve a cabo la gratuidad en la educación, asi como la ¡ncentivación hac¡a los padres

de familia para que inscriban a sus hüos en la escuela mas cercana a su v¡vienda-

- Educac¡ón de las mujeres

Por ser mujer se le pone más impedimentos a la hora de pemanecer en el sistema

educativo ya que los trabajos domésticos y tareas generalmente atribuidas a las mujeres

son aún considerados una prioridad para la mujer indígena o lad¡na. Se debe superar el

problema sociocultural que ¡mpide a las niñas permanecer en sus estudios.

Aunque aun falta mucho se han visto notables avances en la educación del sexo

masculino, logrando escalar cada vez mas en puestos púb¡icos de vital importancia en

nuestro pais, por lo que se debe luchar por abrir mas aspac¡os s¡empre en el modo correcto

y equilibrado, no conyirtiendo la lucha en una lucha mortífera y s¡n cuartel en @ntra del

sexo masculino como lo han promocionado ciertos grupos de hembfistas.

i; 5ECB¡TAR,T::z5- \-;

'6 Apps, Jerold W.; Problemas de la educación permanente, Pág. 49
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4.3. Efec-tos de la suspensión o expuls¡ón de clases de un establec¡miento educativo:

Toda expulsión de un niño a un centro educativo trae consigo efectos muy negativos uno

de ellos es volverlo antisocial al privarlo del compañerismo de sus amigos estudiantes y por

ende un aislado e ¡nadaptado socia¡, también surge el efecto de la d¡scriminación

académica o estud¡ant¡|, todo esto lo anal¡zaremos a cont¡nuación.

Según Arce de Wantland para el¡minar la expulsión de clases un maestro debe reunir las

s¡guientes característ¡cas respecto a un niño: "a) tiemo pero no sent¡mental b) resistente

pero no endsrecido. C) Sensible pero no initable, d) de convicciones firmes y muy

profundas, e) muy conciente s¡n perder la espontaneidad, D fe humana y g) actu alizadoaT .

Según Je¡old Apps 'de ninguna foma debe intenumpiÍse la educación de un n¡ño en un

establec¡miento educativo y s¡ este infringe los reglamentos se le debe reeducar y

rehabilitar de una manera especial sin quitarlé el derecho obligatorio a la educación.'¿8

4.3-1. Aistam¡ento social:

niño al ser expulsado se siente rechazado y odiado por todos, aun por su propia fami¡ia,

sentirse aislado de la sociedad y familia busca refugio en las pandillas o

EI

al

" Arce de W¿nüánd, Ob. Cit, Pág. 186r Apps Jerold W Problemas de la educación permanente; Pág. 49
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del¡ncuencia comúñ en las cuales se le brinda un compañer¡smo y calor humano

cual los hace delinquk y revelarse contra la soc¡edad y familia pues en Guatemala no existe

la rehabilitac¡ón y re¡nserc¡ón educativa del alumno trasgresor.

Según Juárez Sánchez 'los maestros y autoridades educativas en general hacen uso de

normas disc¡pl¡na.ias que tienden a inhibir la aciitud de movimiento en los niños; estas

normás de disc¡plina ¡es hacen ver como seres represivos ante el alumno'2s.

El Estado de Guatemala debe erradicar todo tipo de expulsión de un centÍo educativo

debido a que con esta pÉctica únicamente se fomenta la d¡sminuc¡ón escolar y la tasa de

deserción estudiantil en Guatemala y en coniunto con maestros y padres de familia debe de

apoyar de forma ¡ncondicional y apolítica el ingreso, permanencia y culminación de los

estudios del menor en todos sus niveles.

El aislamiento llevado a cabo en un ser humano ya sea en forma voluntaria u obl¡gatoria, es

algo dañino para el ser humano, tanto así que al encontrarse aiglado en el presente caso el

alumno por la sociedad opta por buscar compañía, la cual encuentra en los grupos de

pandillas juveniles, en los oc¡osos y vagabundos, en el crimen organ¡zado o en los grupos

de narcot¡áfco.

