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Respetable licenciado Castro Monroy: 

Atentamente me dirijo a usted, para informarle que mediante resolucion de fecha 24 de 

noviembre de 2008, eniitida por la Unidad Asesoria de Tesis a su digno cargo, se me 

nombro como Asesor de Tesis del bachiller ELFRID HUMBERTO EL~ASELCAS, por lo 

que en cumplimiento de dicha resolucion, hago de su conocimiento que al estudiante se 

le asesoro oportunamente para la elaboracion de la investigacion titulada "LA 

SEGURIDAD E INTEGRIDAD COMO DERECHO HUMAN0 DE LOS MENORES DE 

EDAD QUE ELABORAN JUEGOS PIROTECNICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA", r azh  por la cual me 

permito dictaminar lo siguiente: 

1) Consider0 que el contenido cientifico y tecnico en el trabajo realizado por el bachiller 

Elias Elias, contempla una problematica de mucho interes nacional e internacional; por 

lo tanto, fue atinado basarse en el cuerpo legal relacionado con 10s derechos humanos 

de 10s menores de edad. El tema tratado reviste inter& para 10s organos encargados de 

velar porque 10s derechos de 10s mismos no sean vulnerados. 
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2) En el desarrollo del trabajo se puede apreciar que un enfoque metodologico 

deductive e inductivo, partiendo de datos o hechos conocidos a descubrir otros. 

3) El bachiller Elias se ajusto a las normas de ortografia y redaccion, hecho evidenciado 

en la estructura de todo el trabajo; acciones que contribuyeron a que el fondo y forrna 

del mismo se ajustaran a lo esperado en esta clase de investigaciones. 

4) La informacion proporcionada en 10s cuadros estadisticos es sustancial, ya que 

permite la visualization de datos que inciden el el fenomeno estudiado. 

5) Opino que las conclusiones y recomendaciones presentadas en el presente trabajo 

de tesis son atinadas y se ajustan a las necesidades descubiertas por lo que las 

instituciones relacionadas con la materia deben prestar atencion a las mismas para 

evitar se sigan violando derechos tan fundamentales como lo son la seguridad e 

integridad de 10s menores de edad. 

6) A mi juicio, la contribucion cientifica de la investigacion: "La seguridad e integl-idad 

como derecho humano de 10s menores de edad que elaboran juegos pirotecnicos en el 

municipio de San Juan Sacatepequez, departamento de Guatemala", esta relacionada 

con la oportunidad de hacer una reflexion en la sociedad en general; la claridad del 

contenido servira para hacer un llamado a todos aquellos involucrados en el bienestar 

de 10s menores de edad, a que se realicen acciones cuyo fin ultimo sea la proteccion de 

10s derechos humanos de una de las partes mas vulnerables de la poblacion 

guatemalteca. 
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7) La Bibliografia utilizada me parecio apropiada, diversa y bastante actualizada, por lo 

que que logro sustentar fehacientemente su trabajo. 

Luego de haber practicado un analisis cuidadoso del presente trabajo de tesis, 

considero que el mismo constituye un importante aporte para la observancia de la 

Seguridad e lntegridad de 10s menores de edad que elaboran juegos pirotecnicos en el 

municipio de San Juan Sacatepequez. 

Por las razones mencionadas, considero que el trabajo de tesis del bachiller Elias Elias, 

c~.~mplecon todo lo establecido en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de 

tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, lo 

cual me perrnite emitir dictamfiablemente, por lo que solicit0 se continue con el 

tramite establecido de 
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Atentamente pase al (a la) LlCENClADO (A) JOSE NOE LOPEZ, en 
sustitucion del (de la) revisor (a) propuesto (a) con anterioridad LlCENClADO 
(A) HUGO RICARDO ALVARADO C H ~ E Zpara que proceda a revisar el 
trabajo de tesis del (de la) estudiante ELFRID HUMBERTO EL~ASEL~AS, 
intitulado "LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD COMO DERECHO HUMAN0 DE 
LOS MEIVORES DE EDAD QUE ELABORAN JUEGOS PIRO-TECNICOS EN 
EL MUNlClPlO DE SAN JUAN SACA-TEPEQUEZ, DEPARTAIMENTO DE 
GUATEMALA. 

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para recomendar 
al (a la) estudiante, si asi lo estima conveniente la modificacion del bosquejo 
prelin-~inar de tenias y de Cas fuentes de consulta originalmente contempladas, 
asimismo, el titulo del punto de tesis propuesto. En el dictanien 
correspondiente debe hacer constar el contenido del Articulo 32 del Normativo 
para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y 
del Examen General Publico. 
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Su Despacho. 

Hoia -
F~rma_---Respetable licenciado Castillo Lutin: 

En cumplimiento a1 nombramiento de fecha catorce de marzo de dos mil once, 
emanado de ese despacho en mi calidad de REVISOR, he procedido a Revisar el 
trabajo del bachiller ELFRID HUMBERTO ELIASELIAS, intitulado "LA SEGURIDAD E 
INTEGRIDAD COMO DERECHO HUMAN0 DE LOS MENORES DE EDAD QUE 
ELABORAN JUEGOS PIROTECNICOS EN EL MUNlClPlO DE SAN JUAN 
SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA", despues de lo cual emito el 
siguiente dictamen: 

a) Contenido cientifico y t6cnico de la tesis: En mi opinion, el trabajo realizado por el 
bachiller Elias, esta basado en el marco legal existente en el pais, asi corno en normas 
internacionales, por lo que es importante tomar en consideracion todos 10s elementos 
derivados de la misma; se denota fortaleza en cuanto a las teorias desarrolladas, por lo 
que la investigacion bien podra servir como marco de referencia para otro tip0 de 
estudios que tengan como base determinar la seguridad e integridad como derecho 
humano de 10s menores de edad que elaboran juegos pirotecnicos. 

Vale la pena mencionar tambien, que la investigacion no se lirnita a cumplir unicamente 
con 10s presupuestos de presentacion y desarrollo, si no tambien a la sustentacion de 
teorias, analisis y aportes, tanto de orden legal como acad&mica, dandome cuenta en el 
momento de la revision que su contenido cientifico y tecnico es satisfactorio, ya que 
logra a traves de el, comprobar el supuesto en el que bas6 su investigacion. 

b) Enfoque metodologico: a1 momento de realizar la revision, he podido darme cuenta 
de la diversidad de metodos que fueron utilizados por el bachiller Elias; evidencio en 

mailto:elnojo-IS@hotmail.com


todo el capitulado la utilizacion del metodo Iogico deductivo, ya que a partir de 
situaciones conocidas logro descubrir otras que no eran tan evidentes; pude observar 
tambien algo de metodologia dialectics, debido a que el fenomeno estudiado, describe 
un constante cambio y desarrollo con el correr de 10s aiios; todo esto combinado con 
la medicion, ya que se consideraron cantidades y porcentajes en aspectos 
representativos del rnismo, las cuales sirvieron para realizar algunas inferencias, 
mismas que ayudan a sustentar el marco teorico de la investigacion. 

c) La redaccion: el bachiller demostro conocimiento y dominio de las normas de 
ortografia y redaccion; es evidente tambikn la emision de sus propios comentarios, 10s 
cuales indudablemente dejan de manifiesto el interes de comprobar 10s supuestos de la 
investigacion. 

d) Cuadros estadisticos: en esta ocasion, la informacion proporcionada es unicamente 
estimada es minima; sin embargo,de mucho valor ya que brinda informacion sustancial 
del fenomeno estudiado. 

e) Conclusiones y recomendaciones: en mi propia opinion, considero que las 
conclusiones y recomendaciones presentadas en el presente trabajo de tesis son muy 
relevantes y que de ser consideradas en algun momento por las instituciones 
responsables, seguramente que el fenomeno estudiado daria un giro bastante 
considerable. 

f) Contribucion cientifica: el tema "La seguridad e integridad como derecho humano 
de 10s menores de edad que elaboran juegos pirotecnicos en el municipio de San Juan 
Sacatepequez, en el departamento de Guatemala", hace un llamado a la conciencia 
social, asi como al Estado y sus organizaciones dependientes, a todas aquellas 
organizaciones no gubernamentales y a la comunidad internacional para que 
diagnostiquen sus acciones y provean y promuevan la divulgacion y la aplicacion de 10s 
derechos humanos de 10s menores de edad; tambikn pretende, a traves de un 
compendio de leyes relacionadas, hacer notar el vacio que las diversas instituciones 
manejan en lo relacionado con esta tematica, ademas de las muchas violaciones a 
dicha normativa y como ese actuar menoscaba la seguridad e integridad de 10s 
menores de edad, quienes por ignorancia de 10s padres o abusos premeditados de 
personas sin escrupulos, son sometidos a todo tipo de abuso y explotaci6n impidiendo 
que 10s mismos se desarrollen de manera integral, asunto que influye en el futuro de 
Guatemala. 

g) Bibliografia: considero que la utilizada en la elaboracion del presente trabajo es 
especifica, concreta y actualizada; no se bas6 estrictamente en el cuerpo legal nacional 
e internacional, sin0 que fue enriquecido con bibliografia, informes de entidades 
internacionales; asi como opiniones de personas involucradas en este tip0 de 
situaciones, lo cual proveyo a la investigacion un caracter muy formal. 

Por las razones mencionadas, considero que el trabajo de tesis del bachiller Elias Elias, 



cumple con todo lo establecido en el Articulo 32 del Norrnativo para la Elabora 
tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General P 
emito Dictamen Favorable, y recomiendo se continfie con el tramite establecido de 
confornridad con la ley. 

Atentamente, 
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el estudiante ELFRID HUMBERTO ELIAS EL~AS, titulado LA SEGURIDAD E 

INTEGRIDAD COMO DERECHO HUMAN0 DE LOS MENORES DE EDAD QUE 

ELABORAN JUEGOS PIROTECNICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. Articulos: 31, 33 y 34 del 

Normativo para la elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Juridicas 

y sociales de la Universidad de San Carlps de Guatemala 
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La legislacion guatemalteca establece que un niiio debe gozar de ciertas garantias, de 

una proteccion especial y dispondra de oportunidades y servicios que la ley y otros 

medios deben proporcionar, para que pueda desarrollarse fisica, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, asi como en condiciones de 

seguridad y dignidad; basado en ello me impulsa el tema sobre el derecho humano a la 

seguridad e integridad de 10s menores de edad que elaboran juegos pirotecnicos en el 

murlicipio de San Juan Sacatepequez del departamento de Guatemala, ya que es 

evidente que se encuentran desprotegidos ante tal situation; tomando en consideracion 

que un niiio debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y que deben 

propiciarse arrl bientes que brinden seguridad, mismos que vela ran por la integridad total 

de la niiiez. 

Considerando lo antes mencionado, la suposicion fundamental en la que bas0 mi 

investigacion queda planteada de la siguiente forma: La correcta aplicacion de la 

legislacibn, por parte del Estado de Guatemala, el acceso a la educacion y la 

sensibilizacion de la sociedad sobre la problematica laboral de 10s menores de edad 

que fabrican juegos pirotecnicos en el municipio de San Juan Sacatepequez, 

resguardan la seguridad e integridad de 10s mismos y garantizan el respeto a sus 

derechos, erradicando practicas de explotacion laboral de cualquier indole. La 

investigacion demostro que el derecho a la seguridad e integridad de 10s menores de 

edad, quienes la boran fa bricando juegos pirotecnicos no es respetada, siendo este un 

problema grave, debido no sblo a la extension del fendmeno sin0 porque afecta a uno 

de 10s sectores mhs vulnerables. 

Por la razon anterior, se planteo el siguiente objetivo general: ldentificar las causas y 10s 

efectos que provocan la violation del derecho humano a la seguridad e integridad de 

menores de edad que trabajan en la elaboracion de juegos pirot~cnicos, en relacion con 



la legislacion interna nacional y 10s tratados y convenios internacionales 

ratificados por Guatemala. La correcta aplicacion de la legislacion guatemalteca por 

parte del estado de Guatemala, el acceso a la educacion y la sensibilizacibn de la 

sociedad sobre la problematica laboral de menores de edad que elaboran juegos 

pirotecnicos en el municipio de San Juan Sacatepequez resguardan la seguridad e 

integridad de 10s mismos, garantizando el respeto a sus derechos, erradicando 

practicas de explotacion laboral de la nifiez g uatemalteca. 

El presente trabajo de investigacion esta conforrnado por cuatro capitulos, refiriendose 

el primer0 a la definicion de la seguridad e integridad como derecho humano de 10s 

menores de edad guatemaltecos; el segundo contempla el trabajo de 10s menores de 

edad y sus diferentes definiciones y concepciones; en el capitulo tres, situaci6n actual 

de la niiiez en Guatemala, en relacion con la seguridad, integridad y el trabajo infantil; 

finalizando con el cuarto capitulo que contiene el analisis de la situacion actual de 10s 

nilios que laboran en la industria pirotkcnica en el municipio de San Juan 

Sacatepeq uez. 

Se analizb la doctrina y la legislacion relacionada, haciendo uso de la tecnica 

bibliogrhfica y documental, deduciendo y sintetizando lo que a criterio fue de relevancia, 

a traves del metodo inductivo y deductivo. 

Es asi, como deb0 finalizar indicando que el respeto y la aplicacion de la normativa 

laboral nacional, tanto como de 10s tratados y convenios internacionales, firmados y 

ratificados por Guatemala, relacionados con las actividades laborales de 10s menores 

de edad, brindarian proteccion, seguridad e integridad a todos 10s nilios y niiias que se 

encuentran expuestos a esta actividad y se les permitiria un desarrollo social, fisico y 

emocional optimo; situacion que por el momento, esta lejos de ser una realidad. 

(ii) 



1 La seguridad e integridad como derecho humano de 10s menores de edad 

g uatemaltecos 

El derecho humano a la seguridad e integridad, de acuerdo con las palabras de Kofi 

Annan, anterior Secretario de las Naciones Unidas, es "la certeza en el goce de todos 

10s derechos humanos"; significando esto que 10s menores de edad no deberian 

sentirse preocupados en ningi~n sentido de la palabra, por que sus derechos Sean 

menoscabados y violados; pertenece, desde luego, a la persona inocente, cuya 

integridad y libertad no pueden vulnerarse por el Estado y quien debe tener la 

conciencia de que obrar correctamente no puede significar vulneracion de sus 

derechos, al respeto de su integridad fisica, siquica y moral; a ser tratado con el debido 

respeto a su dignidad; a no sufrir apremios fisicos o mentales ni a sufrir tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes; a que se investiguen y se sancionen las 

transgresiones a estos derechos; y a una justa reparacion. 

1.I.Seguridad 

Del latin securitas, lo que significa "fianza u obligaci6n de indemnidad a favor de 

alguien, ~egularmente en materia de interesesl1l. 

La palabra seguridad proviene del latin securitas, la cual deriva del adjetivo securus (de 

secura) que, en su sentido mas general, significa estar libre de cuidados. En sentido 

amplio, la palabra seguridad indica la situacibn de estar seguro frente a un peligro. "Es 

la certeza que tiene el individuo de que su situacibn juridica no sera modificada mas 

que por procedimientos regulares, establecidos previamente112; indicando con esto, que 

cualquier ciudadano, podra conducirse confiadamente en cuanto a que cuando lo 

l	http:buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO-BUS=3&LEMA=seguridad (14 de junio de 2011). 
lnstitutode investigaciones juridicas. Diccionario juridic0 mexicano. Pdg. 2885. 
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necesite, la ley se pondra a su favor, salvandolo de las dificultades a las que po 

verse expuesto; caso contrario, si el individuo ha infringido la ley. 

Juridicamente hablando: "cualidad del ordenamiento juridico, que implica la certeza de 

sus normas y por consiguiente, la previsibilidad de su aplicacionq; en otras palabras, 

indica el grado de confianza que genera la ley y su correcta aplicacion. 

Consiste en "la confianza que tiene el ciudadano, en Lln Estado de Derecho, al 

ordenamiento Juridico, es decir, al conjunto de leyes que garantizan la seguridad y el 

orden juridicon4, es decir, la creencia que tiene la poblacion, en cuanto a que las leyes 

del pais seran aplicadas correctamente y de forma oportuna, en diferentes 

circunstancias. 

Tambien se traduce en la confianza que genera la aplicacion de 10s mecanismos que 

aseguran el funcionan.~iento de la justicia imperante en un Estado national, provincial, 

municipal, etc., y ademas, "preve posibles fallas o vinc~~lacion de ias normas legales 

vigentesn5. 

En otras palabras, seguridad, implica un contexto lleno de confianza, certidumbre, 

tranquilidad; aquel ambiente que permite y promueve el maxim0 desarrollo de todas las 

habilidades de un niRo o niiia, a traves de las cuales podra convertirse en un ser 

humano util en su sen0 familiar, la comunidad y la sociedad en general. Un ente libre de 

reservas, sin fronteras en cuanto a la realization de sus mas caras aspiraciones. 

En el contexto de esta investigacion, el termino seguridad se traduce a proteccion, o en 

todo caso al derecho de ser protegido por todas las esferas humanas. 

http:llbu~c0n.rae.draeISwltConsultaTIPOBUS=3&LE=seguridad.(14 de junio de 2011). 

Fundaci6n Tomes Moro. Diccionario juridico. Espasa Calpe. Pag. 906. 

Valleta, Maria Laura. Diccionario juridico. Phg. 633 
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1.2. lntegridad 

Para efectos de la investigacion, se toma el concept0 integridad y se relaciona con la 

persona, en el sentido de bienestar fisico, cognitivo, psicologico, social y moral, ya que 

se tratara la obligacion que cualquier sociedad tiene de salvaguardar este aspecto, en 

la vida de 10s infantes. 

lntegridad debe considerarse como el bienestar total de la persona; por ejemplo, 

dependiendo de la edad, el ser humano debe mostrar habilidades y caracteristicas 

propias de cada una de las etapas de desarrollo; &stas caracteristicas deben surgir ylo 

permanecer en ella de forma natural, no deben ser violentadas ni mucho menos 

impuestas u obligadas. 

1.3. Menor de edad 

Algunas concepciones sobre este termino se mencionan a continuacion: 

Seglln El Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia (UNICEF), "10s menores de 

edad son sujetos plenos de derechos, en la perspectiva del derecho irrenunciable a ser 

niiio, considerando que niiio o niiia es toda persona que no ha alcanzado la mayoria de 

edad, o sea menor de 18 a i i ~ s " ~ .  

Para la Organizacion lnternacional de Trabajo (OIT) son 10s sujetos plenos de derechos; 

es decir, "que por el simple hecho de ser niiio esta amparado por una serie de 

privilegios que le asistenV7. 

En la Convencion sobre 10s derechos del nifio: se cita que "se entiende por niiio a todo 

ser humano menor de 18 aiios de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

www.unicef.orglsapnish (5 de septiembre de 2011). 

www.ilo.org1spanish (5 de septiembre de 2011). 




I 
aplicable haya alcanzado antes la mayoria de edad ...'I8; sin embargo, en el pais, unk 

-.pe:,J,49/persona no adquiere obligaciones civiles hasta haber cumplido 18 aiios; por lo tanto, -,, 
....i 

hasta no llegar a la edad seiialada, continlja siendo considerado como un menor de 

edad. 

De acuerdo con lo estipulado en el Codigo de la niiiez y la Juventud, consignado en el 

Decreto No. 78-1996, mismo que fue derogado en 2003 por el Congreso de la 

Republics, se consideran menores, a quienes no hubieren cumplido 18 aiios de edad; 

sin embargo, con la Ley de Proteccion integral de la niiiez y la adolescencia", se 

establece que: "Para 10s efectos de esta ley se considera niiio o niiia a toda persona 

desde su concepcion hasta que cumple- doce aiios de edad, y joven a toda aquella 

desde 10s doce hasta que cumple dieciocho aiios de edad"; quedando sobreentendido, 

que en ambos casos, siguen siendo considerados como menores de edad. 

1.4. Derechos humanos individuales de la niiiez y la adolescencia en Guatemala 

La legislacion guatemalteca (en lo pertinente a la niiiez y juventud) vigente, viene a 

convertirse en instrumentos juridicos de promocion social cuyo objetivo es lograr el 

desarrollo integral y sostenible dentro de un marco democratic0 y de estricto respeto a 

10s derechos humanos. 

Los derechos decretados son 10s siguientes: derecho a la vida, a la igualdad, a la 

integridad personal, a la libertad, a la identidad, a ser respetado, a la dignidad, a la 

peticion, a la familia y a la adopcibn, a un nivel de vida adecuado y a la salud, a la 

educacion, cultura, deporte y recreacion, a la proteccion de la niiiez y la adolescencia 

con discapacidad, a la proteccion contra el trafico ilegal, sustraccion, secuestro, venta y 

trata de niiios, niiias y adolescentes, a la proteccion contra la explotacion econbmica, a 

la proteccion por el maltrato, a la proteccion por el uso ilicito de sustancias que 



produzcan dependencia, a la proteccion contra el maltrato, a la proteccion 

explotacion y abusos sexuales, a la proteccion por conflict0 armado y contra toda 

informacion y material perjudicial para el bienestar integral de la niiiez y la juventud. De 

acuerdo con estadisticas nacionales y del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, se estima que mas de la mitad de la poblacion guatemalteca es menor de 18 

aiios y que aproximadamente "el 64% de la niiiez vive en la pobrezang ... Las 

estadisticas nacionales tienden a indicar que "10s niiios menores de cinco aiios sufren 

10s mas altos niveles; de hecho, el 61.7% de 10s mismos vive en condiciones de 

pobreza extrema y el 41% padecen algljn rlivel de desnutricion, lo cual equivale a 

756.000 niiios y nifias en esa si tua~ion"~~. De acuerdo con lo anterior, la situacion de 10s 

menores de edad, en Guatemala, es bastante precaria; de ahi la importancia de la 

promoci6n de 10s derechos del niiio, para el logro de la disminuci6n de esas cantidades. 

"La mortalidad infantil con un indice de 89, por cada 100 mil niiios y niiias nacidos 

vivos, es alarmantemente. El absentismo escolar infantil es elevado, la repeticion 

escolar refleja problemas en el sistema educativo (12.8%), y el abandon0 escolar es del 

7% en la primaria; este ultimo a causa de la migracion por estacion, el trabajo infantil, 

las responsabilidades domesticas y 10s e~colares"~~. se rnencionbcostos Como 

anteriormente, que mas de la mitad de la poblacion guatemalteca es menor de 18 aiios 

de edad y la mayoria de 10s niiios y niiias pertenece a alguno de 10s pueblos indigenas; 

las condiciones en las cuales se desarrollan se ven agravada, porque estos niAos y 

niiias viven en su mayoria en hogares pobres y en areas rurales, y sufren altos niveles 

de discriminacion y margination social; sin tomar en cuenta que ios mismos trabajan en 

el desarrollo de las actividades economicas de cualquier naturaleza para contribuir al 

sustento cie su iamilia. Segun ei iniorme: Guatemala trabajo Infantii en ios basureros: 

Una evaluacion rapida, de la OIT "Dicha necesidad ha hecho aue se perciba el trabajo 

iniantii come normal, y ei resto de ia socisdad parece verio con la rnisrna naturalidad 

9. Banco Mundial. Estudio realizado sobre la pobreza en Guatemala. Pag. 10. .* 
lU www.s~ep ian .go~.gu i~ !e ip r~d~~ i~s ien~~v i ! ten~~nu.hrn(8de rnayo de 20 i i j 
l1PNUD.Guatemala: hacia un estado parael desarrollo humano. Pgg. 169. 



que las familias afectadasn. Eso es precisamente lo que sucede, 10s niveles de p  o b w 

son tales que el que un menor de edad tenga que trabajar, no es una opcion, sin0 mas 

bien se ha convertido en obligation. 

Por otra parte, las deficiencias en la administracion de justicia y la discrecionalidad de 

10s jueces, llevan a que no se garantice la debida investigaci611, el enjuiciamiento y el 

castigo necesarios de 10s responsables de violaciones a 10s derechos de la niiiez. La 

impunidad implica que la infancia, en general, sea aljn mas vulnerable al 

abuso. Resulta urgente adoptar medidas de proteccion basadas en la doctrina de la 

protecci6n integral para salvaguardar 10s derechos de 10s nifios y niiias sometidos al 

sistema judicial por razones de abandono, abuso o delincuencia. 

En el marco internacional de 10s derechos humanos se mencionan diversas 

disposiciones encaminadas a proteger 10s derechos de la niiiez; estas normas otorgan 

una posicion de prioridad a 10s mismos, a la luz de la cual 10s Estados deben legislar e 

implementar sus politicas publicas. 

La Convencion de 10s Derechos del Nifio, como se vera en el proximo t6pico a tratar, 

implica un cambio sustancial en materia de infancia; "indica la necesidad de sustitucion 

de la doctrina regular por aquella que se encamina a una proteccion integral. Ello 

implica pasar de una conception de 10s menores como objeto de tutela y represion, a 

considerarlos nifios, nifias y adolescentes, sujetos de pleno derechoni2. 

En la Convencion de 10s Derechos del Niiio, se establece dos ambitos de proteccion: a) 

el de 10s derechos de 10s r~ifios y niiias en general y b) el de 10s nifios y niiias que han 

cometido un delito. En este ultimo, 10s nifios y niiias no solo deben recibir las mismas 

garantias que 10s adultos, sin0 ademas una proteccion especial. El Estado, incluido el 

poder judicial, tiene la obligacidn de aplicar 10s tratados internacionales en esta materia. 

l2	Beloff, Mary Ana. La aplicacibn directa de la Convencit5n lnternacional sobre Derechos el NiPio en 
el hmbio interno. Pag. 7 



1.5. Aspectos legales relacionados con 10s derechos de 10s rnenores de edad 

El Estado de Guatemala, a traves de sus dependencias y entidades vinculadas a la 

atencion de 10s menores de edad, deben ejercer las facultades que les confieran 10s 

ordenamientos lega,les aplicables, a,demas de todo aquello que beneficie el interes 

superior del menor, invocando el mismo ante cualquier autoridad. 

Cuando se suscita un conflict0 respecto de 10s derechos 10s menores de edad, es 

precis0 recurrir a las normas preestablecidas en todo el cuerpo legal guatemalteco, con 

el fin de resolver favorablemente en funcion de 10s mismos; de aqui la necesidad 

existente de actualizar, formular, revisar, ylo reformar, todo el material existente en 

materia de menores de edad. 

Es obligacion fundamental de 10s organos del Estado promover que, en el marco legal 

de facultades, se disefien y ejecuten las politicas publicas, asi como que se asignen 10s 

recursos necesarios a las instituciones encargadas de proteger 10s derechos de 10s 

menores de edad. 

1.5.1. La Convencion de 10s Derechos del Niiio 

La convencion de 10s derechos del niiio, es un tratado de las Naciones Unidas y la 

primera ley internacional sobre 10s derechos del niiio y la niiia, juridicamente vinculante; 

esto significa que su cumplimiento es obligatorio para 10s Estados que la han ratificado. 

Reune derechos civiles, politicos, economicos, sociales y culturales, reflejando las 

diferentes situaciones en las que se pueden encontrar 10s nifios, nifias y jovenes de 

todo el mundo. Aun cuando numerosos paises poseen leyes que protegen a la infancia, 

muchos no las cumplen. Para 10s niiios, niiias y jovenes, y en especial para 10s grupos 

excluidos o minoritarios, esto significa a menudo vivir en situaciones de pobreza, sin 

hogar, sin proteccidn juridica, sin acceso a la educacion, en situaciones de abandono, 

afectados, en muchas ocasiones, por enfermedades prevenibles, etc. 



es un mecanismo juridic0 que complernenta y aiiade provisiones al tratado; se utiliza 

para profundizar sobre asuntos que aparecen en el tratado original, abordar una 

preocupacion nueva o aiiadir un procedimiento para la aplicacion y puesta en marcha 

del tratado. Define 10s derechos humanos basicos que disfrutan 10s niiios y niiias en 

todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la proteccion contra 

influencias peligrosas, 10s malos tratos y la explotacion; y a la plena participacion en la 

vida familiar, c~.iltural y social. 

Los cuatro principios fundamentales de la convencion son: la no discriminacion; la 

dedicacion al interes superior del niiio; el derecho a la vida, la supervivencia y 

desarrollo; y el respeto por 10s puntos de vista del niiio. Todos 10s derechos que se 

definen en la convencion son inherentes a la digr~idad humana y el desarrollo 

armonioso de todos 10s ninos y niiias. La convencion protege 10s derechos de la niiiez 

al estipular pautas en materia de atencion de la salud, la educacion y la prestacion de 

servicios juridicos, civiles y sociales. 

