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La Oficina de  Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 
ODHAG, a través del Area de  Educación, pone e n  sus manos el Informe 
sobre lo Situación de los Derechos de la Niñez en Guatemala 1997. 

En este informe se destacan los principales aspectos relacionados con el 
avance o retroceso de los derechos humanos de las niñas, los niños y los 
jóvenes de nuestro país, durante el año 1997. 

Por esta vía, el documento pretende contribuir a generar discusiones y 
reflexiones sobre la problemática de este amplio sector de la población, 
continuamente invisibilizado por una cultura dominada por la visión del mundo 
desde las necesidades del adulto y desde el autoritarismo familiar. 

En el ámbito de  la finalización del conflicto armado, se pretende resaltar 
que la construcción de la paz involucra a toda la población, sin discriminación 
de edad, etnia, credo, género, etc. Se trata de  un proceso que busca la 
reconciliación social; se trata de revertir las deudas históricas de la sociedad 
para con amplios sectores de la población, quienes son continuamente 
marginados y excluidos de sus derechos más elementales. 

Sabemos que esto no puede excluir a la niñez y a los jóvenes, por lo cual 
es  necesario fortalecer los procesos que garanticen una cultura de respeto y 
tolerancia. En este orden de ideas, el documento debe entenderse como un 
mecanismo de divulgación y promoción para la defensa de los derechos de 
la niñez y la juventud. 

La -0DHAG- agradece a personas e instituciones que de diversas maneras 
participaron en el proceso de  formulación del presente documento. Con ello 
queda demostrada la amplia preocupación social que existe en torno al tema 
en la actualidad y la búsqueda de alternativas de una cultura de respeto hacia 
los derechos de  la niñez. 





INTRODUCCIÓN 
La niñez y la juventud constituyen amplios sectores de población a través 

de los cuales se manifiestan todas las expresiones culturales, sociales y 
económicas de nuestra compleja sociedad. Pese a que en ellos se cristalizan 
múltiples manifestaciones de  la problemática social, a su peso demográfico 
y a que han sido continuamente objeto de estudio. resulta difícil conocer 
con exactitud el estado real de  los derechos de la niñez y la juventud en 
Guatemala. 

La velocidad con que se gestan los cambios sociales en este país generan 
continuas transformaciones en su desarrollo, afectándoles ya sea en pro o en 
contra de su bienestar social e individual. Como respuesta a estas condiciones 
en que se contextualiza la niñez y la juventud, resulta urgente el desarrollo de 
un sistema nacional unificado de indicadores que permitan medir el avance o 
retroceso en materia de los derechos de la niñez. 

Diversos estudios especializados en materia de niñez, indicadores sociales 
de  fuentes oficiales en materia de salud y educación, monitoreo de prensa, 
investigaciones de corto plazo, etc., resultan insuficientes cuando se trata de  
profundizar en  el tema de los derechos de la niñez. 

Un sistema de indicadores llenaría aquel vacío, no con la finalidad de 
satisfacer el conocimiento de "niñóiogos", ni de justificar la ejecución de 
elevados presupuestos que pocas veces se traducen en cambios concretos e 
inmediatos para la niñez y la juventud. 

Se  trata de lograr respuestas e intervenciones acertadas en los momentos 
justos. a aquellas condiciones agravantes que atentan contra los derechos a la 
supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. 

Evidencias de esto dejan las siguientes páginas en donde se desarrollan 
una amplia gama de aspectos relacionados con el tema de los derechos 
humanos de la niñez. 

La construcción del documento se basó en dos estrategias de investigación: 
por un lado se consultaron fuentes primarias, entre las que destacan los 
registros de los Juzgados de Familia, de estadísticas de los hospitales: 
Roosevelt, San Juan de Dios y del IGSS, también de la Oficina de Medicina 
Forense del Organismo Judicial, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
entre otros. En segundo lugar, se consultaron fuentes secundarias tales como 



investigaciones realizadas por diversas instituciones, además se dio atención 
especial a la información proveniente de la prensa escrita nacional. 

El documento se  encuentra estructurado bajo el mismo formato del que 
se presentó e n  1996. El contenido se desarrollaen tres capítulos centrales, 
además de  un capítulo de conclusiones y recomendaciones y los anexos. 

En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el Papa Juan Pablo 11 
expresaba que a tres años de finalizar un milenio debemos reflexionar sobre 
el camino recorrido por la humanidad no sólo en materia de los avances 
socio-culturales, económicos, científicos y tecnológicos. Ectas luces deben 
verse en relación a las obras que han crecido en lo que se  refiere a la 
moralidad y la solidaridad. 

La Paz, como fenómeno político, da  un papel esencial al respeto por los 
derechos humanos. La garantía de un estado de derecho, que se fundamente 
en la construcción de una cultura de  participación sin discriminación y una 
cultura de respeto a todos los sectores sociales, es una piedra angular e n  el 
tema de los derechos humanos y de los derechos de la niñez en particular. 

Como fenómeno socioeconómico, los Acuerdos de Paz han planteado una 
amplia variedad de alternativas para lograr vincular el crecimiento económico 
con el desarrollo social. Son explícitas varias prioridades socioeconómicas que, 
de cumplirse, significarían el retroceso e n  aquellos indicadores sociales que 
han dejado sumidos en la miseria y en el desamparo a miles de familias 
guatemaltecas. La preparación de mecanismos encaminados a fortalecer la 
Paz, al darle un carácter de sostenibilidad, beneficia directamente a la 
población infantil y brinda oportunidades de desarrollo a la juventud. 

También hay que decir que, en esta coyuntura, el júbilo por el silenciamiento 
de  las armas no ha sido extensivo en lo que se refiere al Código de la niñez y 
la juventud. Habiéndose finalizado el conflicto armado, sectores y personas, 
algunas con buena fe pero sin conocer el código, otros en cambio, con claros 
intereses económicos han arremetido con virulencia y falsos argumentos 
manipuladores contra el Código. A través de éste se busca modificar la visión 
conservadora sobre la niñez que durante décadas ha limitado su  desarrollo 
como sujetos sociales y de derecho. 

No olvidemos que el Papa Juan Pablo 11 hace un llamado a cada persona 
de  buena voluntad en ocasión de la Jornada Mundial de la Paz, en un tema 
que tiene que ver directamente con nuestro presente en Guatemala, y que 



retoma las bases para lograr el respeto a los derechos de todos y lograr la 
felicidad de nuestros niños, niñas y jóvenes en el presente. 

"A vosotros padres y madres, primeros educadores de  la fe  de  vuestros 
hijos, os pido que les ayudéis a considerar a todos como hermanos y hermanas, 
saliendo al encuentro del prójimo sin prejuicios, con sentimientos de  confianza 
y de  acogida. Sed para vuestros hijos reflejo de  amor y del perdón de  Dios, 
haciendo todos los esfuerzospor constuir una familia unida y solidaria". 

"A vosotros educadores, llamados a enseriar los auténticos valores de la 
vida acercándoles a la complejidad de la historia y de  fa cultura humana, 
ayudadles a vivir, a todos los niveles, la virtud de la tolerancia, de la compresión 
y del respeto, presentándoles como modelo a quienes han sido artífices de la 
paz y de  la reconciliación". 

"A vosotros, jóvenes que alimentáis en el corazón grandes aspiraciones, 
aprended a vivir  juntos unos con otros en paz, sin interponer barreras que os 
impidan compartir las riquezas de otras culturas y de  otras tradiciones. 
Responded a la violencia con acciones de paz, para construir un mundo 
reconciliado y rico en humanidad. (Juan Pablo 11) 

La ODHAG quiere revitalizar e n  nuestro país esas palabras del Papa 
cuando estuvo e n  nuestro país, e n  esta nueva época de esperanza en 
Guatemala. 

Este documento da continuidad al esfuerzo iniciado el año anterior, para 
hablar con la población e n  general sobre la niñez y en nombre de ella, y así 
construir una nueva sociedad. 

Se  trata en gran medida de un documento que pone de manifiesto las 
injusticias de una sociedad y de  una época en que la pobreza material y el 
egoísmo han generado una gran pérdida de valores humanos y han dejado de 
lado la solidaridad y el amor por la niñez y la juventud de nuestro país. La 
invitación es a que se  reflexione que no podemos hablar de paz si los niños 
y las niñas de  nuestro país carecen de techo, vestido y alimento, pero 
principalmente de amor. 





UN ENTORNO DESFAVORABLE 
A LOS DERECHOS DE LA NINEZ 

La libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el 

reconocim ien to de Fa dignidad 
intrfnseca y de los derechos iguales 
inulienables de todos los miembros 

de la familia humana. 

[Declaracibn Universal de los Derechos del 
Hombre, PREAMBULO) 





UN ENTORNO DESFAVORABLE 
A LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

l .  CONTEXTO GENERAL EN 1997 

En todo momento, el desaaroilo del niño requiere de satisfactores, esto 
es, de un  conjunto de bienes y servicios que faciliten el desarrollo de su 
personalidad y su desenvolvimiento integral. Sin embargo, el estancamiento 
económico y las medidas económicas que se vienen aplicando en Guatemala 
desde hace casi tres luctros continijan reduciendo los ingresos de la mayos 
parte de las familias, limita la creación de empleos, deprime la producci6n 
para el consumo interno y afecta el acceso a los bienes de  consumo básico. 

Hasta la actualidad, las políticas neoliberales han planteado la necesidad de 
reducir el gasto público considerado superfluo desde la óptica de los 
organismos financieros internacionales. De esta manera, continúan 
reduciéndose los gastos sociales en  los rubros de  la educación, salud, 
vivienda. Los principales afectados han sido las familias de  1 0 s  sectores 
tradicionaiment~ marginados y de Ias clases medias, que progresivamente 
han quedado fuera de la protección estatal. 

El entorno económico  reciente con t inúa  modificando los roles 
tradicionales en la familia y obliga en forma progresiva a sus miembros mas 
jóvenes a incorporarse a actividades generadoras de  ingresos, a efecto de 
que en conjunto complementen los recursos que permitan cubrir el mínimo 
del consumo familiar. 

Foto: ODHAG Área de Exhurnaciones. 

".. .Resurge en var ios  
lugares  una forma de 
n e o 1 i b e r a l ; i s r n o  
capital i s ta ,  que 
subordina a la persona 
humana y condiciona e l  
desarrollo de los pueblos 
a las fuerzas ciegas del 
mercado..."' 

Juan Pablo 11. Homilía 
eelebraeicín Eucrrrás tica. 
Hcibona, 25-01-98 



Fuente: Siglo X X I ,  8 de septiembre 1997. 

La pobreza y la violencia intrafamiliar han 
favorecido también la expulsión d e  los 
miembros más jóvenes de  cientos de familias 
guatemaltecas. Los efectos e n  la infancia son 
desastrosos si observamos los niveles de  
desnutrición, morbi-mortalidad. callejización, 
maltrato, abandono, prostitución infantil, 
secuestros y tráfico de niños y niñas. 

Estas condiciones limitan el estado actual de 
los derechos humanos de  los niños y las niñas 
y definen en gran medida una cultura de 
violencia y de falta de respeto hacia la niñez 
dentro de la familia y fuera de ella. 

2. PROCESO DE PAZ Y LA PROBLEMATICA DE LA NINEZ 
El proceso de negociación vivido e n  Guatemala los últimos años y los 

esfuerzos manifiestos que culminaron con la firma del Acuerdo de Paz Firme 
y Duradera el 29 de diciembre de  1996 tienen que ser valorados por las 
potencialidades que conlleva. Si el simple silenciamiento de  las armas trae 
importantes garantías para el respeto de la sobrevivencia de todos los sectores 



de la población, es de esperarse que la construcción de la paz permita 
potenciar el desarrolle y hacer efectivo el respeto de los derechos de la niñez. 

Como sector altamente vulnerable, la problemática de la nifiez se tocó 
tangencialmente dentro de las negociaciones sntrs el Gobierno y la URNG 
{Unidad Rsvolucionaria Nacional Guatsmalteca). 

Pese a ello varios acuerdos establecen compsomisos cuyo cumplimiento 
podría beneficiar desde distintos ángulos a la infancial. 

La Comisión Pro-Convención Sobre Ios Derechos del Niño -PRODEN- 
adscrita a la Procuvaduria de los Derechos Humanos, analiza de una manera 
global la situación de los derechos de la niñez en Guatemala y expresa que se 
viven tiempos de esperanza. La firma de los Acuerdos de Paz y la necesaria 
operacionalización de los compromisos derivados de los mismos tiene que 
favorecer a las generaciones que transitarán hacia el nuevo rnilenio, y esto 
podrá ayudarnos a dar legitimidad a un orden social que sólo puede 
sustentarse en el bienestar a que tienen derecho los niños, niños y ado1~scentes 
guatemaltecas2. 

I Entretimstr mniwirrai: 
* Acuedo GIoM de Derechos Humonos 

El inds02.3. .wwj'fere a In Procurnhini de laMñez, 
A c u d o  sobm Rea~sntmfento e lua PoMucionea D d g d a m  

En d literdb del Títt~iilJii robre derediosaiiirrdeq M í d a  el repelo cibs wlomlndgenm como h w p m  bpollifm 
edwcdi im y cirlirid Rdmimo los nurnmdp-* que rmiie nl re.peto y recunocimimto d~ lnsidimw, d deredio de los 
indfgff ic1~arcgfs ir~~~~nmbreq cpidlidos y loponirniasiindlpw, ysibmd w i d d  fmje. 
Acuerdo s d r e  AspectosS~Ioecondmlcasy Sftuacfon A g d a  

El l i i d  Li, del titulo 1 plmfmI~pdidpod6n de b mtijer (nlhary ddeccenles); el Rfemla A! iffttfol! p m f t e ! m p u k  
p p d a c d e p 7 t i m  edtdua  y qrnfmh h d a n l k a  Elh'tcmd b. (id m h o  l i tuloplmtm!aprforl~ded~1d6n mnh 
Irdmir$lrj6n y ymddidd infmHl. 



Guatemala es un país en donde SQ debe favorecer el realismo prudente, 
por duro que sea. Basta con tener presente que las causas objetivas q u e  
generaron un conflicto intarno de más de tres decadas aún están irrasusltas 
(la marginacibn, la sxclusión, la tenencia de la tierra, la pobreza, la injusticia 
social, la discriminación). De esta manera,  lejos de considerar que todo esta 
logrado, debe asumirse que el tránsito hacia una sociedad justa y ecuánime 
apenas empieza a desarroIlarse e involucra los ssfuerzos de todos los sectores 
sociales, incluidos aqusllos que siguen silenciados por patrones cuIturales 
machistas, racistas y adultizados. 

La guerra interna en  Guatemala fue un confEicto que afectó a todos sin 
distinción y generó traumas psicobio~ociales en  amplios sectores de la 
poblaciiin. La organización de sectores populares tales como viudas, familiares 
de desaparecidos, huérfanos, desplazados, etc., de alguna manera ha logrado 
favorecer una catarsis vitalizada por la solidaridad de grupo. 

Fuente: El Perfddfco, octubre 23 de 1997. 



Sin embargo, el drama que vivió la niñez que quedó huérfana, desplazada, 
torturada, lisiada, atemorizada y con una salud mental dafiada por la guerra, 
se manifiesta en  amplias frustraciones sociales que actualmente afecta a 
nuestra sociedad. 

En Guatemala se plantea una gran oportunidad política dado los grandes 
esfuerzos de construcción da una cultura de paz, la cual permitirá que se 
impulsen proyectos que salden deudas históricas con la niñez, Ea mujer, la 
población vulnerable en su conjunto.  Otro aspecto difícil de superar es la 
mentalidad autoritaria en todas las esferas de la vida social que  constituye 
un gmn obstácula para la solución de graves condiciones de vida de la niñez 
y no dan opor tun idad  para acelerar los cambios en una sociedad que ha 
buscado d u r a n t e  anos la convivencia pacifica, una cultura de respeto y de 
tolerancia. 

Fuente: Campaña de Sensibil ización poro lo Paz -0DHAG- 

A un año de la firma de los Acuerdos de Paz, es evidente que las 
dificuitades para impulsar un mundo mejor para !a infancia son muchas. 
Una cultura para la paz q u e  beneficie a la nifiez requiere alcanzar niveles de 
desarrollo humano más elevados para lo cual urge revertir tendencias 
económicas, políticas y culturales antipopulares. Basta con mencionar la 
situación de inseguridad ciudadana agravada en  el presente año, en que la 
descomposición social y la ineficiencia de los planes de seguridad ciudadana, 



la knta aplicación de Ia justicia han derivado en actos ds violencia social 
que disminuyen la expectativa de  vida de la población y generan situaciones 
d e  angust ia  masiva.  Los múltjples l inchamientos,  las pugnas  
intercomunitarias, los secuestros con motivos económicos, etc. que no 
discriminan ni sexo ni edad de las víctimas, son ejsmptos ds ello. 

',- ---, -- - - -- - -- -!' 
A L &o de firmadas losAtuer&h de Paz, la evvaIuari6nqua hacen los implicados an d 1 
proteso no es del todo alentadora. Si bionoscieftagt& se puso fin al conflicto, que la 3 
desrnovilizaciún do Im exgueruill@ros ha concluida y que casi la totalidad de las COmi$i~fi&i i 

q m  dan seguimiento a los Acuerdos de Paz estan conformadas, todavía hay uarias 
asignaturas pendiente. 

i 
' Para empezar no se han t<tismlto Iwprobfentas derivados de la Tenencia de la tierm. 1 
' 

Aunque e1 gobierno puso a funcionar la DepsndmciaFresidencial de Asrstencia Lega[ 
9 Resoluci5n de Conflictos sobre la Tierra (CONTlE#RAI, esta no rind10 los- frtrtos 
esprndos. Es mAs, alrededor deeste tema se prodi~jnron Iiiachm contrarios a la paz, r 

como e1 desalojo daSñyaxché, P&n. i 

... por otra parte, ricr hay una campana ~ e r i ~ a m m i t e r l  que dívuigus <on fuerza las 
~ritenidos de los Acwrdos de Paz y tampoco 4 0  ha pitato en marcha Un Progi-tt~h de 
Resarcimiento o Asistencia a las viciimai: de Iasuiolitciones a las Derechm Humanas. 1 

; Tampoco se ha instalado la Comisión de la Mujer. Nw se conacen lasresultados de la 
reforma educativa, 81 siskma de salud, de vivienda, de seniicia militar y seguridad 

i social, entre otros lemas de especial cornpi~jidad. 
C-i. -- -- - - , ,  . .. . 

Fuente: Revisto Cr6nica No. 507 Del 19 al 25 de Diciembre de 1997. 

Pese a un panorama como el mencionado, en el contexto nacional, existen 
visos de alternativas que nos deben motivar hacia una visión positiva del proceso, 
tales como: 

a. El desarrollo de grandes esfuerzos por construir una cultura democrática que 
permita el renacer de movimientos sociales. 

. b. Profundizar los nivalas ds participación social. 

c. Propicjar ei protagonismo municipal y de los pueblos indígenas, de las mujeres, 
los niños, niñas y jóvenes, de sectores surgidos por la violencia social. 

d. Crear espacios que psrmitan formular una agenda rninima conssnsuada para 
discutir en forma civilizada la construcción de un proyecto de nación que 
incluya a todas y todos los guatemaltecos. 



3. C ~ D I G O  DE LA NINU Y LA JUVENTUD 

En septiembre da 1996 fua aprobado por el Congreso de la República el 
Código ds la Niñez y la Juventud. Su aprobación representa una fase importante 
del proceso iniciado desde finales de los ochenta en que se conjugaron múltiples 
esfuerzos y factores especialmente derivados de la ratificación da la Convención 
sobre los derechos del niño el10 mayo 1,990 por el Gobierno de Guatemala. 

Aunque se trata de una iniciativa independiente da1 proceco da pacificación, 
forma parte de los esfuerzos civiles dsmocratizadores fortalecidos desde 1985. 
Como tal no  puede verse ajena a los acuerdos de paz desde la Óptica de la 
niñez, pues como propuesta sienta bases concretas para la construcción de 
una cultura de respeto y una sociedad más justa. 

Tras varias lecturas y la amenaza de vsncimiento del período para s u  
discusión, la aprobación del Código constituye una decisión acertada desde la 
visión del avance en materia de derechos humanos y de la adecuación de la 
Convención Sobre los Derechos del Niño a la normativa nacional. 

El acelerado proceso de negociaciones de paz, la presencia internacional 
y las alianzas políticas dentro del Congreso de la República, constituyeron 
factores inmediatos para la aprobación de dicha ley, lo que indudablemente 
fortaleció la imagen internacional del primer gobierne civil que disfrutaría 
de los dividendos de la paz. 

Esta decisión encontró reservas y protestas de diversos sectores. Entre 
ellos, destacan los intereses de! Instituto da Derechos de la Familia y otros 
intereses políticos y económicos diversos e individuales, que ven amenazada 
la libertad que les garantiza el estado de la actual ley, especialmente, en  
materia de adopciones internacionales, actividad que involucra a una amplia 
red nacional e internacional en que se vinculan los intereses si biein no de 
todos, pero si de un número reducido y poderoso de profesional~s del 
derecho, Médicos, Parteras, Niñeras, Personal de Migración, etc. 

Los preparativos para la entrada en vigencia de dicha Iey, desde la 
sociedad civil que luchó por su formulación y aprobación, siguieron su curso. 
Sin embargo, los mencionados sectores han sabido levantar banderas en 
contra de una cultura y visión más moderna sobre la niñez, con el argumento 
de que el Código contradice los valores tradicionales de la familia 

Es interesante observar que durante el último año, esta situación ha puesto 
sn la agenda de la opinión pública, a la niñez como centro de una rica 



discusión sobre su  problemática, como nunca antes se había observado en 
el país. Distintas figuras pGblicas debaten posturas contrarias y ponen en 
evidencia concepciones encontradas sobre la niñez, la familia, las relacion~s 
sociales y las funciones del Fstado para garantizar la defensa de! bienestar de 
la sociedad civil. 

Estas p o s f c i a n e s  se pueden sintetizar en dos grandes áreas de 
dfscusl0n: uno de t i p o  fécnico-financieso y otro sacio-culturat. 

a. En el primer caso, se argumenta que el Cbdigo exige de transforrnacionas del 
Organismo Judicial, para las cuales existen Iimitantes de tipo financierd. Este 
argumento es sostenido por tecnócratas cuya visión se enfrenta contra la 
ampliación de las estructuras del Estado, en una &poca dominada por politicas 
de austeridad y dasmantelamiento estatal y de las políticas sociales. 

Contra esta postura se han manifestado tanto organismos internacionales 
como nacionales de derechos humanos que han demostrado la factibilidad de 
la puesta sn marcha da1 discutido Código. Tómese en cuenta las manifestaciones 
públicas de la FCOIPINGUA (Comité Consultivo de Organizaciones 
Internacionales para Ia Protección Integral de la Niñez en  Guatemala) respecto 
de lograr recursos internacionales con dicho fin. 

b. Por otro lado, se ha manipulado una amplia gama de argumentos 
tradicionalistas que defienden los valores de la familia guatemalteca. 

En defensa y an contra de estas posturas se han manifestado con mucha 
fuerza algunos políticos, la iglesia, organismos de derechas humanos, 
columnistas y editorialictas de Ia prensa nacional, otros medios de comunicación 
y sectores tradicionalistas. 

Se cuestionan mutuamente distintas interpretaciones sobre las 
características y la calidad de las relaciones personales Entrafamiliares en 
Guatemala. TarnbiQn han salido a luz las posturas deformadas generadas 
por la ausencia de una cultura democrática, que confunden la autoridad con 
el autoritarismo, se defienden actitudes disciplinarias y poco visionistas que 
justifican el maltrato y se manifiestan acriticamente imágenes irreales de la 
situación de los derechos humanos de la mayar parte de la niñez 
guatemalteca. 



Tan sólo unas  s e m a n a s  a n t e s  de celebrarse el inicio formal de dicha ley, 
cobraron fuerza acciones coordinadas en  su  contra. De esta manera, 10s 
distintos intereses esgrimidos tuvieron eco dentro del Congreso y motivaron 
el retrasa de la entrada en  vigencia del Código por un período de  seis meses 
(de octubre/97 a rnarzo/98). 

Obséruese tornblén las Implfcaciones d e  la no puesta en uigencia 
del Código de  la Ntiíez y la Juuentud en tres ámbitos: 

a. Los problemas estructuralss con respecto a la violencia y maltrato que atentan 
continuamente contra la vida, seguridad, dignidad educacibn y libertad ds 
la niñez, tal es el caso del abuso 
sexual, el maltrato físico y smocional, 
sl abandono, los cscuestros, los 
acssinatos, homicidios, que 
diariamente se cometen contra 
cientos ds nifios, niñas y jóvenes, 
q u e  en la mayoría de  los casos 
permanecen vigentes e impunes. 