La soc¡edad jamás debe aislar al infractor, en este caso al alumno menor de edad, pues lo

únic! que se consigue es empeorar el estado de la criminalidad y ocios¡dad por lo que por

parte del Estado de Guatemala, se debe fomentar mediante los programas educat¡vos para

a JuáGz Sánché2. Maria det Rosario, Cüale6 soñ los factores pédagóg¡có ma3 com{nes qüe
condicio¡an echazo escola¡ en n¡ños del nivel paimario urbano... Pá9. 49



'73

el públ¡co en general, la importancia de la rehab¡litación y ré¡nserción del infÉ

sociedad y no el aislamiento buscando casl¡go por su culpabilidad.

4.3.2 Desadaptación soc¡al:

Al ser expulsado de clases el niño poco a poco pierde su adaptáb¡l¡dad a la sociedad, se

siente como una cosa rara, un exlraterestre o un despreciado; por más que la familia o

personas cercanas luchen porque sea una persona normal y esto se convierte en a¡go

grav¡simo ya que según mmenta Canestrari 'la anti sóc¡abilidad del estudiante menor es

uno de los fenómenos más des@ncertantes en el campo de los estudios psicológicos y

sociológicos"3o.

No se debe expulsar a un n¡ño con problemas de conducta y empeorarle su sifuac¡ón pues

el necesita comprensión y consideración pues según Arce de Wantland "¡os niños

con problemas de conducta, manifiestan: a) dmcuftad de aprendizaje, b) anti sociabilidad, c)

lnmadurez soc¡al, d) baja estima'31.

Las causas de mala c¡nducta y desadaptación social en un niño son variadas, Según

Barral Perdomo 'en cuanto a la conducta hegular de los estudiantes menores de edad

t Battacchi. N.w; El meno. ¡nadaptado. Pág. 11

'' Arce de Wantland, Ob. Cit, Pá9. 12
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esta proviene de un s¡n número de factores que se deben de tomar en cuenta como

la ausencia de sa¡ud, higiene, desintegrac¡ón familiar y frustración"32.

Hoy en dia han proliferado las denominadas maras o pandillas iuven¡les debido no soló a la

des¡ntegración familiar s¡no a la falta de apoyo a la inic¡ac¡ón educativa, asÍ como a la

permanencia y finalización de la misma; dando como producto de ello estos grupos que se

dedican a delinquir y sembrar sosobra y teúor a la población en general, si se analiza

desde un punto de vista objetivo apreciat¡vo se puede vedficar que casi la totalidad no han

culm¡nadó sus estud¡os de foma sat¡sfactoria, por lo que no tienen oportunidades de

emplearse deb¡do a que en las empresas les requer¡rán titulo o d¡ploma de los grados

eursados, por lo que se ded¡can a delinqu¡r y dañan aún más su hoia de v¡da, ya que en un

futuro @ntiaran con antecedentes policiacos y penales-

La expulsión estudiantil convierte a las víctimas en ¡nadaptados sociales, obligándolos a

consegu¡r lo que desean a aavés de Ia v¡olencia, el ocio y la vaganc¡a, razón por la cual

para que exista la c¡r¡ec-ta y anhelada adaptación del menor a la sociedad se debe no solo

apoyar la permanencia esludiantil sino que se debe apoyar la ¡ntegración y unión de los

hogares en Guatemala.

4.3.2. D¡scr¡minac¡ón educativa:

Respecto a la discrim¡nación educativa se puede establecer que: Se debe pensar co¡ el

corazón y analizar que al expulsar a un niño de la escuela no solo se le está vedando el

32 Barral Perdomo, Ob. cil, Pág 71
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deecho fundamental a la educación s¡no que se le esia discriminando y margina

contomo social.

La idea de la ex¡stencia de un derecho subjet¡vo, es decir, de una facultad susceptible de

ser reclamada, de ser exigida, a la educación, es una relat¡va novedad. En la antigua

Grecia, al ¡gual que en Roma, los estud¡o$ solian estar s¡gnados por las posibilidades

económicas y sociales de cada uno, y no hay esbozos de una idea de la educac¡ón como

prerrogativa. Sé asume, sí, la conveniencia de la educac¡ón, y de su difusión, pero

generalmente se da como un hecho que esta siempre estará limitada a un sector

minoritario. Según Sacr¡stán 'La obl¡gatoriedad educac¡onal signmca no solo conformarse

con abr¡r la escue¡a a todos, sino obligarse a hacer realidad las oporlunidades que promete

ese derecho: su disfrute en condiciones de igualdad, el respeto a las d¡ferencias no

díscr¡m¡nadoras y su capacidad en la distribución de cuttura"33.