1.5.2. La Constitucion Politica de la Repirblica de Guatemala 

En el Articulo 51, establece en cuanto a seguridad e integridad, lo siguiente: "El Estado 

protegera la salud fisica, mental y moral de 10s menores de edad ...()...les garantizara su 

derecho a la alimentacion, salud, educacion, seguridad y prevision social". Esto significa 

que una de las responsabilidades inherentes del Estado consiste en asegurarse de 

crear todos 10s mecanismos necesarios para brindar a la niflez guatemalteca un medio 

seguro y protegido, que incluya educacion, servicios de salud, identidad personal y una 

legislaci6n que proteja todos sus derechos y el respeto a 10s mismos. Es un mandato 

constitucional, por lo tanto, no debiera restarsele irnportancia. 

La Corte de Constitucionalidad, seglin el expediente 3407-2008, sentencia 29/01/2009, 

ha indicado que "en este sentido, la condicion de vulnerabilidad de 10s menores de 



edad, obliga a 10s organos jurisdiccionales a atender 10s derechos inherentes de ese 

estado, por lo que deben promover el desarrollo integral de la niiiez y la adolescencia, 

especialmente en lo relacionado con la dignidad, libertad, igualdad y proteccibn social". 

En el Articulo 71, queda establecida la obligacion del Estado, de proporcionar y facilitar 

la educacion a sus habitantes. La Constitucion Politica de la Repliblica de Guatemala, 

trata la educacibn, dentro del context0 de 10s derechos sociales, orientados al bien 

comun; considerando, especialmente la relacion estrecha que esta guarda con la 

erradicacion de la pobreza y el desarrollo humano. Es la herramienta perfecta para la 

proyeccion social de un menor de edad, ya que implica una condicion de bienestar 

personal y social, provocando en el futuro, prosperidad material, intelectual y emocional. 

En el Articulo 73, se preceptua que: "Los habitantes tienen el derecho y la obligacion 

de recibir la educacion inicial, preprimaria, primaria y basica, dentro de 10s limites de 

edad que fije la ley". Es claro que la ley indica el derecho de recibir educacion, per0 

tambien enfatiza en cuanto a que es una obligacion recibirla; por lo tanto, en mi opinion, 

consider0 que deberia existir mecanismos que obliguen a 10s padres de familia a 

inscribir a sus hijos en la escuela, asi como velar por su asistencia regular. La 

educacion es un derecho prioritario y de desarrollo progresivo, que debe ser respetado 

y promovido sin excepciones. 

En cuanto a asuntos relacionados con la salud y la integridad, el Articulo 93 indica "el 

goce de la salud como un derecho fundamental del ser humano, sin discriminacibn 

alguna". Este es un derecho que surge del derecho a la vida; por lo tanto, se considera 

fundamental y elemental; cabe mencionar tambien, que la atencibn m6dica oportuna y 

eficaz es un derecho por la sola condicion de ser humano. La Constitucion reconoce el 

derecho a la salud y a la proteccion a la salud, para que todos 10s seres humanos 

puedan disfrutar de un equilibrio biolbgico y social que se constituye en un estado de 

bienestar personal, llegando a ser unos de 10s objetivos el poder mejorar y prolongar la 



calidad de vida de todos 10s sectores sociales, especialmente de las 

menos protegidas. 

En el Articulo 45 se establece que: "si hubiere quien vulnerare 10s derechos humanos, 

sera sometido a juicio publico, y puede realizarse por medio de simple denuncia, sin 

caucion ni formalidad alguna. El pueblo puede ejercer resistencia para proteger y 

defender 10s derechos humanos contemplados en esta ley", refiriendose a la 

Constitucion Politica de la Republics. De acuerdo con esto, la poblacion en general esta 

sujeta al mandato de velar por la creacion y permanencia de una atmbsfera de 

seguridad y proteccion hacia esa parte vulnerable de todas la comunidades de nuestro 

pais. 

La existencia de un marco legislative adecuado disefiado para salvaguardar a la 

infancia del maltrato, asi como su implantaci6n y aplicacion, son elementos esenciales 

para la creacibn de un entorno de proteccion. Esta es la razon por la cual las 

autoridades correspondientes se han preocupado en 10s llltimos afios, de proveer 

instrumentos legales que coadyuvan a la proteccion de 10s menores de edad, 

entiendase nifios, nitias y adolescentes; sin que esto represente una mejora evidente 

de las condiciones de la nifiez en el pais. 

Un entorno de proteccibn implica una vida de seguridad, integridad y dignidad, lo cual 

es posible si se garantiza legalmente que 10s menores de edad reciban educacion 

format por parte del estado, que se castiguen a aquellos que 10s explotan de diferentes 

formas, que 10s gobiernos ratifiquen y cumplan 10s convenios concertados para 

protegerlos, que las comunidades esten informadas de 10s riesgos que comunmente 10s 

acechan, que la sociedad civil se involucre y aborde tematicas, que con el paso del 

tiempo han sido consideradas prohibidas, y que se implanten sistemas de control que 

permitan detectar 10s posibles casos de explotacibn infantil. 
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La infancia no estara libre de la explotacion hasta que todos 10s estratos de la 

desde la familia hasta la con~urridad internacional, participen activamente. Al faltar 

cualquiera de estas, aumenta su vulnerabilidad a la explotacion, el maltrato y la 

violencia. 

Para comprender en que consiste la creacion de un entorno seguro es fundamental 

admitir que el tema de la proteccion de la infancia se ha vuelto un asunto de primacia 

para instituciones internacionales, por esta misma razon la mayoria de paises se han 

adherido a 10s acuerdos internacionales relacionados con esta materia. Los niiios, niiias 

y adolescentes, como parte de la sociedad en la que viven, deben disponer de la 

libertad de crecer en un ambiente saludable, pacific0 y digno; asi como participar 

activamente en el desarrollo y en las decisiones de su comunidad. Todos 10s niiios y 

niiias, sin excepcion alguna, tienen 10s mismos derechos; les corresponde estar 

inforrnados, ser escuchados y participar cada vez mas en el ejercicio de 10s mismos. 

1.5.3. Ley de Proteccion Integral de la Niiiez y la Adolescencia 

El Articulo 80 de esta ley establece que: "la proteccion de 10s niiios debe realizarse en 

el ambito social, economico y juridicon; por lo tanto, garantizar el cumplimiento efectivo 

de 10s derechos humanos de la niiiez y adolescencia, es una responsabilidad 

fundamental del Estado de Guatemala. 

Las politicas de proteccion integral para la niAez y adolescencia contempladas en la Ley 

de Proteccion Integral de la NiAez y Adolescencia, son "un conjunto de acciones 

formuladas por la Comision Nacional y las Comisiones Municipales de la Niiiez y la 

Adolescencia, respectivamente, para garantizar a 10s niiios, niiias y adolescentes el 

pleno goce de sus derechos y libertades"; el cometido de las pollticas esta dirigido a 

construir las condiciones necesarias para que la presente y futuras generaciones de 

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



proteccion; asi como del desarrollo social, fortalecimiento y proteccidn a sus familias. 

Estas politicas urtifcan las priol-idades y enfoques de las instituciones del Estado para 

hacer efectivos 10s derechos de 10s nifios, niiias y adolescentes, promueve una mayor 

coordinacion, articulacion, coherencia e integralidad en las acciones emprendidas por 

las instituciones gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y la 

cooperacion internacional. 

El Estado de Guatemala diseiid un Plan de Accion Nacional de la Niiiez y Adolescencia 

para dar seguimiento a estas politicas, de aqui en adelante Politica Publica de 

Proteccion Integral de la Niiiez y Adolescencia, el cual incluye acciones estrategicas 

vinculantes, es decir, que implica obligacion en el cumplimiento con otras politicas 

publicas formuladas, como lo son: la Politica Nacional de Promocion y Desarrollo de las 

Mujeres Guatemaltecas y su Plan de Equidad de Oportunidades, 2001-2006; la 

Estrategia de Reduccidn de la Pobreza, 2001; la Politica de Desarrollo Social y 

Poblacion, 2002; el Plan Nacional de Atencion Integral a 10s y las Adolescentes; el Plan 

Nacional para la Erradicacion del Trabajo lnfar~til y Proteccion de la Adolescencia 

Trabajadora; el Plan nacional contra la explotacion sexual comercial de la niiiez y 

adolescencia y el Plan nacional de proteccion de la niiiez de la calle. 

La Politica Pliblica de Proteccidn Integral de la Niilez y Adolescencia, se sustenta en el 

marco juridic0 nacional e internacional vigente y en la voluntad politica expresada por el 

Estado de Guatemala al suscribir compromisos y formular politicas en materia de 

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

La Constitucidn Politica de la Republica de Guatemala, busca el logro del bien comun, 

la justicia social y la vigencia de 10s derechos humanos; la Convencion de 10s Derechos 

del Niiio, reconoce que la nifiez y adolescencia es sujeto de derechos civiles, politicos, 

economicos, sociales y culturales; 10s Acuerdos de Paz, establecen comproniisos para 

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



conflicto armado interno; la Ley de Integral Niiiez 

establece el marco juridic0 nacional para la proteccion integral de 10s derechos 

humanos de 10s niiios, niiias y adolescentes. 

Los resultados de este plan, pueden evaluarse por medio de nueva legislacion que ha 

surgido mediante la evaluacion de la poblacion en cuestion, entre las que se pueden 

mencionar: La Ley de Proteccion integral de la Niiiez y Adolescencia, la cual es una 

normativa que reglamenta en una ley ordinaria el contenido de la Convencion de 10s 

Derechos del Niiio; tambien hace una separacion entre 10s procedimientos judiciales 

para la niiiez y adolescentes en conflicto con la ley penal. 

Se cuenta tambien con quince juzgados de jurisdiccion privativa especializada en la 

niiiez y adolescencia; existen tambien 350 juzgados de paz en todos 10s municipios del 

pais. 

Otra de las leyes que surgen a traves de este plan es la Ley de Adopciones, aprobada 

en 2007, misma que regula 10s procedimientos judiciaies y administrativos, creando el 

Consejo Nacional de Adopciones. 

Las reformas al Codigo Penal, en lo referente a la trata de personas, Articulo 194, 

estableci6ndose la defnicion del delito y estableciendo la pena, incluyendo las faltas 

que se cometen en contra de una persona menor de edad. Se establecio tambien la 

edad para terminacion de la education obligatoria y la edad minima para trabajar. 

La Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth, tambien es parte del resultado de este plan, 

pues ha obligado al estado a crear instancias que respondan con prontitud ante 

violaciones perpetuadas contra la niiiez y adolescencia. 

Se han creado instituciones como: La Defensoria de 10s Derechos de la Niiiez, Juntas 

Municipales de Proteccion a la Niiiez y Adolescencia, La Procuraduria de la Niiiez y la 



Adolescencia; en el Ministerio Pitblico se cre6 la Unidad de la Niiiez y Adolescencia 

Victima y una Agencia de Trata de Personas; La Fiscalia de Menores creada en 2004; 

la Unidad de Menores del lnstituto de Defensa Pliblica Penal, en el lnstituto de Defensa 

Pliblica penal, asi como la Unidad Especializada de la Niiiez y la Adolescencia de la 

Policia Nacional Civil. 

Otros avances relacionados con el mencionado plan, son 10s relacionados con la 

ampliacion de cobertura que el Ministerio de Educacion ha promovido, asi como la 

implernentacion de la reforma educativa y la reduccion del analfabetismo. 

La Ley de Proteccion Integral de la Niiiez y Adolescencia indica en el Articulo 82, que 

las politicas de proteccion integral son las siguientes: 

- Politicas sociales basicas: garantizan a todos 10s niiios, niiias y adolescentes el 

pleno goce de sus derechos. 

- Politicas de asistencia social: garantizan a 10s nifios, niiias y adolescentes en 

situaciones de extrema pobreza o en estado de emergencia, el derecho a un r~ivel de 

vida adecuado, a traves de programas de apoyo y asistencia a la familia. 

- Politicas de proteccion especial: garantizan a 10s niiios, r~iiias y adolescentes 

amenazados o violados en sus derechos su recuperacion fisica, psicologica y moral. 

- Politicas de garantias: garantizan a 10s niiios, niiias y adolescentes sujetos a 

procedimientos judiciales o administrativos, las garantias procesales minimas. 

Puede mencionarse tambitjn todos 10s programas relacionados con la creacion, 

ampliacion y fortalecimiento de 10s programas de apoyo a la familia; ampliaci6n de la 

cobertura en salud y creacion de servicios especializados de salud para la niiiez y 

adolescencia; control en el cumplimiento de las normas de fortificacion de alimentos 



intersectorial en la atencion de la segui-idad alimentaria y nutricional; creacidn de 

infraestructura y de programas deportivos, recreativos y culturales; desarrollo de 

programas para educar y sensibilizar sobre la realidad de la ninez y la adolescencia y 

sus derechos; creacion y fortalecimiento del sistema de protecci6n especial para la 

niiiez y adolescencia en situacion de vulnerabilidad; priorizaci6n de la niiiez y la 

adolescencia en la asignacion presupuestaria; creacion y fortalecimiento de las 

estructuras locales y municipales para la definicion de politicas pcblicas; 

intersectorialidad para la implementacion de las acciones contenidas en este Plan; 

readecuacion institucional; participacion social y participacion de la nitiez y 

adolescencia; con estas acciones, el Estado de Guatemala, gobierno y sociedad civil, 

intentan hacer de Guatemala una sociedad que piensa y actua en funcion del bienestar 

de su nitiez y adolescencia; para ello se hace necesario colocarlos y a sus derechos, en 

el centro de la planificacibn y de la inversion social; diseiiar e implementar acciones 

estrat6gicas que permitan dentro del periodo de ejecucidn de esta politica publica y el 

plan de accidn, sumar, coordinar y enfocar 10s mayores esfuerzos y recursos que 

permitan superar el hambre, la desnutricion y mortalidad infantil; la explotacion 

economica; el maltrato, abuso y violencia intrafamiliar; la discriminacidn de las niAas y 

de la niAez indigena; la baja calidad y cobertura de la educacidn y de 10s servicios de 

salud. 

De acuerdo con lo anterior, puede notarse que el camino por recorrer es arduo; sin 

embargo, la jornada ya ha comenzado y corresponde a todos 10s guatemaltecos como 

entes responsables, contribuir para el logro de estos objetivos. 

1.5.4. Cbdigo Civil 

De acuerdo con esta ley, en el Articulo 8, se indica que: "una persona adquiere 

responsabilidades civiles hasta que ha cumplido dieciocho aAos; y que 10s que han 

c~~rnplidocatorce, son capaces para realizar Linicamente algunos actos deterrninados 



por la ley". Significando esto que todos 10s menores de edad que no Sean de 14 

son considerados entes sin responsabilidades sociales; personas que necesitan de 

protecci6n o que se actue sobre ellos para brindarles seguridad. 

En lo relacionado a la patria potestad, este Codigo indica en el Articulo 253 lo siguiente: 

"el padre y la madre estan obligados a cuidar y sustentar a sus hijos ...()... educarlos y 

corregirlos ...()... y seran responsables conforme a las leyes penales si 10s abandonan 

moral o materialmente y dejan de curr~plir 10s deberes inherentes a la patria potestadJ1; 

tambien indica en el Articulo 256, que en caso de existir algin tipo de pugna entre 10s 

padres, las autoridades judiciales respectivas deberan resolver de acuerdo con lo que 

mas convenga al bienestar del menor. Esta normativa obedece a la necesidad que 

cualquier menor de edad posee de recibir cuidados primarios y basicos dentro del sen0 

familiar, bajo una atmosfera de respeto por parte de 10s miembros de su familia. 

En lo relacionado con el derecho de tener una familia y un lugar fisico para vivir, el 

Articulo 260, indica lo siguiente: "Los hijos menores de edad deben vivir con sus padres 

o con el padre o madre que 10s tenga a su cargo..."; significando esto, que 10s padres 

de familia son 10s responsables primarios de su cuidado; sin embargo, el Articulo 262 

establece que cuando la conducta de los, o de alguno de 10s padres sea perjudicial al 

hijo y se demande la suspension o perdida de la patria potestad; un juez competente 

puede disponer que el menor salga de la casa de 10s padres y quede al cuidado de otro 

pariente o alguna institucion publica, todo con el fin de salvaguardar su integridad y 

brindarle seguridad. 

Este codigo tambien establece el derecho de 10s menores de edad de recibir: sustento, 

techo, vestido, asistencia medica y educaci6n e instruccion. Debe tenerse claro, que el 

derecho superior de ser menor de edad, implica la obligacion por parte de otros, de 

brindar todo lo necesario para que 10s menores de edad tengan un desarrollo fisico, 

mental, social y emocional integral. Queda establecida en la legislacion guatemalteca la 



supremacia de 10s derechos de 10s menores de &ad; por lo tanto, la poblackin e u 

general deberia estar anhelosamente empeilada en cumplir tales disposiciones. 

1.5.5. Ley deAdopciortes 

El Congreso de la Reptiblica de Guatemala, consideran& que la familia es la base 

fundamental de la sociedad, por lo tanto su conservacion es fundamental para el 

crecimiento integral y desarrollo del nifio, emite la Ley de Adopciones, Decreto 

Legislativo Numero 77-2007, el cual contempla la adopcibn como institucion de interes 

nacional y sus procedimientos judicial y administrative, con el fin de cumpHr con la 

obligation que al Estado le es otorgada de "proteger y tutelar a 10s nifios y, niilas y 

adolescentes en proceso de adopcion para garantizar el pleno goce de sus derechos y 

especialmente para evitar la sustraccion, venta y trhfico, asi como cualquier forma de 

explotacion o abusd'; queda sobreentendido que la explotacion a la que se refiere, es 

de cualquier naturaleza, incluyendo la de tip0 econbmico. 

De acuerdo con el Articulo 4 de esta ley, el interes superior del nifio, es el principio que 

persigue asegurar la proteccibn y desarrollo del niiio, ya sea en el seno de la familia 

biobgica o en caso de no ser posible, en otro medio familiar permanente. 

Considerando que la adopcion es una institucion social de proteccion, la Ley de 

Adopciones prescribe una serie de prohibiciones entre las que se puede mencionar: 

"obtencion de beneficios indebidos; en la mayoria de 10s casos, 10s padres biologicos no 

deciden quien adoptara a su hijo; 10s padres adoptivos no pueden disponer de brganos 

y tejidos para fines ilicitos; consentimiento de adopcion de 10s padres biologicos antes 

del nacimiento y que tal consentimiento sea otorgado antes de las seis semanas de 

nacido el nifio"; todo esto con el fin de preservar los derechos inherentes a ser niiio, 

niAa o adolescente, especialmente aquellos relacionados con el derecho a la vida y 10s 

relacionados con cualquier tipo de abuso. 
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1.5.6. Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth 

Tomando en cuenta que 10s nifios, niiias y adolescentes tienen derecho a la proteccion 

contra el secuestro, trafico, venta y trata y que el sistema de legislacion nacional no 

contaba con una regulacibn al respecto, El Congreso de la Republica de Guatemala, 

decidio decretar una ley que respondiera a un sistema de coordinacion operativa de 

acciones inmediatas que aseguraran su localization y resguardo; para tal efecto se 

consider6 el interes superior del niiio, haciendo enfasis en la celeridad de las acciones 

blisqueda para asegurar su integridad. 

Esta ley fue publicada en el diario oficial el dia 13 de septiembre de 2010, con el 

Norr~bre de Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth, Decreto Numero 28-2010, del 

Congreso de la Republica de Guatemala. 

1.5.7. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar 

El Congreso de la RepQblica, considerando que el problema de la violencia intrafamiliar 

es un problema de indole social, debido a las relaciones desiguales existentes entre 

hombre y mujeres, y especialmente de 10s grupos mas vulnerables como la nifiez y la 

adolescencia, decide tomar medidas legislativas con el fin de disminuir y en el futuro 

poner fin a la violencia intrafamiliar, que tanto daiio causa a la sociedad guatemalteca. 

La ley tipifica la violencia como "cualquier accion u omision que de manera directa o 

indirecta causare daiio o sufrimiento fisico, sexual, psicologico o patrimonial, tanto en el 

ambito publico como en el privado, a persona o integrante del grupo familiar, por parte 

de parientes, convivientes o exconvivientes, conyuge o exconyuge o con quien se haya 

procreado hijos o hijas", esto de acuerdo con el Articulo 1 de esta ley. 

En mi opirrion la intencionalidad del Estado Guatemalteco, redunda en la proteccion y el 

amparo de todos aquellos grupos que se muestran con mayor grado de vulnerabilidad; 



tomando en cuenta que su desarrollo fisico, social y emotional en condiciones de 

normalidad, afectan a toda la sociedad; per0 especialmente, porque como seres 

humanos somos sujetos de derechos, mismos que deben ser promovidos y defendidos 

por el mismo Estado. 

1.5.8. Codigo Penal 

En el Libro Segundo parte especial, titulo I,Capitulos Iy II, esta ley tipifica, entre otros, 

10s delitos contra la vida y la integridad de las personas, especificando las sanciones 

respectivas para todos aquellos que atenten contra la vida e integridad fisica de 10s 

seres humanos, en este pais; al mismo tiempo, en el Capitulo V, regula el 

incumplimiento de deberes y especifica en 10s Articulos 242 y 244, las sanciones 

correspondientes relacionadas especificamente con aquellas personas que se niegan a 

brindar cuidados y educacion a sus descendientes o a personas que tengan bajo su 

cuidado o guarda, de mod0 que se encuentran en abandon0 moral o material; 

sanciones que implican de seis meses a dos atios de prision. 

1.6. 	 Organizaciones internacionales en pro de la seguridad e integridad de la 

niiiez 

En el curr~plimiento de las leyes fundairlentales y en defensa de 10s derechos de 10s 

menores de edad, existen instituciones internacionales cuya labor representa un papel 

importante en la tematica presentada en esta investigation y que es imprescindible 

conocer, debido al impact0 mundial que ejercen en rr~ateria de la protection de 10s 

derechos de 10s rrlenores de edad. 

1.6.1. El Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia UNICEF 

Es la agencia de Naciones Unidas que trabaja por la nitiez. A lo largo de unos 50 ailos, 

su objetivo ha sido promover y proteger 10s derechos y necesidades de 10s nitios, nitias 



y adolescentes de todo el mundo; ayudar a satisfacer sus necesidades basicas 

aumentar o crear oportunidades, para que alcancen plenamente su desarrollo. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia efectua su labor en concordancia con 

la Convencion sobre los Derechos de la Niiiez, instrumento legal y universal que 

establece 10s compromisos y obligaciones de 10s gobiernos y familias, para proteger y 

garantizar el cumplimiento de todo lo establecido en ella. 

De acuerdo con esta entidad, el que un niiio o niiia luzca fuerte y sano, no implica 

necesariamente que no sea objeto de maltrato; por lo tanto, si este es el caso, no se le 

considerara sano y necesitara proteccion; otro ejemplo, una niAa que padezca abusos 

sexuales en casa, aunque asista a la escuela seguramente no aprendera. Crear un 

entorno seguro se convierte en un elemento primordial de la estrategia para proteger a 

la infancia"13. 

Un entorno de proteccion es aquel en el que todos cumplen con la responsabilidad que 

les compete con el €in de garantizar la seguridad de la infancia frente al abuso y la 

explotacion. 

Otra de las especiales preocupaciones es la de garantizar que se proteja de manera 

especial a 10s niiios mas desfavorecidos, como por ejemplo: victimas de guerra, 

desastres, extrema pobreza, todas las formas de violencia y explotacion, asi como 10s 

niiios y niiias con discapacidades; mantiene un constante recordatorio en cuanto a que 

la supervivencia y la proteccion de 10s niiios son mandatos de desarrollo de caracter 

universal y forma parte integral del progreso de la humanidad; su influencia permite la 

movilizacion de voluntades politicas y la adquisicion de 10s recursos materiales para 

ayudar a 10s paises, en particular a 10s paises en desarrollo; garantizar que la niiiez 

tenga primacia sobre 10s recursos, y crear la capacidad de establecer politicas 

apropiadas y ofrecer servicios para 10s niiios y sus familias. En coordinacion con 10s 

l3 Ob. Cit;www.unicef.org ( 7 de septimbre de 2011). 



asociados de las Naciones Unidas y los organismos humanitarios, el UNICEF pone a 

disposicion de las entidades que colaboran con el, servicios de respuesta rapida para 

aliviar el sufrimiento de los niiios y de /as personas responsables de su cuidado"14. 

Durante la Convencion sobre 10s Derechos del Niiio, se establecio que: "la familia, como 

grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de 

todos sus miembros, y en particular de 10s niAos, debe recibir la protecci6n y asistencia 

necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad, para encontrarse, en un futuro plenamente preparado para una vida 

independiente en sociedad y ser educado en el espiritu de 10s ideales proclamados en 

la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espiritu de paz, dignidad, 

tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad"; significando esto que ademas de 10s 

menores de edad, el Estado es responsable de salvaguardar 10s derechos de la familia 

en general, como una medida de proteccibn dirigida a la niiiez. 

1.6.2. Oficina lnternacional Catolica de la lnfancia 

"La creacion de esta entidad tuvo sus origenes bajo la direction del Cardenal Suhard y 

del Nuncio Monsefior Roncalli, quien llegara a convertirse en el Papa Juan XXIII; esta 

accion fue una respuesta al llamado del Papa Pio XI1 en favor de la infancia herida por 

10s efectos de la Segunda Guerra Mundial, en aquel entonces se inicib como una aficina 

de estudios compuesta de comisiones especializadas; fue fundada el 17 de enero de 

1948"15. 

A fines de la decada de 10s 50, asume una participacion activa en 10s trabajos 

preparatorios de la declaracion de 10s derechos del niiio y se convierte en el grupo de 

trabajo de Naciones Unidas para la elaboracion de la Convencion internacional relativa 

a 10s derechos del niiio. 

l4 Ibid. 

Is www.biceal.org/historia ( 9 de septiembre de 2011). 




caracterizaba por defender en el terreno, 10s derechos de la nitiez; desarrolla programas 

en Africa, Asia, America Latina, Europa Central y Oriental asi como en Europa 

Occidental. Para lograr sus objetivos, se apoyo en la concepcion del desarrollo del nitio 

que se basa en su capacidad de resistencia, su participacion y su pertenencia a una 

comunidad. 

"En Latinoamerica, la Oficina lnternacional Catolica de la lnfancia ha acumulado una 

importante experiencia desde hace mas de veinte atios, en todo lo relacionado con esta 

materia; desarrolla su accion en doce paises, siendo Guatemala un miembro activo, en 

colaboracion con las organizaciones miembros, socias y colaboradoras. Su funcion 

consiste en elaborar, gestionar y apoyar programas y proyectos a corto, mediano y largo 

plazo, formando asi, una plataforma de convenio para el intercambio, el apoyo, la 

investigacion y la accion en 10s paises participantes"16. 

La Delegacion Regional de la Oficina lnternacional Catolica de la Infancia, para America 

Latina, efectlia su labor bajo la prerr~isa que el nitio o nitia es un sujeto de derechos, es 

decir, como actor y persona tiene un papel en la sociedad, mismo que le brinda 

derechos y responsabilidades. El trabajo efectuado por la delegacion regional siwe 

como medio de apoyo para el desarrollo de la pal-ticipacion protagonica de 10s niiios, las 

nitias y 10s adolescentes. Despues de haber estudiado factores como la exclusion 

social, economica y politica de 10s mas jbvenes, la delegaci6n promueve la creacion de 

espacios que permiten el nacimiento de verdaderos ciudadanos infantiles; actividades 

que tienen como principal tema el desarrollo de criterios individuales para la toma de 

decision, capacidad de inte~encion, desarrollo de la autonomia, autorreflexion, 

proyeccion en la sociedad, creaci6n de una identidad propia, organizacion, y desarrollo 

de la solidaridad entre pares. En otras palabras, el fin que se persigue es lograr que 

l6Ob. Cit.; El Bice en America Latina.(9 de septiembre de 2011). 



\c.ri'Sean escuchadas y respetadas las ideas y opiniones de 10s mas jovenes, otorgandoles d c 6 m a l a .  '' 

VOZ. 

1.7. Tratados internacionales firmados y ratificados por Guatemala 

Los Tratados y Convenios son instrumentos internacionales de cumplimiento obligatorio 

para 10s Estados que 10s ratifican; por lo mismo se fiscaliza periodicamente su 

cumplimiento. 