Otra de las implicaciones tiene que 
ver con los recursos financieros y 
humanos (nacionales e in te rna-  
cionales) comprometidos para 
apoyar proyectos de beneficio ds 
dicha población y que dependían ds 
la puesta en marcha del Código de 
la niñez y !a juventud. No obstante, 
no debe olvidarse que la opera- 
tivización del Código, más que de 
racursoc e instancias, requiere de un (Cód~go de lo Ninez  y la Juventud) 

cambio de mentalidad respecte a la 
necesidad de impulsar el desarrollo integral de la niñez y juventud, respetar 
suc derechos y darles un nuevo rol dentro de la sociedad. 

c. Fnalrnente, la descentralización de la administración pública, dado que al 
Código fomenta la municipalización de las acciones ptjbIicas en materia de 
niñez y juventud. Esta forma de descentralizacibn es contraria a la fomentada 
por el actual gobierno en miras a favowcsr el procsco de privatización, pues 
exige mayores niveles de inversión social y gasto público. 



CONSIDERACIONES DEL CUDIGO DE LA NI&ZY LA J W E M U D  

La propuesta del Código de la nifiez -que actualmente ha creado un 
ambiente de poldmica en los distintos medios de comunicación- posee una 
estructura que bien permite diferenciar su contenido sustantivo de su contenido 
adjetivo. Loc tres libros que contiene, en su orden: las disposiciones sustantivas, 
las disposiciones organizativas y las disposiciones adjetivas, ponen en relieve 
un concepto de atención al menor de edad que pretende revolucionar su 
condición ante si, ante los padres de familia, ante el Estado y ante la sociedad. 

Libro 1: Disposiciones sustanttvas: 
Titulo 1: Consids raciones básicas; 
Titulo I I :  Derechos fundamentales: 
Titulo 111: Derechos sociales; 
Titulo EV: Deberes inherentes a les niños, niñas y j6venes 

Título V: Do los jbvenes trabajadores; 
Titulo VI: Disposiciones especiales; 

Titulo VI]: De los ninos, nifiac y jóvenes amenazados en sus derechos. 

Libro 11: Disposiciones Organizativas: 
Titulo único: Organismos de protección integral; 

Libro 111: Dlarposiciones Adjetivas; 
Titulo 1: De la niñez y juventud amenazada en sus Derechos Humanos; 
Titulo 11: Jóvsnes e n  conflicto con la ley penal; 

- BREVE ANáLISIS DE LOS NUEVOS CONCEPTOS QUE ESTE 
CÓDEGO INCORPORA 

Este instrumento -aprobada por el Congreso de la Repiiblica y de 
pendiendo de la posibilidad que entre e n  vigencia en el mes de marzo de 
1998. En suma, es un cuerpo normativo que vigoriza la atencibn a los 
menores de edad superando significativamente al actual Código de Menores 
-en vigencia- el cual resulta inoperante en la práctica y vejatorio a las 
condiciones del menor de edad en muchas oportunidades. 



Incorpora una serie de concsptos (identidad, género, discapacidad fisica 
a mental, eitc.) que individualizan de mejor forma las limitaciones sociales a 
las que comúnmente se enfrenta la niñez guatemalteca, así como también 
orienta de mejor forma la atención a la niñez y juventud trabajadora -aspecto 
último en el cual no  sa muestra abolucionista, sino de carácter protector-, 
además de fijar los principios básicos a los cuales debe sujetarse el Estado - 
básicamente- para responder a una verdadera actitud de defensa de los 
intereses de los ninos y los jóvenes. 

Fija, además las obligaciones que deberán tener tanto el Estada, los 
padres así como la sociedad en general con respecto a estos sujetos sociales, 
desde el trato directo con los mismos, hasta regular su atención psicológica 
con respscto a los sspectáculos públicos, por ejemplo. 

Situación también importante es la de incorporar a la sociedad civil en 
la atencion que sobre los distintos problemas de los niños, niñas y jbvenes 
debe tener. 

Al respecto se debe tomar en cuenta que las niñas y los niños, asi como 
los jóvenes se convierten en actores dinámicos tanto del ejercicio de sus derechos 
como de sus deberes -jurídicamente considzrado-, con la libertad suficiente 
para responder, incluso, ante los órganos sspeciales que el Organismo Judicial 
deberá crear, especialmente para los efectos de atención de aquellos jóvenes 
que transgreden la ley. Al respecto vale la pena mencionar que, entre quienes 
advercan esta ley, existen opiniones que abogan por un Estado totalmente 
represor que considere a los menores de edad en condiciones iguales al de los 
mayores con el objeto de que las penas impuestas a los menores transgresores 
de la ley sean iguales a la de los mayores, pretendiendo con ello el supuesto 
de frenar las condicionss del actual estado de inseguridad, es decir, se pretendo 
un sistema, no del Estado previsor, sino la de  un Estado totalmente represor. 
El Código e n  mención, sin embargo, al contrario de acta posición, propone un 
sistema novedoso que busca mejorar las condiciones del joven transgresor con 
atención especifica desde lo local, es decir, se rompe con el esquema 
engorroso de acudir a tribunales de menores cuya sede es la ciudad capital y 
cuya presencia en la solución de esto tipo de problemas es prácticamsnte 
nula. 



El Codigo en manción, en cierta m d o  crea nuevas condiciones para el ejercicio 
de la patria potestad, de la tutoría o del cuidado especial que la ley confiere a los 
mayores que tienen bajo su cuidado a menorec de edad, en al sentido de que los 
menores de edad pueden constituirse en actores de la defensa de sus derechos e n  el 
caso de que ectoc sufren maltrato, explotación, abuso sexual, explotación económica 
y restricciones leyales a sus libertades fundamentalec garantizadas en la Constitución 
y otras leyes ordinarias. Empero, ello no significa que se menoscabe cualquiera de 
aquellas condiciones, pues mientras ellas se encuentmn reguladas en el marco de 
protección al menor, el Código de la Nihez y da ]a Juventud permite al joven actuar 
con mayor libertad en el reclamo de sus dmchos, particularmente vulnsmdos 
pudiendo prescindir de! la presencia de un mayor que lo represente, quien, 
generalmente, resulta prescindible para mejores resultados. 

La lnstitucihn humanitaria de la adopción -el cual en los últimos años se 
ha dssnaturalizado por los ssñalamientos escandalosos de corrupción, venta 
de nifios y de vicios en el procedimiento tanto administrativo como legal 
para su concrecibn-, siempre ha exigido reformas legales para que se realicen 
de manera transparente y totalmente legítima. El Código de la Niñez y de la 
Juventud, al respecto propone un sistema que, de concretarse, permitiría un 
mejor control sn el ejercicio de esta necesidad social, por ejemplo el artículo 
21 limita continuar tramitando adopciones bajo el argumento viciado del 
abandono del niño por parte ds  sus progenitores. 

- DE LOS ORGANISMOS DE PROECCIÓN 

Los organismos que contempla este Código para la protección de la niñez 

Contenido en  su Libro 11, son los siguientes: 

Consejo Nacional de la Niñez y la Juventud; 

Secretaría de Bienestar Social da la Presidencia de la Rspública; 

Concejos Departamentales y Municipales de la Niñez y 3a Juventud: 

Procurador de 10s Derechos Humanos a través de la Defencoría de IB Niñez 
y la Juventud; 

Comisión Nacional de la Juventud Trabajadora; 

Se contempla además la participación de las ONG's al respecto. 
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JUDICIALES 

En cuanto a las disposiciones adjetivas, el Código tiende a generalizar la 
atención hacia la niñez y la juventud, desde la participación de la Junta 
Municipal de Protección a la Niñez y la Juventud, hasta la creación de Juzgados 
específicos, creando además dos procedimientos de solución a los problemas 
relacionados con la conducta de los niños, las niñas y jóvenes: a )  La 
administrativa; y b) la judicial. Es en este apartado -el adjetivo de la ley- en 
la cual se enfatiza la participación de los menores de edad en cuanto al ejercicio 
de  sus derechos e n  el caso de  que los mismos hayan sido violados o se haya 
incurrido en la comisión de un delito en su contra, convirtiéndose en  actores 
en  el estricto sentido de la palabra. 

A nivel judicial deberán crearse los siguientes juzgados -por el órgano 
correspondiente: 

- Juzgado de la Niñez y la Juventud; y 

- Juzgado de jóvenes en conflictos con la Ley Penal. 

- Juzgado de Control de Ejecución de Medidas de Jóvenes 

Los mecanismos que se ofrecen con relación a la atención de los niños, 
las niñas y de los jóvenes que por distintas circunstancias se ven involucrados 
en conflictos al margen de la ley, son novedosos y revolucionarios, empero, 
también implican la necesidad de  crear la infraestructura necesaria para su 
concreción. 

- DE LAS RAZONES QUE SE INVOCAN PARA CONTRARIAR EL 
CÓDIGO DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD 

I Existen posiciones encontradas, con relación a la posible vigencia de  
este Código. Las posiciones que se manifiestan en contra adquieren las 

I 

siguientes características: 

a )  S u  inconformidad es que se le da demasiada participación al Estado en la 
atención de la niñez. La lógica de esta posición se enmarca dentro del ímpetu 
con que quiere imponerse un esquema económico en el cual se contempla 
la presencia mínima del Estado en la solución de problemas sociales. 

b) Se cree, erróneamente, que el Código desestructura el esquema familiar 
propiciando su rompimiento y condiciones anárquicas; 



c) El Código ss hn avanzado o tan mderno que su vigencia parece impocible, stc. 

También se ha argumen- 
tado, sin consistencia,  
algunas supuestas incons- 
titucionalidades de esta ley, 
pero ello no puede detsr- 
minar, p o r  la vía del recurso 
pertinente, una posición 
sólida que lo contraríe. 

festival cuituroi de Fo Niñez, FoSa por Mario Dioz. 

- ALGUNOS ASPECTOS POSIl7VOS DEL CÓDIGO: 

- El Código de la Niñez y la Juventud expresa una nueva concepción sobre la 
niñez y adolescencia, trascendiendo la idea del menor como objeto de proteccibn 
hacía la visión de niños, niñas y jóvenes, sujetos de derechos y capaces de 
expresar sus opiniones y contribuir a la conctrucción de una nueva sociedad. 
{Fuente: PRODEN, Entre el Olvido y la Ecperanza p. 238). 

Los puntos mús reieuantes del Código son: 

1. Reafirmación de que todos los seres humanos tienen derechos y obIigaciones. 

2. Define el compromiso de la Sociedad e n  la protección a la infancia, que 
involucra a la familia e n  sí, a1 Ectado y la Comunidad. 

3. Otorga instrumentos para combatir las causas del maltrato infantil, el tráfico 
de niños, niñas y la prostitución infantil entre otros. 

4. Permite la reinssrción social ds la infancia, establece mecanismos de educación 
psicológica y de trabajo para que la niñez pusda regresar a la sociedad. (Lic. 
Sergio Fernando Morales). 

Así mismo las Juntas Municipales (conformadas por 3 personas honorables 
de cada lugar o comunidad) y Consejos Municipales y Departamentales 
permitirán la participación y movilización de la población y las familias, a 
través del análisis, investigación y proteccibn de los problemas y derechos 
de la niñez y la juventud de su comunidad. 



VIOLAClONES A LOS DERECHOS 
DE LA NIÑEZ EN GUATEMALA 

"Algo de por si tan evidente merece ser repetido: 

El futuro de los pueblos y de las naciones -y hoy 
podríamos agregar que el propio futuro de nuestro 

planeta- depende de los nitios. En la medida en que 
sus familiares y la sociedad les brinden amor y 

seguridad, llegarán ellos a convertirse en adultos 
cariñosos y libres de temores. 

Si crecen sin éstos apoyos humanos fundamentales, 
existe siempre el peligro de que se produzca la 

hostilidad y la inseguridad. La humanidad debe 
reconocer que todos tenemos interés y una 

responsabi!idad común como lo es la de proteger y 
promover por doquiera el bienestar de In infancia". 

(Pastoral Social para el Desarrollo Integral del Niño. Juan Publo 11 
Ciudad del Vaticano 10/12/86) 





VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS NINOS, 
LAS NINAS Y LOS JOVENES EN GUATEMALA 

La m a y o r í a  d e  n i ñ a s ,  n iños  y 
a d o l e s c e n t e s  e n  G u a t e m a l a  v iven  
constantemente amenazados por la pobreza, 
la marginación y la violencia en  general. 
P u e d e  decirse q u e  aquel los  q u e  t ienen  
acceso a los servicios de  salud, educación, a 
la p ro t ecc ión  y a la par t ic ipac ión  s o n  
privilegiados. Pese a ello, no están exentos 
de  sufrir amenazas contra s u  seguridad e 
incluso contra s u  vida. La mejor prueba de  
ello son  los constantes secuestros de que ha 
sido víctima la niñez y la juventud, en  manos 
d e  bandas  de  delincuentes que s e  amparan 
en  la impunidad generada por la ineficiencia 
del Ministerio Público y los Tribunales de  
Justicia. Así como por la incapacidad del 
gobierno de  implementar integralmente una 
política criminal que  prevenga y disuada 
entre otros muchos esta clase de  delitos. 

Niñas y n iños  d e  Fray Bartolome 
d e  las Casas, Coban  Alta Verapaz. 

En este  capítulo s e  resaltan diversos 
temas en  los que se  han detectado casos de 
violaciones a los derechos de  la niñez y jóvenes a lo largo del a ñ o  1997 y 
que persisten como tendencias invariables. El orden de  los temas responde a 
una clasificación de  los derechos de  los niños sobre cuatro grandes áreas 
temáticas: el derecho a la supervivencia, el derecho al desarrollo, el derecho 
a la protección y finalmente el derecho a la participación. 
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1. DERECHO A LA SUPERVIVENCIA 

Articulo No. 6 

Los Estados Partes: Reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la L-- vida y que garantizarh en la máxima medida posible la supervivencia y el 1 1 desarrollo del nifio. ! 
t - -A, 

Fuente: Conuención sobre los Derechos del Níño. 

El anterior artículo está en armonía con lo establecido sn el artículo tercero 
de la Constitución Política donde el Estado garantiza y protege la vida humana 
desde su concepción así c o m o  la integridad y la seguridad de las parsonas. 

j Articulo No. 24 
I 

/ Los Estados Partes reconocen el derecho de los niños al disfrute del más 

/ alto nivel posible de salud. 

1 Además se han comprometido a adoptar las medidas apropiadas para ' 

/ reducir la mortalidad infantil, así como a combatir las enfermedades, la j 
, malnutricibn y asegurar la atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada ; 

I 

Fuente: Convenci6n sobre los Derechos del Nino. 

De esta manera, al ratificar e n  mayo de 1,990 la Convención, e1 Estado 
guatemalteco se comprometió en esta línea a dirigir sus políticas en materia 
ds salud, su  sistema institucional, sus programas, acciones y presupuesto en 
beneficio del goce del derecho a la vida y la salud de la niñez y la juventud. 

Desde antes de su nacimiento, la gran mayoría de los nitios y niñas sn 
Guatemala SQ enfrentan a condiciones adversas para su supervivencia y para 
garantizar su derecho a una vida con condiciones de salud adecuadas. Algunos 



factores que predisponen dichos riesgos, SQ presentan desde la etapa neonatal 
y postnatal do su desarrollo y determinan las tendencias de la salud del grupo 
materno infantil. Entre otras explicaciones so encuentra el estado de salud 
de las madres durante el embarazo y los meses de lactancia, así como algunos 
rasgos socioculturales de aquella. Así tenemos: 

a. Bajos niveles de nutrición de la gran mayoría de las madres (dietas pobres en 
proteínas; baja densidad energética; pobre en productos animales y vegetales: 
deficiencias de vitamina A, yodo y hierro) eslpecialmente durante el período 
del embarazo y la etapa de lactancia, cuando las necesidades nutricionales 
con mayores. Según e1 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
aproximadamente un 30% de las embarazadas padecen algún grado de anemia 
nutricional por deficiencias de hierm. 

Algunos de los factores que favorecen esta situación, son determinados 
por las condiciones de pobreza de la gran mayoría de la población. De esta 
manera, datos del Ministerio ds Salud plantean que 7.63% de los nacidos 
vivos padecen de bajo peso al nacer (inferior a 2500 gramos), en gran medida 
derivado del. mal estado nutricional y de la anemia de la madre. 

b. Carencia de atención adecuada de la madre a lo largo del embarazo y durante 
el parto. Asi, tenemos por ejemplo qui! solamente d. da cada 2 mujeres 
embarazadas es atendida por personal capacitado, y que sólo el 35% de 10s 
partos es atendido por dicho personal. De esta cuenta la tasa de mortalidad 
materna es de aproximadamente 13.88 por cada 10,000 nacidos vivos1, 
constituyenda esto la quinta causa de mortalidad durante cualquier momento 
del embarazo, parto o puesperio de la madre, sin tomar en cuenta el subregistro 
derivado de que tan sólo el 23% de los embarazos QS atendido en centros 
hospitalario+'. 

c. El mínimo espaciamiento de 10s embarazas derivado del nivel de fecundidad 
que se encuentra entre las más elevadas de America Latina (la tasa global de 
fecundidad estimada por el Instituto Nacional de Estadistica -1NE- para 1995 
era ds 5.1). También debe tornarse en cuenta que muchas madres suelen ser 
sumamente jóvenes (algunas casi niñas) o sobrepasan los estándares da edad 
promedio propicio para el desarrollo segura del embarazo. 



d. La mortalidad materno infantil a más alta e n  el medio rural que en el urbano. 
Hay una relación inversa entre el grado de instruccibn de la madre y la 
ocurrencia de muertes infantiles: a menor instrucción mayor número de 
muertes y a mayor educacibn materna menor número de defunciones 
infantiles3. Esto se confirma en comunidades del interior del país, 
especialmente comunidades rurales da Occidente (E l  Quichh ,  
Hushue tenango) con mayores niveles de población maya. 

Esta situación define en gran medida y antecede lm primeros riesgos de salud y 
sobrevivencia a que se enfrentará la niñez desde la etapa prenatal hasta sus primeros 
cinco años de vida, determinantes en su desarrollo pcicobiosocial. 

k s  a una relativa mejoría en las tasas de mortalidad de menores de 5 años (de 
220 en 1969 a 92 en 1991 y 79 en 1995), esta situación sigue siendo alta si se 
compara con otros paises de la región. Según la Encuesta Materno Infantil de 1995, la 
tasa de mortalidad neonatal es de 26 por cada 1000 nacidos viva y la tasa de 
mortalidad postneonatal (entre el nacimiento y las 6 semanas de vida) es de 25 pcr 
cada 1000 nacidos vivos. 

De esta manera, por cada mil nacidas vivos muere un promedio de 51 niños y 
niñas antes de cumplir un año de edad. Dicha tasa de mortaiidad se incrementa a 
76.2 por cada 1000 nacidos vivos en lo que se refiere a la población de origen maya 
de las áreas rwrak4 .  

En términos brutos, el número estimado de nacimientos hacia 1994 según 
el 1NE ( Instituto Nacional de Ectadística) era de 383,000. UNICEF estimaba 
que por lo menos 29,000 niños y ninas mueren anualmente antes de cumplir 
10s cinco años de edad. Cada día mueren unos 70 niños y niñas me norec de 
un año, 32 de ellos por hambre5. 

Comparando con casos de Ia misma región centroamericana y pese a los 
avances logrados e n  las últimas décadas, estos datos están muy lejos de ser 



una condición aceptable, especialmente considerando que Pas principales causas 
de esta situación son provocadas por enfermedades fácilmente prevenibles. 

Las principales causas tanto de morbilidad como de mortalidad ds ninos 
y niñas menores de 5 años son las infecciones respiratorias, las enfermedades 
diarréicas y la desnutrición protéico-calórica. Según UNICEF, "el análisis por 
causa de mortalidad muestro, entre 1980 y 1990, que las tasas de mortalidad 
infantil por enfermedades diorréicas y respiratorias descendieron, mientras que 
los probiemas nutridonoles fueron en  aumento y las causas prenatales se 
mantuvieron estacionadas'"". 

Hay que considerar además, que el sistema de registro nacional presenta 
serios vacíos de información por lo que los datos reales podrían rebasar el 
estado presentado por las cifras oficiales. Es necesario tomar en cuenta las 
diferencias entre las zonas urbanas y las rurales. A este respecto, tenemos que 
en zonas residencia!ss de la ciudad de Guatemala mueren menos de diez niños 
y niñas, mientras que en comunidades de pblacibn de  origen maya y que vive 
en extrema pobreza como las del Triángulo Ixil mueren más de 120 ninos por 
cada 1,000 nacidos vivos antes del primer año de vida. 

irque los 
cuatro hc 
se niegar 

', % 

1 EHDEMIA DE TOS E EXTIENDE A CfNCO 
ALDEt Wt L>. L 

1 

Fuente: Prensa Libre, diciembre 05 de 1997. 

, 

6 UMCD; ob. dtp91. 

La epidemia que se detecto en la Aldea de llom, se extiende a Ias aldeas Sottil, 1 
la Perla, Sta. Delfina, Estrella PoIar y Chal, donde se regíctraron varios casos, i 
La inaccesible del lugar impide obtener una información exacta. Aunque $e j 
conocen 43 casos en llom y 10 distribuidos en e! resto de las comunidades, i 
planteo 81 alcalde de dicha localidad Manuel Ascicuna. 1 

también planteoque las campañas devacunación recient~cna han cubierto a 
toda la pablacidn, pc encargados no quicímon llegar hasta las 

1 comunidades distantes iras de Chajril, por lo que desmintii, que sean m 

1 tos pobladcrrea quienes t avacunarse. 

a 
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DENUNCIA REALIZADA A LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ARZOBISPADO DE GUATEMALA, EL 19 DE DICIEMBRE DE 1,997 

En la ALdea Ilom, Chajul, QuichB, han habldo muchos nifios enfemios que han muerto, 
pero cuando Ilegan las personas de la prensa o la televisión, los docfores no informan 

1 como debe de ser, siempre dicen que c610 han muerto 10 nifios pero la realidad es que 
han muerto 29 nifios y niñas y 5 adultos, los doctores no quieren decir que hay varios 
que estan muy enfermos todavla y bien graves, creen qua para ellos ya no hay curacibn 
aunque les estan dando el tratamiento. 

* 
Fuente: Área Legol ODI-IAG. 

'l 

FALLECIDOS POR LA EPlQEMlA DE TOSFERl1uR EN LA ALDEA ILOM. 
CHMUL, QUICHE, DURANTE LOS M E S E S  DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 1,993. 

Na. Nombres y Apeltidom Edad Fecha 

1 Marla del Barrio HCi 4 anos 08-10-972 
2 Margarita Caba del Barrio 6 meses 24-10-97 
3 Gaspar del Barrio 4 meses 29-10-97 
4 Pedro Ortega Ramirez 1 año 02-11-97 
5 Magdalena Rarnlrez 3 anos 03-11-97 
6 Fermln G6men Aglsilar 1 1J2 arios 06-1 1-47 
7 Elena Ortega Htl 4 años 06-11-97 
8 Marra RamIrez Phez 6 meses 07-11-97 
9 Lucas Mendoza del Barrio 1 año 09-1 1-97 
1 O Manuel Rivera Asicona 3 aíios 10-11-97 
1 1  Marla Guzmán Mdndez 3 meses 12-1 1-97 
12 Antonio Caba Caba 1 años 13-1 1-97 

1 

1 
! 

1 13 Domingo I-lu Canay 2 meses 2 8-1 1-97 
14 Magdalena Solano Guzman 3 años 23-1 1-97 
15 Rosa Pacheco Pacheca 2 meses 25-1 1-97 1, 16 Tom6s Cobo Sgnchez 3 meses 27-11-97 
2 7 Eiena Caba Rivera 2 años 28-1 1-97 
18 Gaspar Pacheco Rivera 1 ano 29-11-97 1 :u Claudia Josefa De Paz 1 año 30-1 1-97 

Juana Anay Asicona 3 meses 01-12-97 
2 1 Salvador Caba Ramfrez 1 ano 03-12-97 1 22 Tomas Canay SBnchez 1 año 03-12-97 

1 23 Antonio Caba Solano 1 año 04-12-97 
24 Antonio Hu MQndez 2 anos 06-12-97 
25 Maria Ortega Canay 3 arios 10-12-97 
26 Marcos Caba Caba 2 años 14-12-97 
2 7 Elena Rivera Caba 1 5  dlas 06-12-97 

! 28 Juana Hu Rivera 10 dias 
Y 

15-01-97 
29 Marla Caba RamIrez 1 aiio 16-12-97 

h # 

1 



La participación del 
presupuesto del Minis- 
terio de Salud en el 
presupuesto general de 
ingresos y gastos del 
Estado se contrajo de 
14% a 8.8-% entre 1996 y 
1997. De igual manera, se 
redujo la participación del 
presupuesto sectorial del 
11.6 a 11.2% en el mismo 
período. (cita: Mara 
Polanco, Situacion de las 
Politicas Sociales del  
Gobierno de Guatemala. 
CENDEE Guatemala, Fuente: Prensa Libre, diciembre 05 d e  1997. 
1997, version preliminar) 

Al panorama anterior se une la deficiencia de los servicios de salud 
pública que no brindan la cobertura deseada, ni invierten suficientes recursos 
en la medicina preventiva. Los servicios de salud a nivel del Ministerio de 

Salud invierten 25% del 
presupuesto asignado a la atención 
preventiva y el 75% a la atención 
curativa. 

El Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social atiende a los hijos 
de los trabajadores afiliados hasta 
los cinco años de edad, prestando 
atención médica, servicios de 
hospitalización, control de la niñez 
sana, vacunación y otros. Estos 
servicios son cuestionados por falta 
de eficacia en la prestación. 
Desafortunadamente, el instituto 
atiende el 25% de la cobertura de 
salud. 

Foto: ODHAG. 



Otro problema realmente grave en el aspecto de la salud y que afecta a 
la niñez y juventud guatemaiteca es el creciente desarrollo del Síndrome de 
Inrnuno Deficiencia Adquirida (S1DA). 

Según regisfros del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH- 
SIDA del Ministerio de Salud, entre 1984 y agosto de 1997 se habían registrado 
un total de 498 defunciones por SIDA. Entre enero y agosto de 1997 los 
casos fueron de 56 muertes, de los cuales 2 7 casos fueron niños. 

Aunque la situación no  pareciera dramática, se calculo que al llegar el 

siglo XXI, es decir dentro de tres años, el país tendrá aproximadamente cuatro 
mil niiios y ninas infectados. De esta cuenta, la Asociación de Prevención y 
Control del SIDA prevé que una tercera porte de los hijos de las 40 mil 
personas adultas infactodas con el Virus de Inmuno Deficiencia Humana - 
V1H- en Irr  actualidad, entre 4 mil y 5 mil pequenos, también fallecerún en 
Ias años venideros7. 

r. - - -  -m..- : 
EL SIDA SE EXTIENBE POR TODO EL MUNDO 

I 
Ha i d d a d o  ya a 42 mi personas en todo el mundo y c r w  m&srápido de [o 
previsto. En un inform, onocer en Washington con motivo de{ Día Mundial 
contra e1 SIDR se jiidicb que cada dTa rnsiiltan infnctadas 46 mil  peirsonac y que entre 

1 10s níñosso produce un panorama devastador. 

I ~ t b o  más de tres milfones de fiiños esGn infectadgs FOJI el VtH y tillomsse : 
i han quedado huérfanas por causa de la enfermedad. 

.... - - m . . u u A - - . . . . . . . - . . -. . m - 1 

Fuente: Prenso Libre, diciembre 02 d e  1997, p. 20. 

Esta problemática no sólo se asocia con la creciente tasa de defunciones 
p o r  esta enfermedad, si no que se agudiza en el ámbito de la desprotección de 
la niñez, especiaimente si se toma en consideración que dos terceras partes 
de los hijos de personas infectadas de SIDA quedarhn huérfanos (entre 9 mil 
y 15 mil) al finalizar el presente siglo eri Guatemala. 



"Para las estructuras institucionlrfes del país y la familia, aunque este 
impacto aún no se puede cuantificar, de hecho constituye una amenoza gmve, 
adernús, no existe en el sistema nacional de salud centra especializado alguno 
paro atender a nifios con VIH". 

Barrias m tercer lugar. 

En la actualidad las mujeres y los ni 
dfa los í nd ica  de contaminaci0n au 

Y el grltpa comprendido entre Ins 
i activas sexuatmsnte. ' En Xda de los 245 casos hay femirias rompletac, 

Fuente: Prensa Libre, noviembre 08 de 1997. 

Como si fuera poco, al estado de salud de la nifiez se agregan otros 
factores negativos interactuantes en su  precaria situación de sobrevivencia. 
Mencionemos comeramente la insatisfacción de los servicioc básicos ¿e vivienda. 
Para 1997 se calculaba que el déficit de vivienda afectaba a más de un millón 
de hogares, es decir, m&$ de cinco millones de personas padeciendo dicho 
problema. 

Este fenbmeno ha generado crecientes cinturones de miseria, especialmente 
en los alrededores de la ciudad de Guatemala. Se trata de mites de familias 
que invaden terrenos no aptos para la vivienda, tales como los bordes de los 
barrancos y basurmos. Esta situación afecta particularmente a la nifiez que 
debe desarrollarse en ambientes insalubres, con carencias de agua potable, 
hacinamiento y sin espacios idóneos para su educación, esparcimiento y 
recreación. 
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2. DERECHO AL DESARROLLO 

I: . .- - -- - 

Artículo No. 27 
1 

Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado 
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

A los padres y otras personas encargadas del niño !es incumbe la responsabilidad 
primordial d e  proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 
condiciones de vida que sean necesarias para el demrmllo del niño. 

Los Estados'Partos, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arregla a sus 
medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 
responsables por el nifio a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, 

I proporcionarhn asistencia material y programas de apgio, particularmente con respecto 
a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

b - - J 

Fuanti: Conuenci6n sobra Eos Derechos del Niño. 

D E R E C H O A U E D U C A C I ~ N D E M N I W G U A T E M A L T E C ~ .  
-- . .. - . --- - - 

(i ,ticuio No. 28 

1 Los Estados partes reconocen el derecho de los niños a la educación. A fin de que 

1 se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades 
ese derecho, deberán: implantar ta ensefianza primaria obligatoria y gratuita y 
fomentar el desarrollo en sus distintss formas de la enseñanza secundaria y hacer 

, que todos los niños dispongan do efla y tengan acceso a ella. 

Fuente: Convenclbn sobre los Derechos de! Niño. 

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Educación de cada 100 
nifios y niñas que ingresan a la escuela primaria solamente 36 la completan. 
Cabe mencionar que el acceso a la educación y las posibilidades de 
permanencia en la escuela son menores en el caso de las niñas, si se considera 
que éstas sufren desventajas derivadas de patrones culturales patriarcales 
que las excluyan c o m o  sujetos de  educación, especialmente e n  las áreas 
rurales. Esta forma de discriminacibn se agudiza entre la población 
mayahablante y aún mas entre la población con algún tipo de discapacidad. 



los país@: 
De este 

tices de 
el 58% 

Fiiente: OPS Lo Cooperación Tecnica sobre Solud, Muler y Desarrollo en el Proyecto: 
Salud Integral de la MuJer en Guaternairi i?4 

La tasa de analfabetismo en la mujer mayense es casi tres veces mayor 
(71.9%) q u e  la tasa en mujeres ladinas (24.6%). {Programa Educando a la 
Niña, Informe 1994). 

Lo anterior es un refleja de una de las formas más difundidas en que el Estado 
guatemalteco no garantiza el derecho de los niños y principalmente las niñas at 
desarrollo humano a través de Ea educación. Ello a pesar de que en la Constitución 
de la República, el artículo 74 establece que la educación es obligatoria y gratuita. 
De esta manera, el Estado está obIigado a proporcionar y lograr el desarrollo 
integral de la persona humana, especialmente de ninos y nifias, 

En muchos establecimientos educativos de la ciudad capital, dado que su 
reglamento exige el uso de uniforme a suc alumnos, no  permiten a las niñas 
mayas, el uso de  su traje, lo que va totalmente e n  contra de  sus derechos, y 
preservación de su identidad cultural. 

Además, para [a preservación de la identidad cultural, la Constitución 
establece e n  el articulo 76 que la educación deberá impartirse de acuerdo a 
los rasgos culturales de la población en cada región del pafs. Para ello, en las 
zonas de población mayoritariamente mayahablante la enseñanza debe 
impartirse preferentemente en forma bilingüe. Sin embargo, !a mayor parte de 
la población infantil maya se encuentra marginada del sistema educativo 
oficial. Una muestra de ello es que en  su gran mayoria las comunidades 
indígenas no cuentan con educadores que sean de s u  misma etnia, que hablen 
o escriban su idioma materno o que vivan dentro de la misma comunidad. 
Este tipo ds situaciones derivan en analfabetismo que padece la mayor parte 
$8 esta población y que coloca a Guatemala e n  el segundo lugar con mayores 
índices de analfabetismo en  America LatinaB. 



El sistema educativo guatemalteco se subdivide e n  cuatro niveles: Pre- 
primario, primario, básico y diversificado y universitario. De acuerdo con 
datos del Ministerio de  Educación9, para 1996 de cada 10 niños y niñas en 
edad preescolar 8 no estaban cubiertos por .el sistema educativo. Esto significó 
un total de 446,231 niños y niñas de 5 y 6 años excluidos del sistema escolar. 
Para 1997 el Ministerio de Educación estimaba que se inscribirían 229,670 
en  el nivel preprimaria lo que significaría una población no  cubierta de  
aproximadamente 450 mil niños. 

Fuente: Anuorio Estadís!ico, Mlnlsterio de Educocldn, 1996. 

-- - - * 
Estimacionaa del déficit escolar en varios niveles educativos. 1997 1 

A nivel de  educación primaria los servicios educativos no cubrieron a 3 
da cada 10 niños y niñas con edades entre los 7 a 12 años. En términos 
brutos significó que 282,143 niños y nifias no pudieron asistir a la escuela. 
Las déficits educativos son menores en  la capital de la República (15.3%) y 
los departamentos del sur  oriente como El Progreso y Santa Rosa donde 
alcanzan el 11.6% y 18.9% respectivamente. Estos déficits se incrementan 
principalmente en los departamentos del norte y occidente del país como Alta 
Verapaz (52.2%), El Quiché (52.4'4,) y Hue huetenango (44.9%), donde además 
se presentan los mayores índices de  pobreza y se localizan las mayores 
concentraciones do población mayahablante. El Ministerio de  Educación 
estimaba que en 1997 la cobertura se incrernentaria y se lograría que en 
términos absolutos el déficit no  superara los 269 mil ninos y niñas sin 
escolarización. 

. ----- 

En el nivel de educación básica no es cubierto el 80% de la población 
adolescsnta en edad de estudiar, lo que Qn 1996 representaba más de medio 
millón de jóvenes de 13 a 15 anos de edad. La situación se agudiza en el nivel 

A - I 

Nivel 

Deficit 

preprimaria 

449,700 
1 ,  l 

I 

primaria 

268,765 

secundaria 

547,846 

1 

diversiticado l 

608,636 



diversificado donde la cobertura apenas alcanza al 10.3% de la población en  
edad de estudiar que sobrepasa los 600 mil jóvenes de 16 a 18 anos. 

El Ministerio de! Educación consideraba que en  1997 la inscripción se 
incrementaria en ambos niveles pro no se modificaría sustancialmente el estado 
deficitario de la cobertura educativa. De esta manera, a nivel básico se 
estimaba que 547,846 jóvenes no asistirían a estudiar y que en  el nivel de 
diversificado el déficit absoluto subiría hasta aproximadamente 608,636. 

Además de lo anterior, el mismo Anuario del Ministerio de  Educación 
plantea que de acuerdo can algunos indicadores sobre promoción, repitencia 
y deserción se "reitera la incapacidad del sistema paro cumplir con el mandato 
constitucional de proporcionar educación o todos los guatemaltecos, 
entendiendo por equidad la oferta de modalidades alfernatiuas, fEexi bjes y 
eficaces que brinden la oportunidad de ingresar, permanecer y egresar con 
éxito del sistema " 'O .  

La mayor proporción de niños y niñas estudiantes del sistema educativo 
se encuentran en primaria. En este se encuentran inscritos 1.51 millones de 
estudiantes, es decir, e!  73.2% del total ¿e 2,064,607 de todos los niveles 
educativos. A mayor niuef educativo se tiene una menor cobertura por paste 
del sistema. Así tenemos que en el nivel diversificado únicamente se encuentran 
inscritos 128,782 estudiantes (6,2% del total de inscritos en todo el sistema). 

En sl nivel primaria de niños y niñas, el sector oficial atiende a Pa mayor 
parte de la población escolar (1 -25 millones u 83% del total}. Pero la oferta de 
educación pUblica como opción en  el nivel medio, ciclos básico y diversificado 
SQ reducen anormsmsnts. E3 sector privado juega un papel más importante, 
atendiendo en los ciclos basico y diversificado el 45% y 73.4% de la poblacion 
escolar de estos niveles respectivamente. 

Por otro lado, el nivel primaria de niños, el 60.5% de los estudiantes 
pertenecen al área rural, a nivel de básico y divercificado esta inscripción 
disminuye a 11,7X y 2,4% respectivamente. En todos los niveles la mujer 
tiene un menor grado de participación. Su inscripción alcanza el 46.4% en el 
nive1,preprimaria bilingüe, 45.7% en  el nivel primaria, el 39.2% en  el nivel 
primaria de adultos, 45.4% en Q I  nivel medio ciclo básico y 49.6% en  el nivel 
medio ciclo divsrsificado. 



Como si fuera poco, ante tal situación se observa que entre 1995 y 1997 
se ha reducido ds  14% a 10.3% la participaciiin del presupuesto asignado a! 
sector educación en el presupuesto General de Ingresos y Gastos del Estado. 
De igual manera se reduce el ~ ~ Q S U ~ U Q S ~ O  sectorial de Ciencia y Ciiltiiro dn 
15.4% a 14.6%. 

3. DERECHO A LA PROTECCI~N 

-- - --  - -- --- -- -- . - 
Articulo No. 2 

S Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el 
! niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa do la 
' condici6n. las actividades. las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus 

tutores o de familiares. 
1 

Articulo No. 3 1 Los Estados Partes se ssogurarAn de que lar inrtitucion=, rervicios y estableoimiontor 
encargados del cuidado o la protección de los niRos cumplan las normas establecidas ' 

I 
por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 
nlrmero y competencia de su personal, así como en relacion con la existencia de una 1 

supervisi6n adecuada. 

* > 

Fuente: Convencidn sobre /os Derechos del Niño. 

VUWERABILIDAD 
.- -.A. A . . -. . - - . -. - 

: Se ent~ende la ~ulfi&abilfdad le poaibiiidad do qae Id nniñe sean afectados I 
: tanto en su e)tist@ncia presente torno en su Besartollo fiituro, Esta vulnerabilidad 
i deviene de sus pritmcialidada y Iimitacionas las cualas aparecen ñsaciadzis a su 1 

edad {mientras menw sea et nino mayor es su vuln@rabilidad), a su sexo (los r íeyps 
I : y la vulnerabilidad es mayor entre las niiias) y a posibles dfsfuncimalidades físicas. 1 

mentalec o sensoriales como las que sufren los niriss con discepitcidad. Un niWo es ' 
, vulneratib en fmci8n ds lue está inserto y Iw c I 

: inmediatos en que se r 

k -. - 
i 
2, 

1 social y fa 
e "  

. - 



Cuando se observa el respeto a los derechos de la niñez hay que tener 
en  cuenta su condición do vulnerabilidad con respecto aI mundo que le rodea, 
que le da o quita oportunidades, que le brinda o resta medios de protección, 
pero también que limita sus posibilidades de defensa y r f ~  frenar o pravRr los 
riesgos externos, es decir en todo momento tomar en cuenta el interés superior 
do la niñez. 

r 

! Vulnerabilidad del niño segiín distintos factores 
.- 

I Edad Sexo Discapacidad 
1 

, A menor edad Sexo femenino Discapacidad mental mayor 1 
1 vulnerabilidad ! m65 vulnerable mayores riesgos I . 

La vulnerabilidad de la niñez se determina por una serie de situaciones en  
las que el niño y la niña sufren distintos riesgos de ser agredidos y de que sus 
derechos fundamentales sean viojados. A continuación se explica una serie 
de factores y fenómenos que ponen de manifiesto las principales consecuencias 
de una relación social que desvajoriza a la niñez y que demuestran su  alta 
vulnerabilidad y situación de riesgo en sociedades como la guatemalteca. 

-- 7 3  ' Articulo No. 19 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legis!ativas, administrativas, sociales 
y educativas apropiadas para proteger a los niños contra toda forma de perjuicio a 
abuso físico o mental, descuido o trato negliqmte. malos tratos o explotación, incluido 

\ abuso sexual. 
d 2 

fuente: ConucncFón sobre Fos Derechas de la fiiiiez. 

El maltrato y los abusos contra la nifisz can probablemente dos d e  los 
rasgos más frecuentes de la ielaciiin cotidiana entre niñez y adultos, y quizá la 
manifestación más frecuente de violaciones a s,w derechos humanos en nuestra 
país. A pesar del intsrks que ha generado scts fenhmano en los últimos anos, 
SQ observa que los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil para su 
erradicación aún son incipientes. 



En Guatemala la infancia como ser social no es sujeta de derechos pero 
sí de maltrato. A través ds diversas formas de violencia dirigida a los niñas y 
las niñas se les ocasiona sufrimiento y dolor, cuyas heridas perturban su 
proceso de desarrollo integral. No hoy que olvidar que culturalmente persiste 
una visión menorizada de la nifiez, el nino no apina, el adulta manda, lo 
cua! lo convierte fácilmente en objeto de maltrato por los mayores. 

Como mecanismos de intervención ante dicho fenómeno social, la 
Procuraduría de los Derechos Humanos facilitó la conformación de  una 
coordinadora nacional que desarrolla programas educativos de prevención, 
tratamiento y denuncia del maltrato infantil, conformfindose la CONACMI, 
(Comisión Nacional contra el Maltrato Infantil), que se integró con organismos 
gubsrnamentalss y no gubernamentales desde 1994. 

OGs y ONGs empiezan a trabajar especificaments el tema del maltrato 
en Ic preventivo y en  lo curativo, apoyándose algunas de ellas en redes de 
información y atención, que se expanden hacia el interior de la república. 
Además de  ello, el Código de la Nifiez y la Juventud aprobado en 1996 ha 
incorporado dicho tema como una de 30s principales problemas a ser tratados 
y resueltos por las juntas municipales para paliar este fenómeno tan difundido 
en nombre de la disciplina y la educacibn. 

También se han identificado algunas normas jurídicas que permiten 
sancionar a aquellos agentes maltratantes. Pero persistirá la impunidad en  la 
medida e n  que perdure una visión menorizada de la niñez, tanto en [a familia, 
la escuela y e n  las esferas de ejecución de la justicia. En nuestro medio las 
leyes resultan poco efectivas para frenar estos hechos que también se ven 
favorecidos por una sociedad indiferente y la mayoría de  los delitos y faltas 
cometidos por adultos contra nifios quedan impunes. Aún así, la resolución 
de esta problemática no es de carácter estrictamente legal, sino social. 

Es sumrnente importante que se aborde el problema desde la perspectiva 
de la transformación de  la cultura ciudadana para promocionar una cultura 
de  respeto y buen trato hacia la niñez. Bajo este marco, Guatemala ha 



Fuente: El Grúfko, octubre 19 de 1997. 

par t ic ipado  en d o s  
C a m p a ñ a s  Centroame-  
ricanos Contra eE Maltrato 
Infantil, una en 1996 y otra 
en 1997. En ellas se ha 
tratado de sensibilizar a 
padres y madres do familia 
y población en general 
sobre lo grave de la 
problemática y lo 
importante que resulta el 
cambio de actitudes hacia 
la niñez y la adolescencia. 

i de~condul 

ad y llanto 

s de los sig 

ib, posadil 

uientes sin 

Ilas, falta d 

de niños d 

< d 

COMO DETECTA! 

nnrmnl, algunos cambio: jan a txavé 

Intranquilidad: ansied les, insomr 
y desconfianza. 

Rsgrssiom: cuando los ninos o ni ,a menor ; 
edad a ellos [las). 

R ~ t r a i m i ~ t o :  cuando el niño re aisla. se aparta del grupo, es apático. bajo 1 
rendimiento y dificultad de cancsntracion. ! 

I 
Mensajes Confusos: -el niño se niega a ir a casa da un amlge o pariente sin raztjn 1 
aparente. I 

I 
Eornportamianto Sexual Inadacuadw: manifestaciones sexiialm propias de un 
adulto. I 

Otras menif&cione; coma enurecis, (no control de orina) snaopresis, (dacontrol pn 
Ia defecación) berrinches frecuentes, depresión tristeza y ansiedad. 

,-- ... 

Fuente: El  Grhflm. octubre 19 de 1997. 



- DATOS SOBRE LA S I T U A C I ~ N  DEL MALTRATO INFANTIL EN 
GUATEMALA 

De acuerdo con datos recopilados por la ODHAG en los Hospitales 
Roosevelt, San Juan de Dios e IGSS de la zona 9, así como medicina forense 
en la ciudad de Guatemala y en la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
entre enero y novie,mbre de 1997 se atendieron 655 casos de maltrato infantil. 
Como abuso sexual se presentaron 8 casos de niños y 105 casos de niñas y 
adolescentes. Como maltrato físico 98 niños y 277 niñas tuvieron que ser 
atendidas por alguno de los servicios de las instituciones correspondientes. 

También se presentaron 28 casos de niñas que fueron maltratadas y 
abusadas sexualmente a la vez. Se registraron 19  niños y 164 niñas 
abandonadas y por negligencia 56 casos registrados por la Procuraduría de 
Derechos Humanos. Esos maltratos físicos de hecho conllevan al maltrato 
emocional y psicológico. 

Fuente: Prensa Libre, noviembre 24 de 1997 

Lo señalado anteriormente, nos muestra que toda persona presionada 
por sus necesidades, el exceso de trabajo, el stress, las preocupaciones y 
otros factores, maltrata injustamente a la niñez sin darse cuenta del daño 
que se causa. 

Es importante hacer notar que cada vez más el tema del maltrato infantil 
y de la violencia intrafamiliar cobra más interés y preocupación entre la 
sociedad civil y las instituciones. Un ejemplo de ello, son los frecuentes reportes 
en noticieros de T.V. nacional en torno a casos comprobados de maltrato, 
abandono y abuso. 



Desafortunadamente, el sensacionalismo y amarillismo de algunos 
comunicadores sociales no garantiza el respeto de la identidad del niño o 
niña agredido. La posible buena valuntad del reportero por informar se 
revierte contra el nirio que no solo es víctima de los abusadores, sino que la 
denuncia lo estigmatiza y nada asegura que la agresión sufrida vaya a ser 
recua Ita. 

Anteriormente, el Informs sobre la Situación de los Derechos da los Nitios, 
Niñas y Adolescsntss ds GuatemaIal2 presentado ante el Comité de los Derechos 
del Niño ds las Naciones Unidas en  1995, basó sus datos sobre maltrato infantil 
e n  datos de  la ciudad de Y uatemala. 

Según estos datos, la forma más frec~ente era el maltrato físico con 329 
casos: e n  segundo Iuger estaban 10s casos de abandono que ascendían a 
249 casos y en tsrcsr l u g ~ r  las agresiones sexuales con 120 niños abusados. 

Un año después la Comisión Nacional Contra al Maltrato Infantil -CONACMI- 
realizó un estudio nacional en 24 hospitales nacionales y 21 oficinas de 
Medicina ForenseI3. 

Szgún dicha investigación, entre 1992 y f 995 se atendieron 5,382 casos 
que constituyeron alguna forma da maltrato infantil. De dichos datos se 
desprende que es atendido un promedio de 1,400 casos anuales en todo el 
país, o sea unos 4 casos diarios de niñez con alguna manifestación de maltrato 
en general, sin tomar en cuenta los altos niveles de subregistro detectados 
en dichas fuentes. 

De acuerdo con 13 CONACMI, !os riesgos de darse alguna de las distintas 
formas de maltrato no sólo están en función da1 sexo da1 niño sino que también 
influye la edad. Como es natural, la dependencia de los infantes respecto de 
sus padres los hace más propensos e indefensos ante ciertos abusos y formas 
de violencia. La nifiez de mayor edad, en  cambio, tienen la capacidad de 
evidenciar al agresor y de defenderse, huir e incluso ofrecer resistsncia. 

De acuerdo con las estadísticas construidas para dicho estudio el número 
de ninos maltratados entre las edades de O a 3 años fue de 1,760 casos. De 



estos, 913 fueron niñas y 847 fueron niños. Las formas más frecuentes de 
maltrato en este grupo de  edad fueron las quemaduras (658 casos) y el 
abandono (619 casos), se presentaron 223 cacos de lesiones, principalmente 
fracturas y contusiones. Sin embargo, tan colo 195 casos fueron registrados 
c o m o  maltrato infantil. También se presentaron 65 casos de abuso sexual, 
en que el 60% de los casos eran nitias. 

ENTRE 1992 Y 1995 

de adolescentes y desflo- 
raciones; enfermedades de bandono parcial o total, 

grado, fracturas, diversas 
transmision sexual, tales lesiones, equimosis, 
Como gonorrea, sífilis, snutrici6n y descuidos 

contusiones, hemorragias cos. En muchos casos 
papilomatwis oral y anal; internas, alopecia y en 
rasgadura perineal y de 

menor medida casos 
vulva; hemorragia vaginal: plenamente comprobados 
evidencias de manipulación 

de maltrato infantil. dres totalmente. 
y otros casos de sospecha de 
abuso sexual no com- 

Entre 10s 4 y 6 años de edad se presentaron 1,260 casos de maltrato 
infantil. Del total tan sólo 136 casos (10.7%) fueron tegistrados formalmente 
como maltrato infantil. Loc daños más frecuentes reportados en este grupo de 
edad fueron 385 quemaduras de distintos grados. Le siguen los 351 casos 
de abandono, dentro de los cuales se encuentra un gran número de niños 



desnutridos. También se pueden observar 279 casos de lesiones físicas, de 
las cuales la mayor parte son fracturas y distintos tipos de  contusiones. En 
este grupo se conocieron 109 casos de abuso sexual de los cuales el 72% 
fueron niñas. 