Por lener Guatemala parle de sus raíces educativas y legales en el Cristian¡smo se

comenta brevemente que uno de los grandes vientos de cambio surgió del lado iudío, por la

vía del Cristian¡smo- Una caracterist¡ca de las relig¡ones basadas en la Bibl¡a es que

propenden al aprend¡zaie de la lectura, para fac¡litar el acceso a su texto (y, en el caso del

lslam, fundamentalmente al del Corán). El ingreso masivo en el iudaísmo cristiano de

paganos ajenos a las trad¡ciones hebreas, desde el siglo ll de nuestra era, impuso la

neces¡dad de ser menos esticlos en materia de estud¡o y anál¡sis directo de la literatura

sagrada, y consecuentemente se relajó la exigencia de saber leer, ¡nsoslayable en todo

n¡ño israelita.

c:ñ taP¡o"/C\

.". ". 
_-.--. ";

ij SECFETARTA Í;
9é 

-hi5

\""' 3{,

;;;*.+

"" Sacrjstán, J Gimeno, Ob. Cit, Páq. 54



76

Sin embargo, aún la educación no aparec¡a claramente como el objeto de un derecho. Los

primeros debates en tal sentido, parecen haber surgido, como tan¡as veces, a partir de la

cuest¡ón sexual o, como se le d¡ce ahora, "de género'. En efecto, e¡ siglo XIX será campo

de debále acerca de la educación femen¡na- La muier, trad¡c¡onal y secularmente apaftada

dé la educación superior, emp¡eza, ella misma por un lado y muchos hombres por otro, a

librar un combate por la ¡gualdad de acceso a las aulas. (En España e H¡spanoamér¡ca,

hasta el siglo XIX se requerían expedientes de "l¡mpiéza de sangre", es dec¡r,

demostraciones de ño descender en varias generacioñes de israelitas o de moros, para

poder estudiar en muchísimas ¡nstituciones públicas y privadas.

El acceso de estos sectores postergados a la educación, fue consolidando la ¡dea de que

ex¡ste un dereoho de todos los seres humanos en tal sentido. S¡n embargo, el s¡glo XX, que

se esperaba fuese el gran momento de construcción de una soeiedad nueva, trajo

retrocésos impredec¡bles. Al calor de las ¡deologías nacionalistas, la educación se cerró a

los definidos oomo extranjeros, aunque hubiesen vivido en el país en cuestión por s¡glos.

La doctrina racisk h¡feriana expulsó de la enseñanza pública, como docentes y como

alumnos, a todos los c¡ns¡derados no ar¡os, especialmente a los judíos, y llevó al diseño de

planes de educación subahema, con prohib¡ción de la formación superio¡, para los pueblos

de las razas infedores, como los polacos.

Mas adelante surgió la idea, que floreció en los países de Occidente desarrollando las

escuelas primarias obl¡gatorias y gratu¡tas. La educación pasó así a ser más un deber que



77

un derecho. Y este fenómeno se hizo más notable aún en los Estados socialistas.

La Procuraduría de Derechos Humanos Todo niño no importando su esiado de conducta

debe tener acceao a la educación parmanente, da otra forma estadamos llegando a la

discriminación educat¡va.

Pero lo más contrad¡ctorio del siglo XX, desde esta óptica que hoy nos reúne, es el hecho

de que al mismo tiempo se desanollasen dos cosmovisiones completamente antagónicas

acerca de la ¡ntegración social, en lo aünente a las personas con aptitudes fisicas o -
esp€c¡almente psíquicas dism¡nuidas con relación al promedio general, o a un parámetro

abstracto elaborado a pr¡or¡.

Según Aldous Huxley en su l¡bro Brave new world, la educación como tal está reservada

solamente para las castas más altas, especialmente para la super¡or, los alfaa, que se

forman desde la fecundación para ser los d¡rigentes de la comun¡dad. En las @stas

inferiores, la enseñanza se limita a lo estrictamente ¡mprescindible para vivir en sociedad y

cumpl¡r con los trabaios asignados.