El Estado ha promulgado legislacion nacional en relacion a 10s grupos mas vulnerables 

de la sociedad y ha ratificado Convenios internacionales conio lo son: el Convenio de la 

Haya relativo a la proteccion del nit70 y a la cooperacion en materia de adopcion 

internacional, ratificado en el 2002; el Convenio 182 de la Organizacion lnternacional 

del Trabajo, sobre las Peores formas de trabajo infantil, ratificado 2001; Convencion 

interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la mujer, 

ratificada en 1 996; la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, 

de 1996; el Convenio 169 sobre Pueblos indigenas y tribales en paises independientes, 

de la Organizacion lnternacional del Trabajo, ratificado en 1994; y la Convenci6n sobre 

10s Derechos del Niiio, ratificado en mayo de 1990, asi como El Protocolo facultativo de 

la misma, relativo a la participacion de niiios en 10s conflictos armados. 

1.7.1. Convencion de 10s Derechos del Niiio 

En 1959, las Naciones Unidas aprobaron una Declaracion de 10s Derechos del Niiio, 

que incluia 10 principios; per0 no era sufciente para proteger 10s derechos de la 

infancia porque legalmente no tenia caracter obligatorio. Por eso en 1978, el gobierno 

de Polonia present6 a las Naciones Unidas la version provisional de una Convencion 

sobre 10s derechos de 10s niiios. Tras 10 afios de negociaciones con gobiernos de todo 

el mundo, lideres religiosos, ONGs, y otras instituciones, se logr6 aprobar el texto final 

de la Convencibn sobre 10s Derechos del Niiio, el 20 de noviembre de 1989, cuyo 



se convirtio en Ley en 1990, despues de ser firmada y aceptada por 20 paises, entre 

ellos Guatemala. Hoy la ConvencifKl ya ha sido aceptada por casi todos 10s paises del 

r n ~ n d o " ~ ~ .  

A#aceptar las obligaciones de #a Convencich, mediante la ratificacih o la adhesih, 10s 

gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y asegurar 10s derechos de la 

infancia y han aceptado que se k s  considere responsabks de este cornpromiso ante la 

comunidad internacional. Los Estados parte de la Convencion estan obligados a realizar 

todas las medidas y politicas necesarias para protege^ el- interes superiw del- nifio. 

4eiwfitcios &tenid- a raiz de la ratifiaci6n de la Convencib sobre 40s 

Derechos del Niiio 

Ee evidente que el contenido de la Convencion sobre 10s derechos del niiio no es de 

aplicacion inmediata; muchos necesitan de un proceso mas o menos complicado, 

dependiendo el pais en el que se produzca, que permita que estos derechos Sean 

efectivos y contribuyan a mejorar la vida de 10s niiios, r~ifias y adolescentes de todo el 

mundo. 

Aunque todavia quedan muchas tareas pendientes, estos 20 aiios han sido plazo 

suficiente para que hayan cambiado cosas importantes en la vida de niiios y niAas en 

diferentes arnbitos, dihos carnbios se hacer notar en contextos como: 

- La familia 

La aplicacion de la Convencion supone que el castigo fisico, cruel o degradante a 10s 

niiios esta siendo considerado ilegat en mas paises, no solo en la escuela sino tambien 

l7Ob. Cit.;www.Unicef.org/Convenci6nde 10s Derechos del Niiio. (22 de enero de 2011). 



expresamente el castigo fisico dentro de la familia, doce de ellos despuks de haber 

firmado la Convencion. "La organizacion de las Naciones Unidas para la Infancia, ha 

apoyado la elaboracion de un informe mundial de Naciones Unidas sobre violencia e 

infancia que recomienda a 10s Estados que prohiban toda forma de violencia contra 10s 

rri nos, incluidos todos 10s castigos c~rporales"~~. 

- La escuela 

La Convencion compromete a 10s gobiernos a impartir educacion obligatoria y gratuita a 

todos lo niiios y niiias, al menos en la enseAanza primaria. La escuela no es solo una 

herramienta fundamental para el desarrollo fisico e intelectual de 10s niiios, sin0 que 10s 

protege del trabajo infantil y otras formas de explotacion, y les mantiene en un entorno 

seguro. Actualmente, con datos obtenidos del lnforme Mundial de La organizacion de 

las Naciones Unidas para la lnfancia en 2007, el 86% de 10s niiios y niiias en edad 

escolar en el mundo esta matriculado, este porcentaje esta aumentando 

progresivamente en 10s ultimos aiios, "pero todavia quedan mas de 115 millones de 

niiios y niiias, sobre todo niiias, que no asisten a la es~ue la "~~ .  

- La sociedad 

En el caso que las familias no Sean capaces de cuidar y proteger a sus hijos, o que no 

dispongan de 10s medios para hacerlo, 10s gobiernos tendran la responsabilidad de 

ayudarlas o de ocuparse de 10s niiios buscandoles una farr~ilia de adopcion o 

acogimiento, o una institucion adecuada. 

l 8  Ob, Cit.; www.unicef.orglProgreso~araralajnfancia. (3 de enero de 2011). 
l90b.Cit.;.www.unicef.orglpana rng... /resources-7937.htm ( 11de rnarzo de 2010). 
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-Avances en Guatemala despuhs de la ratificacion de la Convenci6n sobre 10s 

Derechos del Niiio. 

Despues de la aprobacion y ratificacion de dicha Convencion, en Guatemala surgieron 

diferentes organizaciones civiles cuyo fin era apoyar la implementation de 10s 

compromisos de la misma; entre ellas el Comite Pro Convencion, PRODEN; El 

Movimiento Social por 10s Derechos de la Nitiez; La Asociacion Nacional Contra el 

Maltrato Infantil, CONACMI; y la Coordinadora lnstitucional por 10s Derechos de la 

Nitiez , CIPRODENI. 

En materia legal y juridica, se vel-ifican avances importantes con la aprobacion del 

Codigo de la Niiiez y Juventud, el cual fue sustituido por una nueva ley debido a que ya 

no satisfacia las necesidades de regulacion juridica en materia de la niiiez y la 

adolescencia, por lo tanto era necesaria una transformation profunda apegada a la 

reglamentacion international firmada y ratificada por el Estado; fue asi como el afio 

2003 se aprueba la Ley de Proteccion Integral de la NiiSez y Adolescencia, la cual fue 

creada con base a 10s principios estipulados en la Convencion sobre 10s Derechos del 

Niiio. Con esta nueva ley, se establece la responsabilidad especifica de las instituciones 

encargadas de atender a la niiSez y adolescencia, entre las cuales se mencionan: La 

Unidad de Proteccion de la Adolescencia Trabajadora del Ministerio de Trabajo, La 

Unidad Especializada de Niiiez y Adolescencia de la Policia Nacional Civil, La Comision 

Nacional de Niiiez y Adolescencia, la Defensoria de la Niiiez de la Procuraduria de 

Derechos Humanos y en la Procuraduria General de la Nacion. 

Como parte de la transformaci6n del Orgar~ismo Judicial, se crearon Juzgados de la 

niiiez y adolescencia, de adolescentes en conflicto con la ley penal, de control de 

ejecucion de medidas, y la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niliez y Adolescencia. 

Durante el aiio 2004, el Ministerio Pliblico crea la Fiscalia del Menor, con cornpetencia a 

nivel nacional a fin de atender exclusivamente denuncias contra adolescentes en 

conflicto con la ley penal, esto vino a fortalecer el respeto hacia el debido proceso 



Convenio 182 de la Organizacion lnternacional del Trabajo sobre las peores formas de 

Trabajo Infantil, el cual incluye regulaciones en cuanto a la exposicion de 10s menores a 

la pornografia y la prostitucion; la reforma del Articulo 194 del Codigo Penal que tipifica 

y sanciona la trata de personas y la aprobacion del Convenio de La Haya. 

Durante el aiio 2007 se aprueba la Ley de Adopciones, segun Decreto del Congreso de 

la Republics de Guatemala, Numero 77-2007, ley encargada de hacer las regulaciones 

de 10s procedimientos judiciales y administrativos. En el 2009 se aprueba la Ley contra 

la violencia sexual, explotacion y trata de personas, Decreto Numero 9-2009 del 

Congreso de la Republics de Guatemala. 

Debe considerarse que a pesar de lo distante que se encuentra la total aplicacion de 

las leyes antes mencionadas, El Estado ha procurado la incorporacion de las mismas 

de forma gradual, logrando un avance significativo en comparacion con aiios anteriores; 

sin embargo, todavia no es suficiente y 10s esfuerzos que se hagan en pro de la niiiez y 

el respeto a sus derechos tendra que involucrar de alguna forma, a toda la poblacion, 

de mod0 que todos trabajen unificando esfuerzos para permitir o crear un ambiente 

propicio de desarrollo integral en la infancia. 

-Situation de 10s derechos de la niiiez despues de la ratificacion de la Convencion 

de 10s Derechos del Niiio 

Aun cuando existen mejoras en esta materia, muchos niiios, niiias y adolescentes en 

Guatemala carecen de una vida plena de derechos, lo cual es preocupante y coloca al 

pais en una situacion critica ante la comunidad internacional. 

Segun datos proporcionados por la Comision Nacional Contra el Maltrato y Abuso 

lnfantil CONACMI, "a pesar de la existencia de la Ley contra la violencia sexual, 

explotacion y trata de personas, durante el 2009 atendieron 104 casos por agresion 



sexual; de estos, 56 que corresponde a un 53%, fueron violaciones cometidas por 

padres biologicos, padrastros, tios, abuelos y sus propios hermanos. Es decir, que el 

seno familiar es inseguro, y que la integridad fisica de 10s niiios peligra; que bajo estas 

condiciones 10s infantes se encuentran totalmente vulnerables a 10s ataques de 

cualquier persona, probablemente sin la oportunidad de defenderse porque no conocen 

sus derechos y no saben a quien recurrir, en el peor de 10s casos, no tienen 

conocimiento que existen personas o entidades interesadas en su bienestaf20. 

La Comisi6n de Derechos Humanos de Guatemala indica que nuestro pais tiene la 

mayor cantidad de niiios trabajadores a nivel centroamericano, aproximadamente un 

milldn de nifios, nifias y adolescentes entre las edades de 5 y 17 afios. 

Los servicios en materia de sanidad no cubren las necesidades de la poblacion, esto 

implica que la poblacion mas vulnerable, la infancia, principalmente ubicada en el area 

rural, no alcance cobertura. "Seglln datos del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo en el informe de 2010, demuestra que en el departamento de Guatemala se 

cuenta con un medico por cada 384 habitantes, y que en algunos departamentos como 

el Quiche, la relacion es de un medico por cada 11 948 habitantesql. 

La coalition de organizaciones a favor de la promocion de la Convencion de 10s 

Derechos del Niiio, ejerce una funcion de presion sobre el cumplimiento y respeto de 

10s derechos de 10s mismos e insta al Estado de Guatemala y sus instituciones, a la 

comunidad internacional, a 10s medios de comunicaci6n, a las autoridades morales y 

religiosas, a la sociedad civil, y en general a la poblacion guatemalteca, a interesarse, 

conocer y promover su contenido, para lograr su cumplimiento. 

20 www.knhguaternala.org(3 de septiembre de 2010). 

21 0b.Cit.; Guatemala :hacia un estado para el desarrollo humano. PBgs. 145-149. 
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t -7.2. Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos 

Una de las principales preocupaciones de la Organizacion de las Naciones Unidas 

ONU, ha sido lo relacionado con la proteccion de 10s derechos humanos, por esta 

razon, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobo 

y proclamo la Declaracion Universal de Derechos Humanos. Tras este act0 historico, la 

Asamblea pidi6 a todos 10s paises miembros que publicaran el texto de la Declaracion y 

dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leido y comentado en las escuelas y otros 

establecimientos de enseiianza, sin distincion fundada en la condicion politica de 10s 

paises o de 10s terr i t~rios"~~; esto con el fin de promover mas efectivamente la cultura 

de 10s derechos humanos en el mundo, o por lo menos en 10s paises miembros. 

La seguridad e integridad como derecho humano perteneciente a 10s menores de edad, 

es un tema que ha sido muy discutido y en la actualidad ha cobrado auge, seguramente 

debido a la presion internacional ejercida mediante la firma y ratificacion de convenios 

que promueven dichos derechos. Guatemala se ha preocupado, al menos en teoria, de 

fortalecer dichos aspectos y ha promovido la creacion de leyes, como una forma de 

amparo y proteccion para esta parte de la poblacion, quienes son 10s mas vulnerables; 

sin embargo, no ha sido suficiente, ya que para ello se necesita crear una cultura de 

respeto y proteccion a nivel de la sociedad en general, hacia 10s menores de edad. 

zz www.un.org (19 de agosto de 2010). 





2. Trabajo de menores de edad en Guatemala 

El trabajo de 10s nienores de edad es una prhctica que en general pasa desapercibida, 

o dicho de otra manera, se realiza por costumbre; todas sus consecuencias parecieran 

ser invisibles, sin atender 10s efectos nocivos que ello conlleva, refiriendome al 

desarrollo integral que un menor de edad tiene derecho. "Existe un buen nljmero de 

causas que inciden en el fenomeno del trabajo de 10s menores de edad, per0 se 

identifican tres como las mhs importantes dentro del context0 national, este es el caso 

de la pobreza, la educacion y la ~ u l t u r a " ~ ~ .  La pobreza en particular se reconoce como 

una de las causas mas influyentes, per0 no la ljnica. La extrema desigualdad en la 

distribucibn de la riqueza y recursos, es lo mas sobresaliente en este fenomeno que 

vincula a una persona a vivir bajo este estado de desigualdad. 

"Dentro de este aspect0 de desigualdad sobresale que el 2% de la poblacibn total del 

pais, posee dos tercios de la tierra que es considerada ci~ltivable y el 98% de la 

poblacion restante posee solo un tercio de la tierra prod~ct iva"~~; sumando a ello, un 

estado d6bil que no permite garantizar la satisfaccion de las necesidades basicas de 

sus habitantes como salud, educacion y trabajo decente, ademas de una estructura 

ineficaz para la recaudacion tributaria. 

"Los bajos salarios que perciben 10s trabajadores, mismos que no se adaptan a la 

realidad que vive cada familia para poder cubrir sus necesidades basicas, ya que de 

acuerdo con 10s informes presentados por el Ministerio de Economia durante agosto de 

2010, se indica que el precio de la canasta basica se encuentra Q17.00 quetzales arriba 

del salario minim^"*^; por lo tanto, es indiscutible que el salario devengado por el padre 

23 PNUD. lnforme de desarrollo humano Guatemala 2005. Presentacibn. 
24 Romero, Wilson. La pobreza a debate: la principal riqueza es la tierra. P8g. 7 
25 www.mineco.gob.gt (18 de febrero de 2011). 



familia definitivamente insuficiente, promueve justifica 

convertirse en un menor trabajador. 

La falta de capacitaci6n y tecnificaci6n de la mano de obra es un aspecto alarmante que 

se agrega a la situaci6n preponderante de 10s Tratados de Libre Comercio, que 

responden a las estrategias de globalization, la cual requiere de un nivel educativo 

elevado y de especializaciones en deterniinadas ramas para poder competir, 

condiciones que son carentes en paises como Guatemala. 

En el caso de la educacion, las deficiencias educativas son el aspecto probablemente 

mAs visible, ya que el acceso a la educacion pllblica e igual garantizada 

constitucionalmente no existe en un sistema educativo rigido que no se adapta a las 

necesidades de todos sus ciudadanos, especialmente en las Areas netamente 

agricolas, las cuales en tiempo de cosecha presentan un alto porcentaje de desercion 

escolar debido a que las y 10s nii'ios sorl medio de adquisicion de recursos econ6micos. 

El factor relacionado con la cultura, varia dependiendo del grupo de personas; esto 

deriva una serie y de causas en 10s grupos maya, garifuna y xinca, en 10s cuales se 

encuentra una mayor aceptacion de las practicas laborales, que se visibilizan en formas 

diversas. El acompaiiamiento de 10s nii'ios a sus padres en las tareas diarias y la ayuda 

de las niiias en 10s quehaceres del hogar, son practicas que obviamente interfieren con 

su educacion y desarrollo integral; este comportamiento es generalmente aceptado 

como una cuestion puramente cultural, ya que se considera que este tipo de tareas 

inculcan y desarrollan valores como la responsabilidad, por ende que 10s formarA como 

un mejor adulto. 

Desde el punto de vista de 10s padres, la ocupacion de las y 10s nii'ios en tareas 

laborales de carActer familiar normalmente es beneficioso ya que impiden que aprendan 

malas costumbres, se involucren en actividades de vicios o alguna forma de vagancia, 



invisible de este fenomeno debido a la posicion que ellas culturalmente ocupan. 

A estas causas, se pueden integrar estos factores: desempleo y subempleo de 10s 

padres; paternidad irresponsable; alcoholismo y maltrato intrafamiliar; precarias 

condiciones de salud; falta de politicas sociales coherentes con la realidad de la 

infancia; incumplimiento de leyes laborales internas y convenios internacionales; 

ausencia de un desarrollo social equitativo. 

Con datos del lnstituto Nacional de Estadistica, "dentro un territorio de 108,889 

kilometros cuadrados viven aproximadamente 13,677,815 de habitantes, con un 

crecimiento anual de 2.8%) indic5ndonos que cada 27 aiios la poblaci6n guatemalteca 

se dupli~a"*~. Estos datos muestran a simple vista una alerta importante hacia Areas 

como la educacion, la salud y el trabajo, entre otras, una demanda de mayor atenci6n a 

Bstas. El Estado por su parte deberd poder satisfacer requerimientos que deben ampliar 

el acceso a la satisfaccibn efectiva de 10s servicios garantizados constitucionalmente a 

toda la poblacion. 

Seglin la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2006 -ENCOVI-, del lnstituto 

Nacional de Estadistica, el indice de poblaci6n en el pais puede considerarse desde 

varios Angulos, 10s cuales permiten dimensionar la situacion economica, politica y social 

en la que se desarrollan 10s mismos. "Una cifra importante es la que hace notar la 

concentracibn de poblacion indigena en el area rural, la cual asciende a un 61.4% 

siendo en su mayoria indigena, y en el area urbana se encuentra el 38.6%. A esto se 

suma el 80.1 % de pobres que viven en el area rural y el 63.2% de 10s mismos que son 

indigenas. Tal es el caso de la poblacion total del pais, el 51 .I% son mujeres, frente a 

un 48.90% de poblaci6n masculina. Los datos de poblacion joven en el pais indican que 

26 www.ine.gob.gt(18 de febrero de 2011). 



de cada 10 habitantes, cuatro son menores de 15 aiios de edad, lo cual incide en 

indices de poblacion econ6micamente activa representativalQ7. 

Otra caracteristica de la poblaci6n guatemalteca, quiza la mas determinante es la 

pluriculturalidad, el aspecto multilirlgije y 10s diferentes sectores multiktnicos que son 

factores deteninantes en el desarrollo de 10s diferentes sectores de la misma. Dentro 

de este aspecto sobresalen las costumbres culturales determinantes de cuatro grupos 

mayoritarios como: 10s mayas, 10s ladinos, 10s garifunas, y 10s xincas. 

El lnforme de Desarrollo Humano del aiio 2010, en el apartado salud, define 

indicadores como "la alfabetizaci6n1 en la cual especifica un increniento de la 

escolaridad de un aiio en 10s j6venes de 15 aiios. En el caso de la esperanza de vida 

se marca un aumento de 59.8 aiios a 65.9 aiios, es decir 6 aiios, lo que demuestra que 

en el caso del desarrollo econ6mico siempre se da de forma mds apresurada que el 

desarrollo social en el pais. La relaci6n del drea rural y a 10s grupos ktnicos se mantiene 

aljn en un alto porcentaje de exclusi6n al desarrollo humano. Este indice ubica areas en 

las cuales el desarrollo humano es menor, estas son: el drea norte, noroccidente y el 

s~roccidente"~~. 

"Guatemala se caracteriza porque la mayor parte de niAas y niiios trabajadores tiene 

algljn tip0 de vinculo con el sector informal de la economia, llegando a establecerse la 

cifra en un 70% segicn datos de la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida 

200629. Segljn un estudio que caracteriza a este sector, uno de 10s mas peligrosos para 

la niiiez “...par tratarse muchas veces de unidades productivas familiares o de tipo por 

cuenta propia, 10s contratos son verbales, el salario o remuneracibn puede ser por 

comisi6n o por destajo; y si es familiar es posible que no exista ninguna remuneration." 

Otro aspecto de las labores infantiles en este sector son las extensas jornadas de 

2' Ibld. 

28 0b.CLt.; Guatemala: hacia un Estado para el desarrollo humano. PAg. 302,303 

29 Ob. Clt.; www.ine.gob.gt/encovi/2006 (18 de febrero de 2011). 




trabajo que pueden ser diurnas o nocturnas, ya que el lugar de trabajo puede ser de 
&3,ema,a,- G.%-2" 

una terminal hasta el mercado, restaurantes entre otros. Quedando nuevamente 

expuestos a todo tip0 de peligros. 

Segirn datos del aiio 2008, "en Guatemala existen 1,016,948 niiios que laboran en el 

campo o en el comer~io"~~.  Esta considerado que 10s peores empleos son la pesca, 

mineria, y fabricacion de explosivos y pesticidas. Las condiciones en que trabajan las y 

10s niiios se caracterizan por ser drasticas e infrahumanas, son las mejores definiciones 

que tienen las y 10s niiios que trabajan por largas y extenuantes jornadas de trabajo; en 

Guatemala existen 10s sectores de alto riesgo, estos son 10s sectores donde las y 10s 

niiios estan mas vulnerables y expuestos a sufrir cualquier tip0 de abuso y explotaci6n 

En Guatemala la actividad agricola es considerada la mas comirn dentro de las labores 

infantiles, ya que de cada 10 niiios 6 participan en ella, trabajando como ayudantes 

farniliares en las fincas de sus padres o parientes y solo un pequeAo porcentaje se 

emplea como peon o jornalero en una finca ajena al sen0 familiar. "En el caso del 

comercio un 16.4%, industria manufacturera un 10.7% y construcci6n con 3%. En lo que 

respecta a las niAas tienen tambien un alto porcentaje de participaci6n en la agricultura 

con un 40.2%, asi como tienen presencia en las actividades de comercio, la industria 

manufacturera y otros; per0 existe un porcentaje mas alto para las niAas sobre 10s niflos 

en la actividad de trabajo en casa particular o domestic0 con un 10.7%'31. 

Otra de las actividades que absorbe una enorme cantidad de mano de obra infantil es la 

produccion de fuegos pirotecnicos (cohetes, bombas y otros), convirtiendose esta en 

una de las labores mas arriesgadas. La peligrosidad radica en que la materia prima es 

la p6lvora1 sustancia muy explosiva y t6xica. 

30www.ilo.org/trabajo infantil(18 de febrero de 201 1). 

31 IPEC. Eliminacidn progresiva del trabajo infantil en las coheterias de San Juan Sacatepequez. 
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Los nifios y niiias trabajan en fabricas o en sus propias casas sin ninguna 

seguridad o higiene, lo que 10s expone de manera peligrosa junto a su familia. Seglln el 

Estudio Nacional sobre Trabajo lnfar~til en la lndustria Pirot6cnica de Guatemala, "mas 

de 7,000 personas, 3,700 son nifios y nifias que inician esta labor a la edad de 5 aiios; 

ellos o ellas preparan cohetes y bombas triangulares, actividades que incluyen 

mechado de tub0 y trenzado, armado, elaboracion de tub0 y forrado de m e ~ h a " ~ ~ .  

Las consecuencias de este tip0 de trabajo son terribles, ya que dafian la salud, la piel y 

las mucosas nasales, y pueden causar quemaduras leves o serias. En ocasiones han 

muerto niiios y niiias por causa de accidentes por explosiones durante este trabajo. "De 

cada 100 de estas casas-talleres, 97, se concentran en el departamento de Guatemala, 

en 10s municipios de San Juan SacatepMuez y San Raym~ndo"~~.  

En el tema de la explotacion sexual comercial, por la naturaleza de este tipo de 

actividad, no se cuenta con datos exactos de la cantidad de nifios expuestos. Las 

edades de las y 10s nifios que son victimas oscilan de 13 a 17 afios de edad. De un 

informe redactado por la Organizacion de Estados Americanos, las y 10s ninos 

provienen de distintos paises llegando a establecer cifras como: "Guatemala el 52%, El 

Salvador 27%, Honduras el 11 %, Nicaragua 9% Colombia 1 

La forma de este tipo de explotacion es a trav6s de intermediario y agente directo, 

quienes son 10s que se benefician economicamente de la comercializacion de las y 10s 

niiios. Los mismos esthn expuestos a infecciones de transmision sexual como el SIDA, 

ernbarazos no deseados, violencia fisica y verbal, y hasta la muerte. Guatemala por 

ejemplo, identifica departamentos donde se busca realizar estudios de este fenomeno, 

entre 10s lugares estudiados sobresalen la Ciudad Capital, Escuintla, Puerto Barrios e 

Izabal. 

32 OlTlEcodesarrollo. Estudio nacional sobre trabajo infantil en Guatemala. PAg. 9 
33 Ibld. 

http:I/~w~.iin.oea.org/sim~cad/pdf/mod1/Texto%20ll.pdf (8 de mayo de 2011). 

http:I/~w~.iin.oea.org/sim~cad/pdf/mod1/Texto%20ll


10s rellenos de la ciudad capital, seglin estimaciones de la municipalidad. "El promedio 

de la edad de 10s niiios que trabajan en 10s rellenos es de 12 aiio; entre las funciones 

mas comunes de la actividad, las y 10s niiios trabajan como guajeros, es decir que 

recuperan y clasifican toda clase de objetos de la basura para vender"35. 

Existen otros niiios y niAas que cargan toda clase de bultos, asi como otras actividades 

y cuando trabajan lo hacen sin alglin tip0 de proteccion. Entre 10s efectos provocados 

por las limitaciones y falta de cuidados estan: cortaduras, heridas, infecciones, ardor de 

ojos por la emanacion de gases de la descomposici6n de la basura, dolor de cabeza 

por largas horas bajo el sol y el ma1 olor, picazon de cuerpo, quemaduras, 

descomposicion estomacal, problemas respiratorios y otros. 

"En el tema del trabajo en picado de piedra, no se tienen datos exactos del nlimero de 

niiias y niiios que participan en dicha actividad; se realiza como trabajo familiar en las 

areas rurales. La mayoria de 10s trabajadores son menores de 75 aiios de edad. No 

existe diferencia de ghnero en el trabajo. Estan expuestos a golpes, cargan pesos 

extremos, pueden sufrir mutilaciones, no tienen ninguna proteccion de seguridad. Esta 

actividad se identifica en el departamento de Retalhuleu, en 10s municipios como San 

Sebastian, Santa Cruz Mulua y San Felipe laboran aproximadamente 6 horas diarias, 5 

dias a la semana. Las niAas por ejemplo laboran de seis a siete horas, y 10s niiios seis a 

tres horas por dia aproximadamente, en ambos casos laboran como minimo cinco dias 

a la semana; esto demuestra que la situacion de las niiias se ve empeorada, ya que 

laboran mas horas trabajando en casa particular o en su hogar realizando 10s 

quehaceres domhsti~os"~~. 



Es muy comun el sector de niiias y nifios que intentan combinar escuela y trabajo, 

su rendimiento es de notable bajo rendimiento derivado de la mala alimentacion y 

exceso de cansancio acumulado lo que provoca la desertion inevitable de la misma. 

2.1. Trabajo 

"Esfuerzo humano aplicado a la producci6n de riqueza, en contraposicion al capital"37. 

De acuerdo con la definicion anterior, el trabajo, requiera de una condicion que implica 

accion fisica para la obtencion o transformacion de la riqueza natural, 

consecuentemente se puede asegurar que, cualquier tip0 de accion destinada a la 

obtencion de fondos monetarios y realizada por un menor de edad, sera considerada 

como una forma de explotacion. 

Otra de las definiciones que brinda el diccionario para el concept0 de trabajo esth 

relacionada con una "ocupaci6n retr ib~ida"~~, lo cual implica un esfuerzo remunerado; 

per0 para efectos de este estudio, vale la pena mencionar tambien que muchos niiios y 

niAas son sometidos a jornadas arduas de trabajo, ya sea en el hogar, en la agricultura 

o el comercio, sin recibir, o mejor dicho, sin gozar de una retribution monetaria; en el 

peor de 10s casos, son obligados a trabajar para luego rendir cuentas a sus propios 

padres o familiares cercanos. 

La defensoria del trabajador de la Procuraduria de 10s Derechos Humanos, seiiala que 

el trabajo es una actividad creadora o transformadora; por lo tanto, una actividad que le 

permite al hombre interactuar con su medio, lo cual es estimulante para su desarrollo. 

Asimismo, es un espacio de socialization y de aprendizaje. El trabajo es una actividad 

propia del ser humano. Evidentemente, y en principio, el trabajo no es daiiino para el 

ser; sin embargo, ello depende del tip0 de trabajo, de que esfuerzo demande, de la 

utilidad y gratificacion, de la potenciacion de la creatividad y de la autorrealizacion. 