En el rango de edad que va de los 7 a los 12 años se localizaron 998 
cacos registrados. Las formas mas frecuentes de maltrato en este grupo de 
edad fueron 303 casos de lesionas, 273 cacos de quemaduras y 285 casos 
de abuso sexual. 

Finalmente, en el rango de edad de los 13 a menos de 18 años los datos 
presentan varios rasgos. Por un lado, sólo aparecen registrados 9 casos de 
síndrome de maltrato, lo cual confirma la tendencia general de  que a menor 
edad es mayor el riesgo ds maltrato físico. Igualmente, disminuyen notablemente 
60s casos de quemaduras, lesiones y abandono. Por otro lado, se incrementa 
de manera expnencíat el número de casos de abuso sexual, en  que las víctimas 
son principalmanto adolescentes, mucho se explica porque a esta edad los 
casos se denuncian más, pero esto no indica que el abuso sexual se de mas en  
la adolescencia comparado con la nifiez. 

5 -- --- 

LA FROBLEMAT~CA DE: LA NIÑA ]A: 
1' 

Hay una relación directa entre al maIirato a la nifin y su Salida del hogar -m algunas 
1 

rrasus- más tarde su prmtitucíbn, 9 que el 87% de las niñas prostitutas manifestaron 
haber sido objeta maltrato y abuso sexual en sris hagarec, lo que las hiza salir a 
la calle. 

Da un total de 26 riiñas prostitutas encuestedas 19 (75%) fueron irriciAas 
sexualmente antes de los 14 afios, y la primera relaciiin fue reatizada con violencia 
en 18 casos. 

i 
Hay que apuntar qua an el sistema de valores de una cultura pafiarraI Fa u~rg'mdritd , 
tiene un gran significado ise educado en estos valowt, las níiias vicfimas de 
abuso sexual timen 01 se de ya no  ser nSíias y de m tmer por tanto ningbn 2 i 
valor moral. .' : i 

- - , - . - - . . .- ,, , ,  - - ...-', 

Fuede: InJcrrne de las Orgonlzoclones No Gubernamentales de Guatemala o Fa IV 
Conferancla Mundial de lo Mujw. Beíjtng, China 1995. 



CASO DE RINA AGREDIDA ATENDIDO POR EL AREA DE SALUD 
MENTAL DE LA ODHAG 

Datos Generales 

Nombre: Dalia, Edad: 15 años. 

Motko de Eualuaclón 

Fue evaluada a solicitud del Departamento Legal, ya que se necesit6 
conocer el estado psicoemocional de Dalia luego del trauma sufrido, por 
violación y maltrato de padre y madre. El caso legal ne lo lleva la Oficina de 
Derechos Humanos del Arzobispado, pero si va haber una asesoría legal 
para entablar la demanda. 

Historia del Evento 

El maltrato físico y psicol0gic0, Dalia lo sufre desde la edad de 5 años, 
cuando fue llevada por la madre a otro pueblo, para que viviera con ella y su 
padre natural, y a  que los primeros anos quedó a cargo de la tía, luego de 
que la madre tuviera su segundo hijo , decidió tener a Dalia en casa también, 
pero segiin refiere ella desde el principio ella la rechazo. La madre le quemaba 
la rapa, la castigaba constantemente, gelpeándola, amarrándola, dejando que 
durmiera en el pico, en una ocasión en que ella tomo comida sin avisar, le 
quemó las manos y la boca, Dalia muestra las cicatrices de esa quemada. 

Desde que  Dalia empezó a crecer y al inicio de la pubertad, 12-13 anos, 
empezó a recibir un trato distinto de parte de su padre, quien k compraba 
vestidos, tras 10 cuat le decía lo linda que se estaba poniendo. La acariciaba 
de una forma que segijn dice Dalia, no era lo correcto, de un padre a s u  hija, 
ella le pedía que n o  lo hiciera. Le pedía que  espiara cuando él y su m a m a  
tenían relaciones sexuales, a lo cual ella le decía que no. Constantemente lo 
encontraba viéndola vestirse o bañándose, tenia que tener cuidado hasta de 
cuando iba al baño. En la noche, a veces la despertaba su padre queriendo 
meterse a dormir con ella, 

Su madre se empezó a dar cuenta, pero en lugar de protegerla la dejaba 
sola con 61 en la casa, y al contarle ella lo que 18 decía y hacia su papá, le 
decía que no lo creía y que era una mentirosa. 



Un día en el que estaba ella, su hermana de 8 años. y su padre, Dalia se 
metió al baño, y cuando ella ya  estaba bajo la regadera, se metió su papá, la 
violó, ella gritó, forcejeó y nadie acudió a ayudarla. Al regresar s u  madre, 
mejor decidió, no decirle nada, pues pensó que de todas formas no  le iba a 
creer, ni la iba a defender. Nunca volvió a pasar, pero ella quedó embarazada, 
a los meses cuando se dieron cuenta, la madre le dijo que se fuera a que se 
quedara con s u  padre como su mujer. Ella prefirió irse y se fue  a otro pueblo. 
Una tia la cuidó y decidieron llevarla a un lugar más seguro. En donde se 
encuentra ahora ella se siente segura, los padres amenazaron con venir a 
buscarla, para llevársela, pero las dijeron que Dalia ya había contado todo 
lo que la había pasado y que si se acercaban a ella 10s iban a meter presos. 
Tras lo cual ya  no han vuelto a llamar. Ella luego de la primera visita decidió 
hacer la denuncia para hacer justicia. 

Antecedentes Personales 

Dalia, es la primer hija, de embarazo no  deseado, al nacer, s u  madre SQ la 
dejó a una hermana y se fue detrás del padre, de Dalia a otro pueblo, luego de 5 
años un día llegó por ella, para llevársela pues había tenido un hijo y necesitaba 
quísn la ayudara. Se fueron al mismo pueblo de  antes, en  donde nunca fue 
llevada a Ea escuela, no sabe leer ni escribir, la tenían como la sirvienta de  la 
casa, tiene 4 hermanos más, la menor de ellos es mujer. Con ninguno de ellos 
tuvo una buena relación pues ellos le tenían misdo a sus papas y no se le 
acercaban a ella por temor a tener represalias. Se burlaban de ella cuando la 
castigaban. A el!os nunca les pegaron, ni los ponían a hacer oficio. 

Dalia es una muchacha, que ha tenido que sobrellevar una vida dificil, 
en la que 10s malos tratos, fisicos y psicológicos han sido constantes, dañando 
constantemente s u  autoestima, s u  dignidad e integridad física, reforzando 
mecanismos de represión, de agresiiidad que  [e han permitido sobrevivir 
bajo estas condiciones, la falta de seguridad y la pbrdida de confianza hacia 
sus padres genera desconfianza, miedo, retraimiento, sentimientos de 
culpabilidad, minusvalia. Actualmente cuenta con apoyo familiar tanto 
afectivo como económico. 



c. 

Articulo No. 34 7 
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra, todas las formas de ' ' explotación y abuso sexuales. Con este fin irnplementarán todas !as medidas ' 

, necesarias para impedir: 
l 

1 a) 
La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad ' 

sexual ilegal; 

, b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 
l 

c) La explotación del nifie en espectáculos o materialw pornográficos. 
<- - # 

Fuente: Convención sobre los Desechos del Niño. 

Como una extensión particular del maltrato infantil se encuentra el tema 
de la explotación sexual. La explotación sexual de la niñez y juventud en  
Guatemala n o  es un problema desconocido ni para la sociedad civil ni para el 
Estado. Por el contraria, está solapado y es fomentado por  una cultura machista 
y patriarcal que: se fortalece con los procesos de pauperización de nuestro 
país. A su  vez se favorece por procesos de callejización, provocando distintos 
niveles de riesgo. 

Intimamente vincutado con la problemática de la prostitución infantil, el 
Capítulo V del Ciidigo Penal referido a la Corrupción de Menores establece en 
eI artículo 188 que quien de cualquier forma promueva, facilite o favorezca la 
prostitución o la corrupción sexual del menor de edad, aunque la víctima 
consienta en participar en actos sexuales o verlos ejecutar será penado a 
pagar de dos a seis anos de prisión. 

Pero la ineficacia de la justicia por perseguir a quienes cometen dicho 
delito y castigarlos conforme la ley deja impunes a sus explotadores. Basta 
pasar por las ciudades fronterizas, en los alrededores de los destacamentos 
militarss o por la Termina! de la Zona 4 o la 18 calle de la zona 1 de la ciudad 
de  Guatemala pata observar a cualquier hora del día la libertad con que 
explotadores sexuales administran el comercio sexual, lucrando con mujeres 
de todas las edades, especialmente adolescentes. 

En la actualidad, las instituciones del Estado poco hacen para enfrentar 
directamente dicho problema social. Podría decirse más bien que en la medida 
en que se incrementan los niveles de pobreza se alimentan los riesgos de 
eixpulsiiin de cientos de niiias y adolescentes desde el seno familiar hacia la 



calle y por extensión hacia redes prostituyentes, sin que existan mecanismos 
preventivos. Existe una gran ausencia de acciones que reviertan dichos riesgos 
y reencausen a las niñas y adolescentes a una vida mas digna. 

P * 
' 

POR QUE LAS NIRAS SE lNlC3AN EN LA PROSTINC~ÓN ' ' 
l .  
1 * 

Pcr2ireeo Exfrema. La mayoria de las j6venes proviene de la cima baja. con e! 
propósito de a ~ l d a r  a si= familias, acepfan los ofrecírnientds delos ptoxsnetas, 

t * tfogarecDesintegrado~~ El 90% de e~tasnifias es Iniérfbisa de padra. 

/ * Por al amb íen& erí d wqup c ~ f ~ ~ e r l .  M U C ~  da v 5 t ~  jóvene son hijas de pi'astiWtUit$$ 
' 

I que las inician desde ternpran~ edad en esa actividad. 
- .  - - .- - - ., . . 

Fuente: Reuisto Cronica, Na. 507 del 19 al 25 de Diciembre 1997. 
Datos de Procuraduria de Menores. 

No existe información exacta sobre la magnitud de la problemática de la 
prostitución infantil a nivel nacional. Pero tan sólo para s l  caso de la ciudad 
de Guatemala la Policía Nacional estimaba hacia finales ds 1996 en por lo 
menos 2000 niñas y adolescentes explotadas sexualmente en 600 prostíbulos 
clandestinos. Es probable que dicha problemática sea triplicada en el resto 
del país, espscialmsnte sn las zonas costeras y fronterizas con El Salvador y 
Mexico. 

e------ - -- - 
" ' c_____?* 

M& da 2,000 rnenor&gwn explotad* mi o& 600 bata y casas de tilac d~n&xtinas { 
que q w a n  en la ciudad capital. Los prostíbuios clandestinas pmliferan en wnas y 

, barrios del centro y sur de la capital. La mayor pade de estos, lugara se encuentraen la , 
terminal de autobute% de la zona 4 n inrnedracioneis de El Hoyo; donde ocurre la 1 

: mayor explatitrián de menores. Según informaran investigadores policíacos 
1 asignados al diagn&tic* del tema. Segái~ Iba lows unas 1200 adolescentes 

1 son de El Salvadw 500, adolescentes son r as y eI resto de Ntcarapa y 
, !  

1 Guatemala. 
--..--P. 

' <  5 5 :. 

Fuente: Prensa LEbre, p .  24- 9 de diciembre de 1996 

Se trata de una problsmática sumamente compleja, que no sólo hace 
alusión a la impunidad con que operan los abusadoros, proxenetas, "chulos" 
y explotadorss. Tambihn tiene un rostro aún más oculto que es el de los 
riesgos derivados del consumo de drogas y de las enfermedades transmitidas 
sexuaImente, especialmente del VIH, Virus de Inmuno Deficiencia Humana, 
tambien conocido como Sindroms de lnmuno Deficiencia Adquirida -SIDA- 



I menores, 
ionss parr  

, - --------- .- -- m . - - 
TRAFICAN7 N I ~ S  AGUAROAR LA JUSTICIA: 

>S caso$, c 
sdir la Jus 

La Procuraduria benerai de Ia Nación (PGN) ha logrado detectar una red de 
de!incuerifes dedicada a la trata de blancas, qde redffth fnonnrc i ~ i ras  y las 
kae a laborar a Centros de Prostitución en Guatemala. Solo . ~bre 97, la 
PGN rescato 10 niñas entre 14 y 17 afios. dedicada': a este cr: gal, luego , 

de que la Guardia de I-laciendo allanara seis casas de citas. ve obras una es ' 
1 Salvadoreña. en tanto las otras Handuwiias, procedentes m su mayoria de Cabafias, 

5an Pedro Sula D i i r n n t ~  la acciSn también se capturó R dos proxcnetas: la 
' 

salvadoreiía Sanla Isabel Cárcamo de Vlllalta y e! guatemalfeto Carlos Edtrardo . 

Lemus. supuestarnen!~ Jueiio del Bar ht inum de la zona 9 capitalina. Carrnela 
Curup Proci , espera que en estc ~1 Ministerio Público ' 

cantiniie las t que no puedan ev: licia tan fácilmantrs. 
.. -. . . . . . .- . J 

>S 011 Honc 
en novíem 
irnercio ib 

r. 1 1  

, 
Fusnts: Revista Crónfca No. 507 19  a1 25 de diciembre 1997. 

TRABAJADORA 

- -. 

'AlticuloNo32- - 
S 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niñ@ a ser protegidos contra la 
sxplotación económica y contra el desempeiio de cualquier actividad que pudiese 
entraiiar o que entaspezca SU educaci6n o sea nocivo para su salud o para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o soeial. 

,L J 

Fuente: Convencf6n sobre los Derechos del Niña 

El trabajo infantil y su explotaeión no son fenómenos nuevos en  Guatemala, 
Con el agravamiento de la pobreza y pobreza extrema, su proliferación ha 
tomado cada vez un carácter más visible y común. 

De acuerdo con el Censo de Población de 1995, 2 de cada 10 personas 
de la Población Económicamente Activa (PEA) son niños y ado!escentes que 
tienen de 7 a 17 años de edad. 
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'1 No incluye la población o c o n h i c a m t e  activa que 'buscobabajo por primere vsz 

(**) Rama de actividad. 

7. Ltablecimienb flnancloras, seguros, bien- inmueble y segur- 
prestados a ompraaa 

8. Adrninirbaci6n pública y deímm 
9. Enseiienra 
10 Serwict, comunales, mia les y psrsonale. 



Para 1995 existían 1.5 a 2 millones de menores de edad laborantes en 
edades que oscilan de 6 a 17 años, según estimaciones de la Confederación 
de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG)". 

Como es ya del conocimiento común, diversos factores confluyen para 
determinar el surgimiento del trabajo como actividad regular entre la niñez. 
En primer lugar, se expresan razones d s  tipo cultural. Ejemplo de ello es la 
expresión de la cosmovisión maya sobre que el trabajo de niños lleva un alto 
contenido educativo y de transmisión de la cultura (conocimiento de la vida 
y la naturaleza) de padres a hijos. 

En segundo lugar, existen otros argumentos en  torno a Ias necesidades 
que una situación de pobreza impone al interior de las familias y hace urgente 
la participación inmediata de más brazos y manos para la obtención de 
ingresos familiares. 

En tercer lugar, es necesario cenalar que el trabajo infantil indudablemente 
tiene una demanda en el mercado laboral. 
--- , ..-A*.- . - -  y 

~rr;ros m ALQUILER 

" Irasemn fiene 6 años de edad. Desde que su padrastro se casó con su tia M a n u e I ~  
vive en el asentamiento La Montañrta. en las cercanias del  Puente El Incienso. 

Durante el dfa Ia niiía y sus cinco hermanasvan de puerta en puerh pidiendo batellas 
y papel, tarPa a la que tambiRn se dedican sus seis primos. Cuando la oscuridad Ile* ' 

Irasema y SUS hermaiios son llevados por su tfa a la casa de un vecino* quien los 
.traslada a las calles de la Zona Viva para que vendan chicles. dulces, cigarrillos y 

, rosas. Y es que desde hace d o s  anos, Monuela ofquIfa a los nifios ci cambio da Q3OO 
quek%dies rnenaunks i 

! 
La historia de lrasemr ros 50 menores de edad, que cada noche 
son alquiIadok por sus con Carmala Curup de la Proclimduria d e  ' 

Menores -PD?.I-, las jornaaas nocnirnns rerminan hasta que los nitios logran alcanzar 
m IR dinero establecidas ;  datarto tos, Los niños trabajan si N, : 

SI con la presion de q 1 ser a~redidcrs físicamente sí s 1 

c( r la cantidad estable< 

L rogama nocturno de resde  de los nifiw en fíesso, l u m  ios m 

, tr n e a  que albergan a los ninos y la PDM presentará un informe a 
Jc >w. 

.- - - --A .- --.- -. - --" - . . - A  

i 
> 

15 cuotas dc 
n abrigo y 
J n  entrega 

-- . 
a PDM ini 
asladaran 
is tribunalc 

ciará un p 
a Inctitucic 
?S de menc 

I también i 
padres. C 

1 .  

es la de ot 
re acuerdo 

por sus arrt 
ue podriai 
:ida. 

Fuente: El Periodico, julio 07 d e  1997 



Sobresalen f i r  ejemplo: el bajo precio del trabajo infantil, sus limitaciones 
para s u  organización, ciertas habilidades físicas y las casi nulas exigencias 
laborales. Y como plantean Cumes y Chocoyo "Desde luego, asta práctica 
se aparta totalmente del sentido de considerar el trabajo como algo 
dignificante del ser h~rnano ' ' '~  

Bajo estas circunstancias se han observado rnbltiples situaciones e n  que 
la labor infantil se convierte en una actividad denigrante, que abusa y explota 
a miles de indefensos nifios empobrecidos. Desempeñan actividades riesgosac 
para su edad y despreciadas por adultos, los abusos se presentan como malos 
tratos, acoso y abuso sexual y la explotación se manifiesta en  jornadas largas 
y extenuantes así como en e1 no reconocimiento de un salario justo en relación 
al trabajo realizada con condiciones graves de inseguridad e insalubridad. 

Violaciones a los derechos humanos y laborales de los niños y niñas en  
este ámbito se dan en casi todas las actividades realizadas por ellos, se trata 
de actividades familiares o extrafamiliares. Ejemplos de ello son las 



condiciones de trabajo en las maquilas, en la producción ds cal, de café, de 
cardamomo, en la construccjón, en las minas y en las coheterías, incluso en 
los supermercados y diversas empresas cornerciaIe~'~. 

Fuenf e: Childhope: Perfil Níño Trabajadora: 1994. 

-. . - - -. . . - . - - 

JUGANDO CON POZZTQRA 
1 1  I 

A pesar delithabihdad que durante tres años desarro116 pritracat~ixarlas machm h 1 
tutras de prilvom, EEiakSaGkXiuc asqursque ntinca vcrlvera a trabajar en Fina eahetexia. ; 
Al parecer la decisi6n de este joven es defínihva, Y m a para menw. A Im qusrrtaduras 
sdridas en la cava y los brazas provocadas por una explositin en sdptiembre pasado, . ' ' se une el dolor que ~Xperimesifá el enterarse de la muerte de cínru de sus tarnpaheros ' ' 

I de trabajo entra sllm niatm niños. 

1 m Pese er que las leyes la prohiben, anlafabrimci5n do mhatss, a ~ e b l ~ ~ d r r r a s , b ~ m b ~ ,  
rnnrtems, silvatioyes y can~klnflln& participan Wes mil ninos, quien& repmssnbn pato ' 

,más del 50% de 10s iernploados de wa industria, sagijn estimaciones del Instituto . , 
i ' 'Guatemalteco de Seguridad Social. Aunque la cantidad aumenta, tornando en cuenta , 

1 que tarnbi&rl hay industrias de &te tipd en Mixto, C-fridad Vieja y Arnatitlán. i 
-.-u . . , , . . -. - . . . . . . . . . . - . - - -- . . . .- .- 2, 

Fuente: Nancy Auendafio, Jugando con pólvora. Suplemento Adual!dod, 
Prenso Libre, Guoternola, 111 1/1997. pp. 8-1 0. 

16 V h s e  los dudiosde Ctimw Hekodom y T m  Chocayo, op. 61. y d e V i l l d ,  M d a  E y CmiosPemllq Menores 
Trabojdorec en lobo red^ Allo R i w .  PAMJ, Gudmdq noulernbrs de 1997. 



.... . . .-. . - -. 

EL LADO OSCURO DE LA POLVORA 

LD que nu &can ni 10s distribuidores, ni los fabricantes de Coi 
mayor parte de la ganancia de esta adivídñd estk ba.wda en la contratación de 
mana de abra infantil, la cual ademiis de ser más baratñ se encuentra disfrazada en 
la subcontratacián da grttpas faniitiarm para sri ~.laboraciori. 

LOS NI~JOS REFRESENTPiN LA PARTE MAS OSCURA BE LOS COHETES EN 
GUATEMALA, sagun astadísticils d~ la Un~clrid da Prot~cci6n al Menor Trabajador del 
Ministerio de Trabaja, 41 85'6 da los laborantes de mtns fátiricas 10 jntegran menores 
compr~ndidos erdre las &lados de 10 a 16 anos. De ese total, se e~t ima gite el 84% io 
forman ninos y el IG'K niíias. El 34% d a  sstw infantm. trabaja mas de 8 horas en 
candicjanes deplorables. 

Los Salarias devengada por estos nifi~bscilan entre QGO yQ70 sernanalrs, aunque en 
Ta mayorfa da los casos el dinero es entregado al padre a encargado del msnc 

El 51% dde: Im-nfius que trabajara con la puIvom no asiste a laescuela y deí49 r 
sola un 7% logra finaliz%i la primaria. 

Findmente. 3e resalta que el&% de r i i h  qtle tmbajan en esta acti 
hogares s>n padre o desrnfegradm, con ftiertes presiones emnómicí 

-.-- 
Fuente: SIgla X X I ,  diciembre 15 de 19'7 

. que Ja 

Comete delito quien abandona a un niño menor de  diez anos que ~sttiviera bajo 
cuidado o custodia. Si a cowcuencia del abandono ocurriera la muerte del abandonado 
las penas van de hes a 10 años do prision. Si solo se puso en peligro la vida del 
abandonado y se 1s ocasionaran lesiones, la pena va de uno a cuatro anos de prisión. 1 

Fuente: Artfculos 154 y 155, Códfgo Penal. 

De acuerdo con Casa Ajianza existen aproximadamente 5 mil niños y 
niñas de la calle en la ciudad de Guatemala. La mayoría de estos niños y 
niñas tienen entre 7 y 14 años y han sido abandonados por sus familias o 
han escapado de un permanente maltrato físico y abuso sexual. Víctimas de 
la negligencia y de la violencia económica (pasivaments llamada por  algunos 
pobreza), los niños y niñas huyen ds  esta situación, no teniendo más lugar 
donde ir que las calles. 



Pero as conocido que BI paso del hogar a la calle no necesariamente es 
fácil, aunque haga pensar que inicialmente genera alivio ante los abusos a 
que es sometido en s u  propio hogar. Inmediatamente las inclemencias de 3a 
calle y el hambre lo abcorven y lo definen bajo el estigma de niño de la calle: 
sucio, maloliente, vicioso, peligroso, ladrón, mendigo, etc. 

En las calles el niño carece de cualquier tipo de protección. El ambiente 
callejero es hostil desde las inclemencias del tiempo hasta los múltiples riesgos 
relacionados con una urbe desorganizada y violenta. De esta manera, la niñez 
que sobrevive en la calle es víctima de diversas personas y ha sido uno de los 
blancos más frecuentes del abuso de autoridad de muchos agentes de la Policía 
Nacional así como de particulares. 

.- - -. ...-.- 
I El drama del niño de la calle se v&e ciclica kál como W describe un documento de ' 

Caso Alianza sobre ede grupo de niños. "Quid al ptincfpio detmgan a una y !a lleven 
al *J~rzgodadn Monnres (tal como la Iqh exige), y quid el juezenvíe al menor a uno da 

freciiencia es que en una pocas horas asta dc vuelta en la calre. Los policías lo ven 

esos centros du detencióii. compldamente tnadecuados y donde con freciiencia son 
qorpeados El meiior-q~io Iia aidb p t i v d d e  libertad 'por su propio b i d -  pagará unos 
pocos quetzalec al guardia de la pnsion o saltará el muro y lo que suele acutrir con . 

robando de niieva o 'causando problemas' y empiezan a tomar fa 'justicia' en sus . 
rnamrs golpeñndo al niño. Debido R que nadie dice nada, estos gslpes despu4s se 
vati conuirtie~ido en oíros más y míís fuertes, hasta llegar a la forma de tortura más 
definitiva. la muerte. De este insdu, la Policfa Nacional m Guatemala puade, 
literalmente, salir imputie de un asesinato". 