En el lugar de las castas genéticas huxleyanas, el factor determinante del grado de acceso

a la educación setía lá eza, en base a las escalas desarolladas por la biotipología inglesa

y alemana, y adoptada parc¡almente por Hitler y sus ¡deólogos. La fofmación superior

quedaría reservada a los arios. Los eslavos, vistos como más cercanos a éstos,

accederían a una instrucción subaltema. Posiblemente por debajo hub¡eran ven¡do los

lal¡noamericanos y los or¡enlales no japoneses (recuérdese gue los nipones habían sido
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declarados "arios" por razones estratégicas), luego los indios, y f¡nalmente

considerados próximos a los simios.

En tál sentido, es fundamental encarar la educac¡ón En Gualemala como obieto de un

derecho subjetivo, de una prerrogaliva de todos los sujetos, y no como una conces¡ón

graciosa y tolerante de la comun¡dad- No se trata de agradecer, se trata de ex¡gir y rec¡b¡r lo

que por Derecho se merece. No es que los "normales" se compadecen de los pobres

discapacitados y condesc¡enden patemalmente a brindar¡es un poco de ¡nstrucción.

El paso elemental es reconocer a todos los seres humanos, absolutamente a todos, los

mismos de¡echos esenciales, enlre los que está el de rec¡bir una educac,ón sat¡sfactoria.

Según La Agencia lntemacional para el dqsarollo "Los niños, n¡ñas y jóvenes tienen

derecho a recibir una educación integral's.

En consecuencia, las diferenc¡as f¡sicas y psíquicas, sean cuales sean, mienlras se trale de

seres portadores de un patrimonio genét¡co humano, no disminuyen un ápice la titular¡dad

de dérechos bás¡cos. Entre ellos la educación. Tan obligado está el Estado a garant¡zar la

educación (así como la salud, la int¡midad, el honor, elc.) sin d¡st¡nción ni discriminación

álguna. Muy bonito hablar del derecho de todas las personas a la educación, y debati

sobre formas de integración pedagóg¡ca, pero s¡ no se dedica d¡nero a infraestructura

maierial y a formación de recursos humanos idóneos, no pasaremos de solo soñar.

Discriminación educativa, biológica, religiosa, étnica. Son todas caras de un mismo

problema, de una sola realidad rechazable y triste- La de una cultura de la prepotenc¡a, de

,\: rr c(F¿rÍ,r\.
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79

la violencia, del autoritarismo, una civ¡l¡zación que se vue¡ve contra la espiritual¡

trascendencia de lo humano, y sueña drogada con supuestas perfecciones f¡s¡cas y

sociales algo totalmente falso e ¡ncoherente.

El expulsar de un establecimiento educativo a un alumno rebelde, irrespetuoso, de malas

costumbres y de caÉc{er aguerrido, se esta contribuyendo con la discrim¡nac¡ón educativa

y todo ser humano t¡ene derecho a ella ¡ndependientemente de su sexo, raza, color, stafus

social, religión, etc., razón por lo que se debe p¡eparar a los maestros directores en

rehabilitar a este clase de alumnos y fomentar su permanencia en las aulas.

4.4 Soluc¡ones que pueden ser tomadas por pafe del Estado:

4.4-1. Clinicas de Psicología:

El Estado de Guatemala a través del M¡nisterio de Educación debe implementar clín¡cas

psicológicas en las Escuelas, dichas clinicas deben ser permanentes las cuales serán

atendidas por un profesional de la Psicología, debiéndose env¡ar al n¡ño infractor o de mal

comportamiento a recibir ter¿pia para que de esta forma le¡os de expulsarlo de la escuela o

centro de estudio se le pueda rehabilitar y convertir al ¡nfractor en un futuro profesional en

potenc¡a pues todo niño tiene derecho a la educación y de n¡nguna forma se le puede vedar

ese derecho no importando el nivelde rebeldía o mal mmportam¡ento que este posea.
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Se ha comprobado que la Psicologia es una ciencia avanzada y funcional que

preven¡r y curar desequil¡brios en el ser humano no ¡mportando la edad, razón por la cual

es de suma ¡mportancia y efect¡vidad que se implementen clínicas psicológ¡cas

rehabilitadoEs en las escuelas, pues s¡ no se cuenta con el presupuesto para poder

contratar a un profés¡onal para cada escuela, sería recomendable que un profusional

espec¡al¡zado en la psicología se encargara de velar por la salud psíquica y mental de un

numero prudenle de escuelas.