37 http:llb~~c0n.rae.e~/draellSrvltConsulta?TlPOBUS=3&LEMA=trabajo(14de junio de 2011). 
38 Ibid. 

http:llb~~c0n.rae.e~/draellSrvltConsulta?TlPOBUS=3&LEMA=trabajo
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La distribucion injusta de la riqueza en la mayoria de las naciones, provoca limita 

de bienestar y desarrollo en considerables sectores de la poblacion, dando lugar a 

disfuncionalidades y alteraciones en la sociedad; las condiciones de pobreza, el 

deterioro social y moral afecta de manera directa a las familias y principalmente a la 

niiiez, truncando su desarrollo fisico, psiquico y social. 

Casi en todo el mundo, las condiciones de pobreza y pobreza extrema se encuentran 

mas arraigadas en la poblacion rural e indigena. Por estas circunstancias, las familias 

se ven obligadas a buscar mecanismos que les permitan sobrevivir, siendo uno de estos 

la incorporation temprana de la niiiez al trabajo; por lo tanto, se infiere que la pobreza 

constituye una de las causas principales de este fenomeno. 

Un elevado porcentaje de nifios, niiias y adolescentes forman parte de la poblacion 

econdmicamente activa; pues son inducidos a desarrollar actividades de sobrevivencia 

para el y su grupo familiar, las que de alguna manera le permiten minimamente 

satisfacer algunas de sus necesidades basicas. 

Se seiialan como otras causas propias al "desarrollo e incremento de este problema a: 

10s desastres naturales, que genera desempleo y muerte de numerosos padres de 

familia; la violencia y la politica de fines de 10s afios 70's comienzos de la decada de 10s 

80's, cuando se dio un mayor desplazamiento y se incremento el flujo migrat~rio"~~. 

La legislacidn relacionada con la materia evidencia, en la teoria, tengo una fuerte 

tendencia por abolir el trabajo infantil, pues se observa en distintos cuerpos legales la 

bljsqueda para garantizar a 10s menores de edad, como derechos fundamentales: a) la 

educacidn minima; b) una jornada laboral disminuida; c) la edad minima de admision al 

empleo; y d) el desarrollo fisico-psiquico. 

39 G m a m  de Ventura, Mayra Adamira. Causas y consecuencias de trabajo femenino en economia 
in%wrnal. Pdg. 28. 



La importancia de la abolici6n del trabajo infantil se fundamenta en la lucha 


perpetua pobreza que se instaura y se sostiene como un circulo vicioso: trabajo infantil, 


baja ed ucacion, empleo precario, pobreza. 


Segirn el inforrne circunstanciado anual del Procurador de 10s Derechos Humanos de 

2005 "La existencia de niiios, niiias y adolescentes trabajadores es un fenomeno 

antiguo en la historia economica guatemalteca. Su participacion en las actividades 

laborales ha sido una constante entre las familias de las comunidades campesinas, 

indigenas y ladinas". 

En la actualidad, la presencia de menores de edad en actividades laborales, es 

dramatica e imprescindible para la supervivencia familiar; ante la crisis econ6mica que 

enfrenta el pais y la no equitativa distribuci6n de la riqueza, el trabajo infantil, tiende a 

incrementarse. El trabajo infantil en Guatemala, se identifica por la escasa calificaci6n 

laboral, misma que se origina por el analfabetismo y el bajo nivel educativo. Lo 

inadecuado de 10s perfiles a 10s puestos de trabajo en demanda, y la debilidad que 

caracteriza a 10s programas de educaci6n formal o alternativa, se constituyen en 

factores coadyuvantes de este problema. Lo anterior redunda en otras situaciones, y es 

que, en lo que respecta a la educaci6n, ademas de la inasistencia y la desercion, se le 

suma la repitencia escolar, provocada no s61o por la ocupaci6n laboral infantil, sin0 por 

un sistema escolar tradicional que no ofrece alternativas que permitan reducir la 

deserci6n y la repitencia. 

Estas causas contribuyen a que exista en Guatemala un grado considerable de 

explotaci6n laboral de nifios, niAas y adolescentes en general; ademas se dan 

constantes violaciones de las normas, las leyes y 10s derechos laborales a causa del 

desconocimiento de 10s mismos por parte de 10s padres de familia, 10s empleadores y 

10s empleados, a lo que hay que afiadir una clara falta de control y aplicaci6n de la 

legislaci6n vigente por parte de las autoridades de gobierno. 



La edad minima legal para trabajar en Guatemala, determinada por el 


Trabajo, es de 14 aAos. La distribution segljn el genero, muestra que en todas las 


ramas predomina el sexo masculino, excepto en el comercio y 10s servicios comunales, 


personales y sociales, donde predomina el sexo femenino. 


"En la industria rnanufacturera, las n~ujeres indigenas registran el porcentaje mas alto; 

10s niiios tienen jornadas de trabajo mas intensas que las niiias; excepto en 10s 

servicios comunales, sociales y personaies, donde la jornada de trabajo es mayor para 

las nifias. Estas trabajan un promedio de 59.8 horas semanales, casi el doble de lo que 

el C6digo de Trabajo establece para el trabajo de menores de 14 aiios, el cual es 36 

horas ~emanales"~~. Con esto vemos que la poblaci6n econdmicamente activa infantil 

esta en situaci6n de subempleo invisible, es decir, trabaja jornada completa o mas y 

percibe menos del salario minimo legal. 

Otro aspect0 que hay que considerar en 10s niiios, niiias y adolescentes trabajadores, 

se relaciona con 10s diversos riesgos fisicos, mentales, morales y sociales, a que se ven 

expuestos, dependiendo del sector o hrea productiva a la que se dediquen. De estos 

sectores destacan: el de la produccion de la sal, el sector agricola, de la construccion, 

picado de piedra, carpinteria, mecanica, coheteria, bares o cantinas, ventas 

ambulantes, trabajo en basureros, explotaci6n sexual con fines comerciales, etc. 

Estos sectores agrupan a 10s trabajadores mhs desprotegidos y vulnerables, con altos 

grados de morbilidad y mortalidad debido a 10s riesgos laborales y ambientales a que 

son expuestos en sus tareas de cada dia. Ademas, no existe institution especifica, que 

realice la vigilancia o supervision necesaria y que garantice ambientes sanos y 

preventivos frente a 10s riesgos laborales. 

40 Ob. Ck.; www.oit/ipec (8 de mayo de 2011). 



La cantidad de nitios 

ocupacionales basicas, 

aun en forma satisfactoria, tanto en el ambito nacional como internacional. Una de las 

razones es que, aunque la realidad del trabajo infantil es de vieja data, la conciencia 

social y politica sobre la misma, apenas esta comenzando a hacerse explicita. 

Los unicos instrumentos disponibles para estimar la extension y distribucion del trabajo 

infantil son 10s censos y encuestas de hogares que realizan 10s organismos estadisticos 

oficiales. A pesar de todas las deficiencias, el censo sigue siendo el unico instrumento 

de medicion disponible que abarca a toda la poblacion, por encima de la encuesta que 

son solamente parciales. El censo proporciona informacion sobre la niiiez y 

adolescencia que estan fuera del sistema escolar y que por ende, trabajan. 

El problema, es que arr~bos subestiman el trabajo infantil y de 10s adolescentes. Los 

censos en mayor medida que las encuestas, debido a que son instrumentos diseiiados 

basicamente para conocer caracteristicas demograficas basicas: (total de poblacion, 

distribucion geogrdfica, natalidad, mortalidad, etc.) y solo de manera secundaria y 

limitada, hacen referencia a la actividad econ6mica de la poblaci6n. Las encuestas de 

hogares, por su especializacion en la tematica de empleo, captan con mayor precisi6n 

la actividad laboral, per0 son solo una muestra. 

"En 1999, la Organizacion lnternacional de Trabajo OIT, formalizo un acuerdo con el 

lnstituto Nacional de Estadistica, para incluir dentro de la Encuesta socio-demografica 

del 2000, un modulo especifico para investigar estadisticamente, el tema de la 

participation de la nitiez y adolescencia como fuerza laboral del pais, lo cual tambien se 

realiza en otros paises de la regionn4'. 

41 Ob. Clt.; www.ine.gob.gt (8 de mayo de 2011). 



Las encuestas de hogares, aunque documentan mejor la actividad econorr~ica 

poblaci6n1 tambien subestiman el trabajo infantil por las siguientes razones: la 

toman como limite inferior, generalmente 10 ailos, para recoger informaci6n sobre 

actividad econ6mica1 deja fuera a 10s niiios y niAas trabajadores de menor edad. El 

levantamiento de la informaci6n de la encuesta se realiza en viviendas, por lo que 

quedan tambi6n excluidos 10s rliiios y niiias de la calle, que suelen ser 10s que esthn 

expuestos a mhs altos riesgos. Tambien quedan ma1 captados, al igual que en el caso 

del trabajo femenino, 10s niAos y niiias en actividades de producci6n para el 

autoconsumo, en tareas que aunque son trabajo ya que producen bienes y servicios, 

son consideradas como ayuda familiar. Ademhs, para las encuestas 10s menores de 

edad no califican como informantes, por lo que no son tornados en cuenta para declarar 

sobre sus actividades. De acuerdo con lo anterior, 10s datos obtenidos en todas las 

fuentes de informaci6n son puramente aproximaciones. 

2.2. Trabajo de menores de edad o trabajo infantil 

De Acuerdo con el Articulo 32, de la Declaraci6n Universal de 10s Derechos del Niiio, es 

"toda actividad econ6mica que es realizada por niiios o niiias, es decir personas 

menores de 14 aAos de edad, cualquiera que sea su condici6n laboral (trabajo 

asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado y otros), 

impidiendoles desarrollarse dignamente, restringi6ndoles su participaci6n y derecho a la 

educacidn y caushndoles prejuicios en su vida fisica, mental, moral y espiritual"; es 

importante notar que de acuerdo con este Articulo, se entiende por actividad 

economical todas las tareas productivas que realizan 10s niiios, destinada o no al 

mercado, remuneradas o no, por horas o a tiempo completo, de manera ocasional o 

regular, legal o ilegal. Esto no incluye las tareas del hogar ni las tareas escolares. 

lgualmente se considera trabajo infantil a las tareas domesticas excluyentes realizadas 

por nifios y niiias en el hogar y que les impide su libre ingreso al sistema educativo o les 

dificulta su plena participaci61-1 en el mismo. Para la Organizacion lnternacional de 



comercializacion familiar de 10s bienes no destinados al auto consumo o en la 

prestacion de servicios, a personas naturales o juridicas, que les impidan el acceso, 

rendimiento y permanencia en la education o se realicen en ambientes peligrosos, 

produzcan efectos negativos inmediatos o futuros, o se efectiren en condiciones que 

afecten el desarrollo psicol6gic0, fisico, moral o social de 10s n i i i~s"~* .  

La Organizacion lnternacional de Trabajo, promueve la erradicacion del trabajo infantil, 

entendiendose como tal, el grupo de niflos y r~iflas por debajo de 10s 18 aiios, seglir~ la 

definicion antes mencionada. Trabajo del joven o del adolescente se refiere, en esta 

investigacion, a las personas comprendidas entre 10s catorce y 10s dieciocho aiios de 

edad, y para quienes el Codigo de Trabajo y otras leyes y programas, contemplan 

medidas de protecci6n. La OIT promueve la "proteccion de 10s j6venes que trabajan, 

mientras no se puede erradicar el mismo, en aquellos paises en de~arrol lo"~~. 

Es decir que para la OIT, rector mundial de las relaciones laborales, el trabajo infantil y 

de menores de edad es usado indistintamente; por lo tanto, se considera que la 

acepcion es vhlida, no importando cual de las dos se utilice. 

Al hablar de trabajo infantil se toma la definici6n del Convenio sobre la Edad Minima de 

la OIT en 1973: "La edad minima de admisi6n a todo tipo de empleo o trabajo que por 

su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, 

la seguridad o la moralidad de 10s menores no debera ser inferior a 18 a?ios1'. El 

convenio especifica que las legislaciones de 10s paises deben elevar progresivamente 

la edad minima de trabajo entre 10s niflos, alli donde se produzca, per0 nunca por 

debajo de 10s 14 aiios de edad, o de 10s 16 en el caso de actividades mhs peligrosas, 

en casos excepcionales y siempre que exista un consenso entre trabajadores y 

empleadores, junto con unos minimos de integridad y seguridad para 10s niflos. 

42 OIT, Convenlo No138 sobre la edad mlnlma. 1973. P6g. 4 
43 Ibid. P9g. 3 
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La definicibn de trabajo infantil, por tanto, es mBs restringida que la de nifi ' 'atemk* 

econ6micamente activos, ya que excluye a 10s niiios mayores de 12 aiios que trabajan 

solo unas cuantas horas a la semana y que llevan a cab0 trabajos ligeros permitidos, 

asi como 10s mayores de 15 aAos que trabajan en actividades no peligrosas. El 

consenso internacional admite una serie de actividades que puede realizar el menor de 

edad, siempre que se curnplan las condiciones minimas estipuladas en la convencion y 

en 10s acuerdos que alcancen las diferentes partes a nivel national. 

En resumen, puede indicarse como cualquier actividad realizada bajo el control y 

responsabilidad de una institucion (que bien puede ser humana o juridica) que utiliza 

insumos laborales, capital o bienes y servicios para cubrir las necesidades de terceros. 

2.2.1. Trabajador adolescente 

Cualquier actividad econ6mica realizada por personas de 14 aiios y menores de 18, es 

considerada trabajo del adolescente, quienes por ley pueden trabajar y estar bajo el 

regimen especial de proteccion por su condicion de personas en desarrollo conforme lo 

establece el Codigo del Trabajo en sus Articulos 147 "El trabajo de 10s jovenes debe ser 

adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado fisico y desarrollo intelectual 

y moraln. lmplicando ello, la necesidad de una autorizacion por parte del Ministerio de 

Trabajo, para efectuar dicha tarea. 

2.2.2. Trabajo peligroso 

Segun el Convenio 138 de la Organizacion lnternacional del Trabajo sobre la 

prohibicion de las peores formas de trabajo infantil y la acci6n inmediata para su 

eliminacibn, es "aquel trabajo o actividad economical realizada por personas menores 

de dieciocho afios de edad, que por su naturaleza o por las condiciones en que realiza, 

se cataloga como nocivo para su salud, seguridad o para su desarrollo fisico, mental, 

espiritual, moral o socialn. Lo anterior significa que no importa que el trabajo realizado 



no requiera un esfuerzo fisico extremo, lo importante en este punto es, que 10s ni 

jovenes estan expuestos a la realizacion de tareas que les impiden su desarrollo 

integral, o en 10s peores casos, estan sujetos a actividades que violan sus derechos 

naturales y constitucionales, las que a su vez, atentan contra la integridad fisica, moral y 

emocional de 10s mismos. 

De acuerdo al informe mundial presentado por la Organizacion lnternacional del 

Trabajo, en Latinoamerica se registra un leve descenso en relacion a 10s indices de 

trabajo infantil; sin embargo, aun permanecen catorce millones de niiios, niAas y 

adolescentes en esos ambitos, la mayor parte realizando tareas que ponen en riesgo su 

vida y su integridad. 

De acuerdo con la Organizacion lnternacional de Trabajo OIT, existe una diferenciacion 

puntual con respecto a la actividad laboral, dividiendola formativa y nociva. En cuanto a 

la primera, la define como las ocupaciones donde las familias hacen del trabajo un 

espacio de formacion y desarrollo de habilidades utiles para sus hijos, sin perjudicar su 

salud o educacion. La actividad nociva es aquella que pone en riesgo fisico, mental y 

moral a quien lo ejecuta, en este caso la niiiez trabajadora. Este tip0 de trabajo tiene 

una valoracion negativa, considerandolo peligroso por naturaleza para la niiiez y 

perturbador de su proceso de desarrollo integral. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, reconoce el derecho de la niiiez a 

estar protegida contra la explotacion econornica y contra el desempeAo de cualquier 

trabajo que pueda ser peligroso o que entorpezca su educacion, o que sea nocivo para 

su salud o para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social. 

2.2.3. Peores formas de trabajo infantil 

Son aquellas actividades extremas, relacionadas con la esclavitud o prActicas analogas, 

como la venta y trata de niiios y niiias; el trabajo forzoso u obligatorio, incluyendo 



tambien la servidumbre por deudas y la servidumbre de la gleba; la utilizacion de 

y niiias en actividades de prostitucion o pornograficas; y la participation de la 

todo tip0 de trabajo peligroso. Aqui tambien aplica lo que establece la Ley de protection 

Integral de la niiiez y adolescencia, en el Articulo 53, el cual indica que: "Todo nifio, niiia 

o adolescente tiene el derecho de no ser objeto de cualquier forma de negligencia, 

discrimination, marginacion, explotacion, violencia, crueldad y opresion pur~ibles por la 

ley, ya sea por accion u omision a sus derechos fundamentales ..." 

El fondo de las Naciones Unidas para la infancia seiiala que: "Son las actividades que 

violan el Articulo 32 de la Convencion sobre 10s Derechos del Nifio, que establece el 

derecho a ser protegidos contra la explotacion economica y contra el desempefio de 

cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su education, o sea nocivo para 

su salud o para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social" y del Articulo 34 

que instituye la protecci6n cor~tra la explotacion sexual. 

Seglin la investigacion "Menores Trabajadores en Labores de Alto Riesgo", hecha por 

Programa de Atencion, Movilizacion e lncidencia por la Niiiez y la Adolescencia PAMI, 

10s sectores de alto riesgo son: produccion de call produccion de caf6, sector productivo 

de la construccion, sector productivo de la coheteria. 

De acuerdo con la Organizacion lnternacional de Trabajo OIT, "algunos de 10s sectores 

de alto riesgo u ocupaciones peligrosas son: trabajo en minas y canteras, trabajo en la 

construccion y fabricacion de ladrillos, produccion de vidrio, cerillas y fuegos artificiales, 

trabajos en la agricultura, trabajo domestic0 infantil, esclavitud infantil, venta y trata de 

nifios y nifias, explotacion en la prostitucion y p~rnografia"~~. 

En estos apartados se trata de explicar la diferencia entre el tip0 de actividades que 

realizan 10s nienores, ya que es indiscutible que muchos de ellos brindan alguna 



participation econ6mica a la familia, no necesariarnente siendo esta p e l i g r i v  
-

considerando tambien las excepciones que se mencionan en 10s tratados y las 

posibilidades de contribuci6n por parte de 10s menores, sin que necesariamente se 

incurra en una violacion de 10s derechos del niAo ni se exponga su integridad fisica ni 

su seguridad; por lo tanto, me parece importante la forma en que se describe. 

Cuando se refiere a la tipologia del trabajo, se quiere expresar la diferencia con relaci6n 

a las secuelas o efectos que determinadas formas de trabajo producen en la niiiez y la 

adolescencia. Asi, se distingue el trabajo nocivo y el formativo. El primer0 es toda 

actividad que vulnera 10s derechos de la niAez ylo juventud, que impide o altera su 

desarrollo integral, que interfiere en su educaci6n o en su rendimiento escolar. En este 

ambito se ubica la mayoria de la nii'iez y adolescencia que trabajan para sobrevivir en 

todo el mundo. El segundo, se refiere a toda actividad que facilita el desarrollo de 10s 

jovenes y riiiiez, estimulando su creatividad, socializaci6nl aprendizaje, responsabilidad 

y autonomia. Se ubican aqui tanto la educaci6n para el trabajo, como algunas 

actividades laborales que reguladas no interfieran en la educaci6n y desarrollo normal 

de niiios, nitias y jovenes, y que apoyan o refuerzan el espacio de la escuela, la 

relacion con la familia y el espacio para la recreacion. 

De acuerdo con la Organizaci6n lnternacional del Trabajo, el fenomeno del trabajo 

infantil se presenta bajo tres categorias, a saber: nii'ios econ6micamente activos, nii'ios 

que trabajan y nitios que realizan trabajos peligrosos. 

2.3. Aspectos legales relacionados con el trabajo del menor de edad 

Guatemala por su parte cuenta con algunos instrumentos de politicas nacionales como 

son: 

-Los acuerdos de paz, con el prop6sito de una paz firme y duradera, en la bllsqueda 

de un desarrollo integral mas incluyente. 



-La estrategia de reduccion de la pobreza, tiene como objetivo promover 

con equidad, invertir en capital humano, en salud, educacibn, alimentacion, agua, 

saneamiento, caminos rurales, electricidad y desarrollo rural. 

-El plan nacional para la prevencion y erradicacion del trabajo infantil, pretende 

desarrollar acciones coordinadas en contra del trabajo infantil. 

Junto a las normas mencionadas, las politicas nacionales, la ratificacion de convenios, 

acuerdos y tratados, existen muchos programas dirigidos a reducir el trabajo infantil, 

que son apoyados y desarrollados por muchas instituciones de gobierno y de la 

sociedad civil. 

"Dentro de 10s programas de mayor impact0 sobre el trabajo infantil, tenemos la 

Reforma Educativa, Programa Nacional de Autogestion para el Desarrollo Educativo, 

Protection Social, Programa de Seguridad Social (cubre accidentes, maternidad, 

enfermedad comBn, invalidez, vejez y supervivencia) y la expansibn de 10s Servicios 

B a s i c ~ s ~ ~ ~ ~ .  

Los esfuerzos de la reforma educativa van encaminados a incrementar la cobertura, la 

calidad y el acceso escolar, procurando profesionalizar a 10s maestros, descentralizando 

y modernizando el sistema educativo y fomentando la alfabetizacibn y la educacion 

intercultural y bilingiie. 

En el Contexto Nacional, para alcanzar sus objetivos IPEC sigue una estrategia general 

definida por la OIT, mediante el desarrollo por fases de un Plan General adaptable a las 

caracteristicas, necesidades y situaciones de cada pais. Esta estrategia implica: Motivar 

a 10s actores sociales para crear una alianza institutional que defina acciones para 

combatir el trabajo infantil; realizar un analisis de situacion para conocer las 

45 Ibid. 



caracteristicas del problema; alentar la creacion de politicas nacionales; 

organizaciones existentes y crear mecanismos institucionales para trabajar sobre el 

tema; sensibilizar sobre el problema; promover y aplicar una legislacion protectora; 

llevar a cab0 programas de accion directa y hacer extensivas las experiencias que 

resulten exitosas. 

Desde que IPEC comenzo a trabajar en la region hasta el momento han sido muchos 

10s logros alcanzados. La metodologia seguida por el programa ha generado un 

proceso ascendente en el reconocimiento de la problematica, que se ha plasmado en la 

ratificacion de convenios internacionales y la implementation de 10s mismos; ademas 

del fortalecimiento de la participaci6n de 10s gobiernos y otros actores sociales en la 

puesta en marcha de acciones especificas en defensa de 10s derechos de 10s niAos y 

niiias. 

2.3.1. La Constitucion Politica de la Rep6 blica de Guatemala 

En el Articulo 46 se establece que todas las ratificaciones de 10s distintos convenios y 

tratados internacionales que realice el Estado de Guatemala deben ingresar a la 

legislacion national; estableciendo con ello, el principio general en materia de derechos 

humanos, en cuanto a que 10s tratados y convenios aceptados y ratificados por 

Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno". 

Asi rnismo, el Articulo, 102 literal "t",establece que: "El Estado participarh en convenios 

y tratados internacionales ... que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a 10s 

trabajadores mejores condiciones o protecciones. Debe entenderse que en este Articulo 

se estipulan basicamente, 10s derechos minimos de que gozan 10s trabajadores de 

Guatemala"; asi mismo, queda establecido que el Estado prohibe el trabajo de 10s 

menores de 14 aiios, salvo casos particulares, mismos que se especifican en dicha ley. 

Es prohibido ocupar menores en trabajos incompatibles con su capacidad fisica o que 

pongan en peligro su moral, siendo incongruente con lo aceptado y ratificado en el 

Convenio 138, porque se estA dejando una puerta abierta para que prevalezca el 



trabajo infantil en el pais. El convenio 138 y la recomendaci6n 146 comprometen 

Estado a fijar una edad minima de admisi6n al empleo y luego aumentarla 

paulatinamente hasta la edad de 10s 18 aiios. 

En la Constitution, estan contempladas las garantias sociales para las y 10s niAos como 

la educaci6n obligatoria sin discriminaci6n desde preprimaria, primaria y basica, el 

derecho a una salud fisica, mental y moral, a una alimentaci6n, asi como la seguridad y 

previsi6n social entre otras. 

El Estado no esta cumpliendo con lo que manda la Carta Magna, la cual en el Articulo 1 

estipula que: "El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la 

familia.. ."; asimismo, es el Estado quien debe garantizar la vida, protecci6n, seguridad y 

desarrollo integral de las personas desde su conception; sin embargo, son las y 10s 

niAos, el sector mas vulnerable respecto a la pobreza, analfabetismo, desnutricion, 

explotaci6n en todos sus ambitos. 

2.3.2. La Ley de Protecci6n Integral de la Niiiez y la Adolescencia 

Decreto Nljmero 27-2003 del Congreso de la Repljblica de Guatemala, esta ley se 

promulga al indicar que el Codigo de Menores habia dejado de responder a las 

necesidades de regulaci6n juridica en materia de la niiiez y la adolescencia. La Ley de 

Protecci6n integral de la NiAez y la Adolescencia es relativamente nueva, naci6 a la luz 

el 15 de julio del aiio 2003. Es la primera ley en las que se hace especifica la condici6n 

de r~iiio, niAa y adoiescente. 

Se habla de niiiez en el sentido de prevention sobre todo en materia laboral y 

explotaci6n, y de adolescencia en el sentido de protecci6n. Esta ley ratifica que se 

haran respetar 10s Derechos de 10s Niiios tales como: salud, vida adecuada, educaci6n 

y otros por medio de politicas pljblicas. 



Esta norma ratifica lo estipulado en la Constitucibn de la Repliblica, per0 

palabras integral, laica y pliblica, en lo que a educacibn se refiere, per0 

obligaci6n del Estado garantizar la educaci6n diversificada; lo cual es muy interesante 

cuando aun no se ha logrado bajar 10s niveles de analfabetismo, ausencia, deserci6n y 

abandon0 de la escuela por parte de las y 10s niilos en edad escolar. Los temas 

novedosos que se tocan son la recreacibn, esparcimiento y el juego, seglin el Articulo 

45, como un derecho inalienable de todo niiio y niiia; sin embargo, la duda que surge es 

respecto a las estrategias que se llevaran a cab0 para hacer cumplir esos derechos 

cuando las y 10s nifios tienen que trabajar para ayudar en su hogar durante largas 

jornadas en malas condiciones. 

La ley contempla tambign temas ineditos como la protecci6n a la seguridad e integridad 

de 10s ninos; lo cual esta establecido en el Articulo 50 contra el secuestro, el trhfico, la 

venta y trata para cualquier fin o en cualquier forma; el Estado debera desarrollar 

actividades y estrategias de caracter national, bilateral y multilateral adecuadas para 

impedir estas acciones; este trata del derecho que tienen las y 10s niiios a la protecci6n 

contra la explotaci6n econ6mica "...el desempeilo de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso para su salud fisica y mental o que impida su acceso a la educacibn ...Tienen 

derecho a ser protegidos por el Estado, la familia y la sociedad ...I1 Articulo 51; en esto 

no se mencionan 10s tipos de trabajo peligrosos, 10s riesgos, 10s efectos y c6mo van a 

ser protegidos las y 10s niiios por su familia, cuando en muchos casos es la misma 

familia la que 10s explota o muchas veces ignora este fen6meno o simplemente lo 

justifica; o el propio Estado que no ha logrado controlar y reducir el trabajo infantil 

guatemalteco. 

Los Articulos 53 y 54 sobre protecci6n de maltratos y agravios contra las y 10s niiios, as; 

como el Artlculo 56 sobre la protection de la explotacibn sexual, no se especifica como 

lo van a prevenir y erradicar; sumado a ello la mayor parte de la sociedad alin no esta 

sensibilizada de la situaci6n que viven las y 10s niiios que son victimas de este delito. 



En Guatemala, existe una gran gama de legislaci6n escrita que no se ejecuta porq *?/emala, C.k2' 

existen grandes vacios al momento de diseiiar planes operativos, identificar 

indicadores, disefiar estrategias entre otros; y por otro lado, existe la necesidad de 

hacer una revisi6n exhaustiva de todas y cada una de las leyes para verificar la 

viabilidad de su ejecucibn y que se adapten a la realidad nacional. 