.- - - - - - - - - . -- - -- . . __-- 

En Guatemala, tambiQn se ha acrecentado el número de las niñas y nifioc 
de la calfe, y dentro de poco, es probable que serán mas visibles, los hijos 
de los niños y niñas que han crecido e n  la calle, y ahora son jóvenes de la 
calle, situación que se ha desarrollado muy visiblemente en otros países 
latinoamericanos, 

igualmente cada vez se hace más visible en  la ciudad de Guatemala, el 
problema de los NINOS LANZALLAMAS, niños que para s u  sobrevivencia 
acuden a actividades totalmente datiinas para su salud e integridad 
convistic5ndose e n  una atracción pública, por encima de los graves riesgos que 
conlleva su actividad. 



hijo que ni 

es de que 
;ti familia. 

7ceguir olg 
?nte volví $ 

imbre. La 

esperanza. siempre hay ninos y nihas de 
mo víctirn* inocentes del crlmen de la 

l, pera sotamente es toriocido 
3 cnle. La Ptilga mme llomti la 

presión de atar  habhnao con un hombtia rnacluro y de mucha 

o para Ilenar la barriga, prim los porasi~os me dan 
a dijo. Al díasigui6 I lo encontr4 con otros amigos irilialando solvente, 

Pulga se me accrcd y dijo, acaso nD tiene miedo de 
entre nosotros. en la callehay mucha gmte que p u s d ~  hacorle daño, mñyorment~ 
do alguien muestra hacer algo por los n i ñ a  y nirias de la caile. 

de nosotros? le dije por un trabajo en la Universidad ' 

6 en respndarme y dijo m q ~ i ~  ya na podemos creer en nodo, nos persiguen, 
im inan y nos trotan corno an ímotsc. par eso no confiarnos en nadie, pero le contnré, 
con mi madre y docc herrnnnos en El Gallito. ello tiiuía todo el tiempo con 

s decin qtie debinmas respetar/os, y ellns nos duban pal iza ,  
odie puede ugunnlar nada. fue por .so que dispuese irme de 

Ntinca míEs volvl a enmnttarme a La Pulga. posiblemente 
e s t ~  rlormido en otro Iiigar, pero lo cierto es que no lo volví a UQr 

LUPE, una nífia de 14 anos, sa fue de su casa por que su madre le pegó una paliza 
que la dejó en c a m a  y siii poder moverse par vatios dias. luego su madre se fue de la 
cx.a rumbo a Ia capital, y ella ya qtiedb en el pueblo natal con su  padre y hermanos, 
pera 61 abuso de ella, nsi Lupe s~ fue de lo casa y se echó a la caHe. donde conaci6 a 
varios jbvenes ~ U P  te ofwcíerort apoyo y carifin, Sin embargo no le explicaron que 
para ingresar a la carnada o grupo tenía que acostarse con todm 1s integrantes. Lupe j 

3 sabe ni de quién es .  

un niño decida ir a la calle, ha sufrido rntiltiples experiencias negativas 
tanto frsicas como psíquicas, hasta afianzarse la impresion de na tener 

nada qiie perder, por lo que para muchos, la calle es un lugar de lucliar par todo,  so 

en ella. La policía es su enemigo más peligroso y temrdq ya que en vez de cuidarlos 
las han agredido especialmente t u M 6  estan durmimdo, por ln que citmpra duermen 

también con su líbsrtnd y amigos, a pesar de las grandes inseguridades que se viven , 

en gnips y nlgiinn queda despierto culdando al resto de sar &ajad& a asaltados. 

Hay ocasiones en que la poliúa dispne hac J y !cm lleva a la carcrl, 10 que 
en lugar de contribuir R rehab~litarios, los c la criminalidad, 

madre no 
:reo que n 
e mi caso. 

ne nombre 
niñas de 11 

er redada: 
ondtice a l 

Fuente: Lo Hora, noviembre 14 de 1997. 



Según Casa Alianza, en su Informe de Torturas a Niños de la Calle en 
Guatemala y Honduras 17, actuaimente tiene un total da 328 procesos penales 
pendientes en el sistema judicial de Guatemala. Pero en los últimos siete 
años, han sido menos de quince los que han alcanzado una conclusión y 
sola como resultado de una fuerte presión internacional. El resto de los 
casos han sido archivados perdidos o simplamente ignorados. Detrás de  la 
falta de aplicación de justicia se encuentra la impunidad. 

De enero a octubre d s  1997 Casa Alianza ha brindado apoyo legal a 3 1 
casos de delitos cometidos contra nifios de la calle en la ciudad de Guatemala. 

Entre los sindicados predominan acusaciones contra 19 personas 
particulares, 6 policiac nacionales y 4 abogados (relacionados con extranjeros 
en  el  caso de adopciones internacionales). También se observa un grupo 
importante de personas no identificadas (10 casos) que han agredido o 
cometido a l g h  delito contra niños de la calle. 

- CASOS DE NI- DE M CALLE POR CASA ALIANZA 

EL 12  de octubre de 1989, el Estado de Guatemala - a través de un 
Decreto del Congreso- ratificó Ia Convencibn de las Naciones Unidas contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos c Degradantes. La adhesión 
está fechada oficialmente el 23 de noviembre de 1989 y la Convención entró 
en vigor en Guatemala en  febrero de 1990. 

La Asociación Casa Alianza es una Organización No Gubernamental 
guatemalteca, parte de la familia de agencias de Covenant House, y proporciona 
seruicios residenciales y no residenciales para muchos de loa aproximadamente 
5,000 niños y niñas de la calle que hay en ciudad de Guatemala. La mayoría 
de .estos nitíos y niñas tienen entre 7 y 14 años y han sido abandonados por 
sus familias o han ocupado de un permanente abuso físico y sexual. Víctimas 



de la negligencia y de la violencia económica (pasivamente llamada por 
algunos pobreza), los niños y niñas huyen de asta situación, no  teniendo 
más lugar donde ir que las calles. 

Para el nifio y la nifia al principio quizá es un alivio estar en  la calle, libre 
de la violencia represiva y del abuso al que se ve sometido en su propio hogar. 
Pero esta Rbertod no dura mucho tiempo. El nino hambrienta mendiga para 
comer pero según se vuelve más y más sucio y maloliente, es consumido por 
la cultura de la calle y rápidamente cae en los vicios de [a misma: pequeños 
robos, prostituci6n y abuso de inhalantes. 

Casa Alianza abrió su primera Oficina de Apoyo Legal para los niños y 
niñas de la calle en Guatemala en 1,992, gracias al generoso apoyo del gobierno 
y del pueblo de Canadá. El financiam lento canadiense continuó durante tres 
años y la oficina está financiada actualmente por la Comisión Europea. 

De acuerdo a las leyes guatemaltecas, las compañías privadas de policía 
deben estar registradas en el Ministerio de Gobernación, y Bste es el responsable 
de sus acciones. Notarán a través de los siguientes casos que muchos de los 
asesinatos de niños de la calle han sido cometidos p e r  compafiias privadas de 
policía. En Guatemala hay más policías privados que  Policías Nacionales. 

Casa Alianza tiene actualmente un total de 328 procesos penales 
pendientes e n  el sistema judicial de Guatemala, pero en los siete años que 
han pasado han sido menos de quince los que han alcanzado una conclusión 
y cOlo como resultado de una tremenda presión internacional. El resto de 
los casos han  sido archivados, perdidos o simplemente ignorados. La razón 
predominante para esta falta de justicia, desde la perspectiva de Casa Alianza, 
continúa siendo la IMPUNIDAD. 

Por lo menos para los niños y niñas de Fa calle, hay poca justicia en  
Guatemala. 



A continuación algunos casos de tortura contra niños y nihas de la calle 
en la ciudad de Guatemala, OCURRlDOS EN 1997. 

- CASOS INVESTIGADOS POR CASA ALIAIVZA 

Fecha: 12 de mayo de 1997 

Descripción del hecho: 

El día 12 de mayo, varios Policías Nacionales uniformados, atacaron 
física y verbalmente a un niño en el Parque La Concordia, en el centro de la 
Ciudad de Guatemala. Los policías arrojaron al chico dentro del ~eliiculo 
patrulla No. 2. Otros niños de la calle trataron ds intervenir para evitar que  
se lo llevaran, pero no pudieron. Los niños de la calle corrieron al Centro 
de Crisis de Casa Alianza para informar del hecho. 

Desarrollo del Caso: Casa Alianza contacto inmediatamente la ORP 
(Oficina de Responsabilidad Policial) de la Policía Nacional, pero no ha tenido 
lugar ninguna investigación. El nifio apareció varias horas despues. Por miedo 
a las represalias, el paqusiío no quiere hablar sobre lo que ocurrió. 

Fecha: 15 de junio de 1997 

Descripción del hecha: 

Aproximadamsnts a las 2 p.m. un chico de la calle estaba pidiendo 
comida a los clientes que sajían del restaurants El Mucarrone, en la Zona 1 
de la ciudad de Guatemala. Un poiicía privado uniformado que estaba afuera 
del restaurante le dijo que ss marchara, a pecar de que el chico estaba en 
una vía pGblica. Por el hambre, el chico se negó. El policía, que trabaja 
bajo el registro del Ministerio de Gobernación, comenzó a enfadarse y le 
dijo al chico que tenia Ya cara de ladrón'. El policia privado cr-uzó la calle 
hacia el lugar donde estaba un colega guardando la estación de servicio, y 
ambos regresaron y empezaron a patearlo y a golpearlo con la culata de sus 
escopetas. 



Varias personas vieron lo que estaba pasando, y por la apariencia sucia 
del chico, animaron a los policías a que lo golpearan más fuerte. Otro chico 
de la calle llegó a detener la golpiza que los policias estaban dando a su 
amigo, y los dos policías privados amenazaron con matarlos a ambos. Uno 
de los policías, que estaba furioso, disparó a becajarro hiriendo al chico 
inicialmente golpeado e n  la parte superior de su brazo derecho, destrozando 
sus huesos. El chico grit6 y después se desmayó. Loa polichc privados huyeron 
y el otro chico llamó una ambulancia. Su amigo fue llevado al hospital San 
Juan de Dios donde fue sometido a una operación quirúrgica de urgencia. 

Sólo se investig6 este tiroteo a raiz dde la presión internacional ejercida 
sobre las autoridades de Guatemala - y lo hicieron más de dos meses después 
del delito-. El 28 de agosto de 1,997, el Ministerio Phblico tomó testimonio 
del chico herido. El mismo día, un investigador de la Procuraduría de Derechos 
Humanos vino a investigar qu6 le había pasado al chico, "ya que habían 
recibido muchos mensajes de correo electrónico de diferentes partes del 
munddbcerca del: incidente. Los PoIicias Privados no informaron a la Policía 
Nacional del tiroteo, como la Ley rsquiem que se haga. El chico está luchando 
por salvar su brazo. 

Fuente: Informe de Tortura a Niños de la Calle en Guatemala y Honduras. 1990- 
1997, segunda edición, ampliada-San Josd, C: R: Casa Ajlanza, 1,997. 120 p. 

m  NI&^? Y ADOLESCENCIA PRIVADA DE LlBERTAD 

b r t i c ~ l o  No. 34 

Lms Estados partes velarán porque ningCin niño sea privado de su libertad ilegal o 

y durante el periodo más breve que proceda. 

1 
arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a 
cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan 5610 come medida de último recurso 

* 

Fuonti: Conuencl&n sobre los Derechos del Niño. 



Un problema derivado d e  la pobreza y de la descomposición familiar es 
el relacionado con Ea niñez y juventud en conflicto con la ley. Se trata de 
cientos de personas que en su mayoría ha sido expulcada hacia las calles 
desde temprana edad. El hambre, la falta de controles familiares, la asociación 
con grupos de delincuentes favorece que estas personas cometan actos que 
van conitra la ley. Esta es la principal razón por la que cientos de jóvenes y 
niños sean remitidos por un juez a centros correccionales y de detención. 

La secretaría de Bienestar Social realizó un estudio cobre los niños, niñas 
y jóvenes de ambos sexos privados de 1ibertadls en el Centro de diagnóstico 
y ubicación Observación de Varones Gaviotas en el área metropolitana, 
Escuela Juvenil Etapa l y Rosducativo de varones Etapa I I ,  San Josd Pinula 
y Centro reeduca tivo de mujeres Gorriones. 

Esta investigación contabiliza para 1997 un total de 421 casos de niiíos, 
niñas y adolescentes de ambos sexos privados de libertad. De estos, 23 
casos eran niños entre 8 y 12 años. Entre 13 y 15 años se tenían detenidos 
a 141 adolescentes. El grupo mayoritario, y también el que comete los delitos 
más graves, era el de 16 a 18 años. Existían 5 adultos recluidos en  dichos 
centros de detención. Nótese que la ley establece que los centros Gorriones 
y Gaviotas deben tratar a ninos, nihas y adolescentes cuyas edades deben 
ser entre 12 y 18 anos, referidos por autoridades competentes . DB este 
total, 331. personas eran del sexo masculino y las restantes 90 eran del sexo 
femenino. 



AGRESION FISlCA 

ALLANAMIENTO 

CONSUMO DE DRGGAS 

PANOS Y PERJUICIOS 

ESCANDALO EN LA VIA PUBLICA 

EXTORSION 

PORTACION DE ARMA BLANCA 

PORTACION DE ARMA DE FUEGO 

PROTECCEON 

TRAFICO DE DROGAS 

SECUECTRO/V!OLACION/ASESINATO 

PROSTITVCION 

FUENTE: Madoviu Vlllela, Nlños, Ni'ñas y Jóvenes de ambos sexos prlvodos de Ijbestad 

Secretarfa de Bienestar Social, 1997. 



Fuente: Maclouio Villela, Niños, Niños y Jóvenes de ambos sexos privados $e libertad. 

Sewetaría de Bienestar Social, 1997. 

En su mayoría se trata da adolescsntec que han cometido delitos como 
robo, escándalo en la vía pública, prostitución, consumo de drogas e incluso 
asesinatos y homicidios. Pero también existen múltiples casos de niños que 
son rern itidos por los juzgados a los mencionados centros por cuestionss como 
protección. 

* 2, 

NINOS, NIÑAS Y ADOLEGEMTES PR~VADOS DE LIBERTAD, SEGÚN GRUPO 
DE EDAD Y SEXO, 1997 

De acuerdo con Human Rights Watch, en su informe "Los niños Olvidados 
de Guatemala", en  los juzgados y centros de detención para menores de  
Guatemala se cometen infinidad ds violaciones a los Derechos 1-lurnanos. EI 
estudio indica que "en las cortes, los jueces de menores toleran períodos 
largos e ilegales de detención preventiva y por lo regular no se respetan los 
derechos inherentes al debido proceso, y ef trato que reciben los niños 
depende de s u  situación económica familiar. Los juzgados de Menores n o  
informan a los directores de los centros los motivos por los cuales han 
ingresado los niños detenidos, lo cual motivo a que  se mezclan niños y jóvenes, 
sin tomar e n  cuenta la edad o el sexo, por lo  que un niño detenido por 
vagancia puede compartir fa litera con un joven de 17 años que está 
condenado por asclto u otro delito grave". 

Grupo de edad 

12 

15 

18 

más 

TOTAL 

El informa tarnbiln especifica que se han detectado casos en que son 
encarcelados menores (niños y niñas) en prisiones para adultos y so suele 
imponer la detención hasta que sean rehabilitados, lo cual significa un largo 
espacio de tiempo en prisión. 

Masculino 

14 

100 

212 

5 

33 1 

Femenino 

9 

41 

40 

-- 

90 

Total 

23 

141 

252 

5 

42 1 



-- > 
de Ea República de Guatemala reconoce y protege la adopcibn y 

d~clara de  int~r¿ls nncionzil la prot~cción de los niños hubrfanos y de Icis nifios 
abandonados. 

9 

La institución de la adopción es otra de las medidas de protección hacia 
la infancia que ss ha  venido deteriorando y desprestigiando derivado de dudosos 
procedimientos legales y del creciente temor del tráfico de ninos. Como prueba 
de ello, SQ observa que han aumentado los casos ilegales en el que se han 
visto involvcrados desde funcionarios, profesionales del Derecho, hasta 
supuectac madres {que en  muchas ocasiones han dado en alquiler sus vientres) 
de los niños y nifias afectados. 

En medio de un contexto nacional de creciente pobreza e impunidad, no 
asombra que las adopciones internacionales hayan crecido tanto sn los últimos 
años si se considera que cada nino implica un pago de  10 a 15 mil dólares 
americanos. De hecho resulta que Guatemala SQ ha convertido en un amplio 
y atractivo mercado de ninos para familias extranjeras. Contribuye a esta 
situación la no existencia de una figura legal que tipifique como delito el trafico 
yto la compraventa de niños y las facilidades que encuentran en comparación 
con otras paises. 

Ante ello, surgen dudas sobre si la actual normativa jurídica sobre 
adopción permite la protección y Fa impunidad de intereses particulares en 
detrimento del intorgs superior del niño, como lo establece la Convención 
sobre los Derechos del Niño. En el marco jurídico actual, no  queda claro si 
lo que se busca es una familia para un nitioia) o un niño(a): para una 
familia (que puede obtenerse en un mercado ilegal de niños). 

Problemas tales como la pertenencia indebida, el tráfico y e! secuestro 
de niños son problemas que el Estado y la sociedad tienen que prevenir y 
eliminar a fin de  que las medidas de protección al niño puedan garantizarle 
a plenitud el goce de sus derechos. 

Como en años anteriores la adopción de niños en Guatemala durante 
1997 favoreció a los adoptantes extranjeros, principalmente de Estados Unidos, 
Canadá, Francia, Noruega y Finlandia. Aunque de acuerdo con la Procuraduria 
de Menores de la Procuraduria General de la Nación se presentan unas 220 
solicitudes mensuales, SQ dio trámite hasta sl mes de noviembre a 1,325 



adojxionec internacionales. Mientras tanto, la adopciones nacionales apenas 
alcanzaron 49 casais'". 

Por el interés y el bienestar del niño adoptado, la adopción nacional 
debiera ser fomentada y ocupar el primer lugar en  !a adopcibn. Sin embargo, 
las familias extranjeras son favorecidas por redes establecidas desde los otros 
países y encuentra asidero e n  un medio caracterizado por la corrupción. 

En Guatemala se hace necesaria una ley espzcífica que responda a le indicado 
en la Convención que la regule judicialmente para seguridad de los menores que 
son adoptados y evitar el tráfico de niños. Ya está elaborado un anteproyecto de 
ley en el Organismo Legislativo para su conocimiento y aprobación. Existe 
oposición, por parte de sectores involucrados, en la eliminación de la adopción 
notarial que tanto se ha prestado a venta y tráfico de niños y niñas. 

en adopcion a una famiha e 
os qiie iban a ser dadas en a 

xtranlera. 
dopción a 
is requisito 

>r Susana, 
jticia. H a  
~r hasta 10 

Zaracho d4 
.rris inforri 
bebés al n 

Fuente: Olga López, Adopción de menores a merced de extranjeros, en Prensa Libre, 
Gu~temoFo, 2/01 11 998. 

Esta nueva ley se propone que la misma sea únicamente ¿e carácter 
judicial sin excluir la tramitación notarial, pero aprobada por  los tribunales de 
damiIia, "quienes ejercerún control en este tipo de trámites, con el fin de que 
se garantice la responsabilidad del Estado, tanto en la adopción nacional 
corno en la internacional y se convierta de esta manera e n  una institución 
plenamente confiable" 20. 



FUENTE: Elaboración propia en base a registros de los juigudos Iro, 2d0,  3r0, 4to y 5to de 

Farnflfa del Organfsmo Judlciol, Ciudad de Guatemala. 

La anterior tabla es congruente con estimaciones de la Direcci6n General de 
Migracibn guatemalteca que emite un promedio de 100 pasaportes rn~ncualec 
para niños y niñas dados en adopción internaciona!. Considerando unos 1,400 
casos de nirios dados en adopción internacional duranfe 1997, se puede estimar 
que ingresaron al país entre 15 y 20 millones de dólares anuales, que constituyen 
una fuente de enriquecimienfofirci1 en medio de la crisis económica. 

Tan solo Casa Alianza, en su Tabor de defsnsoria de la niñez, ha iniciado 
procesos legales contra 12 casos de adopciones irregulares en las que, dadas 
las irregularidades observadas en los procedimientos de adopción, se ha 
sospechado de tráfico de niños. 

- CASO DE ADOPCION A7ENDIDO 
POR EL AREA LEGAL DE LA ODHAG: 

Este caso SQ dsnunció desde El Informe sobre la situación de los Dewchm de la 
Niñez de 1996, ahora se plantea al seguimiento que se le ha dado durante 1997. 

Angela, de 23 años dio a luz tres hijos de su esposo, durante el tiempo 
que vivieron juntos él la qolpeaba y amenazaba cantinuamsnts. Durante su 
tercer embarazo, el esposo contactó con una abogada, esposa de un alto 
funcionario de la Corte Suprema de Justicia, quisn mostró interés por recibir 
a la niña para darla en adopcion sin que se enterara Ia madre. Angéla dio 
a luz la niña en una clinica privada en donde las enfermeras la presionaron 
a firmar un documento donde estas se libraban ds  toda responsabilidad sobre 



la niña. Posteriormente el chofer de la abogada traslado a Angela al Juzgado 
a firmar unos documento, enterandose después que renunciaba a la patria 
potestad de su niña rscien nacida por no poseer recursos económicos para 
sostsnerla, agregando que fue presionada por su esposo, quien tenia en su 
poder a sus otros hijos, con la amenaza de matarlos si  no accedía a firmar el 
documento. 

El Juzgado de msnowc decretó medidas de protección (Estado de Abandono) 
a favor de la menor, en un tiempo record ¿e un mes, cuando los casos normales 
duran hasta 6 meses o más. Las autoridades que conocen del caso es el Ministerio 
Público, la Procuraduría General de la Nación, [a Procuraduría de Derechos 
Humanos y los Juzgados de Menores 3aro. y 5to. de Familia. 

Durante 1997: 

Luego de recibida la denuncia por esta oficina se planteó la d e m a n d ~  de 
reestablecimiento de la Patria Potestad, la que se adrniti6 para su trámite, la 
misma fue notificada a la representante legal de la entidad que tiene 
actualmente la tutela de la menor y a la Procuraduria de Menores de la 
Procuraduria General de la Nación. El Juzgado de Familia de oficio ordenó 
suspender la tramitación de la adopción. 

Por su parte la entidad demandada contsstó la demanda en sentido 
negativo y la Procuraduria ds Menores compareció dentro da1 expediente, 
ssñaland~se de oficio una Junta Conciliatoria para que se solucionara el 
caso antes de iniciar el juicio, pero sin embargo no se llegó a ningún acuerdo, 
ya que Angela únicamente aceptaba una conciliación pero que se le 
devolviera a su hija y la contraparte que se hiciera una publicacion e n  donde 
elIa se retractará de lo que públicamente afecto a la entidad (declaraciones 
que no se han realizado), posteriormente se abrió a prueba el proceso, fase 
en la que actualmente se encuentra dicho proceso. 

N- CON DZSCA PACZDAD 

Los Estados Partes reconocen que el nino mental o fisicamente impedido deberá 
disfrutar de una vida plena y decente eil condiciones que aseguren su dignidad, le 
premitan llegar a bastarse a si mismo y faciliten la participación activa del niño en 
la comunidad. 

Fuente: Convencidn sobre los Derechos del Niño. 



Un grupo de población que suele 
sufrir wiolaciones a sus derechos humanos 
es el de la ninez con discapacidad. 

Las discapacidades tales como e! 
retraso mental, problemas sensoriales de 
vista, oido y habla, y otras de tipo físico, 
generan riesgos tales como la de ser 
víctimas de atropellos, discriminación, 
malos tratos, abandono a temprana edad, 
abuso sexual, asimismo, explotacibn 
económica por sus propias familias. 

Según estimaciones de la OMS, en 
Guatemala existirían aproximadamente 
m e d i o  millón de niños, n iña s  y Fato: El Periódicu, junio 16 de 1993. 
adolescentes con algún tipo de 
discapacidad, aunque el Censo de Población de 1995 tan $610 identificó 59,841 
personas con discapacidad, de las cuales 69.9% viven en el área rural y 58% con 
de sexo masculino. 

La discapacidad no sóto constituye una limitante para la satisfacción de sus 
necesidades inmediatas, sino que se convierte en una f u ~ n t s  de marginacibn y 
segregación. 

Esto es asi en un pais donde predominan los enfoques excluyentes, 
asistencialistas y basados en la caridad, más que e n  e1 apoyo para el desarrollo 
consciente y pleno de las capacidades intrínsecas de ssts sector de población 
como sujeto de derecho y como persona digna, que QS parte del desamllo integral 
de la sociedad. 