En nuestros t¡empos modemos se ha institucionalizado la terapia psicológ¡ca deb¡do a su

importancia y esencialidad, por lo que se puede observar que en cada institución

gubemamer*al se cuenta con un área de psicología, como por ejemglo: los hosp¡tales, los

tribunales, el IGSS, la Comisión Nacional de Adopc¡ones, etc. S¡ se cuenta con secc¡ón de

psicología en d¡chas dependencias, como no ge va a contar con esa ¡mportante sección en

las escuelas donde se están fomando los hombres y mu¡eres del mañana; las autor¡dades

de educación deben tomar muy en cuenta dicha necesidad,

4.4.2. Clín¡cas de Religión:

Es necesario que el Estado de Guatema¡a implemente Clín¡cas de religión en las escuelas

mediante la contratac¡ón de ministros de culto que presten conserjeria en las m¡smas,

como lo pueden ser Pastores o Sacerdotes católicos que puedan dar consejería Espiritual a

los niños, algo que seria fundamental y de gran benef¡cio para los n¡ños infractores ya que

se les daria la oportunidad de rehabil¡tarse a travég de terapias teológicas.
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Se ha comprobado que la Teología se ha convertido en un buen instru

rehab¡l¡tac¡ón del ind¡viduo ya que su estud¡o está basado en la Biblia, libro sagrado del

Cr¡st¡anismo que enseña princ¡palmente e¡ respeto a D¡os y al proi¡mo y asim¡smo enseña

sobre los benef¡cios de hacer el b¡en y las desventaias de pract¡car el mal.

A este respecto debido que el M¡nisterio de Educación cuenta con un l¡miiado presupueslo,

estra consejería podría ser gratuita ya que dice ¡a gibl¡a que lo que se rec¡be de grac¡a dadlo

de gracia, o sea que no es obligatorio cobrar por lo de Dios, el Pastor o Sacerdote católico

acudirÍan como s¡empre lo han hecho a impart¡r enseñanzas y presiar conse.¡erta con todo

gusto y placer.

Toda relig¡ón apegada a la moral, la ética y las buenas costumbtes s¡empre será digna de

ser enseñada en cualquier establec¡miento educat¡vo, no asf aquellas que fomentan el odio

y la destrucc¡ón, y siendo nueslro país netamenle cristiano, lo más recomendable sería que

se lleve a cabo la enseñanza cristiana ya sea catól¡ca o evangélica, ya que con esto se

ayudará a que e¡ menor tenga principios esp¡rituales fundamentales en todo ser humano.

4.4.3. Clinicas de ética y moral:

Está completamente c¡mprobado que la ética y Ia moral son partes inherentes a la raza

humana y siempre deben existir para el equilibrio, paz y b¡enestar social, razón pór la cual

estas nunca deben de faltar en algún centro educat¡vo o escuela, cuando un niño se porta

rebelde o infr¡nge la ley muchas veces se debe a que en su casa no ha tenido una buena

enseñanza de ét¡ca y moral muchas veces por la razón que pertenece a un hogar
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des¡ntegrado o por el ex@so de trabajo de sus padres no le dedican el t¡empo

para guiarlo en buen cam¡no.

La moral nunca pasará de moda, es decir ha sido es y será la base o tundamento de toda

sociedad, pueblo, nación, tribu, etc. Por ende es de suma ¡mportanc¡a que se vuelva a

enseñar y practicar en las escuelas, no debe desaparecer de los pensum de estudios como

ha ¡do sucediendo y debe de volver a tomar un papel proiagónico en la pedagogía nac¡ünal.

Razón por la cual se hace necesario que en las Escuelas se implementen las clín¡cas de

ética y moral para así poder gu¡ar al niño rébelde o ¡nfractor a una rehabilitación y

reinserción social y educat¡va por medio de enseñarle la valorización moral y ética en su

diario üvir en ¡a escuela, en la casa y en la calle, a medida que se implemenle esta

clínica ya no se vera como primera opción expulsar o suspender del centro educativo o

escuela al niño infractor.