2.3.3. El C6digo de Trabajo 

El C6digo de Trabajo es el conjunto de normas que regula todas las disposiciones 

laborales en el pais; este instrumento es utilizado por las autoridades de trabajo para 

velar y proteger 10s derechos y obligaciones laborales de la relacion obrero-patronal; sin 

embargo, no especifica la edad que comprende el sector de niiios y el sector de 10s 

adolescentes, pues solo dice menores, lo cual es ambiguo. 

El Articulo 32 de este c6digo establece que: "Los contratos relativos al trabajo de las 

nifias y 10s niiios menores de catorce aiios, deben celebrarse con 10s representantes 

legales de estos ... o se les puede contratar con un permiso de la Inspeccion General de 

Trabajo"; es importante considerar que cuando el Articulo menciona menores de 14 

aiios, se esta refiriendo precisamente a adolescentes cuya edad corresponde a 14 anos 

minimo. 

La Inspecci6n General puede extender en base al Articulo 150 "... en casos de 

excepci6n calificada autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario de 10s 

menores de catorce aiios ...", per0 para ello 10s padres de familia deben presentarse a 

las instalaciones de la dependencia antes mencionada, para solicitar la autorizaci6n de 

trabajo, debiendo demostrar que el trabajo a ejecutar no dafiara su desarrollo; para 

llevar esto a cabo, la Inspecci6n General de Trabajo debe realizar un estudio profundo 

de la situaci6n socio-economica de la familia asi como del lugar y las condiciones donde 

va a laborar. Al autorizar el trabajo de las y 10s nifios se debera llevar un seguimiento 

del caso para que no se cometa ningljn tipo de abuso contra el. Esto dicta la Ley, per0 

la Inspecci6n General de Trabajo se ubica ljnicamente en la ciudad capital, dificultando 



del desconocimiento de este procedimiento, muchas veces por analfabetismo de 10s 

padres por un lado, y por otro lado, las y 10s niiios que trabajan en 10s sectores 

invisibilizados donde el Ministerio de Trabajo a traves de la Inspeccion de Trabajo ha 

sido incapaz de identificar y regular este fen6meno en sus diferentes magnitudes. 

Como se puede observar, la legislacion relacionada con el trabajo infantil, o el trabajo a 

r~iilos y niiias, deja abiertas muchas posibilidades, ya que dificilmente se acercaran a 

las instalaciones de la Inspecci6n General de Trabajo cuando desconocen por completo 

sus derechos. Estos niiios seguramente obtendran subempleos, seran explotados en 

todos 10s sentidos y estaran expuestos a todo tip0 de riesgos y efectos del mismo 

trabajo. 

Existen prohibiciones en el Codigo de Trabajo, las cuales estan estipuladas en el 

Articulo 148, y se enuncian de la sig~~iente forma: 

"Se prohibe: a) el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para menores de edad, 


b) el trabajo noctl-~rno y la jornada extraordinaria de 10s menores de edad, 


c) el trabajo diurno de 10s menores de edad en cantinas u otros establecimientos 


anAlogos, y d) el trabajo de 10s menores de edad de catorce ailos." 


Esta Liltima literal, tiene excepciones como se aclar6 anteriormente; sin embargo, este 


articulo no es preciso, por ejemplo, la literal "a" menciona la frase lugares insalubres y 


peligrosos per0 no especifica ni da parametros claros, provocando con ello nuevamente 


una laguna legal. 


El Articulo 149 establece las jornadas de trabajo que tienen que ser menores con 


relacibn a la de 10s adultos y quedan asi: "La jornada se debe disminuir para 10s 


menores de edad asi: 


a) "En una hora y en seis horas a la semana para 10s mayores de catorce aiios. 




edad o menos siempre que el trabajo de estos se autorice ..." 

En mi opinion, el Articulo anterior contradice el Convenio 138 ratificado por el Estado de 

Guatemala, donde se fij6 corno edad minima de admisidn al empleo 10s 14 aiios de 

edad. 

Otro aspect0 que vale la pena considerar, esth relacionado con el trabajo agricola 

realizado por 10s menores, con anuencia del patron0 les da el carhcter de trabajadores 

campesinos y en el Articulo 147 reglamenta que el trabajo de 10s menores debe ser 

adecuado a su edad, condiciones o estado fisico y desarrollo intelectual y moral; por lo 

tanto, existe un evidente divorcio entre la ley y lo que verdaderamente se practica, pues 

el trabajo agricola demanda un exceso de trabajo fisico, posturas inadecuadas e 

incomodas; ademiis de una jornada de trabajo bastante extensa. 

Por otro lado, para que la Inspeccion General de Trabajo, otorgue permiso de trabajo a 

un menor de edad; 10s padres de familia ylo responsables deberiin demostrar que el 

adolescente en cuestion, trabajarh en vias de aprendizaje o que tiene necesidad de 

hacerlo para ayudar a la economia familiar, por extrema pobreza de sus padres; 

tambien debe indicarse que el trabajo es de tipo liviano, por lo que no violenta la salud 

fisica, mental y moral del menor; asi mismo debe demostrarse que esa tarea no violarii 

el requisito de obligatoriedad de su educaci6n. 

2.3.4. El Codigo de la Niiiez y la Juventud 

Esta ley fue decretada por el Congreso de la Rep~blica en 1996, siendo el Numero 

78-1996; vino a sustituir al que era conocido corno el C6digo de Menores, Decreto 

NOmero 78-79; sin embargo; en ninguna parte menciona que dicho c6digo haya sido 

derogado, simplemente rnenciona que por no responder a las necesidades de 

regulaci6n juridica en materia de la niiiez ... se decreta el nuevo codigo. La ley de 
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mencion del C6digo de menores, Decreto nljmero 78-79 del Congreso de la Repljblica 

de Guatemala. 

El Articulo 53 establece que, "10s niiios, niiias y jovenes tienen derecho a ser protegidos 

contra la explotacion economical el desempeiio de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso para su salud fisica, mental o que irnpida su acceso a la educacion. Los niiios, 

niiias y j6venes tienen derecho a ser protegidos por el Estado, la familia, la sociedad, a 

fin de dedicarse a la educacion, el deporte, la cultura y la recreacion propia a su edad, 

en beneficio de su salud fisica y mental". Y 10s articulos 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71 y 

72 reglamentan las condiciones de trabajo de 10s jovenes y el 65 prohibe el trabajo a 10s 

menores de 14 aiios. 

2.3.5. 	 La Ley de Educaci6n 

Esta norma hace la relacion en cuanto a la obligation del Estado de "propiciar la 

educacion gratuita y obligatoria dentro de 10s limites de edad que fija el reglamento de 

esta ley, y estipula que la educacion escolar comprende 10s 3 grados de la educacion 

basica...I1; por lo tanto, todos 10s menores de edad deberian tener la oportunidad de 

asistir a una institucion educativa, en una jornada normal de estudio, permitiendo esto, 

que 10s niflos, niiias y adolescentes se desarrollen social, emotional y fisicamente, a 

traves del contact0 personal con sus compaiieros y maestros. De ser necesaria una 

jornada de trabajo, esta no debe interferir con el horario de la escuela. 

2.3.6. 	El Reglamento de Ley del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social 

(IGSS) 

Este reglamento define 10s derechos de 10s trabajadores y de sus familiares a recibir 10s 

beneficios del sistema de salud, y que "es afiliado al rbgimen de seguridad social toda 

persona que preste sus servicios materiales, intelectuales o de ambos gbneros, en 



virtud de un contrato o relacion de trabajo ..."; de este apartado se puede inferir a 

menos dos situaciones: la primera, que cuando un adolescente es autorizado a traves 

de la Inspeccion General de Trabajo, para suscribir Lln contrato de trabajo, en ninglin 

momento se convierte en usuario del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, por lo 

tanto todos sus beneficios le son vedados; la segunda, esta relacionada con esos 

mismos beneficios, per0 tomando en cuenta el hecho de recibirlos por medio de sus 

padres, situacion que regularmente no se da debido a la deficiencia en 10s servicios 

prestados por esta entidad. 

En 10s Acuerdos de Paz, existen irr~portantes elementos que de implementarse 

contribuirian a combatir el trabajo infantil y proteger al adolescente trabajador. Entre 

ellos figuran las propuestas para elaborar 10s cambios legales y reglamentarios con el 

objetivo de hacer efectivas las leyes laborales, con condiciones de higiene en el trabajo, 

la reforrna educativa, y el fortalecimiento de la inspeccion laboral"; sin embargo hasta el 

momento no se han visto mayores avances en esta materia y por el contrario, de 

acuerdo al lnforme Mundial 2010, presentado por la Organizacion de las Naciones 

Unidad para la Infancia, la cifra de menores trabajadores, ha aumentado. 

En Guatemala, el marco normativo tiene como problema el desconocimiento por parte 

de la sociedad. La falta de inclusion dentro de 10s convenios y las leyes de 10s aspectos 

en esta materia, tanto en la parte administrativa como en la reglamental-ia, impide 

contar con un marco legal de solidez en la implernentacion de acciones. Por ello, son 

inserciones legales dispersas dentro de las leyes regulares de trabajo, que hacen dificil 

recurrir con propiedad y coherencia al derecho relacionado con el trabajo infantil. 

Afecta ademas, la faita en la definicion de politicas pliblicas para dar ordenamiento y 

vigencia efectiva a esta normativa, lo cual contribuye a ocultar el problema y debilita su 

atencion y desarrollo legislative. En el ambito institucional se pueden mencionar cuatro 

vacios esenciales y de significada incidencia en la atencibn adecuada en el trabajo 



juridicas para aplicar una legislacibn adecuada en materia de trabajo infantil, 

acompaiiado de una pobre participacidn institutional; b) la falta de instrumentos para la 

administracibn y ejecucibn legal: c) carencia de un sistema de atencibn, seguimiento y 

vigilancia sobre el trabajo de menores de edad, de manera suficiente y efectiva; y d) 

inexistencia de programas institucionalizados de atencibn integral al trabajo infantil 

dentro del marco de la ley. 

En el ambito social una carente conciencia y promocibn de la problematica y la 

legislacibn, genera la ocultacion, la invisibilidad y el aliento al trabajo infantil, y 

promueve una cultura a favor de este y haciendolo competitivo como mano de obra 

barata y de mhs productividad y rentabilidad. 

2.3.7. Tratados internacionales firrnados y ratificados por Guatemala 

Guatemala ha ratificado varios convenios, siendo de 10s mhs importantes el 138, 

ratificado el 27 de abril de 1990. cste establece que la edad minima para la admisibn en 

un trabajo debe ser de 15 aiios y 14 aiios en ciertos casos. El Convenio 182 ratificado 

en octubre del2002, se refiere a la eliminacibn de las peores formas de trabajo infantil. 

En 1996 se firm6 un Memorando de Entendimiento entre la Organizaci6n lnternacional 

del Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Previsibn Social, por el que instituyo el Programa 

lnternacional para la Erradicacibn del Trabajo lnfantil (IPEC) en Guatemala. 

La Convencion lnternacional de 10s Derechos del Niiio ratificada el 10 de mayo de 

1990, establece el compromiso de 10s Estados Partes de reconocer "el derecho del niiio 

a estar protegido contra la explotacibn econbmica y contra el desempeiio de cualquier 

trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educacion, o que sea nocivo para su 

salud o para su desarrollo fisico, mental espiritual, moral o social"; es decir, que 

cualquier pais miembro esth obligado a velar porque 10s menores vivan y se desarrollen 

en un ambiente de proteccidn libre de situaciones que pongan en peligro su bienestar. 



-- 
En materia de trabajo infantil el Estado de Guatemala ha ratificado con la Organizaci 

oatema,a, G,v 
lnternacional de Trabajo otros convenios, tat como se muestra a continuaci6n: 

-	 No. 10, ratificado el 14 de junio de 1988, relativo a la edad de admisi6n de 10s nifios al 

trabajo agricola en donde se establece que "10s menores de 14 aiios no podrdn ser 

empleados ni trabajar en empresas agricolas except0 fuera de las horas seiialadas 

para la ensefianza escolar". 

-	 No. 15, ratificado el 16 de junio de 1989, relativo a la fijacion de la edad minima de 

admisi6n en oficios como pafioleros o fogoneros en donde se prohibe este trabajo 

para 10s menores de 18 aiios. 

-	 No. 16, ratificado 13 de junio de 1989, relativo ai examen medico obligatorio de 10s 

menores empleados a bordo de 10s buques. 

-	 No. 29, ratificado el 13 de junio de 1989, sobre el trabajo forzoso y obligatorio. 

-	 No. 58, ratificado el 30 de octubre de 1961 relativo a la edad minima de admisi6n al 

trabajo maritimo en donde se prohibe este tip0 de trabajo para 10s menores de 15 

aflos. 

-	 No. 59, ratificado el 13 de junio de 1989, relativo a la fijaci6n de la edad minima a 10s 

trabajos industriales en donde se prohibe este tip0 de trabajo para 10s menores de 15 

aiios. 

-	 No. 77, ratificado el 13 de febrero de 1952, relativo al examen medico de aptitud para 

el empleo de menores en la industria. 



-	 No. 78, ratificado el 13 de febrero 1952, relativo examen medico aptitud 

el empleo de menores en trabajos industriales. 

-	 No. 79, ratificado el 13 de febrero de 1952, relativo a la prohibicion del trabajo 

nocturno de 10s menores de 14 en empresas no industriales. 

-	 No. 80, ratificado el 1 de octubre de 1947, establece las bases legales para la 

protecci6n contra 10s peligros del trabajo nocturno en 10s menores de 18 ai5os. 

-	 No. 90, ratificado el 13 de febrero de 7952, relativo al trabajo nocturno en la industria. 

-	 No. 105, ratificado el 10 de noviembre de 1959, relativo a la abolition del trabajo 

forzoso. 

-	 No.112, ratificado el 2 de agosto de 1989, sobre la edad minima en el trabajo de 

pesca. 

-	 No. 124, ratificado el 13 de junio de 1989, sobre el examen medico para el trabajo en 

minas. 

En el aiio 7996, el Ministerio de Trabajo de Guatemala firm6 el Memorando de 

Entendimiento con la OIT; tras esta firma se instituyo en el pais el Programa 

tnternacional para la Erradicacion del Trabajo lnfantil IPEC, de la OIT, que ha venido 

desarrollando acciones directas y a nivel politico para el efectivo ciimplimiento de su 

objetivo. 



lnstituciones que velan por la seguridad e integridad de 10s menores 

edad en el pais 

Son todas aquellas organizaciones nacionales y internacionales, asi como todas 

aquellas dependencias del estado que fueron creadas y prestan servio en favor de 10s 

menores de edad; son responsables de velar por el cumplimiento de la norrnas 

previamente establecidas, asi como de diseiiar, crear o estructurar programas que 

velen por el respeto de sus derechos; tambien, algunos de ellos tienen como funcion 

ejercer una acci6n de control, sobre otras dependencias relacionadas. 

2.4.1. Ministerio de Trabajo y la Unidad de Protection al Menor Trabajador 

El 8 de mayo de 1992 se creo dentro del Ministerio de Trabajo la Unidad de proteccion 

al Menor Trabajador, con el fin de orientar y proteger directamente a la niiiez 

trabajadora. 

Esta Unidad esta conformada por un equipo multidisciplinario de especialistas que 

generaran esfuerzos unificados con otros sectores para orientar al menor de edad 

trabajador, a efecto de mejorar su condicion como persona y lograr su desarrollo. La 

Unidad, tambibn cubre a la poblacion de menores de edad trabajadores que soliciten 

servicio, asl como a 10s que tengan dificultades en sus relaciones laboraies. 

Otra funcion esta relacionada con difundir ampliamente dentro del sector productivo, 10s 

tratados internacionales sobre Derechos Humanos que Guatemala ha ratificado para la 

niiiez. Todo ello con el apoyo de la Inspecci6n General de Trabajo y la Direccion 

General de Previsi6n Social. 

Para sensibilizar sobre la problematica del adolescente trabajador, se realizan foros, 

cursos, seminarios con respecto a la Convention de 10s Derechos del Niiio en las 

diferentes regiones del pais. 



Para defender 10s intereses de 10s adolescentes trabajadores, se dedica a 

informar tecnica y sistematicamente a la poblacion trabajadora sobre sus derechos 

laborales. 

Se estiman corno resultados positivos a esta gestion: 

- Existencia y funcionarr~iento de la Unidad de Protecci6n al Menor Trabajador. 

- Creacidn de la Comision del Menor Trabajador para su proteccion y desarrollo en el 

ambito laboral. Acuerdo Ministerial No.35192. Despacho Ministerial, en cuyo Articulo 1 

crea dicha Cornision (10 de junio de 1992). 

- Instalacion Legal de la "Comisi6n del Menor Trabajador" el 1 de octubre de 1992. En 

el Articulo 2 establece que la Cornision tendr6 un car6cter tripartito y que se integrar6 

de la siguiente forma: el Viceministro de Trabajo y Prevision Social, quien la preside, 

el Inspector General de Trabajo, el Director General de Prevision Social, un Delegado 

del Departamento Nacional del Empleo, un Delegado electo por las Federaciones 

Sindicales del pais, un Delegado del Comite Coordinador de Asociaciones Agricolas, 

Comerciales, lndustriales y Financieras -CACIF- y un Delegado electo de las 

Organizaciones No Gubernamentales. 

En 1999 el Ministerio de Trabajo y Prevision Social, con el apoyo de IPECIOIT, UNICEF, 

desarroll6 un proceso de consulta nacional en 10s 21 departamentos del pais con la 

finalidad de consensuar, con todos 10s actores sociales, las medidas para la 

erradicacion progresiva del trabajo de 10s menores de edad. Con esta intencibn, se 

deberia aprovechar la coyuntura para acoplar las politicas que ya se han generado con 

10s Acuerdos de Paz, descentralizar y regionalizar las acciones de la Unidad, 

fortaleciendola politics, tecnica y financieramente y apoyar a la organizacion de la 

adolescencia trabajadora e iniciar fuertes acciones hacia la erradicaci6n del trabajo 

infantil. 



2.4.2. La Organizacion lnternacional de Trabajo OIT 

Es la linica organizacion internacional en la que gobierno, organizaciones de 

empleadores y organizaciones de trabajadores participan en pie de igualdad en un 

esfuerzo con~lin por mejorar la proteccion social y las condiciones de vida y de trabajo 

en todo el mundo. 

2.4.3. Programa lnternacional para la Erradicacion del Trabajo Infantil, IPEC 

Es el Programa lnternacional para la Erradicacion del Trabajo lnfantil creado por la OIT 

en 1992. Su objetivo es el de desarrollar en comuni6n con 10s gobiernos y 

organizaciones de empleadores, trabajadores, organizaciones no gubernamentales y 

otros grupos interesados, estrategias y acciones para atenuar 10s efectos del trabajo 

infantil, con la meta final de erradicarlo. 

Atenuar sus efectos sigrtifica trabajar con cada pais, para buscar 10s mecanismos que: 

permitan a la niiiez y adolescencia trabajadora, acceder a la proteccion social y laboral, 

a la educacion formal y a la atencion de sus necesidades bhsicas como niiios, niiias y 

adolescentes. 

Erradicar progresivamente el trabajo infantil significa propiciar mecanismos a 10s paises 

para el fortalecimiento de su capacidad para hacer frente al problema. Por ello se da 

prioridad a la erradicacion de las formas mas graves de explotacion, riesgo y abuso del 

trabajo infantil y se fomenta la adopcion de medidas preventivas. 

2.4.4. Grupo de seguimiento al tema del trabajo infantil 

Este grupo es una instancia de coordination entre diversas ONGs que trabajan dando 

acompaiiamiento a niiios, niiias y adolescentes trabajadores, a trav6s de distintas 

estrategias tales como atencion directa, investigacion, capacitacibn, entre otras. 



Su objetivo primordial es contribuir a mejorar la calidad de vida de 10s niiios, ni 

adolescentes que trabajan promoviendo sus derechos fundamentales. Entre ellos 

puede mencionarse: Alianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario ADEJUC, 

Asociacion de Desarrollo Integral ADI, Asociaci6n de Capacitacion y Asistencia Tkcnica 

en Educacion y Discapacidad ASCATED, Asociaci6n Casa Alianza, Centro de Accion 

Legal en Derechos Humanos CALDEH, Asociaci6n Conrado de la Cruz, Centro de 

Desarrollo Integral Comunitario CEDIC, Centro Ecumenico de Integraci6n Pastoral 

CEIPA, Coordinadora lnstitucional de Promocion por 10s Derechos del Niilos 

CIPRODENI, Comision Nacional por 10s Niiios CONANI, Fundacion Esperanza de 10s 

Niiios CHILDHOPE, Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local CEADEL, Grupo 

Ceiba, Programa Educativo de Niiio, Nina y Adolescente Trabajador PENNAT, 

Programa de Apoyo para la Salud Materno lnfantil y para la Salud, Grupos de Riesgo 

PAMI, Vision Mundial, Pro Niiio y Niiia Centroamericano PRONICE, entre otros. 

Actualmente no existe una evaluacion del impact0 de las actividades que durante m8s 

de cinco ailos se han desarrollado sobre el tema de trabajo infantil, sin embargo, han 

incido en el ambito de 10s medios de comunicacion abriendo espacios para el debate y 

reflexion al respecto. Por otro lado se han realizado investigaciones sobre casos 

especificos visualizando el trabajo infantil en sus peores formas. 

2.4.5. Sector empleador 

Una de las organizaciones de mayor importancia y de incidencia en la vida politica y 

economics del pais, es el Comitk Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agricolas, 

lndustriales y Financieras CACIF, la cual agrupa a todas las camaras empresariales de 

las distintas ramas de actividad y que son representativas de mas de 80 mil empresas 

de las cuales el 75 % son pequeiias y medianas empresas. 

En lo que respecta a la posicion de esta institucion ante la participacion de la niiiez y la 

adolescencia en el trabajo, tiene una clara posicion de oposici6n a la contratacion de 



aiios), han elaborado y aprobado un Codigo de Conducta, en donde establecen 

medidas y sanciones a 10s asociados que realizan dichas contrataciones. 

Sin embargo, la problematica del trabajo de 10s menores de edad, no ha sido prioridad 

en sus agendas de trabajo ya que su mayor interes es la regulacion de las normas 

legales dirigidas a 10s adolescentes trabajadores. En este sentido, han manifestado al 

Ministerio de Trabajo y Prevision Social su interes de abrir espacios al dialogo para el 

analisis y discusion sobre las normativas que regulen la contratacion de 10s 

adolescentes trabajadores. 

Aun existen grandes vacios conceptuales sobre su participation para la erradicacion del 

trabajo de 10s menores de edad y adolescente, por lo que es necesario, promover 

espacios de dialogo abiertos que involucren a otros sectores nacionales e 

internacionales, con el objetivo de lograr una mayor concienciacion de 10s empleadores 

y obtener un mayor acercamiento direct0 hacia ellos y no solo a traves de su 

coordinadora. 

2.4.6. Sector sindical 

En 1997, el Ministerio de Trabajo con el apoyo de IPECIOIT llev6 a cab0 un seminario 

taller titulado: El Trabajo lnfantil y del Papel de las Organizaciones de Trabajadores, en 

el cual participaron confederaciones y federaciones sindicales, asi como otras 

organizaciones no sindicales. 

"Este seminario tuvo como objetivos: sensibilizar a 10s dirigentes sindicales acerca del 

trabajo de niiios, niAas y adolescentes y 10s riesgos que conlleva; hacer conocer a las 

organizaciones sindicales de nivel superior mas representativas del pais 10s objetivos 

del Programa OITIIPEC, consultar la opinion y la experiencia de 10s dirigentes sindicales 



SECRETARIA ' 
participantes acerca del trabajo de menores y comenzar a buscar consenso sobre 

problemas, apuntando hacia el diseiio de un plan nacional de a c ~ i o n " ~ ~ .  

Como resultado de la actividad, 10s participantes elaboraron conclusiones y 

recomendaciones, entre las que destacan las siguientes, Entre las principales 

consecuencias del problema del trabajo infantil se seiialaron: el analfabetismo; la mano 

de obra no calificada; la falta de oportunidades de desarrollo y la disminucion de la 

calidad de vida. 

"Sobre el tema de las organizaciones de trabajadores y la educacion, en materia de 

promoci6n educativa de 10s adolescentes trabajadores, se seiialo la necesidad de dar 

apoyo a programas informales de ed ucacion establecidos, e implantar politicas desde 

las organizaciones de trabajadores para la capacitacion de otras organiza~iones"~~. 

En materia de mejora de la calidad educativa, se recomendo la necesidad de adaptar el 

currlculo a la realidad y necesidad de las poblaciones y realizar una descentralizacion 

administrativa en el campo de la educacion a nivel economico y funcional. 

Sobre el tema de formacion interna y capacitacion de mandos de las organizaciones 

sindicales, se detect6 la necesidad de analizar y profundizar la tematica de la 

adolescencia trabajadora, incorpordndola al proceso formativo de 10s afiliados, dando 

formaci6n a todo nivel de las organizaciones y brinddndoles espacios de participaci6n. 

"En lo referido a la participation a la defensa de 10s derechos de la niiiez propuso 

proyectar capacitaciones al nivel de comunidades, escuelas, colegios y centros de 

rehabilitation; incentivar 10s niveles de rnultiplicacion del conocimiento sobre sus 

derechos y descentralizar el apoyo econ6mico para fortalecer el desarrollo de sus 

conocimientos en materia de defensa y dere~hos"~~.  

46 Ob. Cit.;w.oit.org.ipec (8 de mayo de 2011). 
47 Ibid. 

ibld. 



"Como resultado de esta iniciativa, la Union Guatemalteca de Trabajadores, 

representadas por Confederacion de Unidad Sindical, CUSG, Central de Trabajadores 

de Guatemala, CGTG, Central de Trabajadores del Campo CTC, y la Federacion 

Sindical de Trabajadores de la Alimentacion Agro lndustrias y Similares, FESTRAS 

instituye la Comision Sindical para la Erradicacion del Trabajo Infantil. Dicha Comision 

con el apoyo de IPEC/OIT, elabor6 su plan estrathico en el cual se propuso tres 

metaP9: 

- Divulgar las normas nacionales e internacionales en materia de trabajo infantil en el 

ambit0 de toda las centrales sindicales del pais, elaborando un manual que integre las 

normativas para su facil comprension. 

- Fortaleciendo su capacidad de denuncia, a traves de generar una red que permita a 

todas las cer~trales y sindicatos del pais participar y exponer a su consideraci6n las 

peores formas de trabajo infantil en su localidad. Este proceso se consolidara en un 

seminario national, en el cual elaboraran la ruta de denuncia, investigacion y 

pronunciacion. 

- Desarrollar un programa de acci6n que les permita obtener la experiencia de terreno, 

de retirar a la niiiez de las actividades laborales de alto riesgo. 

2.4.7. Movimiento social a favor de la infancia en Guatemala 

El movimiento social a favor de la infancia en Guatemala, es un espacio de articulacion 

institucional representada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

en Guatemala. Su principal funcion es generar una movilizacion en torno a 10s derechos 

de la niAez, buscando la adecuacion de las normas legales nacionales adaptadas hacia 

el marco de la Convencion de 10s Derechos del Niiio. 



CIPRODENI, es una coordinadora de organizaciones no gubernamentales, que trabaja 

desde hace algunos aiios en la Defensa y Promocion de 10s Derechos Humanos de la 

Niiiez en Guatemala. Actualmente CIPRODENI agrupa a 14 organizaciones no 

gubernamentales que son: ADEJUC, CEIPA, CHILDHOPE, PRONICE, FUNDESCO, 

CEDIC, Conrado de la Cruz, FUNDACION ESFRA, ADI, ASOClAClON CASAALIANZA, 

PAMI, UDINOV, Asociacion Grupo Ceiba, CEADEL. 

Es la Coordinadora de lnstituciones de la Sociedad Civil, que trabaja en el Ambito 

nacional para incidir en la vigencia de 10s derechos de la niAez y la adolescencia, 

articulando acciones que generen movilizacion social en el pais, para hacer positivos 

10s derechos de las niiias, 10s niiios y 10s jbvenes, priorizando su protagonismo. 

Sus objetivos son: "promover el conocimiento, aceptacibn y respaldo a la Convencion 

sobre 10s Derechos del Niiio, informando sobre el desarrollo de su aplicacion, 

verificando su cumplimiento y denunciando las violaciones; fortalecer y apoyar formas 

de organizacibn, expresion y participation de la niiiez permitiendo la generacion de un 

movimiento nacional de la niiiez y la adolescencia en Guatemala; generar una vision de 

la niAez y la adolescencia conio sujetos sociales de de re~ho"~~ .  