Ecta población, e n  s u  gran mayoría, carece ds organizaciones propias y sólidas 
a travhs de las cuales puedan hacer valederos sus derechos. Por ello, F'a gran 
mayoría de los niños, nirias y adolescentes con discapacidad no son atendidos 
adecuadamente, no sólo en términos de servicios de salud y educación, sino en 
cuanto a su inserci6n laboml en actividades productrvas". 

La mayar parte de la población con discapacidad e n  edad productiva no 
recibe durante su niñez y juventud los medios necesarios para un desarrollo 
autónomo, convirtiéndose para la familia y para la sociedad en  una carga 
económica. De esta cuenta, su destino frecuente es la generación de ingresos en 
actividades marginales, tales como la mendicidad. 



Además de factores relacionados con las condiciones de vida y de salud 
del niño y adolescente, las probabilidades de la nifiez y juventud para su 
supervivencia están limitadas por cuestiones contextciales corno los derivados 
de la violencia social: y otros factores relacionados con la inseguridad 
ciudadana. 

El ano 1997 es histórico respecto a que la violencia politica asociada a la 
guerra ha sido formal y definitivamente detenida. A diferencia do las anteriores 
tres décadas, en el presente año no  se han conocido incidentes armados en los 
que se atente contra la vida de ciudadanos guatemaltecos. 

Aún así, los niveles de violencia social se han incsementado durante la 
posguerra, como se pronosticaba durante el período de negociaciones de 
los Acuerdos de Paz. Esta ha generado un ambiente caótico de iriseguridad 
ciudadana. 

En este fenómeno, sectores militares desmovilizadoc, agentes de seguridad 
depurados y policías activos se han involucrado e n  acciones ilegales, 
principalmente relacionadas al narcotráfico, las bandas de secuestradores y 
asaltos bancarios. 

En relación a los sacusstroc, niños, niñas y adolescentes han sido uno de 
los sectores más afectados. De esta cuenta, para 1997 el número de niños y 
adolescentes secuestrados asciende a 27 según datos de la Policía Nacional, 
aunque otras fuentes coma GAM celculan que unas 32 niñas y 54 niños han 
sido secuestradas desde enero hasta octubre de 1997. Por su parte el grupo 
Guardianes del Vecindario estima esta cifra en 78 niños víctimas. 

Otras manifestaciones de dicho fenómeno han sido las innurnsrables 
acciones de linchamiento5 (129 de enero a octubre de 1997 según el GAM) 
por parte de la población, especialmente en el interior de la República. Dicho 
fenómeno es asociado a la ineficaz aplicación ds la justicia, a la falta de 
confianza en las instituciones y al incremento de la delincuencia. Pero adernss, 
se relaciona a un ambiente de impunidad heredado det conflicto armado y 
que ha facilitado la asimilación de la violencia en la resolución de conflictos. 

En estas acciones también han perdido la vida niños y jóvenes, corno 
sucedió e n  Quefzaltenanga sn el mes de octubre cuando dos jóvenes hermanos 
fueron Iinehados. "Aunque el planteamiento es que se trataba de ladrones, al 
parecer el incidente se debió a uno confusión". 



Como parte de tal fenómeno, la tendencia observada en la capital de 
Guatemala ha sido el incremento de incidentes viotentos que han provocado 
muchas muertes entre jóvenes y nitios. Podría decirse que la tendencia ha de 
ser similar en otras ciudades del interior del país. 

De esta manera, el número de muertes violentas registradas por la Morgue 
de la ciudad de Guatemala entre jóvenes y niños del sexo masculino 
disminuyó al pasar de 135 en 1995 a 112 e n  1996 y se mantuvieron 
constantes los casos rsgistrados del sexo femenino, en relaciona 1995. Para 
ambos años la Morgue registro 27 casos de menores de edad del sexo 
femenino. Según la causa de la muerte,  se observa que las armas de fuego, 
las armas punzocortantss y los politraumatismric son las principales razones 
de muerte. También por grupo de edad, se observa que en 1996 la mayor 
pl-oporci0n de los casos se da en la edad ds 16 y 17 años y de 11 a 15 años 
e n  el caso ds  los varones, aunque se modifica en el caso de las mujeres pues 
e n  este año Ia magnitud es mayor en  niños ds 11 a 15 años que entre las 
adolescentes de 16 y 17 años. 

Hacia 1997 la tendencia parece incrementarss considsxando que tan sólo 
en  el primer semestre del afio la Morgue del Organismo Judicial de la ciudad 
de Guatemala había registrado 22 muertes violentas de niñas y adolescentes 
y 65 casos de niños y adolescsntss hombres. 

Según grupos de edad, ss registraron 2 muertes violentas de niñas y 8 de 
ninos entre 11 y 15 años, mientras que los casos de adolescentes entre 16 y 17 
afios ascendieron a 20 en el caso de las mujeres y 57 en el caso da Eos 

La mayor cantidad de casos de muertes violsntas se da con el uso de 
armas de fuego: 33 casos de niños y adolescentes entre los 11 y 17 años. 
Para el misma rango de edad se registraron 30s casos de 10 niñas y adolescentes. 
En segundo lugar, otras formas ds muerte violentas est6n registradas por 
politraumatismos, armas punzocortantsc y contusiones. En menor medida 
se dieron casos de quemaduras y asfixia por estrangulamiento. En todos los 
años y casos observados, más del 90% de los incidentes están concentrados 
en las edades de 16 y 17 años y la mayor proporción corresponde a personas 
del sexo masculino, 



 NI&^ EN EL PROCESO DE RETORNO 

El proceso ds  retorno a Guatemala ornpszó a registrarse a partir de 1984 
por parte de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
ACNUR. En 1986 se creó la Comisión Especial de Atención a Repatriados 
CEAR que se encargó de promover la repatriación y asistir a los refugiados 
que retornarían al pais, provenientes principalmente de territorio mexicano, 
siempre bajo acuerdos y en coordinadón con la Comisión Mexicano de Ayuda 
a Refugiados -COMAR- y el ACNURn. 

De acuerdo con los registros de la CEAR, entre 1986 y 1996 se repatriaron 
más de 29 mil personas, de las cuales 17513 (60%) eran menores de 18 aiios. 
El 20% eran niños menores do 4 años y casi el 40% tenían menos de 10 años. 
En relación a este grupo de población, ACNUR estimaba que hasta 1996 unos 
15 mil niños y nifías refugiados habían nacido e n  suelo mexicano. 

Durante el primer semestre de 1997 la CEAR ha contabilizado el ingreso de 
1182 retornados. De estos, 732 personas (61.9%) son de menos de 19 arioc de 
edad. Ocho de cada diez de estos niños tienen menos de 14 años y nacieron e n  
suelo mexicano. Esto no colo representa el sector más vulnerable desde el punto de 
vista de su corta edad, sino que demanda una serie de servicios para su adecuada 
atención en las comunidades de retorno que están lejos de poder suministrarlos. 

Entre las necesidades menos evidentes pero más urgentes se encuentran 
aquellas que atiendan su estabilidad psicosocial, que es afectada no colo por 
las vivencias y sufrimientos durante 81 período de guerra y conflicto, sino otras 
que  se originan e n  el mismo retorno y que van acompafiadas del proceso de 
reinserción y readaptación a nuevas comunidades, donde los efectos del conflicto 
armado aún están latentes en la memoria comunitaria. 

Destacan las disputas por la recuperación de tierras, la baja aceptación de los 
residentes o vecinos de las comunidades de destino de retornados, la militarización 
de las aldeas y regiones de destino, la sencacihn de inestabilidad, do inseguridad 
económica y alimentaria. ia confusión cultural creada por el cambiante mapa 
cultural y lingüístico tarnbikn obstaculiza la minssrci0n de la pobtación retornada 
y repercute en el desarrollo e identidad de la población más joven. 

Aunque en Guatemala se viven tiempos de paz, nuestra memoria histórica 
nos obliga a retener las injusticias de la guerra que se cometieron contra la 

22 AVANCSO. Donde esih el futura? Procesos cir relntegrocibn en cornun!dades de refornadoz Cuadernos de 
Inuprligeciiín 4 8, 199256 



niñez y la juventud y que han  dejado marcada a varias generaciones en sus 
relaciones sociales y en s u  salud mental. 

Un rasga depEorable ds la guerra Interna fue que la militarización de la 
sociedad tampoco prdon0  edades, reclutando a niños y adolescentes como 
soldada. Con e1 gravísimo efecto psicológico y social de entrenarlos y mentalizar 
en ellos la violencia y poco valor de la vida, para poder matar. En Guatemala no 
se cumplieron las disposicionos constitucionales según las cuales los uamnes 
guatemaltecos al cumplir la mayoría de edad tienen obligación de prestar servicio 
en el Ejército de Guatemala.. . P. Tampoco se observaron normas elementales 
del Derecha Humanitario. Es decir, por ley los menores de edad no pueden 
participar en las fuerzas armadas ni tomar parte de los conflictos bhiicos. Sin 
embargo, durante años tanto el ejército como la guerrilla los incorporaron en sus 
filas, muchos por la fuerza y otros de manera voluntaria. 

Otra forma de reclutamiento fue la incorporación ds gran cantidad de jóvenes 
en las Patrullas de Autodefensa Civii. Las edades establecidas para su participación 
como patrulleros eran entre 15 y 50 años. Sin embargo, una encuesta de la 
Procuraduria de los Derechos H u m a n a  PDH sn varias poblacionsc del norte 
del país donde existían PAC informa que por lo menos un 2% eran menores 
entre 10 y 14 años de edad. En 1989 las PAC las conformaban un millón de 
personas y en  1994 unas 600 milm. 

Tambihn parte ds los grupos desmovilizados de la guerrilla durante los 
primeras meses de 1997, de un total de 4,188 personas encuesta da^^^ 
consideradas personal incorporado de la Unidad Revulucionaria Nacional 
Guatemalteca URNG SQ estima que un 1.2% (51 nifias y niños) tenian entre 10 y 
15 años, de tos cuales un gran n~maro san h l j o ~  nacidos ari los campamsntos da 
[a guerrilla. Mientras tanto, el 20% de los encuestados (831 jóvenes de ambos 
sexos) tenían edades entre 16 y 20 anos y constituían el QrUpO ds edad más 
numeroso dentro de las columnas ds la guerrilla. 

De 635 mujeres excorn batientes de Fa guerdla que tienen responsabilidad 
en el sostenimiento y sobrevivencia de s u  nllcleo familiar, 362 son madres y de 
ellas 141 son madrec solteras, además 70 mujeres jóvenes (entre 16 y 30 atios) 
estaban embarazadas. Para estos grupos, la reincorporación a la vida legal 



significa no sólo localización de fuentes de empleo! vivienda y acceso a otros 
servicios básicos, que en  el contexto nacional son deficitarios, por lo que las 
presiones sobi-e estos crecerá. También significa apoyo especializado en 
materia de salud mental que favorezca una incorporación sana ,  constructiva 
y productiva de  estos nuevos sujetos sociales. 

Aunque las masacres y las estrategias de tierra arrasada fueron eventos ocurridos, 
en su mayoría durante (11 período del confiicto interno c-n la década de los ochenta, 
es necesario recuperar datos importai;tes descubiertos en el presente año y que 
desenmascaran la terrible realidad de la que fue víctima la población civil, sin excluir 
ancianos, mujeres embarazadas y niñas y niños de todas las edades. 

El efecto más deplorable de las guerrassobre la niñez es aquel que le ha cortado 
el derecho de vivir y el que le ha hecho sufrir tratos crueles. Es difícil plantear una 
cifra aproximada sobre ello, pero los cementerios clandestinos exhumados en los 
años recientes hacen pensar que no se trata de una cifra mínima. De acuerdo con 
estas exhun-iaciones muchos niños y niñas fueron quemados, macheteados, 
lapidados, etc. h3sta la muerte. Tan sólo para el caso de 7 aldeas de Ixcán la 
investigación de Ricardo Falla intenta contabilizar algunos datos. De 773 pei-sonas 
asesinadas entre 1975 y 1982, 326 eran niños, niñas y  adolescente^'^^. 

La mayoría de ellos permanecen en cementerios clandestinos que están en 
prcceso de  identificación y 
exhuinación. Como parte de 
estos esfuerzos por conocer las 
circunstancias e n  q u e  se  
desarrolló el conflicto y los 
efectos a nivel d e  las 
comunidades ,  el Área d e  
Exhumaciones de la Oficina de 
Derechos Humanos  del  
Arzobispado desarrolla una 
impor tante  labor d e  
exhumaciones e n  diversos 
puntos del país. 

Foto: ODHAG - Ár-eo d e  Exhumociones 

26 Z&q AI~jmdro e l n á M e r i q  Gtidtnidn Niña y corifhdo m i d o .  Docun~enfo~ryinrrui»pwa IJMCEl-~l>arula Corialil~i 
Reqiond de L ~ n o m ~ é n c o  y elCaibe.wbre .El in~porto delosconflidostmnadosm la ir~jmn'o; Gtrdmidq abril de 1996, p. 
1 8. 



Este grupa exhumó 139 osamentas de enero a octubre de 1997 en 
cementerios clandestinos de las comunidades San Lucas Chiacal y Chituj e n  
San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz; Tabil y Xesic en Santa Cruz del Qulchk, 
Chacalté y Xix en Chajul, El: Quiché y Paley en  San José Poaquil, Chimalte- 
nango. En estos lugares se han recuperado un total de 49 osamentas de 
niños lo que significa que uno de cada tres víctimas eran niiíos. Se lograron 
identificar 16 casos del sexo masculino y 14 de sexo femenino, mientras que 
19 casos no fueron identificados. 

4. DERECHO AL BROTAGONISMO INFANTIL 

iistintas 
ociodad 

q ---7 Pratagonismo infanbl es ei m social medianfe el cual se pretende oue nihas, 
n%Aos y adolescerites d ~ m p e ñ e n  91 papl  princípal en su propio t y el de 
su comunidad, pata alcanzar la mBzacj6n plena de sus derecho ido a so 1 
interes superíor. Es poner en práctica tc visión de niñez cwmi x i a l  de , 
derechos y pat. So tanfb se debe bsr urja rsdeflnición de  rol^ 
mmponmfw da! la sociedad: autadda&s, familia, sectores m, orgr 1 

civil, entidades, etc Y7 

Desde la 6ptiea de la Convención sobre los derechos de los niños se observa 
que e! sector conformado por nifioc, niñas y adolescentes tiene el derecho a ejercer 
una opinión propia, a organizarte para hacer valer su interés superior y a participar 
activamente en la vida familiar, comunitaria y social. Se entiende que el Estado debe 
otorgarle la garantia para hacer valer estos derecha. 

l 

La organización, la participación y h mpreción infantil son los componentes 
integrales de lo que conocemos coma Protagonisrno infantil. Puede decirse que el 
protagonisrno integral de la nifia, niño y adolescente e n  Guatemala es incipiente. 

,'U , .. .--.- --, , , , ,  , ,  -.-- -_ - -  d 

En Guatemala el ejercicio del derecho de los niños a la libertad de sxpr~sión 
resulta muy novedoso y genera tensiones ideológicas frente a una cultura 
predominantemente autoritaria de la población adulta. Igualmente, la participación 
de los niños genera dssconfiam, en un cantexto de por sí con escasos espacios 
para la vida democrática de la sociedad civil en general. 

En Guatemala el mejor ejemplo de Pm limitaciones al derecho de opinión SQ han 
dado en el espacio judicial. No es sino con el reciente Miga Proc-1 Penal que w ha 
impulsado b garantía de expresión del niño en procesos judiciales. Se espem que esta 
práctica se fortalezca con la entrada en vigencia del Código de la Niñez y la Juventud. 



En cuanto al derecho de organización y participación la normativa jurídica 
wistente ampara cobre preceptos constitucionales las libertades fundamentales de 
lac p m n a s .  Wsro en el campo ecpecífico de la niñez no ha habido mayor adecliación 
ni innovación. 

En tal: sentido, es frecuente encontrar premupaciones centradas en las lirnitantec 
que los niños y niñas tienen para asociarse toda vez que no se les reconoce capacidad 
para celebrar actos civiles. Bajo la idea del niño corno menor el adulto permite a los 
nifios y niñas asociarse en clubes, centros culturales, deportivos, estudiantilep y en 
algunos casos en  agrupaciones integrantes de proyectos de desarrollo comunitario. 

La situación mencionada en el pármfo anterior aeculta positiva cuando se trata 
de potenciar el desarrollo intrínseco del niño, niña y adolescente en el marco de 
procesos educativos. Pero su alcance resulta limitado cuando se desconoce la 
importancia de su protagonismo como persona humana sujeta de derechos y 
conformando una parte importante del cuerpo smial, 

Es probable que la niñez y Juventud guatemalteca no encuentre problema para 
asociarse. Pero se observa que aquellas organizaciones de nitios y niñas que se Plan 
venido gensmndo carecen de credibilidad de parte de la población adulta. Estas 
experiencias son vistas con curiosidad y suelen ssr asumidas como un juego de 
niños. Mucha  adultos no logian entender estas iniciativas como un aprendizaje del 
adulto desde la nikez. 

Una forma de participación que se ha fomentado en algunas escuelas es la 
forrnacibn de patrullas escotam. Se trata de grupos de hasta ocho niños por aula de 
distintas escuelas que son capacitados por plicías. Su función primordial es la de 
organizar e! báfico v~hicular y facilitar el acceso de ni¡?= e n  áreas con congestión de 
automhiles. 

Sin embargo, en una gran cantidad de escuelas los niños actúan corno policías: 
"Los niños que mmpen alguna de las reglas escolares son apresados par patrulleros 
escola=. Los niños detenidas no tienen derechos y son custigado~"~. Estas 
experiencias son una extensión de tos prwesos de miiitarkación de la sociedad civil 
que deben prevenirce . pues desvían las potencialidades de la organización infantil y 
desvirtúan la intención constructiva del protagonisrno, 



POL~TICAS Y ACCIONES QUE FAVORECEN 
LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

DECRETO I V ~ ~ E R O  78-96 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto número 78-96 del Congreso de la 
Repljbliccr de Guatemala; Código de Menores, ha 

dejado de responder a las necesidades de regulación 
jurídica en materia de la niñez y IQ juventud y que es 

necesario una trcrnsformacibn profunda de la Ley 
para promover los distintos órganos del Estado y a la 

sociedad en su conjunto de un cuerpo juridico que 
oriente adecuadamente eS compartamiento y 

acciones a favor de tan importante sector social, 
conforme lo establece la Constitución y los 

Con venios Internacionales en materia de Derechos 
Humanos suscritos por GuaternaJa Decreta el Código 

de Su Niñez y la Juventud. 





POL~TICAS Y ACCIONES QUE FAVORECEN 
LOS DERECHOS DE LA NINEZ 

Como se puede observar en el capítulo sobre 
uiolaciones a ios derechos de la niñez y Juventud, 
las condiciones de vida de la nitiez y la situación 
de violación a sus derechoc humanos continfian 
presentes y amenazantes en el contexto nacional. 
Pese a ello, existen mUItiples factores y acciones 
dirigidas a construir una sociedad más justa y con 
mejores oportunidades para el desarrollo de su 
población. 

Las tendencias negativas sólo serán revertidas 
en la medida en que se asuman compromisos 
politicm reales para garantizar la supervivencia de 
la niñez, su  desarrollo, su  protecci6n y s u  
participación protagbnica como sujetos sociales y 
de derecho. En dkho rumbo deben encaminarte 
los esfuenos del Ectado que se ha comprometido 
por divercos medios (Convenios Internacionales, 
Acuerdos Internos, etc.) a hacer valer los derechos 
humanos de su población. 

Desde el 6rnbito de las políticas sociales la F O ~ W :  OIIFIAC; 
atención del sector infantil se encuentra diluida 
dentro del marco de la política educativa. de 
salud y de vivienda, principalmente. Debe observarse que en  algunos aspectos 
específicos los esfuerzos son evidentes. Aunque la calidad de  los servicios 
sociales n o  ha mejorado o empeora. se observa que la cobertura se 
incrementa levemente en materia de educación preprirnaria y primaria y en 
salud materno infantil, sobre todo en las regiones rurales del país. 

Hay que  hacer notas que incluso los Acuerdos de Paz contienen una serie de 
compromisos que de realizarse beneficiarían a amplios sectores de  la nifiez, 
especialmente a aquellos que se encuentran en situación de riesgo. Es muy positivo 
que muchos de sus contenidos hayan sido tomados por el Plan de Gobierno 1,996- 
2,000 como objetivos y metas de sus políticas sociales. Esta situación es analizada 
en el presente capitula, No se ha pretendido realizar un reconocimiento exhaustivo 
de todas las acciones que OGs y ONGs reaiizan en este sentido. 



1. DERECHO A LA SUPERVIVENCIA: 
J - / Articulo No. 6 I 

i Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y 
garantizarán en la rnaxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. 

Fuente: Convencl6n sobre los Derechos del Nino. 

En s u  política de salud el actual gobierno se ha propuesto ampliar la 
cobertura nacional a través de1 fortalecimiento de la descentralización operativa 
del Ministerio de Salud. También se ha propuesto implemsntar un nuevo 
modelo de atención a la salud basado e n  la atención primaria con 
participación comunitaria. 

En sl Acuerdo sobre la Situación Socioecon6mica y Agraria, en el tema 
sobre Desarrollo Social se plantea la urgencia de impulsar una reforma del 
sector salud en  el país. La finalidad de esta sería hacer efectivo el derecho 
fundamental d s  la salud para toda la población, sin discriminación da edad, 
etnia, sexo, stc. 

I * 

La propuesta recoge que la atención en  salud debe rsalizarss de manera 
integral en materia de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación. 
Durante los últimos dos años, justamente como parte de las políticas de 
austeridad, se ha podido observar que el presupuesto por programas del 
Ministerio de Salud tiende a privilegiar la salud preventiva. De esta manera, 
Ioc programas de Epiderniología, Promoción Materno Infantil y Saneamiento 

L - 
Para desarrollar sus actividades el Ministerio de Salud PUblica y Asistencia Social 
cuenta con 37 hospitales, 32 centros de salud tipo A, 188 centros de Salud tipo B y 
785 puestos de salud. De estos Gnicamente el Hospital Elisa Martínez que funciona 
en Izabal y el Hospital de Infectología y Rehabilitación de la capital se dedican 
específicamente a la atención infantil. No obstante en 33 hospitales existen 
departamentos de pediatría, asi como en el resto de los servicios de  atencidn infantil. 
Se cuenta así mismo con trece Centros de Educación y Recuperación Nutncional. 



ambiental se incrementaron un 29.3% para 1997. En general los programas 
de salud preventiva representaron el 52% del presupuesto del Ministerio en 
1996 y el 58% en 1997. 

No s610 en los Acuerdos d e  Paz sino en su Plan de Gobierno, existe un 
compromiso de la política social por reducir las altas tasas de morbilidad y 
mortalidad materno-infantil. Bajo estas circunstancias, el  programa de 
capacitación a comadronas y promotores rurales de salud, que dependen del 
Ministerio de  Satud, se reforzó durante 1997. Los programas de salud 
incorporan en la atención primaria a más de 10 mil promotores rurales de 
salud y 14 mil comadronas e n  toda el país. Igualmente importante es el 
compromise adquirido para mantener la certificación de erradicación de la 
poliomielitis y alcanzar la del sarampión para el año 2000, para Io cual se 
realiza un énfasis importante en  el 6rea de vacunación. 

Pese a q u e  tales esfuerzos son valiosos, hay que recordar que las 
prioridades de atención en el Acuerdo Socioeconómico no  son solo 19 

vacunación y la salud preventiva. Se propuso dar prioridad a la lucha contra 
la desnutrición, así como aumentar los recursos destinados a la salud con 
relaciiin al PIB para e1 año 2000 incrementándolo en 50% respecto del gasto 
ejecutado en 1995. Por estas vías se pretende alcanzar la meta de reducir 
los índices de martatidad materno infantil antes del a60 2000 a un 50% del 
índice observado en 1995. 

Sin embargo, no existen pasos concretos e n  materia do atención a la 
desnutrición, ni parecen alcanzab!ss las metas presupuestarias, dada Ea 
regresiva, inflexible e ineficiente estructura tributoria del país. Tampoco 
parece posible reducir la prevalencia de Fa mortalidad por enfermedades 
preveniblss en tanto n o  se l l even  a cabo acciones de  coordinación 
interinstitucional tendientes o promover la dotación d e  servicios básicos en 
las áreas rurales y urbanas precarias, de capacitación en salud preventiva y 
ambiental y de provisión de vivienda y alimentación adecuada, especialmente 
¿e la población infantil. N o  parecen haber condiciones para una educación 
integral en  este sentido, labor que s6lo es posible por un amplio impulso 
interfnst3tuciona11. 



2. DERECHO AL DESARROLLO 

Fuente: Convención sobre los Derechos del Niño. 