La moral siempre será la moral y no se podrá cambiar por caprichos nac¡onales o de la

comun¡dad intemacional, que muchas veces debido al comercio, polÍtica y los famosos

derechos humanos, se atenta contra la moral, tratando de dejar a esta sin manos ni pies;

por muy injuslo que suene pero s¡ la moral establece el princ¡pio de inmoralidad inmerso en

la homosexual¡dad, este princ¡pio moral no cambiará por capricho de un sector o por

quedar b¡en con la comunidad internacional o por ganar adeptos en el ámb¡to político, la

moral simplemenle será inmutable y no podrá cambiarse.
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Atend¡endo a lo anterior s¡ un niño infringe los reglamentos de un estab

educat¡vo, nos podemos preguntar: ¿Cómo estará su moral?, la respuesta es sencilla, su

moral está malal entonces ¿por que no rehabilitar esa moral que a la fecha se encuenlra

decaída en el alumno?, en este caso se le debe volver a enseñar aquellos valores

aprend¡dos en casa que aún de adultos nos siguen rigiendo en el transitar de la vida.

La moralidad en los últ¡mos años ha decaÍdo de una foma impresionante, llegando a un

libért¡naje pel¡groso, olvidándonos de lo que nos vende la televisión, la radio o los medios

de comunicación escritos, se debe fomentar en los establec¡mientos educat¡vos la

enseñanza y practica de la moral que ha s¡do y será el cim¡ento de toda sociedad prosperá

y saludable.

4.5. Ventaias de la permanenc¡a educativa del alumno:

Las venta¡as de la pemanenc¡a y as¡stencia ¡n¡nterrumpida del alumno a clases tiene un

gran número de ventajas pero se mencionará las más importantes como lo son la

ansiedad por ser separado de algo v¡tal para su convivencia y supervivencia,

Según Arce de Wantland "la separación del hogar, escuela o de aquellas personas a

quienes el su.ieto esta vinculado solo produce ans¡edad por separación"3s.

Otra ventaja importantís¡ma es la superación personal tanto a corto mediano y largo plazo

ya que en la escuela el niño aprenderá cultura, moral, como sociabilizar y luchar por un

$ Arce de Wanüand, Ob. cit., Pág. 123
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futuro mejor. Tamb¡én el n¡ño tendrá la oportunidad de superación económica y la

un futuro a mediano o largo plazo, es decir su trabaio será más cómodo y dignif¡cante.

La ocupación será una de las ventajas de la permanencia delalumno en la escuela, ya que

tendrá su mente, cuerpo y corazón ocupado y esto evitará que el mismo se vea envuello en

la delincuenc¡a o vaganc¡a, además no entrara e¡ las estadísticas del anatfabetismo en

Guatemala o de las tasas de deserción escolar.

Una ventaja a largo plazo será que este niño en el futuro será un hombre de bien y

productivo para el país, ya que de clnt¡nuar aun sus estudios superiores univeBitarios

serán un cerebro más que coadyuve al desarollo económico, político y soc¡al de la nación.

Sobre lodo se fomentará la educación y aprend¡zaie ¡ntegral, según Ia Agencia

lntemacional para el Desanollo "los n¡ños, n¡ñas y jóvenes üenen derecho a recibir una

educación integral's.

lntegración: continuidad, pe.manencia, calidad y eficiencia. El aporte más ¡mportante de la

integración instilucional, a juicio de Gtor¡a Mercedes Áúarez, directora de Apoyo a la

Gestión Educativa Tenitorial del Ministerio de Educación Nacional, "está en darle

cont¡nuidad y permanene¡a a los niños: con la integración, además, se atacan las causas

por las cuales hay deserción y que tienen or¡gen en la escuela."

¿Cómo se afecta la cobertura con la integración instituc¡onal? "Con contadas excepciones,

la integración no amplía cobertura pero s¡ asegura permanencia. Se regulariza la oferta,

)!il$ c.n¿o-'q).
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--r5orqanizándola de manera que los niños que ingresan tengan asegurado el naso noiqi$s. ^.ir'l
los grados. Estos resultados se verán a mediano plazo, ya que el proceso es muy rec¡ente":

Glor¡a Mercedes Alvarez. "Se podría dec¡r que la integración no afecta en esencia la

cobertura, aunque en la práctica podaia existir un pequeño incremento-

¿Cuáles son las bóndades en el tema de la calidad? Con la integraciÓn se genera un

Proyecto Educativo lnstituc¡onal único, que refleia acuerdos pedagógicos en toda la

¡nstitución, con sus planes de estudios, contenidos y metodologias de evaluación'

¿Qué se gana en eticiencia? Las ¡nst¡tuciones inlegradas tienen mayores posibil¡dades de

utilizar mejof los espacios fis¡cos y la dotación de bibliotecas y laboratorios. El tener una

sola d¡rección favorece el uso de los recursos existentes y así un mayor número de niños

puede acceder a ellos.