-0rganizaci6n pro niiio y niiia centroamericano, PRONICE 

Desarrolla programas de investigacion, capacitacion, y de forrnacion, sobre la situacion 

y expectativas de la niiiez, especialmente de la niiiez en riesgo, que ha sido identificada 

en estado de vulnerabilidad. 

Apoya el fortalecirniento del trabajo que realizan las instituciones que atienden 

directamente a niiios y niiias, con actividades tales como la implantation de 



rnetodologia de trabajo con niiias; elaboracion y evaluacion de proyectos y preparacio 

de actividades docentes y t4cnicas de educacion popular. 

PRONICE cuenta con un programa de investigacion destinado a profundizar el 

conocimiento sobre las condiciones en que vive la niiiez en estado de vulnerabilidad y 

riesgo. Otro programa de PRONICE es el de comunicacion, que tiene como objetivo 

generar la discusion sobre la problematica de la niiiez; para to que se editan folletos a 

peticion de las instituciones. 

-Programs de Apoyo para la Salud Materno lnfantil y para la Salud de Otros 

Grupos en Riesgo, PAMI, hoy conocido como Programa de Atencion, Movilizacion 

e lncidencia por la Niiiez y Adolescencia. 

PAMI, institution organizada para promover la proteccion de la niiiez y adolescencia 

guatemalteca y la restitucion de sus derechos humanos cuando 6stos les hayan sido 

violados; son promotores de acciones encaminadas a dar respuesta a necesidades del 

desarrollo integral de la nifiez y la adolescencia mds vulnerable, trabajadora, explotada 

sexualmente, maltratada, abusada y traficada para distintos fines. 

Dentro del area de trabajo de investigacion, PAM1 adquirio experiencia al desarrollar 

mas de 10 investigaciones relacionadas con el tema de trabajo infantil. La finalidad de 

sus investigaciones estaba orientada a generar espacios de analisis y debate sobre 

este tema, asi como visibilizar la situation de la niiiez trabajadora, a traves de sus 

publicaciones, foros y la implication de 10s medios de comunicacion social. PAMI, ha 

reducido su capacidad ejecutiva, dado que 10s recursos proporcionados por AID, 

finalizaron. Actualmente ellos dirigen el Foro de ONGs para el Seguimiento sobre 

Trabajo Infantil. 

Su trabajo se sustenta en la doctrina de protecci6n integral y el marco juridic0 nacional 

que posibilita la participation de la sociedad civil. "Para estos prop6sitos desarrollan 



estrategias de educacion alternativa, comunicacion social, investigacion, 


incidencia political tanto a nivel local, en Panajachel, Huehuetenango y zonas 


fronterizas del pais, como tambien en el ambito na~ iona l "~~.  


Childhope es una fundacion que trabaja con nifiez en situacion de vulnerabilidad social 

y fundamentalmente en tres grandes lineas: a) el trabajo de atencion y prevencion al 

nifio de la caile, b) el trabajo de movilizacion y sensibilizacion con 10s niiios trabajadores 

y c) el apoyo a poblaciones, comunidades, o grupos que han sido victimas de violencia. 

Apoyan el desarrollo de estrategias y metodologia de atencion para la nifiez. 

Chilhope facilito la creaci6n del Programa de Educacion para el niiio y nilla trabajadora, 

PENNAT, quienes desarrollan un proceso con un grupo de niiios trabajadores de 

mercados en las calles de las areas marginales, intentando analizar con ellos su 

condicion de nifios trabajadores y tratar de hacerles accesibles 10s servicios de salud y 

de educacion. Procuran que el r~iiio se integre al proceso educativo en la escuela 

formal, y en algunos casos, cuando no es posible, se procura su asistencia a una 

escuela alternativa que respete 10s tiempos de trabajo de 10s niiios y nifias. Ello 10s ha 

llevado a generar un curricula educativo propio, aprobado con el Ministro de Educacion 

a traves de la Direccion General de la Educacion Extra-escolar. "Actualmente PENNAT, 

es un programa independiente de Childhope que ha logrado obtener el reconocimiento 

del Ministerio de Educacion como un subsidio de dicho ministerio para la 

implementaci6n de sus programas educati~os"~~. 



-Asociacion Grupo Ceiba 

"Es una organization no gubernamental, que valora y asume como suya ia 

problematica existente en su comunidad, promoviendo organizadamente, que la nifiez, 

adolescencia y poblacion adulta, busquen y apliquen respuestas adecuadas que les 

permitan reconstruir el tejido social y alcanzar asi, el desarrollo comunitario. Tienen 

como grupos de atencion, niiiez y adolescencia con problemas de droga, anaifabeta o 

en retraso de escolar, y trabajad~ra"~~. 

Con respecto al tema del trabajo infantil facilitan 10s espacios de reflexion, capacitacion 

y de trabajo digno y remunerado al adolescente ubicado en el asentamiento El Limon 

de la zona 18, en la ciudad de Guatemala. 

Actualmente desarrollan ios siguientes programas: 

- Programa Empresa Educativa, que comprende tres talleres que se ejecutan desde 

1995: herreria, panaderia y yeso. 

- Programa de educacion formal alternativo, se facilita y estimula el acceso al estudio, a 

traves de educacion personalizada cuando 10s adolescentes tienen exceso de trabajo. 

Se les apoya con la consecucion de empleos dignos y que tengan acceso ai estudio 

paralelo, a la recreaci6n y a un pago justo. 

-Centre Ecumenico de Integracion Pastoral, CEIPA 

"Es una de las organizaciones con mas tiempo en desarrollar programas de asistencia, 

dirigidos a la niiiez trabajadora en la segunda ciudad m8s importante del pais, 

Quetzaltenango. CEIPA, empezo apoyando a niiios trabajadores limpiabotas, y 

vendedores en los mercados invitandoles a recibir alimentos que les permitieran 



mejorar sus condiciones nutricionales, posteriormente ellos complementaron 

de educacion altemativa que ayudara a 10s niiios a nivelar en algunos cursos o 

insertarse en el sistema de educacion; sin embargo, el estado de pobreza de sus 

familias nunca les permitio dejar el trabajo. Posteriormente desarrollaron programas de 

generation de ingresos. Actualmente es un programa de prestigio y la Municipalidad de 

Quetzaltenango apoya el desarrollo de sus programasn5? 

-Centre de Acci6n Legal en Oerechos Humanos, CALDH 

"Es una organizacibn cuya principal funcion esta orientada a la asesoria legal en 

materia de derechos humanos; sin embargo, dentro de sus fines, esth el de promover 

acciones en materia de legislacion que permita erradicar el trabajo infantil. Han 

promovido diferentes estudios que han socializado en el pais y en el extranjero. 

Actualmente tienen en disc~~sibn y anhlisis un proyecto de ley que viene reforzar el 

convenio 182, sobre las peores formas de trabajo infantiln55. 



3. 	 Situacion actual en Guatemala sobre seguridad, integridad y el trabajo de 10s 

menores de edad 

Guatemala es una Repljblica situada en Centroam&rica, independiente desde 1821 y 

que ha sufrido varias discontinuidades de institucionalidad desde entonces. La mas 

grave tom0 la forma de una larga guerra interna que afecto muy duramente a la 

poblacion civil y termino a finales de 1996, con la firma del ljltimo de 10s Acuerdos de 

Paz entre el Gobierno de la Repirblica de Guatemala y la Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca (URNG). Dichos acuerdos fueron verificados por la Mision de 

Verificacion de las Naciones Unidas en Guatemala, MINUGUA, quien se establecio por 

10 aiios en el pais, desde 1994. 

Tomando en cuenta 10s datos que arrojo el censo de poblacion 2002, "Guatemala 

contaba con una poblacibn de casi 12 millones de habitantes, de 10s que el 43% era 

menor de 15 aiios. De acuerdo a la encuesta de hogares del aiio 2002 del lnstituto 

Nacional de Estadistica (INE), el 62% de la poblacibn de Guatemala vive en situation 

de pobreza y entre ellos el 28%, cifra que viene a representar practicamente el 16% del 

total, vive en condiciones de extrema p~b reza "~~ .  

El Banco Mundial seiiala basicamente 10s mismos datos, y estos son que en el aiio 

2002, "miis de la mitad de todos 10s guatemaltecos (6.4 millones) vivia en condiciones 

de pobreza, y cerca del 16% vivia en pobreza extrema (1.8 mill one^)"^^. 

Bajo estas condiciones, en junio de 1996 el Gobierno de Guatemala firm6 un 

Memorando de Entendimiento con la OIT, donde se reconoce en general el problema de 

la persistencia del trabajo infantil en el pais y se plantea la necesidad de tomar medidas 

56 lnstituto Nacional de Estadlstica. Encuesta nacional de empleo e lngresos familiares. Pdg. 43. 
57 Banco Mundial. Estudio reallzado sobre la pobreza en Guatemala. Pdg. 11 



en el pais. Ese mismo aiio, como uno de 10s primeros pasos, el IPEC apoyb un estudio 

conducido por el Mir~isterio de Trabajo que caracteriz6 la situaci6n del trabajo infantil en 

el pais. 

La politica general del IPEC en su misi6n de erradicacibn progresiva del trabajo infantil 

es la de priorizar en las llamadas peores formas, segirn se definen en el Convenio de la 

OIT, ndmero 182, de 1999, que fue firmado por Guatemala y ratificado en agosto de 

2001, con entrada en vigencia en octl-~bre de 2002. En Guatemala, se identific6 como 

una de esas peores formas el trabajo infantil la manufactura de petardos localmente 

conocidos como cohetes. Esta identificaci6n se bas6 sobre todo en la alta peligrosidad 

involucrada en esta labor. "La produccibn de cohetes es una actividad altamente 

peligrosa en si misma, condicibn que se agrava en las condiciones de trabajo que 

prevalecen en Guatemala y en particular bajo el sistema de maquila d~micil iaria"~~. 

De acuerdo con la informaci6n obtenida de 10s Bomberos Municipales, se indic6 que 60 

de cada 100 niiios que ,trabajan en la industria pirotecnica, sufren alguna clase de 

accidente, y en Guatemala las personas que se dedican a ella y en particular 10s niiios, 

se enfrentan en cada una de las etapas del ciclo de producci6n, a peligros para su 

seguridad que incluyen principalmente explosiones e incendios con consecuencia de 

muerte, heridas que muchas veces hacen necesaria una amputacibn, quemaduras y 

abrasiones. .La exposici6n a materias potencialmente irritantes y toxicas por contact0 e 

inhalacibn y las posiciones corporales sostenidas constituyen IJn peligro para la salud y, 

en el caso de personas no totalmente formadas, para el desarrollo de su organismo. 

Los registros de prensa y otros indican que estos peligros llegan a realizarse con mAs 

frecuencia de la tolerable, y que 10s niiios son frecuentemente victimas perjudi~adas"~~. 

58 Ob. Cit.; www.oit/ipec.org (12 de septiembre de 2011). 
59 Entrevista realizada at portavoz del Cuerpo de Bomberos Municipales, Jose Rodriguez, el 25 de agosto 

de 2009. 



"La local municipios San Juan Sacatepequez y San Raymundo, e  v 

departamento de Guatemala, suma entre el 85% y el 95% de la production pirotecnica 

national, segun distintos estimados. Segun personas involucradas en este tip0 de 

actividad, la misma dio origen hace aproximadamente unos treinta a i r o ~ ' ~ ~ .  

No fue posible establecer las causas o el origen de este tipo de industria, sino que la 

instalacion de la primera fabrica fue rapidamente emulada. Al parecer la actividad 

pirotecnica vino a ofrecer una opcion de obtener ingresos sin recurrir a la emigraci6n 

temporal o permanente, en una zona de agricultura deprimida. Alrededor del 80% de la 

poblacion en esos municipios labora en esta industria, aunque no siempre a tiempo 

completo o a lo largo de todo el aiio. En el municipio de San Juan Sacatepequez y San 

Raymundo 10s estudios preliminares determinaron que "unos 2,000 niiios y niiras a 

partir de 10s 3 aiios trabajaban en talleres instalados en sus propios hogares o en otros 

de sus comunidades, y 200 mas en fabricas de cohetes. La mayoria de estos niiios son 

indigenas y de familias pobresn6'. 

3.1. 	Actividades realizadas en el context0 guatemalteco que brindan 

oportunidades de desarrollo en un ambiente seguro 

Una forma de mostrar y brindar proteccion a la niiiez guatemalteca consiste en instruir a 

10s niiios de manera integral, tal cual lo mar~ifiesta el UNICEF; 10s niiios y niiias deben 

prepararse para un futuro; la educacidn informal es un buen comienzo, ya que permite 

la formacidn de criterios desde temprana edad, asi como el desarrollo de habilidades 

que potenciaran su personalidad. Es importante hacer notar, que no todas las 

comunidades tienen esta oportunidad, sin embargo, no puede negarse el interes que 

distintas asociaciones muestran por evidenciar la preocupacion de sus lideres, para 

promover el desarrollo integral de todos 10s menores de edad. 

60 Dobles, A~varo.Eliminacidn progresiva del trabajo infintil en las coheterias de San Juan 
Sacatep6quez y San ~aymundo en ~uatemala- P8g. 44. 
Ibid. 



3.1.I.Biblioteca Cornunitaria, San Carlos Sija 

Un ejemplo que se menciona es el caso de la biblioteca de la comunidad de San Carlos 

Sija, seglin articulo publicado en el periodic0 El Quetzalteco, el 15 de mayo de 2010, 

quienes para rescatar las tradiciones de la comunidad, programaron un taller para 

infantes sobre el proceso de elaboracibn del tradicional queso sijeiio. Aproximadamente 

unos veinte nifios y nifias de cinco aAos de edad se reunieron en la Biblioteca 

comunitaria para recibir orientacion sobre el proceso de elaboracion del queso que se 

produce en la comunidad. 

Esta actividad forma parte de un proyecto de cultura e identidad que las autoridades 

bibliotecarias realizan con la poblacion para rescatar las tradiciones del municipio, las 

cuales en deterrninado momento, seglin ellos, temen podrian perderse. Los pobladores 

en general, asi como sus autoridades, manifiestan la importancia de mantener viva esta 

tradicion; por eso, ademas de 10s niAos y nifias, tambien se instruyen en la misma 

tkcnica, a jovenes estudiantes de centros educativos y a las madres de familia. 

Este es un ejemplo de como las comunidades, por separado, pueden brindar 

capacitacibn y desarrollar habilidades en 10s niiios y niiias, con el fin de prepararlos 

para un futuro digno; lleno de seguridad y confianza, ya que les permite el desarrollo de 

habilidades que podran poner en prActica para el bienestar personal, familiar y de la 

comunidad en general. 

3.1.2. Salcaja, Quetzaltenango 

Seglin articulo publicado el dia 13 de mayo de 2011, por el peribdico El Quetzalteco, La 

Oficina de la Mujer y el Centro Ecumknico de Integracion Pastoral, Ceipa, idearon una 

actividad en la que se realizo un proceso de votacion, a traves de Internet, en el salon 

de Usos Mliltiples de la comunidad, en donde asistieron mas de dos mil nifios afiliados, 

de trece centros educativos, para elegir al nuevo alcalde infantil. Quince aspirantes, 



todos ellos infantes, a ser electos como representante del Consejo 

Adolescencia. La idea de estas organizaciones es, que a traves del consejo, la voz de 

10s infantes sea escuchada por las autoridades municipales, lo cual les perrnitira tener 

una participacibn activa en su comunidad, al mismo tiempo que 10s capacitara para una 

participaci6n civil eficaz en el futuro. 

Es evidente que este tip0 de actividad brinda seguridad en 10s niiios y nifias, ya que se 

garantiza su participacibn en la sociedad de una forma democr6tica y transparente. 

3.2. 	 Entidades del gobierno de Guatemala responsables de velar por la 

seguridad e integridad de 10s menores de edad. 

Alin cuando Guatemala ratifc6 la Convenci6n lnternacional para 10s Derechos de la 

Niiiez desde hace 20 aAos y de 10s adelantos en materia legislativa que han habido, 

"una implementaci6n verdadera esta muy lejos de garantizar 10s derechos de 10s 

in fan te~"~~.  

Seglin la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, despues de veinte anos de 

ratificar la Convencion, en Guatemala alin existen niiios y ninas trabajadores, la 

mayoria de ellos lo hacen en condiciones peligrosas, se reportan menores maltratados, 

abusados, violados, asesinados, desnutridos, rechazados y con escasas alternativas de 

superaci6n; que muchos de ellos son obligados a vivir en la calle y otros han quedado 

huerfanos debido a la violencia del crimen organizado que opera en el pais. Un alto 

porcentaje de las y 10s menores de edad no tienen acceso a la educacibn y a 10s 

servicios de salud, otros carecen de identidad, no cuentan con un norr~bre pues no 

estan inscritos legalmente. Este acercamiento a la condicion de la niiiez y de la 

adolescencia en Guatemala coloca el curr~plimiento de sus derechos humanos como un 

62 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Comunicado presentado en la reunidn del 
Vigbsimo aniversario de la ratificacidn de la Convencidn sobre 10s derechos de la niiiez. 
(1 0 de mayo de 201 0). 



desafio vigente e impostergable, respedo at cuat se debe plantear un intenso 

de reflexion, planificacion y seguimiento, potenciando las leyes relacionadas por medio 

de redes de coordinacion entre todos 10s sectores, asi como a nivel institucionai. 

El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Hunianos (CCPDH), indica 

que el estado de 10s derechos de la niAez y la adolescencia en la regibn 

centroamericana se encuentra estrechamente vinculado con la visidn que nuestras 

sociedades tienen respecto a estos dos periodos vitales y a quienes las viven, es decir, 

respecto a que papel juegan 10s menores de edad en la sociedad, que se espera de 

ellos o ellas, que merecen, qu6 significan sus actos, cuales son sus necesidades, como 

deben atenderse, entre otras muchas interpretaciones y pautas de accion que se 

aplican cotidianamente en 10s planos social y politico. De este modo, "trabajar a favor 

de 10s derechos humanos de la infancia y la juventud requiere indefectiblemente un 

trabajo sociocultural tanto de analisis como de elaboracion de patrones, sistemas de 

creencias, percepciones y prhcticas que desde nuestros imaginarios colectivos no 

reconocen a estas personas como verdaderos sujetos con derechos, a pesar de serlo 

ante la Ley"63. Esto significa que para lograr el exito en materia de respeto a 10s 

derechos de la niiiez, primer0 como nacion, debemos tener un alto grado de conciencia 

en cuanto a que 10s niiios, nifias y adolescentes tienen prioridad por sobre cualquier 

otro elemento de la sociedad, por lo tanto, su bienestar debe ser la primera 

consideracion en cualquier agenda a desarrollar. De ser asi, otro sera el panorama para 

la infancia en un futuro muy cercano. 

Uno de 10s aspectos que tendran que fortalecerse, es la necesidad de promover 

programas de educacidn, relacionados con esta materia, en las comunidades, 

especialmente en aquellas en donde es notoria su violacion. 

63Cornit6 Centroarnericano de Procuradores de Derechos Humanos. Encuentro "Anallsls de 10s 
Acuerdos de Paz en la reglon y el papel de las lnstltuclones naclonales de derechos 
humano en la construcclon de la democracla". Phg. 4. 



A pesar de lo dificil que resulta este tema, Guatemala ha hecho reformas significa 

en pro de la niiiez guatemalteca, entendiendo que es necesaria la promotion integral de 

la niiiez y la adolescencia guatemalteca, especialmente de aquellos con sus 

necesidades parciales o totalmente insatisfechas. 

La Ley de Proteccion Integral para la Niiiez y Adolescencia, establece las 

responsabilidades del Estado para la proteccibn de 10s derechos de la niiiez. Crea 

varios organismos responsables de formular, ejecutar y velar por el cumplimiento de las 

politicas y asigna funciones a las instituciones encargadas de aplicar la normativa legal 

de proteccion integral para la niiiez y la adolescencia. 

3.2.1. Comision Nacional para la Niiiez y Adolescencia 

La Ley de Proteccion Integral de la Niiiez y Adolescencia creo esta comisibn por lo qlJe 

se convierte en el ente responsable de la formulacibn de las politicas de proteccion 

integral para garantizar a 10s niiios, niiias y adolescentes el pleno goce de sus derechos 

y libertades; ademas de velar porque en el presupuesto general de ingresos y egresos 

del Estado se incluyan las asignaciones correspondientes; promover, coordinar y 

fiscalizar la ejecucion de las politicas de proteccion integral de la rliiiez y adolescencia; 

obtener recursos para su funcionamiento; divulgar 10s derechos de la infancia, su 

situacibn, asi como las politicas que se propongan. Una vez formuladas, se trasladan al 

Consejo Nacional de Desarrollo para su incorporation en las politicas de desarrollo, 

velan por su cumplimiento y adoptan las acciones necesarias para garantizar la 

eficiencia y eficacia de la proteccion. 

La Comision Nacional de la Niiiez y Adolescencia es deliberativa y esta integrada 

paritariamente por representantes del Estado y por el mismo nllmero de representantes 

de organizaciones no gubernamentales que realizan acciones y desarrollan programas 

a favor de la niiiez y adolescencia. 



3.2.2. Comisiones Municipales de la Niiiez y la Adolescencia 

La Ley de Protecci6n Integral para la NiAez y Adolescencia establece la creaci6n de las 

Comisiones Municipales de la Niiiez y Adolescencia mediante una convocatoria de las 

Corporaciones Municipales a las instituciones gubernamentales y organizaciones 

sociales que trabajan en el municipio; estas tienen la responsabilidad de formular las 

politicas de protecci6n integral de la nifiez y adolescencia a nivel municipal; consider0 

por lo tanto, que la intenci6n de esta clase de ordenamiento radica en la efectividad que 

10s programas podrian alcanzar, considerando el conocimiento que cada municipio tiene 

de las necesidades de 10s menores de edad que habitan las mismas. 

El Articulo 36 del C6digo Municipal, establece, con caracter obligatorio, la organizaci6n 

de la Comisi6n de la familia, la mujer y la niAez. 

3.2.3. lnstituciones piiblicas especializadas en materia de niiiez 

- Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia 

- Defensoria de 10s Derechos de la Niiiez y la Adolescencia 

- Unidad de Protecci6n a la Adolescencia Trabajadora 

- Procuraduria General de la Naci6n 

- Ministerio P~jblico 

- Ministerios y Secretarias del Gabinete Social 

Las entidades anteriores poseen responsabilidades especificas en el cumplimiento de 

10s derechos de la nifiez y adolescencia 10s Ministerios de Educaci6n, Salud, Trabajo, 



Gobernacion, Cultura y Deportes, Agricultura y Finanzas; Secretaria General d 

Planificacion, SEGEPLAN y La Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del 

Presidente, SOSEP. La ejecucion de las politicas de proteccion integral de la niiiez y la 

adolescencia sera responsabilidad de 10s diferentes organismos a quien corresponda 

segitn la materia. 

- Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia 

Es la entidad del ejecutivo responsable de las politicas pitblicas y sociales para la niiiez 

y adolescencia. lnstitucion gubernamental encargada de coordinar a la Comision 

Nacional de la Niiiez y Adolescencia para la formulacion de las Politicas Pliblicas, 

asignando dentro de su presupuesto 10s recursos necesarios para el funcionamiento de 

la Comision Nacional. La Secretaria de Bienestar Social es tambien la autoridad 

competente y responsable de realizar las acciones relativas al cumplimiento de las 

sanciones impuestas a 10s adolescentes en conflict0 con la ley penal y las medidas de 

proteccion a la r~iiiez y adolescencia vulnerada en sus derechos. 

- Defensoria de 10s derechos de la niiiez y la adolescencia 

Dependencia del Procurador de 10s Derechos Humanos creada para defender, proteger, 

divulgar y velar por el efectivo cumplimiento de 10s derechos de 10s nines, niAas y 

adolescentes. Dentro de sus funciones esthn: investigar denuncias presentadas o 

tramitadas de oficio a efecto de determinar las responsabilidades, ordenar la cesacion 

de las violaciones ocurridas y promover las medidas de denuncia que procedan; velar 

porque las autoridades encargadas de brindar proteccion a la niAez y adolescencia 

cumplan con sus atribuciones; supervisar instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que atiendan a la niiiez y adolescencia para verificar las condiciones 

en que estas se encuentran, recomendarles medidas pertinentes y darle seguimiento a 

las recomendaciones formuladas; realizar acciones de prevencibn tendientes a proteger 

10s derechos humanos de 10s r~iiios, r~iAas y adolescentes; promover la educacion en 



10s derechos; proveer informacion al Procurador de Derechos Humanos para que el 

Ministerio de Educacion haga una readecuacion curricular que contenga la educacion 

en derechos humanos de la niiiez y adolescencia. Y otras funciones que le son 

inherentes a su funcion de defensora, que se encuentran el la Ley de Proteccion 

Integral de la Niiiez y Adolescencia, Articulos 90 al 93. 

- Unidad de Proteccion a la Adolescencia Trabajadora 

Fue creada dentro del Ministerio de Trabajo y Prevision Social para ejecutar proyectos y 

programas especificos relacionados a la proteccion de la adolescencia trabajadora, 

teniendo en cuenta 10s lineamientos que establezca la Comision Nacional de la Niiiez y 

Adolescencia, coordina sus acciones con la Inspecci6n de Trabajo y la Direccibn 

General de Trabajo. 

- Procuraduria General de la Nacion 

Es la institucibn del Estado que a traves de la Procuraduria de la Niiiez y Adolescencia 

tiene la funcion de dirigir de oficio o a requerimiento de juez competente la investigacion 

de 10s casos de niiios, niiias y adolescentes amenazados en sus derechos, 

interviniendo en forma activa en 10s procesos judiciales de protecci6nI tal cual lo dicta la 

Ley de Proteccion Integral de la Niiiez en el Articulo 108. 

- Ministerio Publico 

Le corresponde velar por el cumplimiento de la Ley de Proteccion Integral a traves de la 

Fiscalia especializada, asi mismo tiene a su cargo la investigacion de 10s hechos 

contrarios a la ley penal, atribuibles a 10s adolescentes. 



- Juzgados de Paz 

En materia de derechos de la niiiez y adolescencia 10s juzgados de paz podran conocer 

y resolver casos donde se soliciten medidas cautelares en materia de proteccion y 

algunos casos constitutivos de faltas en materia de adolescentes en conflict0 con la ley 

penal. 

- Juzgados de la Niiiez y Adolescencia 

Son 10s encargados de conocer, tramitar y resolver a traves de una resolucion judicial, 

todos 10s casos que constituyan una amenaza o viotacion a 10s derechos de la r~iiiez y 

adolescencia, buscando que se restituya el derecho violado, cese la amenaza o 

violaci6n del mismo, se propicie la reinserci6n familiar de la nifiez afectada y se brinde 

orientacion y/o sancione al transgresor de sus derechos. 

3.3. 	 Algunas organizaciones no gubernamentales apoyando a la niiiez 

guatemalteca en el marco del desarrollo de la seguridad e integridad. 

lnstituciones preocupadas por contribuir al fortalecimiento de la promocion de 10s 

derechos humanos de 10s menores de edad que se dedican a realizar actividades de 

tip0 economico, y que de muchas formas se encuentran en situaciones peligrosas. Su 

aporte se ve er~riquecido por una serie de programas relacionados con salud, 

educacion, suministros e infraestructura. 

3.3.1. 	 La Asociacion Share de Guatemala 

Con apoyo de otras organizaciones, "esta institucion apoya a 16 mil 650 alumnos y 

alumnas de 215 escuelas de tres municipios de Baja Verapaz, para mejorar la 

asistencia y el rendimiento escolar de la niilez. Su gestion incluye brindar refacci6n 

nutritiva, becas escolares, Ijtiles, suministros e infraestructura, El desarrollo del proyecto 



coordina con el Ministerio de Educacion (MINEDUC), por medio de un convenio, a,,,pla, G. 

que ha facilitado el trabajo con el personal de la Direction Departamental de Educacion, 

las y 10s maestros, las juntas escolares y el estudiantadoq4. 

Las becas escolares consisten en una dotacion de arroz, frijol, harina y aceite, las que 

son entregadas mensualmente a 10s alumnos y alumnas de cuarto, quinto y sexto 

primaria, pero deben mantener un 80% de asistencia, con lo que se espera que 10s 

padres y madres de familia tomen conciencia de la importancia de educar a sus hijos e 

hijas. 

Ademas se han realizado diagnosticos en las comunidades, para dar prioridad a las 

necesidades de cada escuela; se construyen proyectos de infraestructura, por lo que se 

capacita a maestras y maestros, madres y padres de familia, con el fin de que haya una 

participacion efectiva. 

Otro de 10s componentes del programa es el impulso de 10s huertos escolares en 10s 

centros educativos, para que la niiiez aprenda a cuidar el medio ambiente y se le 

inculquen valores y principios; tambien se les administra desparasitantes, fliror, hierro, 

acido folico y vitaminas, en coordinacion con el Ministerio de Salud. 