? 

'7 < '  \ 

A pesar de lac hnit&onk*s: p.~supu~$t;les, el sistema educativo ha l o p d ~  mantener 1 dwani. ior hItimor anos un iwe cmdirnionto rostenido de fa cobertura bruta en iai ' 
I 

1 mayorfa dw Ios niveles a&icatiuac. Se time, por ejampln, que en el nivel primaria t 
! de niños y ni%s, kr tasa bruta de escolaridad alcanzaba un 78.9% en 1991 y en 
1 1996 un MLt,3k.  La atención a l ~ + -  estudiantes se efectiia en 2,?23 ~~tabl~c i rn$ontos  1 
i de: prnprimario biljngde; 3.127 estabi~cimimtas de pArvulac., 12,409 swelas de .- / 

primaria; 5,926 instítutas de cultura genera1 y 1,043 centros de edocacíón' 1 
diversificada. 

C 

Entre las politicas de educación basica y aifabetización del plan de acción 
de desarrollo social se encuentran las siguientes: 

Articulo No. 27 

tos estados partes reconocen el derecho de todo niiio a un nivel de vida adecuada 
para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral y social y se comprometen a ayudar m 

a los padres u otros responsables del nifio para que cumplan con sus deberes y 1 
derechos. A que se asegure el pago de pensión alimenticia dentro y fuera del pais. 1 

i 
ir 

a. Ampliación de la cobertura en los niveles preprimarioc; 

b. Promoción de la capacitacibn de docentes; 

c. Adopción de medidas da ajusts sn la calendarizacibn del ciclo 
escolar para evitar la deserción escotar y los bajos rendimientos, 

La actual política educativa recoge conceptos e ideas que fueron vertidas 
en los Acuerdos de Paz, especialments los de Reasantamiento de las 
Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado y al da Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria. 

A través del primero se han logrado algunos acuerdos gubernativos que 
dan reconocimiento a los niveles educativos formales e informales de personas 
desarraigadas, especialmente entre la población retornada de  las áreas de 
Huehuetenanga y El Quiché. Se esta dando actualmente un proceso de 
nivelación profesional y complementación educativa a promotores de 



educación de las zonas con mayor presencia de dssplazados, que instituciones 
c o m o  PRODESSA impulsan en el Municipio de Ixcán. 

De las propuestas incluidas e n  el Acuerdo sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Agrarios se observa que la actual política educativa ha 
retornado metas como las de ampliar la cobertura de los servicios de 
educación, ampliar la oferta educativa rural bilingüe y mejorar la participación 
educativa de las mujeres, especialmente enfocando su  atención en !as niñas 
de las áreas rurales. 

Con respecto a la cobertura educativa, e! gobierno está comprometido a 
ampliar urgentsmsnte la cobertura de los servicios de educación a todos los 
niveles y especialmente la educación bilinglüe en  el medio rural mediante: 

a. La incorporación de la poblaci6n en  edad escolar al sistema educativo, 
procurando que completen los ciclos de  preprimaria y el primer cicIo de 
educación secundaria. En particular el gobierne se ha compmmatide a facilitar 
el acceso de toda la población de 7 a 12 años de edad a por lo menos tres 
años de escolaridad antes del año 2000. 

ri la Niña 
AC la ina 
icativas qu 

lidad. el respeto a la cultura. 



b. También se ha propuesto realizar programas de alfabetización Qn todos los 
idiomas que sean técnicamente posibles, con la participación de las 
organízacions indígenas capacitadas para .este objetivo. Por esta via el gobierno 
se comprornstió a ampliar sl porcentaje de alfabetización a un 70% para el 
año 2000. 

Además se observa que san introducidos conceptos, marginales e n  otras 
épocas, tales como e1 reconocimiento de las características de  la sociedad 
guatemalteca e n  s u s  sentidos de rnultietnicidad, rnuItilingüisrno y 
pluriculturalidad. 

A la vez se propone una reforma curricular destinada a la promocibn y 
conocimiento de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la 
convivencia en democracia y la capacitación para el trabajo con conocimientos 
actualizados de ciencia y tecnología. 

Los acuerdos plantean la urgencia de fortalecer la interacción comunidad- 
escuela con participación comunitaria. De esta manera se pretende favorecer 
la incorporaciirn de la niñez al sistema educativo y su retención , hacer efectiva 
a participación de las comunidades y de los padres de farnifia en  los distintas 
aspectos del servicio de educación y capacitaciiin {contenidos educativos, 
nombramiento de los maestros, calendario escolar, stc.) 

En este aspecto se ha buscado fortalecer la d~scentralización administrativa 
y operativa con participacibn comunitaria, lo cual ha implicado: 

- Crear Direcciones Departamentales de Educación. 

- Integrar Asambleas de Padres ds Familia y Gobiernos Estudiantiles. 

- Fomentar la participación de las municipalidades, el sector privado, las ONGs 
y entidades comunitarias en la ejecución, cofinanciamiento y administración 
de programas y proyectos. 

Para cumplir con las metas de d~scentralización administrativa y 
educación rural con participación comunitaria se asignaron 480 millontss al 
PRONADE, (Programa Nacional de Educación) incrementandose e1 
presupuesto e n  220% en 1997 en  reIación con 1996. Sin embargo, para la 
operativización de la política nacional educativa por medio del presupuesto 
sectorial de ingresos y gastos se observa que el presupuesto se redujo de 
14.0% a 10.3% entre 1996 y 1997. (Mara Polanco, Situación de  las palíticas 
sociales del gobierna de Guatemala. CENDEE Guatemala, 1997 versión 
preliminar) 



Fuenti: SMo XXI ,  junio 14 de 1997. 

A !a par de ello, existe un énfasis en la educaci6n inicial y extraescolar 
cuyo presupuesto se incrementa en 19.8% y 25.2% respectivamente, en tanto 
lo asignado a la educación primaria disminuye sn un 2.0% como r~sultado 
de la política tendiente a reducir la inversión en la construcción de edificios 
escolares cuyo rubro se reduce en 48.2% en función de la ampliación de los 
programas ya mencionados y ds la contratación de nuevos maestros (704 
plazas para preprimaria y 1,296 para preprirnaria) . 

3. DERECHO A LA PROTECCI~N 

Fuints: Convencldn sobre los Derechos del Nfño. 

r - ' Articulo No. 19 j' 

No se puedo decir que el derecho a la protección sea un área abandonada 
en la lucha p o r  los derechos de la niñez en G~latemala, De hecho, múltiples 
acciones se realizan desde diversos ámbitos, especialmente de organizaciones 
de Derechos Humanos en el país. 

a) Los Estados partes adoptarhn todas las medidas legislattvas, administrativas, 
socialw y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

I 
I violencia física o mental, descuido o t r a h  negligente, maltrato o explotación, 
I perjuicio a abuso sexual. 

1 b] A que tales medidas no solo sean sancionadoras sino dicaces para la proteccl6n 
y prevención. 

# 



No obstante, quedan fuera de este documento muchas iniciativas que 
indudablemente recorren diariamente la experiencia de hacer realidad el 
derecho a la protsccibn de la niñez. Como formas de acción directa dsstacan 
las que se nombran a continuación. 

* LA DEFENSOR~A DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

Desde 1,990 la Procuraduria de los Derechos Humanos creó la figura de 
la Defensoria de! los Derechos de la Niñez. Esta tiene como funciones 
primordialss la protección de los Derechos Humanos de la Niiiez y la Juventud 
establecidos e n  Ea Constitución Política de la República, los tratados y 
c o n v e n i o s  internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, ta 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y otras disposiciones legales vigentes. 

T a m b i é n  debe realizar 

Fato: ODHAG 1 de ocrubre 1997. Dio del Nrfio. 

investigación de denuncias 
presentadas o tramitadas 
de oficio en relación a la 
violación de tales derechos, 
a efecto de determinar las 
responsabilidades, ordenar 
la cesación d e  las 
violaciones ocurridas y 
promover las medidas o 
denuncias que procedan 
ante  los órganos 
competentes. 

La Defsnsoria de la Nifiez 
deba  velar porque las 

autoridades encargadas de brindar protección a la niñez y Juventud cumplan 
con sus atribuciones y que en su actuación se atienda lo dispuesto en la 
Convención sobre los Derechos del Nitio. 

Como parte de las actividades preparatorias para la entrada en vigencia 
del nuevo Código de  la Niñez y la Juventud, la Defensoría, a través de Fa 
Comisión Ro-convención sobre los Derechos del Niño -PRODEN- ha venido 
facilitando una serie de capacitaciones en torno a la mencionada ley. Estas 



se han centrado en funcionarios de gobierno de las áreas directamente 
implicadas en la sjecución del Código. Estas con los jueces de Paz y de 
Familia, la Policía Nacional y otros. 

Por su parte, ia Comisión Naciorial Contra el Maltrato Infantil -CONACMI- 
realizó la segunda Campana Centsoamsrfcana contra el maltrato a niños y 
niñas, 1997, bajo el lema NI GOLPES QUE DUELEN, N1 PALABRAS QUE 
HIERAN, EDUQUEMOS CON TERNURA. 

Para ello, durante el sequndo semestre de - 
1997 se desarrolló un  conjunto d e  
preparativos intsrinstitucionales que  llevaron 
a su realización en sl mes de noviembre (del 
8 al 25  de noviembre, 97).  Esta consistió 
básicamente e n  la divulgación por los medios 
masivos de comunicación de radio, televisión 
y prensa de mensajes en favor de una nueva 
cultura de respeto y de no  violencia contra la 
niñez guatemalteca, fomentando nuevos 

1 patrones de crianza y de trato con carifio. 

I Buscaba la movilización social de sectores 
nuevos que potsncialmsnte pueden fortalecer 
el trabajo e n  favor de la niñez. lgualments 
colaboraron instltucionec que han venido 
trabajando en la prevención del mal t r a to  
infantil y otras que trabajan en defensa de los 
derechos humanos en general, del desarrollo A comunitario y 1"s que divulgan ycapacitan 
sobre los contenidos d e  la n o r m a t i v a  

L~to: ODHAG 
internacional sobre los derechos de los niños. 

En el trabajo de: defensoria de la niñez también se incluye la Comisión 
Permanente para la Niñez y la Juventud -COPANJ-. Se trata de una instancia 
de coordinación entre la Asociación Casa Alianza y organismos de gobierno. 



Tiene como propósito promover acciones sociales y jurídicas tendientes a 
velar por el respeto y cumplimiento de los Derechos de la Niñez. 

Actualmente esta integrada por Casa Alianza, la Oficina de Investigación 
y Seguimiento de casos de Niños y Jóvenes ds COPREDEH, Oficina de  DDHH 
de la PoEicia Nacional y la Secretaría Ejecutiva del Ministerio Público. 
Actualmente da seguimiento a 250 denuncias de violaciones a los Derechos 
Humanos de ninos, niñas y jóvenes, prsssntados por Casa Alianza, 
priorizando 30 casos. 

PROGRAMA DE HOGARES COMUNITARIOS: OTRA FORMA DE 
PROTECCEON DE LOS DERECHOS DE LA ~if iE2 

El Programa Hogares Comunitarios nace en Guatemala en 1991 como 
estrategia de protección y desarrollo integral del nifio y niña de las 
comunidades más pobres del pais, enmarcada dentro del Plan de Desarrollo 
Social y como acciqn para enfrentar la pobreza familiar. 

Sus áreas de atención son: 

Alimentación y nutrición 
Salud 
Desarrollo pcicopedagógico 
Cuidado 
Recreación 
Psicoafectividad-socialización 

Organización de beneficiarios indirectos: Madres cuidadoras 
Reforzamiento escolar (Hogares de medio tiempo) 

Para 1997 las proyeccfiones eran: 

Atender 15,000 ninos a través de 1,450 hogares de cuidado diario y 50 
de medio tiempo. 

Focalizar la atención del Programa en áreas prioritarias catalogadas en 
situación de pobreza, pobreza extrema y retornados y, 

Mejorar el nivel nutricional de niños y niiías atendidos y mejorar la calidad 
de atención de los beneficiarios. 



4. DERECHO AL PROLAGONISMO INFANTIL 
+ 

Los Estados partes garantizarán al niiio las condiciones de formarse un juicio 
propio, a expresarse libremente y a que se le tenga en cuenta. 

Fuente: Conuenci6n sobra los Derechos del Niño. 

El protagonismo infantil ha sido impulsado por ajgunas ONGs de desarrollo 
comunitario w que trabajan directamente wn s e c t m  de njfiez en situación de riesgo.  

Muy pocas escuelas ponen en práctica la promoción de la participación, 
organización y expresión infantil de una manera integral. A través del 
protagonismo infantil se busca lograr que la niñez aprenda en la pr6ctica la 
importancia de los procesos democráticos para construir una identidad 
participativa de ciudadanía desde la infancia. 

7-" -. , . . . -- .- 1 

! Las instituciones que dwroiian programas da atanción a defeminadas suctores 

i de la riifiez y juventud, actualmente pramueven un profagofiismu id&rYb-juvenil 
i parcial, es dec:u, M p d u c e  en determinadas ecc~cins a partes de Ja actividad ; 
i general, En tal ssntidu, se puede hablar de mo en actiuidadrss culturales, 1 
1 deporfims, artísticas y de recreariibn o en ar corr proyeesidn camunitaria2. 1 
J- . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . - --u--- - -.-- 

Pusde decirse que desde e! punto de vista de la Convención sobre los 
Derechos del Niño muy pocos ninos y niñas en Guatemala son protagonistas 
dentro de sus familias, sus comunidades o la misma sociedad en general, 

En la práctica actual, institucion~s como la Asociaci6n Casa Alianza, Centro 
de Desarrollo lntegral Comunitario -CEDIC-, Centro Ecuménico de Integración 
Pastoral -CEIPA-, Alianza para e1 Desarrollo Juvenil Comunitario -ADEJUC-, 
Unidad de Desarrollo Integral La Novena -UDINOV-, el Proyecto Conrado de la 
Cruz, la Subcomisión Nino-NEfia y sl Proyecto ds Promocibn y Educación de los 
Derechos de la Niñez de la ODHAG entre otras, se esfuerzan p o r  promover el 
protagonismo en la niñez y jóvenes, independientemente de las diferencias en la 
conceptualizaci6n y metodología que cada una sustentag. 

2 M& Caks Mqpnf.8no Inlanid m pro(pramsqtedím& t - d ~  dek  d e ,  nlfies -&y nber v i d a  
u nivel awnmitlria PRONICE, (InBtiIl~), Giiolemdq 1997, p. 62-63 

3 Morde C. Op. al. Eda Inwdlgndbn no Incarpw. la experiencia de b SubmYdn hlfño-Nllñq m? h y e d o  dela 
OHAE, pmprexfedPnddn mmpdendmdmllitinlPsan b ~ m 6 m d e l r s ~ I ~ r i d m ~ ~ p w d I n ~  



PROTAQ Q NISMO INFANTIL 

cultu~4(i .( ,  con f a m a s  d e  interks que 
beneficien n In niñez ~ ~ i t e m d i t e c a .  Es por  
eso que en el ll Festiutai fl996) st?paxricip6 
en /o Curnpñn Centroornericonn contra e! 
Maltrota Irrfanril, concXvyendo nuestra 
participaciOn con tt3 diutilgarion del tema. 

Duranfe d tlt Rstival, m 1997se uiardiná 
un trabajo m8s activo para la realización 
de  esla Campaña Paralela, la cual se 
destino al tema de la Ecolcgia, por trata= 
que estariamos Qn El R t h n ,  dsprtampntci 
considerado como uno de las pulmana de 

P y se liabfa llagiado 
coordinar estiipw~os junto a ala Comisión 
Nacional de Areas Protegidas -CONAP- 
para capacitar y elegir dentro de 10s niRog 

y niñas padici*n t es a ie Guardarecursos. Sin embarga. debida al carnb~cr 
de departamento scde este provecto nri pudo trasladarse debido a cuestiones internas 
de CONAPI Pero a ddp sima impartantia p; s demoatiado por la 
Antigua Guatemala y seguiremos con nue !la, esta vez baja el 
lema Coxiseruaci6n -del patrfmonío ciiltural 

Por otro rada, para ef&ro affq en F! WFesfival Cu!hro\ de IQ Njfiee, nu&m cumpafio 
será sobre e[ tema de Prustifuci6n Infantil, por ser u rnatica arraigado en 
nuestra sociedad y que afecta prafundarnanfs a nues 

De aciterdo con Ea experiencia de investigación de PRONILE *el protagonismo 

-a-- 

un grupo r 

niérico. 

ira nosntrr 
stra tamp 
y natura!. 

scenfes, mayas tral 

Fuente: Festival Cultural d e  la  Niñez. Por /a Alegría de Víuir. Año 2, # 2,  1997. 



DQ esta manera en algunas instancias se hace 6nfasis en "prornouer el 
desarrollo d e  la niñez y juventud de manera indiv!dual, dándole menos 
importancia al aspecto organizatiuo y n su proyección sacia/". Son muy 
importantes, por ejemplo, algunas experiencias que se han venido realizando 
en distintos puntos del país tales corno la de "Diputado por un día", "Aicalde 
por un día", donde trasciende la ninez como figura representativa de un sector 
social. 

Existen actividades que han ido encaminadas a incorporar distintas 
expresiones de la niiiez. Ejemplo de ello son las actividades dssarrolladas en 
e! marco del Festival Cultural de la Nifiez y Juvantud.(anteriorniente citado) 
Se trata de un espacio para que representantes regionales y departamentales 
de nifiez de dist i~fos  poblados de: país, expresen por distintos medios 
culturales conclusionss sobre! la necesidad del respeto a sus Derechos 
Humanos. 

En genera! se observa que la participación, la orgnriización y la expresión 
d e  la niñez son procesos nuevos. H a r  sido abiertos algunos espacios dentro 
del marco de la Convención sobre los derechos de la niñez. Existe una visión 

en estas instancias de  que 
la nifiez involucrada en el 
trabajo de  estas instancias 
se vuelve más propositiva 
e n  su familia. en la escuela 
y e n  ocasiones Q n  sus 
comunidades. Sin  
embargo, en la escuela y la 
familia esa nueva conducta 
de los niños y adolescentes 
entra e n  contradicción con 
el med io :  el adulto  no  

Fotos: asimila ser cuestionado. No  
obstante, es en el nucleo 
familiar donde  más 
posibilidades h a y  d e  
sensibilizar al adulto4. 



EL PROYECTO DE P R O M O C I ~ N  Y E D U C A C E ~ I V  DE LOS 
DERECHOS DE LA NINEZ, IMPULSADO POR LA ODHAG 

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 
ODHAG a través del Proyecto da Prornocion y Educación de los Derechos 
de la Niñez del Area de Educación, con sl apoyo lagístico y financiero de 
Radda Rarnen de Suecia en Guatemala, desde el año 1,996, inició su trabaja 
en  sensibilizaci8n, promoción y educación de los Derechas de la Niñez. 

Talleres con Niííos y Nifias: Durante 1997, se impulsaron más de 50 
tallsres dirigidos a niños, ninas, maestros, maestras, padres y madres de 
familia, directores, supervisores, capacitadores tecnico pedagógicos, y otras 
autoridades educativas del Ministerio de EducaciOn, de Alta Verapaz, 
Totonicapán y Guatemala. Los Sectores beneficiarios se convirtieron a si 
mismo en agentes multiplicadores de la temática a través de la metodología 
participativa, reflexiva y vivencial, con la que se desarrollaron los Talteres. 
De lo cual se obtuvo muy buenos resultados y seguimiento. 

La ternÚtiea que se utilizó como base en los talleres fue la siguiente 

COmo elevar la 
Autoostima. 

El conocimiento de 
los Derechos y 
Responsabilidades 
de !a Niñez. 

Los mecanismos 
para la Protección y 
Defensa de los 
Derechos. 

El conocimiento 
hacia dónde dirigirse 
para hacer denun- 
cias. 

Crianza con Cariño. 

Fotos: ODHAG. 



Dentro da sus logros se 
obtuvo la sensibilización y 
participación activa de los 
niños, niñas y jóvsnes, en 
talleres de  formación y 
promocibn de los Derechos 
de la Niñez, asimismo en la 
preparación, elaboración y 
distribución de juegos y 
materiales educativos; Pero 
lo más importante fue el 

bto: ODHAG, reconocimiento d e  la 
importancia del trato con 
carifio y respeto hacía ellos 
mismos. 

Talleres con Padres y Madres de Familia 

En el trabajo de los talleres con Padres y Madres de Familia, a través de 
la metodología vivencia1 y reflexiva (en la que recordaban su  niñez y los aspectos 
más agradables y le más dssagradables), se logró detectar que del 100 '5 de 
padres y madres de familia que  participaron, un 5% estuvo involucrado e n  
drogadicción, un 10% fue víctima de violaciones sexuales durante s u  niñez y 
adolescencia , un 75 9L fue víctima de maltrato, abandono, alcoholismo, 
dssintegracibn familiar y escasamente un 10% recibió atención, amor, algunos, 
de sus padres otros de sus abuelos, tios y personas que bondadosamente les 
brindaron comprensión, apoyo ecanómico, moral y espiritual, entre todos 
los participantes se dssarrolló motivación y reflexión colectiva. La mayoría 
comentó haber sentido un desahogo, descarga y liberación a su penas. 

Talleres con Dfrectores y Maestros 

Con respecto a los Talleres realizados con Directores y Maestros, un 95% 
participó activamente en la organización, coordinación y ejecución ds las 
actividades, se obtuvo una respuesta muy positiva de ellos, varios manifestaron 
que aprenden mucho mas de talleres refloxivos que de capacitaciones 
puramente teóricas. 

En los Establecimi~ntos Educativos trabajados, tarnbihn se detectó en 
algunos muy malas condiciones físicas para desarrollar la labor educativa, 



con respecto a la cantidad de alumnos y el espacio inadecuado de las 
instalaciones, hacinamiento, obscuridad, etc. Sin embargo, ya  las maestros 
han realizado tramites ante las instancias educativas correspóndientes pero 
no han recibido al apoyo y respuesta necesarios. 

Situación y casos detectodos 

De la población atendida que representa 16 centros educativos de los sectores 
privado y oficial, de la ciudad Capital de Guatemala, Alta Verapaz y Totonicapán, 
se denunciaron aproximadamsnts 22 casos de violaciones sexuales a los alumnos 
y alumnas y un caso de una maestra. Igualmente recibimos gran cantidad de 
denuncias de maltrato físico y psicotógico, llegando varios niños a la escuela con 
golpes severos, fracturas, moretes, etc. hechos por sus padres en  estado de 
alcohólismo, y en otros par sus abuelos, tíos, hermanos mayores o por sm mismos 
compañeros, hubo casos de niños que llegaban sin comer por varios días. Asimismo 
pudimos comprobar el maltrato del que eran víctimas de algunos profesores. 
Pudo determinarse también e1 alto indice de pobreza, atto riesgo y peligrosidad 
de algunas zonas marginales donde están las escuelas en  que trabajamos, {Zona 
16 Colonia Sta. Rocita, Zona 12 Ciudad Real, Carolingia, Aldea Lo de Bran, 
Zona 6 Mixco, Colonia Martinico Zona 6 ,  Zona 8 y 13) Zonas amenazadas por 
maras y delincuencia en general. En algunos casos tos directores y maestros 
fueron amenazados de muerte y severamente golpeados p o r  intervenir y denunciar 
actos de  vandalismo. Todos estos centros educativos, tendrsn seguimiento en 
1998. 

Optnlones de los Nfños y Niñas (Ver anexo) 

Con respecto a sí mismos la generalidad de  ninos y niñas expresaron ser 
alegres pero también tristes, enojados, cariñosos, amables, juguetones, tímidos, 
molestones, sentimentales, felices, obedientes, educados, les gusta jugar, 
bailar, tener amigos, ayudar a los demás, y n o  les gusta pelear. 

Con respecto a su familia, la mayoría señaló en cuanto a lo que les gusta, 
salir a pasear, que los lleven a comer, que les ayuden, que los atiendan, que 
esten alegres, que los traten con carifio y amor, que jueguen con ellos. que los 
respeten, que los quieran y se los demuestren, que  les platiquen y los escuchen, 
reunirse a comer, que nos perdonen, que no los peguen y sean comprensivos. 

En cuanto a lo que no les gusto, señalan principalmente que sus papás 
se peleen por cosas que no valen la pena, porque luego empiezan a maltratar 



y a pegarles. "No nos gusta que sean agresivos y enojados con nosotros, 
porque nos pegan y reganan mucho, todo lo resuelven con palabras duros y 
malcriadas. no  nos dejan jugar, no nos quieren, son muy enojados, no nos 
entienden y no les gusto que oigamos música". Con respecto a sus padres, 
les desagrada hacer todo el oficio y quéhacer de la casa, cuidar de sus 
hermanos ,  realizar sus tareas y además de eso que no los saquen a la calle, 
hubo casos en los que expresaron e! mal trato recibido al se r  severamente 
golpeados y castigados con alambres, cables, lazos y otros. 