"Cuando este proceso se decante y asumamos y encontremos lodog los roles y

oportunidades que tiene la integración, vamos a ganar muchís¡mo pues tendremos más

estudiantes en unos proyecios educativos organizados, que van a perm¡tir racionalizar el

uso de los recufsos."

Habrá, por ejemplo, más b¡bliotecas, más robustas y potentes- Las Secretarías Podrán

distr¡bu¡r mejor sus recursos humanos y más gente se agrupará alrededor de unos

objetivos. HabÉ padres de familia, ya no de 800 sino de 3 mil niños, una fuer¿a productiva

muy imporlante, que b¡en adm¡nistrada estará en capacidad de elevar la ef¡cienc¡a de la

¡nst¡tuc¡ón educativa para prestar el servicio.
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El manejo racional de los recursos financieros puede impulsar a las instituciones

educat¡vas a diseñar un sistema de prior¡dades en invers¡ón y compras a mayor escala mn

menores precios. Hay que elevar muchís¡mo algunas competencias en las rectorfas, péro el

escenario es prop¡cio para que los recürsos del Estado en educación públ¡ca se vean

fortalec¡dos.

"En téminos de oportunidades deia retos porque hay que defin¡r una ser¡e de procesos que

la ¡nst¡tuc¡ón educativa integrada asume como nuevos o como más complejos; tienen que

ver con la ayuda que se le debe presfar a la institución en la defin¡ción de procesos

financieros, adm¡nistrativos y académ¡cos para que al f¡nal del camino tenga unas

tnstituc¡ones grandes, respond¡éndole a la sociedad con la formación mmpleta, pero

además capaces y eficientes':

¿Qué otras ventaias tiene la ¡ntegrac¡ón instituc¡onal?, se obtienen las s¡guientes ventajas:

"Facil¡ta el flujo de los estud¡antes en el s¡stema educativo y mejora, en consecuéncia, la

efcienc¡a del sistema; los estudianles obtienen mejores resultados académicos cuando

están en ¡nstituciones que ofrecen el ciclo educativo completo, los alumnos desanollan y

generan mayores niveles de pertenencia y, por ende, de permanencia en instifuciones que

ofrecen el ciclo educativo completo.

De lo anteriorrnente c¡tado se puede deducir que en una ¡ntegración institucional de la

educación los casos de la rep¡tencia y la deserc¡ón son menores, especialmente en los

últ¡mos grados de cada n¡vel; as¡mismo las instalaciones y los medios educativos

(bibl¡otecas, laboratorios, espacios deport¡vos, etc.) de las ¡nstituc¡ones que se integran
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podrán ser util¡zadas por un mayor número de estud¡antes, y será factible por ello

dichos recursos con mayor eficiencia.

Otra venta¡a importantísima y fundamental de la permanenc¡a del alumno en el salón de

clases y por consiguiente en su educac¡ón es que ingresará al mercado laboral en una

edad bastante ioven pues contará más o menos con un promed¡o de dieciocho años de

edad lo cual le permilirá escapar de la iniusia y descarada discriminación laboral por edad

adulta o madura llevada a cabo por los empleadores en nuestro país, ya que es común

observar en los anuncios de medios escritos y radiofónicos que se necesita contratar

personal para determinadas áreas laborales cuya edad osc¡le entre 18 a 25 años o las

edades de fB a 35 años máximo cometbndo muchas veces la ridiculez e ¡gnorancia de

ped¡r gente demasiadojoven y con varios años de experiencia.

El ioven tras haber permanecido en sus estudios y haber culminado su meta de g€duarse

tendrá la oportunidad de evitar la discrim¡nación por edad adulta que recibirá aquella

persona que abandonó sus estudios, ya sea por expulsión o por diversas ¡ndoles y pudo

retomar sus estud¡os en una edad adulta, este s¡n duda se verá i¡merso en la ya conocida

discriminac¡ón laboral por edad practicada en Guatemala.