"En este contexto, esta organization fortalece aspectos como la cultura del trabajo 

formativo; asistencia a 10s padres para que brinden educacion formal a sus hijos e hijas; 

salud y edu~acion"~~. 

3.3.2. Grupo Gestor 

"Todas las entidades que trabajan en pro del bienestar de la niiiez, coinciden en cuanto 

a que la educacion es un pilar fundamental para el desarrollo integral de cada riiiio o 

awww.shareguatemala.org (6 de junio de 2010). 
65 Ibid. 



niiia; es por esta razon que este grupo se dedica a contribuir para el 

la educacion. Uno de sus aportes conlleva el proyecto de refuerzo y construccion de 

aulas en una escuela del departamento de Quetzaltenango. La falta de espacio y 

deterioro de las instalaciones han afectado a mAs de 400 estudiantes de las jornadas 

Matutina y Vespertina que funcionan en el establecimiento. Ante este panorama, 10s 

maestros consiguieron apoyo del Grupo Gestor, quienes obtuvieron financiamiento de la 

Cooperacion japonesa para mejorar las condiciones del centro edu~at ivo"~~. 

3.3.3. Save 'The Children 

Este grupo tambien busca reforzar la educacibn, y considera que esta puede verse 

grandemente fortalecida si se aplican nuevas tecnicas y metodos como el uso de libros 

y materiales audiovisuales ya que se ha establecido que por medio de estos se 

despierta mejor el inter& de 10s ni Aos. 

"Trabaja con las escuelas oficiales Rurales Mixtas de las aldeas Los Encuentros y 

Chiquimula y por medio de libros y metodos audiovisuales. En 10s dos establecimientos 

se trabaja con mas de 500 estudiantes y la donation para cada escuela asciende a 10s 

Q10 mil, por lo que esperan que 10s metodos sean implementados por 10s profe~ores"~~. 

3.3.4. Programa de Movilizacion e lncidencia por la Niiiez y Adolescencia, PAMI 

Este programa inici6 en 1993, siendo una iniciativa para promover 10s derechos 

fundamentales de niiiez y adolescencia en riesgo social. Esta etapa ayud6 a redefinir el 

trabajo que en un futuro cercano consolidaria 10s temas de nifiez y adolescencia y en 

1998 PAM1 realiza el ejercicio de un plan estrategico a partir del cual decide 

especializarse en el tema de niiiez y adolescencia trabajadora. Defini6 sus lineas 

alrededor de: "investigacion, fortalecimiento institutional, modelos de atenci6n directa, 

@ www.grupogestores.org.gt(6de junio de 2010). 
87 www.savethachildren.org.gt(6 de junio de 2010). 



en esta etapa el Proyecto Semilla, Turismo y Desarrollo Comunitario de la Niiiez y 

Adolescencia Trabajadora en la Zona Turistica del Municipio de Panajachel, Solola, con 

el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de 10s menores trabajadores y de 

sus familias a traves del inipulso de estrategias de atencion respecto a las actividades 

laborales en et sector turistico de la region, incorporando la promocion de la 

participacion, protagonisnio y organizacion en aras de fortalecer y profesionalizar el 

trabajo de dichos grupos. Ha desarrollado a partir de 1998 iniciativas en torno al 

fortalecimiento de 10s procesos nacionales para la erradicacion del trabajo infantil de 

riesgo, especificamente en el area de Huehuetenango; como coordinaciones en 

instancias de seguimiento al tema del trabajo infantilJJ68. 

"En el 2003 y 2004, se inicia un proyecto de apoyo a la alfabetizacion de mujeres 

adolescentes y jovenes, en el marco de 10s Programas Departamentales de Salud y 

Educaci6n de 10s Acuerdos de Paz y procesos de descentralizacion de dicho 

departaniento. En el mismo periodo, establece una alianza de trabajo con PRONICE, 

CONACMI, para realizar el proyecto Juntos contra el Abuso y la Explotacion Sexual 

Comercial. Para el 2005 la alianza se mantiene con CONACMI y PRONICE y contribuye 

a realizar una campaiia de comunicacion social en este ten1a"6~. 

En resumen, puedo decir que existe una cantidad considerable de instituciones 

preocupadas y dedicadas a contribuir con la seguridad e integridad de 10s menores de 

edad; sin embargo, su labor no ha sido suficiente para eliminar este flagelo que 

menoscaba 10s derechos de una de las partes mas vulnerables de Guatemala; por lo 

tanto, se hace necesario que el Estado promueva mecanismos de control efectivo para 

su erradicaci6n. 

68 ~~~.pami-guatemala.orglhistoria.html(6de junio de 2010). 
69 Ibid. 
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4. 	 Seguridad e integridad de 10s niiios que elaboran juegos pirotecnicos en el 

municipio de San Juan Sacatepequez 

Una de las actividades economicas que se desarrollan en el municipio, esta relacionada 

con la industria pirotecnica; la misma se realiza en talleres domesticos clandestinos en 

10s cuales habitan. En tal sentido, el trabajo infantil en coheterias esta referido a todo 

trabajo realizado por niiios, niiias y adolescentes, que tenga alguna relacion con estas 

actividades en el proceso de produccion. 

De acuerdo con el Reglamento para las Actividades Pirotecnicas de Guatemala, 

Acuerdo Gubernativo nljmero 28-2004, del Presidente de la Republica de Guatemala, 

Articulo 2, "se entiende por actividad pirotecnica la fabricacion, almacenaje, 

comercializacion, manejo y transporte de 10s siguientes productos: cohetillos, bombas 

triangulares, luces de colores, bombas voladoras, cohetes de vara y demas fuegos 

artificiales; asi como cualquier composicion, mezcla quimica o dispositivo que tenga el 

proposito de producir un efecto visible o audible por combustion o detonacion ...". 

La industria pirotecnica trata de la fabricacion de articulos pirotecnicos para diversion, 

aplicaciones tecnicas y militares, seiializacion e iluminacion, como insecticidas y otras 

aplicaciones. "Algunos de sus riesgos son la disposicion a incendios y explosion; el 

peligro de accidentes me&nicos no es menos importante, similares a las otras 

industrias; se manejan productos muy sensibles a 10s choques, roces, chispas o calor; 

10s y las trabajadores pueden sufrir quemaduras en su ropa o en el cuerpo; entre las 

sustancias de mayor riesgo que se manejan estan 10s compuestos de p~omo"~~ .  

70 OITIiIPEC. Ob. Cit. Pag. 8, 9 



-

"Es importante saber que la variedad de productos que se utiliza en la industri 

pirotecnica: alurninio, cloratos, nitratos, azufre, plomo, p61voral sulfuro de antimonio 

entre otros, son productos de alto peligro para la vida humana, son sustancias 

altamente peligrosas; raz6n por la cual ha sido catalogada una de las peores formas de 

trabajo infantilU7l. 

"En 10s Liltimos aiios en Guatemala se quemaron unos 20 millones de quetzales en esta 

clase de fuegos artificiales. Es un negocio muy productivo el cual esta concentrado en 

unas pocas familias, quienes tienen el control y el manejo de esta industria y que han 

utilizado un modelo de producci6n tambien muy rentable, el cual es conocido como 

maquila d~mici l iar"~~. 

Estas grandes empresas son las que obtienen las licencias para importar 10s productos 

o la materia prima que se utiliza en la industria de la pirotecnia. Este material es 

distribuido a un grupo de interrnediarios que, a su vez, lo reparten er~tre familias pobres 

de las areas r1.1rales de Guatemala, para que Sean ellos 10s que fabriquen fuegos 

artificiales de todo tipo. Las familias que elaboran estos juegos pirotecnicos reciben 

cerca de un dolar por cada docena de ametralladoras, una larga cinta con 144 cohetes. 

"Los talleres de fabricaci6n de fuegos artificiales son una parte importante del sector 

formal dentro de Guatemala; sin embargo, existen talleres domesticos clandestinos, en 

donde personal de las fabricas legales utilizan a 10s habitantes de este municipio para 

que les hagan 10s cohetillos, pagando un bajo costo por la mano de obra, 

beneficiandose asi, las fabricas legales; es en este punto en donde se aprovecha el 

empleo de un gran n6mero de niiios y niAas, promoviendo el trabajo infantil. Esto trae 

como consecuencia que algunos de ellos asistan medio dia a las escuelas y el resto lo 

'1 Ibld. Phg. 10 
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utilizan para trabajar. Muchos han abandonado la escuela por dedicarse por 

la elaboracion de ~oheti l los"~~. 

Segun reportes del Ministerio de Trabajo, "tres cuartas partes de 10s niiios y nitias 

trabajan mas de 40 horas semanales, especialmente las nitias que ocupan hasta 61.4 

horas, combinando el trabajo con actividades domksticas. Ademas, 10s niiios y r~iiias 

trabajadores perciben salarios inferiores (cuando lo reciben) al salario minimo de la 

rama correspondienteJ'74; esto evidencia el rive1 de explotacion al que estan sometidos. 

"En la adolescencia las cifras de absentismo escolar son alarmantes, ya que solo el 

27.3% de la poblacion total entre 15 y 10s 19 anos de edad estudian: el 53.8%, son 

hombres y el 46.2% m u j e r e ~ " ~ ~ .Esta situacion viene dada por su condicion de 

adolescencia, lo que irr~plica que por su edad deben aportar mas a la economia familiar; 

inforrnaci6n que puede ampliarse en el Anexo II. 

Los ninos y niiias trabajan en fabricas o en sus propias casas sin ninguna medida de 

seguridad o higiene, lo que 10s expone de manera peligrosa junto a su farrtilia. 

Segun el Estudio Nacional sobre Trabajo lnfantil en la lndustria Pirotkcnica de 

Guatemala, "mas de 7,000 personas trabajan en esta industria y 3,700 son ninos y 

niRas"76. Lo mas preocupante de esta situacion, es que no se ha logrado desarrollar el 

grado de conciencia necesaria para minimizarla; es evidente el alto grado de 

violaciones a 10s derechos de 10s menores, sin embargo, la sociedad en general, 

incluyanse a 10s organismos del Estado, no se han preocupado del todo para eliminarla; 

pareciera que en lugar de ello, se hubiera vuelto invisible. 

73 Ibld. 

74. www.mintrabajo.gob.gt (27de marzo de 2011). 
' 5  INE. Encuesta naclonal sobre condlclones de vlda 2006. PBg. 7 
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Las este tipo de trabajo son nocivas, ya que daiian salud, 

las mucosas y pueden causar quemaduras leves o serias. En ocasiones han muerto 

nifios y nifias por causa de accidentes por explosiones durante este trabajo. "De cada 

100 de estas casas-talleres, 97 (96.6%), se concentran en el departamento de 

Guatemala, en 10s municipios de San Juan Sacatepequez y San Raymundo, y el resto 

(3.4%) se extiende en 20 municipios de todo el pais, segirn un estudio nacional1177. 

En la aldea Realhuit en San Juan Sacatepequez, a poco mas de 40 kilometros de la 

capital, la elaboracion de cohetes es parte de 10s quehaceres diarios, ya que la mayoria 

de familias se dedica, a tiempo parcial o completo, a esa actividad. Los papas se 

muestran mas renuentes a enviar a sus hues a estudiar, ya que la necesidad de 

ingresos hace que 10s pequefios dediquen gran parte de su tiempo a la pirotecnia. "En 

esta comunidad indigena existen varias coheterias, donde cientos de nifios, hijos de ias 

familias mfis pobres, se dedican a fabricar articulos pirotkcnicos. La agricultura ya no 

resulta ser rentable por lo que 10s padres deciden probar suerte con la polvora. 

Aproximadamente el horario de este trabajo es de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. haciendo 

cohetes y aproximadamente trabajan de cinco o seis dias a la semana"78. 

La gente de las comunidades de San Juan Sacatepequez, esta siempre advertida de la 

presencia de extrafios en la comunidad, sobretodo si se trata de 10s medios de 

comunicacion. Un jefe de familia nego que empleara nifios menores de 14 afios para 

elaborar cohetes, per0 posteriormente se comprob6 que cuando se percatan de la visita 

de un forastero en el pueblo, esconden a 10s niiios para asi dar la impresion de que solo 

son adultos 10s que trabajan en dichos talleres. 

El trabajo roba a niiios y nifias la oportunidad de vivir una vida normal, de luchar por un 

futuro mejor, pues ni siquiera puederl ir a la escuela, que es, en ljltima instancia, lo que 

puede marcar la diferencia entre el kxito y el fracaso, entre la felicidad y la tragedia. 

77 Ibid. 
78 www.unicef.org (8de  marzo de  2010). 



Cuando trabaja con polvora, esa diferencia hace sentir forma 

inmediata. Basta una explosion para que un nifio quede ciego, mutilado o muerto; 

aunque nunca llegue a ocurrir un desastre, las cicatrices que deja la experiencia de 

haber vivido tantos afios a1 borde de un precipicio duran para siempre. Quizas no se 

noten en el cuerpo, per0 emocionalmente, estaran marcados para siempre. 

La Organizacion lnternacional del Trabajo tiene una campaiia para combatir el trabajo 

infantil en la industria de la pirotecnia con el lema: No explotes la vida de estos niiios; 

se espera asi poder concientizar a las personas acerca de lo peligroso, delicado y grave 

que resulta ser para la nifiez. 

4.1. Aspectos importantes del municlplo 

"El municipio de San Juan Sacatep6quez, departamento de Guatemala, con la 

categoria de Villa, se encuentra a 32 kilometros de la ciudad capital y cuenta con una 

poblacion de 200,000 habitantes aproximadamente. San Juan Sacatepequez, cuenta 

con una extension territorial de 242 kil6metros cuadrados, sus colindancias son: al 

norte, Granados Baja Verapaz; al este San Raymundo y San Pedro Sacatep6quezJ 

ambos del departamento de Guatemala; al sur con San Pedro Sacatep6quez1 

Guatemala y al oeste San Martin Jilotepeque y el Tejar, ambos del departamento de 

Chimaltenango, asi como tambien con Santo Domingo Xenacoj, SacatepBq~ez"~~. 

"Este importante murricipio cuenta con trece aldeas: Camino Viejo a San Pedro, Loma 

Alta, Cruz Blanca, Comunidad de Set, Sajcavilla, Cerro Alto, Sacsuy, Pachali, Montufar, 

Suacite, Llano de la Virgen, Comunidad de Ruiz, y Lo de Mejia. Ademas cuenta con 125 

caserios, 49 colonias, fincas agricolas, viveros de floricultura. Produce arveja china, 

tomate, ejote, chile pimiento, manzana California, membrillo, pera, durazno, jocote 

amarillo, legumbres, entre o t r o ~ " ~ ~ .  

79 www.munisanjuansac.org1home.html( 6de junio de 2011). 
80 Ibid. 



4.2. Contexto social y cultural 

En San Juan Sacatepequez se encuentra la escuela politecnica, el alma m6ter militar; 

cuenta ademas con colegios, institutos pirblicos, escuelas, Casa de la Cultura, escuela 

de mDsica, un hospital national, centro de salud, farmacias y una biblioteca, estacion de 

bomberos, Policia Nacional Civil, Ministerio Pfiblico y un juzgado de paz. 

El idioma que hablan sus habitantes nativos es el Kakchiquel, ademas del castellano 

que es ya generalizado entre todos 10s habitantes del lugar. 

"Los trajes tipicos son 10s que identifican a una poblaci6n, algunas hipotesis indican que 

fueron utilizados por 10s espaAoles como un elemento de uniforme. Entre 10s trajes mas 

vistosos de la poblacion podemos mencionar el traje de diario, el traje de gala, el traje 

de matrimonio, el traje ceremonial, el traje de 10s auxiliares y el traje de la cofradia tanto 

del hombre como de la mujer. El traje de la cofradia masculina con sus colores negro y 

el pantal6n1 el cot6n cafe con lineas blancas y sute que lo cubre son de color amarillo, 

rojo, morado con figuras de animales que representan la alegria del servicio junto al 

sute en la cabezan81. 

"El traje ceremonial o sea el de madrina de bautismo o de matrimonio tiene 10s colores 

blanco y morado con figuras en la parte de arriba que las seiioras le llaman komat'zines 

o sea la serpiente emplumada, junto a 10s kaminuk piij, o sea 10s chompipes muertos, 

habla de una tradici6n que una peste mato a 10s chompipes o tambien cuando es un 

casamiento se mata un chompipe y se adorna para 10s padres de la novia. El cuello 

tiene un adorno de color azul, el cual significa el cielo. En cuanto a 10s demas colores el 

blanco significa pureza y el color morado significa I ~ t o " ~ ~ .  

Ibid. Pdg. El municipio. (6 de junio de 2011). 
82 Ibid. 



4.3. Contexto economico 

"La industria de mueble es floreciente en San Juan SacatepQuez, en donde hay 

artesanos de muebles finos en madera y excelentes tapiceros que con su experiencia y 

trabajo cubren toda la ciudad capital, e incluso fabrican muebles para exporta~ion"~~. 

La floricultura es otra de las industrias mas importantes del municipio, porque se 

exportan flores hacia mercados de Estados Unidos, Mexico, Europa y Asia. 

Existen minas de marmol, arena, piedra para la industria de la construccion. Se fabrican 

utensilios de arcilla, pitas y lazos de maguey. La industria del maguey y del canasto es 

floreciente porque ademas se fabrican objetos de mimbre, caiia, bambli y caiia de 

castilla. 

"Para atender el turismo local asi como a 10s visitantes nacionales y extranjeros, San 

Juan Sacatepequez cuenta con paseos, balnearios, piscinas, entre otros las Pozas de 

San Miguel, Piscina o Balneario Bella Vista. Las Ruinas de Mixco Viejo esta en 

jurisdiccion de San Martin Jilotepeque, per0 el acceso mas cercano es por San Juan 

Sacatep6quez. El nacimiento del rio Motagl~a en la cuenca del limite entre San Juan 

Sacatepequez, Baja Verapaz y El Quiche. San Juan Sacatepequez se encuentra a 1835 

pies sobre el nivel del mar, su montaiia forma parte de la Sierra Madre"84. 

La economia de San Juan Sacatepequez, ademas de su produccion agricola, 

floricultura, la industria del mueble, artesania, produccion de leche y crema, "est6 

basada en las remesas de d6lares que reciben de familiares residentes en 10s Estados 

Ur~idosy como se analiza en este trabajo, en la industria pirotecnicaV85. 

8 j  Ibid. Pdg. Actividades productivas 
84 Ibid. 
85 Celada, Miriam. Coordinadora de Proyectos del IPEC entrevista concedida a BBC Mundo 

Diciembre de 2005 



4.4. Otras formas de trabajo de menores de edad en el municipio 

Otro tip0 de trabajo de menores de edad muy comlln en el municipio de San Juan 

Sacatepequez, lo constituye la separacion de la basura, en este contexto, "10s niiios y 

niiias permanecen largas horas agachados, de rodillas o inclinados manipulando 

basura y aspirando malos olores que inevitablemente se impregnan en sus ropas y la 

piel, dandoles ese caracteristico ma1 olor que despiden y que hace que la gente fuera 

del basurero rechace su cercar~ia"~~. 

En este municipio tambibn se encuentra el trabajo domestic0 de menores de edad, en 

un porcentaje mas pequeiio, en su mayoria niiias, que lo hacen durante periodos de 

tiempo extremadamente largos. "Estos niiios y niiias estan constantemente expuestos a 

amenazas, golpizas, acoso y abuso sexual; generalmente no cuentan con beneficios, 

vacaciones ni dias de enfermedad y menos de un tercio puede asistir a la e~cue la "~~ .  

Los niiios y r~iiias que trabajan en la agricultura corren riesgos por trabajar con 

instrumentos cortantes con 10s que pueden herirse y lastimarse; pueden sufrir fracturas, 

cortadas, perdida de la vista, de miembros o hasta morir por enfermedades, 

desnutrici6n o mutilaciones graves. "Trabajan con cargas pesadas que pueden daiiar su 

cuerpo, bajo las inclemencias del tiempo: sol o l l ~ v i a " ~ ~ .  

Muchas de las rriiias y niiios que salen a trabajar con sus padres a otros lugares fuera 

de su pueblo, en categoria de migrantes estacionales, sufren porque "duermen poco y 

en el suelo, comen mat, beben agua contaminada, padecen de enfermedades de las 

vias respiratorias como tos y gripe, del estbmago, pariisitos, paludismo, dengue, 

problemas de la piel, picaduras de mosquitos, mordeduras de culebras y otros 

anirnale~"~9. 

86 IPEC-OIT. Trabajo infantll de alto riesgo en Guatemala. 2004. www.ilo.orglipedlang-es1index.htm 
e7 OITIIPEC, INE. Estudio cualitativo sobre el trabajo lnfantil en Guatemala. Pag. 47 
88 [bid,pBg. 55 

Ibid, pag. 61 
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4.5. Causas 

La pobreza, 10s valores culturales y las practicas sociales contribuyen a que cada vez 

mas nitios, nitias y adolescentes guatemaltecos, se vean forzados a ingresar al 

mercado de trabajo. Frente a esta compleja situacion, Guatemala ha ratificado diversos 

convenios internacionales, en particular 10s convenios de la Organizacion lnternacional 

del Trabajo, el Numero 138 sobre la edad minima de admisi6n al empleo y el Nlimero 

182 sobre las peores formas de trabajo infantil; con el objetivo de lograr la erradicaci6n 

del trabajo infantil y la proteccion del adolescente trabajador. 

Este apartado se basa en la revision de aspectos documentales de 10s estudios e 

informes que sobre el trabajo infantil y adolescente se han producido en el pais y en el 

analisis de la Encuesta sobre las Condiciones de Vida, realizada por el lnstituto 

Nacional de Estadistica en 2006. En 1998 se inici6 un programa interdepartamental, 

administrado por el Programa lnternacional para la Erradicacion del Trabajo lnfantil 

(IPEC), con la asistencia tecnica de la Oficina de Estadistica de la Organizacion 

lnternacional de Trabajo, para apoyar a 10s paises miembros de erradicar el trabajo 

infantil con base a 10s siguientes parametros: 

- Un programa para la recolecci6n1 uso y difi~sion de datos cuantitativos y cualitativos, 

brutos y tabulados, que permitan el estudio de la magnitud, distribuci6n1 

caracteristicas, causas y consecuencias del trabajo infantil. 

- Una base para el analisis de datos sobre el trabajo infantil que pueda ser utilizada en 

el planeamiento, formulaci6n y establecimiento de intervenciones multisectoriales 

integradas, en el monitoreo de la implementaci6n y en la evaluacion del impact0 de 

politicas y programas. 

- Una base de datos sobre el trabajo infantil consistente en informacion cuantitativa y 

cualitativa sobre instituciones y organizaciones activas en el campo del trabajo infantil, 



proyectos y programas del trabajo infantil, acciones de las industrias, legislacidn 

indicadores nacionales. 

De acuerdo con el lnstituto Nacional de Estadistica, es importante saber que "de 100 

guatemaltecos, 56 viven en pobreza, esto indica que mas de la mitad de 10s 

guatemaltecos son pobres (56.2%). En el campo, de cada 100 personas 81 viven en la 

pobreza (81.4%), y de estas, mas de la mitad son gente indigena (55.7%). Los niiios y 

niiias menores de 18 aiios en el campo son mas de la mitad de todos 10s niiios y niiias 

del pais (58.1 %). La pobreza afecta a la mitad de 10s trabajadores (51.0%) y a un poco 

menos de la mitad de las familias (45.8%); son escasos la vivienda, agua, luz el&ctrica, 

drenajes, buenos caminos, areas sin c~ntarninacidnl~~. La ausencia de todos estos 

servicios hace que exista ilna gran diferencia y separacion entre la vida del campo y la 

ciudad, entre 10s indigenas y no indigenas, entre pobres y no pobres. Debido a esto, 

"Guatemala es uno de 10s paises en America Latina, con un indice de desarrollo 

humano medio, colocado en la posicidn 122 de 187 paises evaluadosngl. La produccidn 

agricola se considera que es alin el sustento de la economia de Guatemala. De cada 

100 guatemaltecos, 39.4% se dedican a esta actividad. Los trabajadores no 

capacitados o no entrenados son mas de la tercera parte de todos 10s trabajadores. La 

mitad de las personas que trabajan, lo hacen en malas condiciones y en una situacidn 

inestable. "De cada 100 de todos 10s trabajadores, cerca de 67% no pertenecen a una 

empresa o no estan en planilla en una finca o no estan inscritos en el lnstituto 

Guatemalteco de Seguridad Social'92. 

En materia de educacion podemos decir que: "27 de cada 100 personas mayores de 

14 aiios de Guatemala no sabe leer, y que mas de la mitad de las mujeres no saben 

leer. Un 60% de 10s indigenas no saben leer, es decir que de cada 100 indigenas 60 

www.ine.gob.gt ( 23 de mayo de 2011). 
91 www.desarrollohumano.org.gt~indh201O~descarga( 23 de mayo de 2011) 
92 Ministerio de Trabajo y Previsidn Social. Boletin de estadisticas del trabajo. Guatemala, 1996. 
www.mintra.gob.pe/archivos/filr/boletines/Boletin~eIectr6nico~N20.pdf(5 de abril de  2011 ). 
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son analfabetas. En el area rural de cada 100 personas, 78 no saben leefg3, siendo lo blema~a. c .  

adultos 10s mas afectados. 

En materia de salud "de cada 100 niiios y niiias menores de 5 aiios, 44 tienen un 

retraso en su crecimiento debido a la desnutricion cronica, lo que empeora en 10s niiios 

y niiias pobres, ya que 53 de cada 100 son afectados, asi como 64 de 100 de 10s 

extremadamente pobres. Ademas que en Guatemala mueren 45 niiios y niflas por cada 

1,000 que nacen vivos, antes de cumplir 10s cinco a i l ~ s " ~ ~ .  

En el pais, "la gente vive un promedio de 65 aiiosflg5 (esperanza de vida al nacer), es 

decir que lo mas probable es que tenga menos tiempo de vida que 10s habitantes de 

otros paises de Centroamerica y America Latina. 

"Ahora bien, en materia de trabajo infantil, algo muy importante es que casi 4 de cada 

100, es decir, mas de 12,000 nifios y niiias trabajadores, tienen apenas 5 o 6 afios de 

edad. Los niilos y niiias trabajan mas en el area rural porque de cada 100 trabajan 24, y 

en el area urbana solo trabajan 13 de cada 100; 27 de cada 100 son niiios y niAas 

indigenas trabajadores por lo que d~rplican a 10s niiios y nifias no indigenas 

trabajadores, esto da parametro y naturaleza que la region de San Juan Sacatepequez 

tiene y llena todas esas caracteristicas y hace del ambiente el idoneo para este tip0 de 

sit~aciones"~~. 

Conforme el tiempo transcurre, mas niiios y nifias se suman a la poblacion trabajadora, 

esto de acuerdo a 10s datos registrados en el Censo de Poblacion 2002, la Encuesta de 

lngresos y Gastos Familiares (ENIGFAM) 2009, la Encuesta de Condiciones de Vida 

(ENCOVI) 2006 y la Encuesta de Empleo e lrlgresos (ENEI 2010). 

93 INE. Encuesta nacional de empleo e ingresos, Enero de 2010. http:/hww.ine.gob.gtlnpl 

94 MSPAS. Encuesta nacional de salud maternoinfantil, 200812009. 

95 FAO. La mujer en la agricultura, medio ambiente y la producci6n rural. 2005. 


Ob. Cit.; MSPAS. Encuesta nacional de salud materno infantil200812009. 

http:/hww.ine.gob.gtlnpl


"Se indica tarnbYn, gue 63 de cada 100 nifios y nifias trabajan en la a g r i c u l t u r a w  

trabajo familiar, y de cada 100 de ellos, 76 lo hacen sin que se les pague ni un centavo, 

solamente trabajan para ayudar a su familia. De cada 100 niiios y niiias que trabajan en 

la agricultura y trabajo familiar 75 son niiios, y 74 de cada 100 de todos ellos viven en el 

campo, o sea en el area rural. De cada 100 niiios y niiias trabajadores, 16 trabajan en 

el comercio, I1 en fabricas o talleres, 6 trabajan en salud prestando sus servicios 

personales, y tres en la construcci6n. Es evidente que los niiios y niiias trabajadores, en 

una semana trabajan en promedio 47 horas, tiempo que es mayor al tiempo que 

trabajan 10s adultos segljn la legislaci6n guatemalteca, el cual es de 40 horas 

semanales para el sector pljblico y 44 para el sector privado. Los niiios y niiias que no 

van a la escuela trabajan m6s: 58 horas a la semana en promedio, y 10s niiios y niiias 

que estudian y trabajan ocupan un promedio de 40 horas a la semana. Las tareas del 

hogar tambikn restan tiempo a 10s ninos y niiias para estudiar y para jugar, ya que 

emplean un promedio de 40 horas semanales en ellas'lg7. 

De acuerdo con la informaci6n anterior, todos 10s aspectos mencionados tienen 

incidencia en la pobreza, misma que puede clasificarse "tomando en cuenta criterios 

metodol6gicos para su analisis; uno de ellos consiste en medirla con base en 10s gastos 

de consumo del hogar, incluido el autoconsumo, autosuministro, donaciones, trueque; 

otro de ellos se consigue a traves de la construcci6n de las lineas de pobreza extrema 

y general. De acuerdo con ello la pobreza puede clasificarse de la siguiente f~ rma"~* :  

- Extrema pobreza: "Es el nivel de pobreza en el que se encuentran las personas que 

no alcanzan a cubrir el costo del consumo necesario para satisfacer 10s 

requerimientos cal6ricos minimos promedio recomendados por el lnstituto de 

Centroamerica y Panama, INCAP, 10s cuales podrian cubrirse con Q. 3,206.00 (a 

precios del 2006)'99, por persona al aiio. De acuerdo con Encuesta Nacional de 

97 INE. Encuesta nacional de condiciones de vida 2006. www.ine.gob.gt ( 6 de junio de 2011). 

98 Ibid. 

99 www.desarrollohumano.org.gt/indh201O~descarga( 07de junio de 2011). 
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Empteo e Ingresos, ENEl 2010, el 15% de ta poblacion se encuentra en esta 


categoria. 


- Pobreranoextrema: "Es el  nivel en el que se clasifican las personas que alcanzan a 

cubrir el costo del consumo minimo de alimentos, per0 no asi el costo minimo 

adicional calculado para ot~os servicios bhsicos el cual h a w  un monto de Q. 6,574 

(precios del 2006) por persona al a i i ~ " ~ ~ ~ .  De acuerdo con Encuesta Nacional de 


Empleo e Ingresos, ENEl 2010, el 51% de la poblacion se encuentra en esta 


categoria. 


- Pobreza total: Es la suma de 10s Pobres extremos mas 10s Pobres no extremos. 

- No pobres: Son las personas que pueden cubrir el costo del minimo alimentario y no 

alimentario, que esta por arriba de 10s Q. 6,574 por persona a1 aiio. 

Las opciones entre supervivencia inmediata y desarrollo a largo ptazo son muy limitadas 

en las familias de escasos recursos, por esta razon se deduce que la pobreza engendra 

el trabajo infantil que, a su vez, perpetlja la pobreza, la desigualdad y la discriminacion. 

Pruebas parciales sugieren que en algunos casos 10s niiios de las familias pobres 

aportan hasta la cuarta parte de 10s ingresos del hogar. Dado que en estos llltimos una 

gran proporcion de 10s ingresos se gasta en la comida, el trabajo infantil puede ser 

determinante para la sobrevivencia de la familia. 

El motivo del trabajo infantil en la poblacion mestiza se debe a su alto y creciente 

estado de pobreza por el desempleo, bajos salarios, alto costo de la vida, medidas de 

ajuste estructural, procesos de privatizacion de servicios pOblicos y condiciones de vida 

urbana marginales; existen casos que las familias, por sus caracteristicas de pobreza y 

la carencia de acceso a otro tipo de actividades economicas, han ido asimilando el 
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trabajo infantil, por lo que no parece extraiio o alarmante que cualquier niiio, niiia * ~ t , , , , , ,  c. 

adolescente miembro de la familia trabaje. 

En el pais, la inasistencia, desercion y repitencia escolar, son provocadas no solo por la 

ocupacion laboral infantil sino por el sistema rigido y de poca cobertura en 10s 

programas formales y altemativos de educacion. La desnutricion y la fatiga laboral, 

acompaiiadas por un modelo educativo carente de estimulos escolares y una casi 

ausencia de la promocion a la educacion por parte de las autoridades responsables, 

son factores que inciden tambien en la problemzitica. 

Un estudio sobre la relacion trabajo, escolarizacion-educacion realizado por el Fondo de 

las naciones unidas para la infancia, UNICEF, concluye que la cantidad de niiios que 

pierden su educacion formal por incorporarse al mercado de trabajo, se considera un 

fenomeno masivo en Guatemala, con serias repercusiones para la productividad y 

competitividad de la economia, tanto presente como futura. 

Si bien las tendencias del comportamiento de la educacion es similar en 10s niiios y 

niiias trabajadores, se observan aigunas diferencias que muestran que las niiias 

resultan mas afectadas que 10s niiios en relacion con la vinculacion a la escuela. Otras 

diferencias estan relacionadas con las razones que explican la no inscripcion a la 

escuela, en donde se observa que en ambos casos, el trabajo es la razon de mayor 

peso. 

Es importante mencionar tambien, que tres, de cada 10 adolescentes trabajadores 

estudian y 10s que no se inscribieron a la escuela en el aiio 2009, opinaron que la razon 

principal fue por el trabajo (37.7%), seguida de 10s problemas economicos (24.8%) y 10s 

problemas relacionados con la escuela y la educacion (25.9%). Los niveles educativos 

de 10s adolescentes trabajadores son muy bajos, el 12.7 por ciento no tiene ninglin 

nivel, el 40.6 por ciento tiene primaria incompleta, el 27.4 por ciento tiene primaria 

completa y solamente el 17.8 por ciento tiene educacion media incompleta. A esta 



cada inscritos escolar 

escuela y las razones de mayor peso fueron el trabajo (30%) y la enfermedad (12%), y 

de 10s que se ausentaron temporalmente, la mitad lo hicieron por enfermedad y el 30 

por ciento por trabaj0"~0~. El comportamiento de la educacion en 10s hombres y mujeres 

trabajadores adolescentes presenta la tendencia encontrada en 10s niAos y niiias 

trabajadores, en donde las mujeres estan mhs afectadas que 10s hombres por el 

analfabetismo, "la vinculacion a la escuela y m6s bajos r~iveles educativos, asi como, 

por las razones de no inscripci6n en la escuela en donde el trabajo, si bien tiene un 

peso importante en la mujer, es significativamente mayor en 10s hombres, mientras que 

10s quehaceres de hogar las afectan principalmente a ellasnlo2. 

Con relacion a las causas polfticas, es necesario indicar que para combatir el trabajo 

infantil es importante comprender las causas que lo sustentan, se trata de una cuestion 

muy compleja directamente ligada al entorno social y econ6mico imperante: pobreza, 

distribucion del ingreso, fecundidad, educacion, desnutrici6n y condicibn de la mujer, asi 

como la estructura de la economia y el marco politico y macroeconomico. 

Actualmente, se esta valorizando el Plan Nacional para la Prevencion y Elimination del 

Trabajo lnfantil y Proteccibn a la Adolescencia Trabajadora en vias de elaborar uno 

nuevo; en el, "estan involucrados actores de organizaciones gubernamentales 

Ministerio de Trabajo, Educaci6n1 Agricultura, entre otros y, la sociedad civil apoyada 

por organismos internacionalesn103. 

Un aspect0 muy importante de mencionar es que el Dia Mundial o lnternacional contra 

el Trabajo lnfantil se realiza el dia 12 de junio. 

lo1 Ob. CH. INE.(22 de junio de 2011) 

'02 IPEC.Trabajo infantil: Causa y efecto de la perpetuacidn de la pobreza. Phg. 66 

lo3Buratti, Natalia. Sene de trabajo y explotaci6n de niAos, niiias, y adolescentes en America Latina 

y El Caribe. Guatemala. Capltulo 9. Phg. 56. 
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4.6. Situacion actual de violaciones a 10s derechos humanos de la niiiez en el v 

municipio de San Juan Sacatepequez 

La Convencion sobre 10s Derechos del Niiio reconoce el derecho del niiio a estar 

protegido contra la explotacion economica y contra el desempeiio de cualquier trabajo 

que pueda ser peligroso o entorpecer su educacibn, o que sea nocivo para su salud o 

para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social; a su vez, el mismo cuerpo 

legal establece la necesidad de proteger al niiio contra todas las demas formas de 

explotacion que sean perjudiciales para cualquier aspect0 de su bienestar. Han pasado 

ya mas de 20 aiios desde la adopcibn de dicha Convencion, sin embargo, el problema 

del trabajo infantil nocivo sigue afectando a la niiiez guatemalteca. 

Sobre la situacion especifica del municipio de San Juan Sacatepequez, las violaciones 

de derechos humanos a la niiiez y adolescencia radica en varios factores y algunas 

consecuencias, algunas de ellas son: 

-	 "Trabajan por la misma razbn: necesidad de la familia y deseo de contribuir a la 

subsistencia familiar. 

-	 Tienen 10s mismos sueiios: poder estudiar, ayudar a la familia, hacer algo litil y 

positivo con sus vidas. 

-	 Experimentan el mismo dolor fisico y emotional a consecuencia del trabajo que 

realizan. 

-	 Cornparten el mismo miedo: 10s adultos entran en contact0 con ellos (as) y 10s 

maltratan, abusan de ellos (as) y 10s humillan. 

-	 Provienen de familias muy pobres, que vienen padeciendo la explotacion por al 

menos dos o tres generaciones. 



-	 Han sido abandonados por la ayuda social del pais en el que viven. 

-	 Es frecuente que las familias Sean muy numerosas y de jefatura femenina, por 

abandon0 del padre. 

-	 Desearian estudiar o ir regularmente al colegio, per0 no pueden hacerlo porque 

deben trabajar o han perdido el interhs por la escuela a causa del maltrato que sufren 

y la agenda escolar que no se adapta a sus necesidades como r~ifios, niAas y 

adolescentes trabajadores. 

-	 Las niiias deben sumar al trabajo las tareas domesticas, por lo que su carga es 

mucho mayor. 

-	 Las niAas son ademas vulnerables a1 abuso sexual"104. 

Muchas rlitias y niAos guatemaltecos, sobre todo de areas rurales y comunidades 

pobres del municipio de San Juan Sacatephquez, comienzan a trabajar desde muy 

pequeAos, y lo hacen con el consentimiento y la aprobacion de sus padres. La linea que 

separa la explotacion infantil del trabajo que un nifio puede realizar, como parte de su 

desarrollo normal, se vuelve a veces inexplicablemente borrosa. 

Muchas veces en 10s hogares de este m~~nicipio existen muchos nifios 10s cuales no 

manifiestan risas o gritos, solo el silencio, se observan dedos pequeAitos, agiles que 

trabajan con mucha agilidad, algunos niAos hacen mechas, otros tubos, otros unen 10s 

ingredientes explosivos; hay que hacer ruedas, rellenar cohetes, hacer largas trenzas 

de fuegos artificiales; ninguno puede darse el lujo de distraerse y 10s ojos no se pueden 

apartar de las manos. Cuerpos pequeAos con responsabilidad de adulto; inocencias 

perdidas por un trabajo que conocen desde siempre; no hay tiempo para relr, no hay 

lo4 OITIIPEC. Entendiendo el trabajo infantil en Guatemala. PAg. 41 y 43 



tiempo para jugar; tampoco tiempo para hablar trabajo demanda 

y concentracibn; la cabeza siempre baja, la cara manchada de pblvora, ampollas en 10s 

dedos, quemaduras en la piel. El contact0 con la mezcla t6xica acaba pasando la 

factura. El trabajo se hace a puertas cerradas, bajo la mirada vigilante de 10s padres o 

encargados. Los niiios no estan conscientes del peligro. Los adultos, si, per0 ruegan al 

cielo que 10s guarde, y les permita ganar 10s pocos quetzales que les serviran para 

tener la comida de la semana. 

En Guatemala el trabajo infantil tiene rostro campesino, rostro de var6n y rostro 

indigena. La pobreza es la que decide que tip0 de trabajo puede realizar un niiio y por 

cuantas horas. Los hijos de las familias mas pobres son 10s que con mayor frecuencia 

se dedican a las peores formas del trabajo infantil y generalmente lo hacen con el 

consentimiento y la aprobacibn de sus padres. 

Esta claro que el trabajo infantil forma parte de la estrategia de supervivencia de las 

familias mas pobres. Si una farnilia no tiene qu6 comer, puede aplacar el hambre 

poniendo a 10s hijos a trabajar, a trabajar con p6lvora, por ejemplo, per0 tambien esta 

cometiendo una gran injusticia; este es una actividad que realizan niiios y niiias, a 

puertas cerradas y muchas veces en la propia casa, el problema se hace invisible y la 

sociedad encuentra muy facil olvidarse de el. Un problema menos para una sociedad 

apatica y poco solidaria que no quiere asumir ni la gravedad del asunto ni las 

consecuencias que puede tener. 

4.7. 	 Situacion actual sobre el acceso a la educacion de la niiiez y la 

adolescencia en San Juan Sacatepequez 

Una de las claves tanto para la prevenci6n como para el remedio del trabajo infantil 

explotador es la educaci6n. "La educaci6n sola no es suficiente para acabar con el 



pobreza y las otras presiones que empujan a 10s niiios a trabajar, es fundamental ..."'05. 

Para que la educaci6n sea efectiva en combatir el trabajo infantil, debe ser obligatoria, 

permitir un acceso igual a niiios y niiias, ser de alta calidad, pertinente, gratuita y 

verdaderamente flexible, tanto que permita tomar en cuenta las estaciones agricolas y 

sus necesidades conexas para las familias que trabaja en agricultura. 

En Breas con indices elevados de trabajo infantil y tasas elevadas de desercion en la 

escuela secundaria, a menudo se descubre que la educacion es de bajo nivel. Una 

educacion inadecuada puede, sin quererlo, forzar a 10s niiios a ir a trabajar, ya que 

trabajando pueden aprender destrezas y tener un ingreso. A corto plazo deberiamos 

esforzarnos por erradicar las formas mas extremas de trabajo explotador. "A mediano y 

largo plazo, 10s gobiernos, consumidores, grupos de derechos de niiios y nifias 

trabajadores, deberian aunar esfuerzos para asegurar que todos 10s niiios y nifias 

tengan la oportunidad desarrollar su potencial y satisfacer sus necesidades y derechos 

humanos fundamentales"lo6. 

En el municipio de San Juan Sacatepequez, se han documentado 10s desafios en la 

calidad, cobertura e inclusion de la identidad y derechos de 10s pueblos indigenas que 

enfrentan el Estado y sus instituciones, particularmente el sistema educativo. "gste tiene 

que encarar problemas como la sobre edad, la repitencia, la desercion y el abandon0 

del sistema educativo, asi como las deficiencias y debilidades en la formacibn de 10s 

docentes en las escuelas normales (pllblica y privada)"'07. 

En Guatemala, por mas de 25 aiios se han impulsado acciones y procesos entorno a la 

Educacion Bilingue, Educacion Bilingue Intercultural. El proceso de reforma del sistema 

IM PAMI. Trabajo infantil. Concepcidn y realidad. Guatemala 1997. Introducci6n. PAg. (i) 

Io6PARLACEN. C. OIT. UNICEF. Los ninos trabajadores en Centroamhrica. 2005. 

Io7Mineduc. Estadisticas sobre capacidad de cobertura, 2009. 




educativo nacional generado a partir de la firma de 10s Acuerdos de Paz ha sido 

proceso de diiilogo, discusion y trabajo conjunto entre el Ministerio de Educacion y las 

organizaciones sociales e indigenas no exento de momentos de tension, conflict0 y 

ruptura. En su desarrollo se han puesto en juego diversas visiones con relaci6n a 10s 

procesos educativos, la inclusion de aspectos de la identidad y derechos de 10s 

pueblos, las visiones sobre el trabajo y sobre la niiiez y adolescencia. En todo proceso 

de Reforma Educativa, sobre todo en aquellas sociedades con presencia de una 

diversidad cultural y de pueblos indigenas, es fundamental que 10s conceptos y 

enfoques de donde se parte para la transformacion real de 10s sistemas educativos 

respondan a esta diversidad. Cstos deben considerar el triinsito de sociedades que 

fueron concebidas como homogbneas a sociedades diversas y multiculturales. 

La educacibn y 10s procesos educativos son entendidos por el Ministerio de Educacibn 

como medios fundamentales para alcanzar 10s objetivos de la nacion que se desea 

construir. Para ello deben reflejar las caracteristicas, necesidades y aspiraciones de un 

pais multicultural, multilingiSe y multibtnico, respetando, fortaleciendo y enriqueciendo la 

identidad personal y la de sus pueblos, el asunto radica en que cuando la poblacion 

estudiantil infantil y adolescente es la que no toma las oportunidades es debido a la 

cuestion del trabajo que por necesidad debe de realizar. 

En 10s archivos del Ministerio de Educacibn existe una serie de programas y proyectos 

dirigidos a la ni?iez trabajadora, "en donde ni en las propuestas de las organizaciones 

indigenas se incluyen ni definen explicitamente estrategias u objetivos referidos a1 

trabajo infantil, ni?iez indigena trabajadora o trabajo infantil de la niiiez indigena ..."lo*. 

Desde la perspectiva de las organizaciones indigenas, el trabajo es concebido como 

una enseAanza que se inicia en el hogar en funcibn de la edad y fuerza de 10s niiios, 

niiias y adolescentes. Se concibe como un proceso de aprendizaje que transita de 

trabajos sencillos de apoyo a la madre y padre a partir de roles asignados por sex0 a 

IoeMinisterio de Educaci6n de Guatemala. Politicas educatiias 2004-2007. 



como aprendizaje y el trabajo explotador. Este ultimo se realiza por las condiciones 

estructurales de pobreza y pobreza extrema en la que viven 10s pueblos i nd i gena~ "~~~ .  

Un reto ineludible es la inclusion clara y explicita de la problematica social del trabajo 

infantil, de las peores formas de trabajo infantil y sus caracterlsticas en la niiiez 

indigena, asi como el papel del Sistema Educativo en el proceso de su erradicacion. Su 

inclusi6n en la agenda de trabajo y propuestas de las organizaciones indigenas es 

asimismo necesaria. 

Lo anterior exige una indagacion profunda relativa a la vision de cada uno de 10s 

pueblos con relacion al trabajo infantil, asi como sobre las caracteristicas que asume en 

las diversas areas geograficas y sus manifestaciones en cada uno de 10s pueblos 

indigenas. Lo anterior permitiria confirmar ylo eliminar la percepcion de que 10s pueblos 

indigenas por cultura permiten el trabajo de ninos, niiias y adolescentes. 

A su vez, es necesario considerar que la armonizacion de las politicas publicas es un 

elemento fundamental para la sostenibilidad politica de la inclusi6n de la identidad y 

derechos de 10s pueblos indigenas y de la erradicacion trabajo infantil. Esto implica la 

revision y adecuacion de las politicas pljblicas existentes y la inclusi6n de 10s temas de 

trabajo infantil y trabajo infantil de la niiiez indigena en la formulaci6n de nuevas 

politicas, especificando la funcibn, ambitos de acci6n de cada estructura e institution 

del aparato estatal, asi como la definition clara de presupuestos y mecanismos de 

coordinacion para su implernentacion. 

logIPECIEcodesarrollo. Estudio nacional sobre trabajo infantil en la industria pirotecnica de 

Guatemala. P8g. 16 




4.8. 	 Los efectos y consecuencias del trabajo infantil en la salud, educacion y alemala, G.v 
El trabajo siempre tiene efectos negativos en la vida de 10s niiios y niiias porque afecta 

su desarrollo fisico y mental, su salud y su vida misma, si este es peligroso o se realiza 

en jornadas muy largas. 

El trabajo infantil tambien interfiere con la asistencia escolar de 10s niiios y nifias. Debe 

tomarse en cuenta que las actividades laborales reducen el tiempo y el "dinamismo para 

cumplir con sus actividades y deberes escolares, lo que a veces se refleja en 

inasistencia, bajo rendimiento, abandon0 o repitencia escolar ..."llO.Por eso 10s niiios y 

niiias trabajadoras completan solo la mitad del total de afios escolares en comparacion 

con 10s niiios y niAas que no trabajan. "Por el trabajo domestico, la escolaridad de las 

niiias se ve mas afectada que la de 10s nihos y menos en las que trabajan en el sector 

manufactura..."Ill. 

4.9. 	 Causas determinantes para que 10s niiios y niiias trabajen y asistan o no a 

la escuela. 

Los niiios y niiias indigenas estan propensos a trabajar que a estudiar; mas que 10s no 

indigenas, ya que para ellos el acceso a la escuela es mds dificil y el estado de pobreza 

10s condiciona a ello. 

"O ARMAS, Malvina. Trabajo infantil y legislaci6n. CIPRODENI, Guatemala 1995. 

ll1PRONICE. Maltrato infantil y sus consecuencias. Cuadernos Divulgativos, abrii-junio de 1996. GUA 
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El trabajo infantil es el doble en 10s hogares de extrema pobreza (27%) que en 10s 

hogares no pobres (15%). La cuarta parte de 10s hogares guatemaltecos tienen niiios y 

niiias trabajando y 10s hogares mas pobres son 10s que tienen el mayor nlimero de 

niiios y niiias trabajadoras. Hay que considerar que no solo la pobreza es motivo para 

contratar a 10s niiios y niiias, sin0 tambien hay factores como rendimiento y mano de 

obra barata. Se dice que la pobreza es la principal causa que arrastra a 10s nifios y 

niiias al trabajo y a empleos peligrosos. 

-Escolaridad materna 

Cuando las madres son analfabetas o tienen bajo o ninglin grado de escolaridad hay 

mayor trabajo infantil. La educacion de las madres es un factor importante para tomar la 

decision para que el niiio o la niiia asista o no a la escuela. Las madres con mayor 

escolaridad tienen mejor ingreso, por lo que 10s hijos tienen menos necesidad de 

trabajar y asisten a la escuela. Se puede decir que la educacion y el ingreso de las 

madres son condicionantes importantes para que un niiio trabaje o asista a la escuela. 

En pocas palabras puedo decir que la situacion de 10s menores de edad, trabajadores 

en el municipio de San Juan Sacatepequez, merecen un alto grado de atencion, ya que 

la seguridad e integridad a la que tienen derecho se encuentra amenazada dia a dial 

rr~inuto tras minuto, y esta sociedad no puede quedarse con 10s brazos cruzados ante 

tal hecho; por lo tanto, debera buscar 10s recursos, medios o salidas para dar fin a la 

problematical prove yendo o facilitando 10s mecanismos necesarios para su 

consecucion. 





CONCLUSIONES 


1. 	La situaci6n de la niiiez en el municipio de San Juan Sacatepequez, departamento 

de Guatemala es preocupante, debido a que 10s derechos de 10s mismos se han 

visto violados a pesar de las mljltiples acciones realizadas por entidades 

especializadas y el Estado. La actividad laboral se mantiene de forma alarmante, 

exponiendo a cada momento su integridad y seguridad. 

2. 	 Guatemala posee todo un cuerpo de normas nacionales, asi como internacionales, 

cuya aplicacion permitiria la reduction ylo elimination de las formas de trabajo de 

10s menores de edad; sin embargo, esta legislacion no se ha cumplido, ya que 

dicha situation continlla siendo una problematica estructural que va en crecimiento. 

3. 	 La seguridad e integridad, como derecho humano que corresponde a 10s menores 

de edad, no es del todo conocida por la poblacion guatemalteca ni por las 

instituciones pllblicas debido a la falta de divulgacion de 10s mismos; razon por la 

cual existen muchas violaciones y exposiciones al detriment0 fisico, social y 

emotional de 10s menores de edad. 

4. 	 La inexistencia de programas adecuados que permitan sensibilizar a la sociedad 

referente al trabajo infantil y de fortalecimiento del rkgimen de leg islacion laboral, asi 

como la falta de definicion de sanciones especificas para 10s empleadores de 

menores de edad y de actividades de trabajo realizadas en 10s hogares en el 

municipio de San Juan Sacatepequez, departamento de Guatemala, deja abierta la 

posibilidad de la continua y constante explotacion de 10s mismos, del municipio en 

mencion. 

5. 	 Las instituciones que conforman el sistema de proteccion juridica a la niiiez y 

adolescencia enfrentan lirr~itaciones de tip0 humano, tkcnico y financier0 lo cual ha 

limitado el cumplimiento de las funciones y atribuciones que establece el 



ordenamiento del haciendo que la vulneracion derechos 

niflos, niflas y adolescentes sea constante. 



1. 	El Estado de Guatemala, junto a la comunidad international y organizaciones no 

gubernamentales, debe diseiiar e implementar un plan de accion que permita que la 

poblacion de San Juan Sacatepequez, que elabora juegos pirotecnicos, tenga 

posibilidades de encontrar nuevas fuentes de ingresos, sin necesidad de exponer la 

seguridad e integridad de sus menores de edad. 

2. 	 Al Estado de Guatemala le compete establecer mecanismos de coordinacion 

interinstitucional entre las entidades del Estado directamente responsables de la 

implernentacion y aplicacion de 10s derechos de la niiiez y las organizaciones no 

gubernamentales que trabajan en esta Area; asi como con la poblacion en general, 

para sensibilizar a la sociedad sobre el trabajo infantil, crear conciencia en cuanto a 

la necesidad de la erradicacion del mismo y la validaci6n de 10s derechos de la niiiez 

y adolescencia. 

3. 	 El Estado, por medio de 10s medios de comunicacion corresponde hacer del 

conocimiento pllblico 10s preceptos legales y convenios ratificados por Guatemala 

para que 10s mismos Sean conocidos, respetados integramente y protegidos por el 

accionar de las distintas instituciones del sistema de justicia; asi como de las que 

garantizan las condiciones en materia de salud, education y de trabajo; sin olvidar al 

resto de la sociedad guatemalteca. 

4. 	 Es responsabilidad del Estado, a traves del Ministerio de Trabajo, fortalecer el 

r6gimen de legislacion laboral, creando mecanismos efectivos de control, para 

garantizar que se impongan y se hagan cumplir sanciones efectivas a la contratacion 

ilegal de niiios y niiias, para actividades que son incompatibles con su edad, salud y 

desarrollo, para hacer que las leyes nacionales especlficas relacionadas con la 

niiiez est6n en total armonia con las normas internacionales. 



Estado esta obligado fortalecer capacidad del poder judicial del sistema 

justicia, capacitando al personal asignado a 10s casos relacionados con 10s menores 

de edad, de forma tal que se garantice la celeridad y el respeto al debido proceso en 

10s casos tramitados; asi como fortaleciendo el presupuesto relacionado con este 

aspecto, para que sea capaz de responder de manera inmediata a violaciones de 

10s derechos de la niiiez y efectuar las acciones necesarias para solucionar 

cualquier situacion que se presente. 



ANEXOS 






ANEXO 1 


A continuacion se ve reflejado el comportamiento de la asistencia escolar con reiacion a 

las diferentes actividades que la niiiez suele realizar. 

Fuente: Encuesta de Condiiones deWda (ENCOW} 2000 lnstittrto Nacional deEstadistica (\ME} Guatemala. 

Como se observa en la grafica, el mayor porcentaje (70%) es el que corresponde a ia 

actividad manufacturera, el estudio confirma lo alarmante de la situaci6n, ya que de 100 

menores de edad, 70 se dedican a este tipo de actividad peligrosa. 

La cantidad de niiios y niiias que pierden su educacion formal por trabajar es un 

fen6meno masivo en Guatemala y afecta seriamente la productividad y competitividad 

economica del pais, tanto en el presente como en el futuro. De cada 100 niiios y niiias 

que trabajan, 67 se inscribieron en la escuela, mientras 33 no se inscriben debido a las 

tareas economicas que deben realizar. El trabajo afecta a 10s nitios y nillas. Las tareas 

domesticas afectan a niiios y nitias, sin embargo, afectan mas a las nillas ya que ellas 

tienen mayor participation en estas tareas. 



ANEXO l l  

Stuaci6n de Estudios de bsAdokscentes 

#o tiene niqlin Tine Primarb #D tie@ Ri. Tine Mucaciin 
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F M :  Encuesta deCondines deVida (ENCOVI) 2000 InstiMo Nacionaf deEstadistica (INE) Guatemala. 

Como se observa en la grafica cerca del 41% de la poblacion no ha completado la 

educacibn primaria; esta cifra representa casi la mitad de la poblacion y confirma el 

grado de desercion o la falta de inscripcion al sistema de educacibn nacional reportado. 

De acuerdo con datos proporcionados por el lnstituto Nacional de Estadistica, de 10s 

adolescentes, solo 3 de cada 10 estudian. Las razones que exponen para no estudiar 

son las siguientes: el trabajo (38.8%), problemas economicos (24.8%), problemas 

relacionados con la escuela o la educacibn (25.9%), otras razones (10%). 
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