Para poder ver realizada la m¡sión del Esiado, de los maestros y de los padres, se deberá

luchar con el sueño de ver graduado a ese niño que empieza sus estudios y que en un

futuro pueda estar recibiendo su título a n¡vel med¡o y mucho mejor si llega a recib¡r el título

a n¡vel universilario.
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El comentario personal respecto al presente Capitulo es el siguiente: Se ha anal¡iádü-de {,//:$.!!,:y
forma jurídica y social que es lo mas importante para obtener el titulo de Licenciáura en

Ciencias Juríd¡cas y Soc¡ales; En este capitulo se puede comprende¡ lo delicado del asunto

de la v¡olación del derecho del niño al ser suspendido o expulsado de clases de un

establecimiento educat¡vo y como se v¡olan las diversas normas mn esa practica, lambién

se tuvo la oportunidad de conocer los efectos o consecuencias que nacen de la éxpuls¡ón

de un n¡ño de su establecimiento educativo.

También se tuvo la oportunidad de explorar las soluciones que pueden ser tomadas por

parte del Estado de Guatemala y las grandes ventajas de la permanencia del alumno

trasgresor en el establecimiento educaiivo, así como la respecliva rehab¡litación,

reedu€cion o reinserción de dicho n¡ño al sbtema educativo nac¡onal, evitando de esta

foma d¡versas ¡legalidades e inadapiación social en estos o¡ños que en un futuro podrán

ser reclutados por las pandillas juven¡les, el narcotráfico o el crimen organizado.
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CONCLUSIONES

'1- Es totalmente evidente que la Constitución Polít¡ca de la República de

Guatemala, como norma superior jerárquica, es violada flagrantemente al

qu¡tarle a un niño el derecho humano fundamental, v¡tal y obligatorio a la

educación, a través de la expulsión de un esiablecim¡ento educativo en la

República de Guatemala.

2. En el sistema iuríd¡co nacional de Guatemala, no se encuentta regulada la expulsión o

suspensión estud¡ant¡l del alumno, infraclor de las normas disciplinar¡as en un

establecim¡ento educativo, por lo que al ejecutarlas se está cometiendo una ilegalidad,

violación a¡derecho a la educación e ¡responsab¡lidad por parte de las autoridades

resPect¡vas.

3. En la República de Guatemala, no se practic¿¡ n¡ fomenta la rehabilitac¡ón o

reeducación de los estudiantes rebeldes o trasgresores de las normas

disc¡plinarias en un establec¡m¡ento educat¡vo, v¡olándose con ello de forma

clara y ev¡dente sus derechos humanos ¡ndiv¡duales contemplados en la legislación

nacional.

4. El niño transgresor de nomas disciplinar¡as que es expulsado de su

centro educativo sufre daños morales, ps¡cológicos, educativos, soc¡ales

y culturales de enome envergadura los cuales afectaÉn en un frrturo su

desanollo humano, ¡aboraly profesional; en una sociedad Guatemalteca en donde

prevalecen los preju¡cios y pocas oporiunidades.
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RECOMENDACIONES

2

L Se hace indispensable que el Estado de Guatemala en coordinación con el lMinisterio de

Educáción, tomenten el ingreso, permanencia y finalización estudiantil de todo alumno

sin disciminación alguna a efecto de que se evite por todos los medios, la expulsión,

suspensión y deserción estudiantil.

Es de suma necesidad que el Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, regule

puntual y específicamente dentro del ordenamiento jurídico del Estado

de Guatemala la prohibición expresa de expulsar a un

estudiante trasgresor de las normas disciplinarias de un centro educat¡vo

y al contrario normar para su obligator¡a reeducac¡ón y rehabilitación

Es necesario que las autoridades del Estado de Guatemala y la población en

general luchen contra la discriminación educativa existente la cual se da de

varias formas entre ellas la expulsión estudiantil, para que de esta manera fomentar

la rehab¡l¡tación o reeducación del niño transgresor de las normas disc¡plinarias en un

establecimiento educativo

4.- Pot parte del Esiado Guatemalteco, se debe fortalecer la

lntegridad, bienestar emnómico y social de la familia en general, así como

de los centros educativos públicos y privados; para que de como resu¡iado

la salud educativa, moral, psicológica, social y cultural del

alumno en Guatemala.

5.- Procurar que las autoridades del Ministerio de Educación del Estado

de Guatemala, eliminen la práctica de expulsión de niños de los centros educat¡vos

del país, a través del fomento de clínicas y cursos sobre los efectos negativos

produc¡dos por d¡cha acción, ya que los resultados que se obtienen son dañinos para

el menor asi como pa¡a la sociedad en general.
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