Señalaron sobre todo el maltrato de que con objeto en su  casa y la 
escuela, así como la inseguridad que no lec permite jugar en la calle, etc. 
pero también manifestaron estar felices con la disciplina, y las ensefianzac. 
La mayoria de los nifios y niñas opinaron que lo que  más lec gusta es que se 
les torne en cuenta, poder compartir sus opiniones, participar y expresar sus  
ideas y que !es traten con mucllo cariño en la casa y en la escuela. 

Tarnbikn externaron que no les gusta q u e  se les desprecie, que les griten, 
que les dejen sin recreo, les regañen in jus tamente ,  las preferencias por 
hermanos  y compañeros y en  aIgunoc casos que les peguen, manifestaron 
recibir malos tratos incluso de sus maestros y maestras. 

Por otro lado, cuando se les preguntó ¿Por qué  te gusta tener amigos?, 
respondieron: porque es bueno y divertido, cuando estoy triste mis amigos 
están conmigo, me gusta compartir, m e  hacen sentirme alegre, m e  dan cariño, 
compartimos secretos e ideas, puedo conversar, expresar lo que siento. En la 
amistad se comparten muchas cosas como por ejemplo: amor, sentimientos, 
cariño, tristezas, se llega a,tsner comprensión y comunicación.  

De  la experiencia en los talleres y la re.ación dlrecta que  se tuvo e n  las 
escuelas y colegios, pudimos observar dentro de algunos Maestros y Directores 
un grado de apertura exc~lents, algunos tienen reuniones periódicas para 
coordinar actividades extraaula, procesos de capacitacihn, promoción y 
ac tual ización en técnicas educativas, tambi6n hubo casos en que  algunos 
maestros y maestras se sintieron aludidos y actuaron a la defensiva. 

Material Educat Juo Elaborado 

Durante 1997, la ODHAG e laboró  y editó material educativo como una 
herramienta para el trabajo de promoción de los Derechos do la Niñez en 
Guatemala. Se produjo una edición de 10 cuentos infantiles que promueven 



los derechos de la niñez, dos de ellos traducidos a los idiomas Q'eqchi' y 
Kaqchikel. A través del trabajo directo con los nitios y niñas e n  los talleres, 
se retornaron sus ideas y necesidades para la elaboración e interpretación 
ds un cassette de 10 conciones infantiles con sus respectivos cancioneros, 
traducidos a los mismos idiomas, y con el mismo objetivo. 

Durante 1997, la OOHAG presentó el Informe Sobre la Situactón 
de los Derechos de la Nlñez en Guatemala 1996, e1 cual se elaboró a 
partir de un monitoreo de los medios de Prensa, y del intercambio de 
información y datos de las distintas Organizaciones Gubernamentales y No  
Gubernamentales que trabajan por la defensa y respetode los Derechos do 
la Niñez. En esta oportunidad SQ presenta este Informe Sobre la Situación 
de los Derechos de Ia Nihez en Guatemala, 1997. 



Dentro de las principales actividades desarrolladas, está e! dia de! Niño 
y lo Niña en Guatemala, EL lo. DE OCTUBRE, la ODI-IAG celebró este día 
como un HOMENAJE A TODO5 LOS NINOS Y NIÑAS DE GUATEMALA, 
con un Desfile de Carrozas, en el que participaran 23 ONG's y OG ' S  con 
mensajes en  Contra del Maltrato Infantil y con propuestas d s  Alternativas de 
Buen Trato, así como a favor del Nuevo Código de la Niñez y la Juventud. 

Este hermoso día se celebró también en el Parque Zoólogíca "La Aurora" 
con una Fiesta Infantil, que contó con la participación de aproximadamente 
5,000 Niños que disfrutaron de Presontacionss Artísticas, Playeras, 
Refaccionss y Juegos Mecánicos. 

LOS NINOS DE GUATEMALA, YA SABEN QUE EL lo. DE 
OCTUBRE ES SU DL4. iiiTIENEN DERECHO A CELEBRARLO!!! 

Foto: ODHAG 



IMPRESIONES DE NUESmO TRABAJO DURANTE 1997 

1. Se pudo observar un alto grado de agresividad y violencia en  las relaciones 
interpersonales de los niños y niñas, que se manifestaban incluso en las 
dramatizaciones y actividades divems de los talleres realizados. 

2. También pudimos notar, muy poco acompañarnien20 en el proceso de 
aprendizaje de parte de los padres y madres de familia, pero sobre todo sn la 
transmisión de los valores fundamentales para la vida. 

3.  Se pudo notar que el Sistema Educativo sigue siendo tradicional, donde no 
se prornociona la participación y organización activa de la niñez y no se les 
da el espacio para que se decenvriehan y expresen con todo su protagonismo 
y capacidad creativa. 

4. Pudimos observar alto índice de desintegración familiar, alcoholismo, 
obandono, pérdida de olguno de los padres, etc. factores que afectan y el 
rendimiento escolar, fa Autoestima y la formad6n moral y espiritual. 

1. induir d e n h  de la currículo escolar ejes formattuos como: Educacidn para 
fa Paz y la No-Violencia, Autoestima, Respeto a los Derechos Humanos. 

2. Promocionar la escuela para Padres, para sensibilizar al adulto con respecto 
a nuevos patrones de crianza, y alternativas de trato con cariño y ternura. 

3. Capacitar a Maestros y Maestras sobre Derechos de la Niñez, Autoestima y 
Educación pasa la Paz, dado su importante rol de transmisores y 
muftiplicadores formativos. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Hay algo que no puede 
absolutamente faltar en el 

patrimonio étnico-cultural de la 
humanidad entera y de cada 

persona: La conciencia de que los 
seres humanos son todos iguales en 
dignidad, merecen el mismo respeto 

y son sujetos de los mismos 
derechos y deberes 

(Jornada Mundial de la Paz, Juan Pablo I I .  
Prensa Libre noviembre 01 de 1998) 





l. En Guatemala existe un conjunto de factores socioeconómicos que limitan 
e1 cumplimiento de los derechos humanos ds la nifiez y definen en gran 
medida una cultura de violencia y de falta de respeto hacia la niñez y jwentud 
dentro de la familia y fuera de ella. 

2. La firma de los Acuerdos de %z y la necesaria operacionalización de Ios 
compromisos derivados de los mismos, p d r 6  ayudarnos a dar legitimidad a 
un orden social que sólo puede sustentarse en  el bienestar a que tienen 
derecho la niñez y juventud guatemalteca, como generaciones que transitaran 
hacía e! nueva rnilenio. 

3. Aunque se trata de una iniciativa independiente del proceso de pacificación, 
al Código de la Niñez y la Juventud forma parte de los esfuerzos civiles 
democratizadores iniciados desde 1985. Como tal no puede wrse ajena a 
los Acuerdos de Paz desde la óptica de [a niñez, pues como propuesta sienta 
bases concretas para la conctrucci0n de una cultura de respeto y una sociedad 
más justa. 

4. Tan sólo unas semanas antes de la fecha prevista para la entrada en vigencia 
de dicha ley, cobró fuerza un movimiento estructurado en su  contra. De esta 
manera, los distintos intereses esgrimidos en contra tuvieron eco dentro del 
Congreso y motivaron el retraso del Código por un periodo de seis meses. 

t a s  implicacionec de sl mencionado retraso se pueden ver en varios niveles: 

a. Permanecen intactos los factores estructurales que atentan continuamente 
contra la vida, la seguridad, la dignidad y la libertad de la Niñez y Juventud. 
La violencia que sufre este sector de la población continúa vigente e impune. 

b. La operativización del Código, más que de recursos s instancias, requiere de 
un cambia de mentalidad respecto a la necesidad de impulsar el desarrollo 
integral de la nifiez y adolescentes, respetar sus derechos y que tengan un 
nuevo rol dentro de la socisdad. 

c. El Código fomenta la participación de la sociedad civil en los municipios y 
departamentos de las acciones públicas en  materia de nitiez y adolescencia. 
Esta forma de descentmlización es contraria a la fomentada por  el actual 
gobierno. 

5. Pese a una relativa mejoría en las tasas de mortalidad de menores de 5 anos 
(de 220 en 1969 a 92 en 1991 y 79 en 1995 de cada 1,000 nacidos vivos), 
esta situación sigue siendo alta si se compara con otros países de la región. 



Segun la Encuesta Materno Infantil de 1995, la tasa de mortalidad neonatal 
es de 26 por cada 1000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad postneonatal 
(entre el nacimiento y las 6 semanas de vida) es de 25 por cada 1000 nacidos 
vivos. De esta manera, por cada mil nacidos vivos muere un promedio de 
51 niños antes de cumpIir un año de edad. Dicha tasa ds mortalidad se 
incrementa a 76.2 por cada 1000 nacidos vivos e n  10 que se refiere a la 
población de origen maya de las áreas rurales. 

I 

6.  Las principales causas tanto de rnorbilidad como de mortalidad de nifios y 
nifias menores de 5 años son las infecciones respiratorias, las enfermedades 
diarréicas y la desnutrición protbico-calórica. 

7. En cuanto a la violación del derecho a la protscción se observa lo siguiente: 

a. El maltrato físico y los abusos contra la niñez son probablemente dos de los 
rasgos más frecuentes de la relación cotidiana entre niña y adulta, y quizá la 
manifsstación más frecuente de violaciones a sus derechos humanos e n  este 
país. A pesar del interés que ha generado este fenomano en los Ultirnos 
años, se observa que loa esfuerzos del Fstado y de la sociedad civil para su 
erradicación aún son incipientes. En Guatemala la infancia como ser social 
a ú n  no es sujeta de derechos pero sí de maltrato. 

b. Como una extensión particular del maltrato infantil se encuentra el tema de 
la explotación sexual. La explotación sexual de niñas y adolescentes en 
Guatemala no es un problema dssconocido ni para B sociedad civil ni para 
sl Estado. Por sS contrario, es fomentado por una cultura machista y patriarcal 
que se fortalece con los procesos de pauperización de nuestro país. A su vez 
se favorece por procesos de catlejización, provocando distintos niveles de 
riesgo. 

c. Existe un aparato prostituyente de trata de niñas y adobscentes, organizado 
en toda Centroamerica, el cual no se ha investigado a profundidad, mucho 
menos actuado legalmente e n  contra de esta red de explotación sexual y 
corrupción. 

d. De acuerdo con el Censo de Población de 1994,Z ds cada 10 personas de la 
Población Económicamente Activa son niños y adoleccsntes que tienen de 7 
a 17 años de edad. Para 1995 existían 1.5 a 2 millones de menores de edad 
laborantes que oscilan de 6 a 17 años, según estimaciones de la Confederación 
de Unidad Sindical de Guatemala. 

e. Se han observado múltiples situacionss sn que la labor infantil se convierte 
en una actividad denigrante, que abusa y explota de miles d s  indefensos 



nifios empobrecidos. Desernpetiando actividades riesgosac para su edad y 
despreciadas por adultos, los abusos se presentan como malos tratos, acoso 
y abuso sexual y la explotaciiin se manifiesta en jornadas largas y extenuantes 
así cnmo ari R I  nn r~cnriocimi~nto d~ un salario justo en  wlarihn al trabajo 
realizado, así como ninguna prestación laboral. En conjunto estos factores 
derivan en  situac:iones que atentan contra la salud y la vida de la niñez 

f. De acuerdo con Casa Alianza existen aproximadamente 5,000 niños y niñas 
de la calle en la ciudad de Guatemala. La mayoría ¿Q estos nifios y niñas 
tienen entre 7 y 14 años y han sido abandonados por sus familias o han 
escapado de un permanente maltrato físico y abuso sexual. Víctimas de la 
negligencia y de la violencia sconómica (pasivamente llamada por algunos 
pobreza), los niños y niñas huyan de esta situación, no teniendo más lugar 
donde ir que las calles, donde su situación más bien se complica. 

g. La institución humanitaria da la adopción es otra de las medidas ds proteccibn 
hacia la infancia que se ha venido deteriorando y desprestigiando derivado 
de dudosos procedimientos legales y del creciente tráfico de niños y niñas. 
Como prueba de ella, SQ observa que han aumentado los casos ilegales en el 
que se han visto involucrados desde altos funcionarios, prof~sionales del 
Derecho, hasta supuestas madres (que en muchas ocasiones han dado sn 
alquiler sus vientres) de los niños o niñas afectados, médicos, comadronas, 
incluso algunas instituciones supuestamente dedicadas a la protección de la 
niñez, coma algunos hogares temporales. 

h. La discapacidad no sólo constituye una limitante para la satisfacción de sus 
necesidades inmediatas, sino que se convierte en una fuente de marginación y 
segregación. Esto es así en un pais donde predominan los enfoques excluyent~s, 
asistencialistas y basados en la caridad, más que en el apoyo para el desarrollo 
coriccisnte y pleno de las capacidades intrínsecas de este sector de poblaci9n 
como sujeto de derechos y como parte importante para el desarrollo social. 

i .  Además de factores relacionados con las candiciones de vida y de salud, las 
probabilidades de la niñez y juventud para su supervivsncia están limitadas 
por cuestiones contextuales como los derivados de la violencia social y etres 
factores relacionados con la inseguridad ciudadana. Hacia 1997 la tendencia 
parece incrementarse considerando que tan sólo en el primer semestre del: año 
la Morgue de! organismo judicial de la ciudad de Guatemala habia registrado 
22 muertes violentas de niñas y adobscentes y 65 c a s a  de nifios y adolescentes 
hombres. 



Según grupos de edad, se registraron 2 muertes violentas de niñas y 8 de 
niños entre 1 1 y 15 atios, mientras que 10s casos de adolescentes entre 16 y 
17 años ascendieron a 20 e n  el caso de las mujeres y 57 can el caso de los 
varones. 

j. Durante el primer semestre de 1997 la CEAR ha contabilizado el ingreso de 
1,182 retornados. De estos, 732 personas (61.9%) son de menos de 19 años 
de edad. Ocho de cada diez de esta niña tienen menoc de 14 añoc y nacieron 

5 e n  suelo mexicano. Sector que demanda una serie de servicios para su 
adecuada atención en las comunidades de retorno que están lejos de poder 
suministrarlos, a pesar de los programas del Ectado y ONGs 

8. En Guatemala el ejercicio del derecho de la ninez y la juventud a la libertad 
de expresión resulta muy novedoso y genera tensiones ideoIógicas frente a 
una cultura predominantemente autoritaria de la población adulta. 
Igualmente, la participación da la niñez genera desconfianza, en un contexto 
de por si con escasos espacios p a r a  la vida democrática de la sociedad civil 
e n  general. 

9. Desde el ámbito de las políticas sociales la atención del sector infantil se 
encuentra diluida dentro del marco de la política educativa, de salud y de 
vivienda, principalmente. Debe obsentárse que en algunos aspectos específicos 
los asfuerzos son evidentes. Aunque la calidad ds los servicios sociales no ha 
mejorado o s m p o r a ,  se observa que [a cobertura se incrementa levemente e n  
materia de educación preprirnaria y primaria y en salud materno infantil, sobre 
todo en las regiones rurales del pais. 

10. Dentro de la política actual del gobierno con respecto a la privatiación puede 
observarte el prolongado debate a causa de la aprobación del Nuevo C a i g o  
de Salud y el cobro de los servicios en los hospitalss, y de la movilización de 
los alumnos a otros edificios escolares como el caso el Instituto Tecún Urnán y 
Tezulutlán. Situación que afecta enormemente a la población, de menores 
recursos económicos. 

1 1. De las propuestas incluidas en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconóm icos se 
observa que la actual política educativa ha retornado metas como las de 
ampliar la cobertura de los servicios de educación, ampliar la oferta educativa 
rural bilingüe y mejorar la participación educativa de las mujeres, 
especialmente enfocando su  atención en las niñas de las áreas rurales. 

12. Existen manif~ctaciones de defensa de la niñez y sus derechos. Muestras de 
ello son las acciones que realizan la Defensoria de la Niñez a través de todas 



las instituciones miembros de PRODEN (Comisión Ro-Convenci6n de los 
Derechos de! Niño) y de CONACMI (ComisiOn Nacional contra el Maltrato 
Infantil). Primordialmente destacan las denuncias sobre maltrato infantil y 
otras formas de violaciones a los dewchos de la niñez, que son nstildiadas y 
e n  que SQ interviene para determinar posibles r~comendacienes y soluciones. 
Ecto se ha fortalecido reci~ntemsnt~ con la integración da la Comisión 
permanente para la niñez y Juventud, de donde han surgido 250 denuncias 
de violaciones a los derechos humanos de la niñez. 

En la práctica, entre otras, hay instituciones como la Asocfoción Caso Alianza, 
Centro de dscarrollo integral Comunitario -CEDIC-, Centro Ecuménico de 
1 ntegración Pastoral -CEIPA-, Alianza para el Desarrollo Juve ni1 Comunitario 
-ADWUC-, Unidad de Desarrollo Integral La Novena -UDINOV-, el Proyecto 
Conrodo de la Cruz, la Subcomisión nino-niña y la Oficina de Derechos 
Humanos del Arzobispado de Guatemala -0DHAG-, se esfuerzan por promover 
el protaganismo e n  niños, niñas y jóvenes, independientemente de las 
diferencias en  la conceptuaIizaci6n y metodología que cada una sustenta. 

En general se observa que la participación, la organización y la expresión 
de la niñez son procesos nuevos. Han sido abiertos algunos espacios dentro 
del marco de la Convención sobre los Derechos de la Niñez existe una visión 
en estas instancias ds que los niiios y niñas atendidos por estas instituciones 
se vuelven más propositivos e n  su familia, sn la escuela y en ocasiones en 
sus comunidades, que los no atendidos. Sin embargo, en la escuela y la 
familia esa nueva conducta de la niñez y adolescentes entra en contradicción 
con sl medio: el adulto no asimila ser cuestionado. No obstante, es e n  el 
nitcleo familiar donde más posibilidades hay de sensibilizar al adulto. 

14. La realidad que vive nuestra niñez guatemalteca refleja situaciones de 
abandono, maltrato, marginacibn, discriminación, pobreza, desnutricihn, 
enfermedad, explotación, dqadicciiin, alcohólisrno, maltrato, violencia, abuso 
sexual, prostitución, robo, callejización, entre otros problemas psicobiosociales 
que afectan y marcan su vida, causando daños irreversibles. 

15. E notoria la falta de servicios públicos de salud, vivienda, recreación, 
programas de orientación al trabajo, proyectos productivos, medidas legales y 
coercitivas de proteccióri e n  beneficio de los dsr~choc de la Nifiez y la 
Juventud guaternalteca. 

16. Existen pocos recursos y escasas oportunidades ds dssarrollo para la niñez, 
juventud y población en general, refugiada, desplazada y retornada. A esto 
se une la problamática de la tenencia de la tierra que agrava su situación. 
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17. A pesar de que existen diferentes instancias legales a nivel nacional B 

internacional en protección a los Derechos de la Niñez y Juventud, la 
impunidad continh reinando. 

18. Es notoria la perdida de valores en nuestra sociedad, lo que viene en 
detrimento de la formación de la niiiez y juventud guatemafteca. 

RECOMENDACIONES 
1. Es necesario que todas las instituciones y organizaciones que trabajan e n  

pro de los derechos humana y de la nitiez en particular se comprometan e n  
aquellos aspectos contenidos s n  los Acuerdos de Paz que de aplicarse 
beneficiarían directa e indirectamente a la nitiez de Guatemala. No puede 
pasarse por alto las potencialidades de desarsollo que aquellas encierran, 
especialmente para la población tradicionalmente marginada y excluida de 
los beneficios del desarrollo nacional. 

2. Ec imprescindible que todas las instituciones y organizaciones integrantes de 
PRODEN, CONACMI, CIPRODENI, entre otras, asuman un papel más 
protagónico e n  la defensa ¿e los derechos de la nifiez. Su papel rector debe 
fortalecerse especialmente e n  la coyuntura actual de indefinición sobre la 
vigencia del Código de la Niñez y Juventud. 

3. Es recomendable que toda la poblaciiin estd alerta sobre las vicisitudes 
derivadas de  las politicas económicas que afectan directamente los bolsillos 
de los trabajadores, las mesas de las familias empobrecidas y la vida de 
cientos de niños y niñas inocentes víctimas de la insensibilidad de los sectores 
financieros nacionales e internacionales. Muestra de ello es la constante alza 
e n  los precios de la canasta básica, de la educación, de los útiles escolares y 
de Ea salud. 

4. Se recomienda a los organismos de derechos humanos procurar la creación 
de un sistema de indicadores nacionales sobre el tema de los derechos de la 
nifíez. B avance o retroceso en esta materia resulta de difícil medición y 
sólo se logran conocer aspectos relacionados con la temática en tkrminos 
generales. Estos podrían realizarse e n  coordinación con el Instituto Nacional 
de Estadística -1NE- y e n  base a datos recolectados desde los hospitales, la 
Policía Nacional, medicina fownse, los juzgados, así como con el apoyo de 
diversas fuentes como por ejemplo las ONGs que trabajan con nitiez. 



5. SQ recomienda implementar campañas permanentes a través de los medios 
da comunicacE6n que favorezcan la reflaxion y la divulgación de la importancia 
de la conwiuencia pac$icictr, el diálogo, 10s W Q ~ O ~ ~ S  d e  tolerancia y solidaridad, 
dentro del hogar, la escuela, el trabajo, fa comunidad y la calle en general. 

6. Se recomienda la búsqueda urgente de alternativas al Estado y Sociedad 
Civil, que reviertan la pauperización masiva de que han sido víctimas 8 de 
cada 10 nitios y niñas guatemaltecos, lo que afecta directamente su estado 
nutsicional y de desarroElo integral. 

7. Se recomienda que el Ministerio ds Educación sea congruente con suc 
esfuerzos p o r  llevar a todos los niños y niñas el servicio de sducación, y 
erradicar posturas donde cientos de jóvenes son afectados en su derecho a 

f la educación. 

8. Se recomienda al Ministerio de Salud enfrentar la situación de las 
comunidades del occidente ¿e[ pais donde a causa da políticas inadecuadas, 
decenas de niños y niñas, jóvenes y aduttoc han sido afectados p r  la epidemia 
de tos ferina p o r  ejemplo. 

9. SQ recomienda al Ministerio de  Trabajo y al Ministerio de Educación realizar 
medidas encaminadas a la protección y regulación de los trabajos de alto 
riesgo. Es fundamental buscar los mecanismos efectivos que promuevan que 
los niños que desempeiian estos trabajos tengan la oportunidad de 
beneficiarse de actividades normales para s u  edad, como la educación y la 
recreación. 

10. Se recomienda a los sectores que prom ueuen la uigencia del código y a los 
sectores que se han opuesto al Código de la Niñez y la Juventud asumir una 
postura de diálogo y n o  de confrontación con relación a los pros y los contras 
de la mencionada ley. De hecho, la ausencia de una cultura de intercambio 
de ideas ha favomcEdo una pobre discusión e n  torno a las necesidades de 
cambio y participacibn más amplia en Ia protección de los Derechos de la 
Niñez y la Juventud en Guatemala. 

11. Que las agencias internacionales de apoyo a la niñez y juventud continúen 
orientando sus esfuerzos hacia las metas propuestas, para lograr en forma 
conjunta e!  dssarroZlo y el respeto a los derechos de la niñez y juventud. 

12. Continuar estimulando la organización y participación entre los diferentes 
sectores que trabajan con la Niñez y la Juventud para la formación de líderes 
que sensibilicen, promocionen, capaciten y generen propuestas de apoyo a 



sus propios derechos y responsabilidades para garantizar su respaldo legal. 

13. Se siente la necesidad de un trabajo rnhs fuerte en  cuanto a fortalecer la 
Autoestima e n  la Niñez y Juventud, asi como en los padres y madres de 
familia y los educadores en general. 

14. En el trabajo para defender los derechos de la niñez y juventud no basta la 
partjcipación de los sectores que hasta el momento nos hemos sentido 
comprometidos con ellos, sino que se necesita del apoyo del gobierno como 
de la Sociedad Civil (Sector Empresarial, Medios de Comunicación, 
Universidades, etc). 

15. Promocionar la educación de Ia nifia con padres de familia. Desarrollar una 
campaña de promoción y divulgación nacional sobre la importancia ds la 
educación de la niña, dirigida ecpecialrnente a grupos rurales maya-hablantes 
en los principales idiomas mayas y español. 

16. Se recomienda al Congreso de la República aprobar la vigencia del Código 
de la Niñez y la Juventud, realizando previamente modificaciones en la 
semántica de algunos articulas que en su redacción son ambiguos y de esta 
manera evitar interpwtaciones antojadizas. 
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ANEXO 3. 

PROYECTO PROMOCION Y EDUCACION DE 
LOS DERECHOS DE LA NNEZ -0DHAG- 

TALLERES DEL PROYECTO 
A continuación, se desarrol!an algunas de las opiniones vertidas por los 

niños, nifias, padres y madres de familia, a través de los talleres vivenciales 
y reflexivos que se realizaron con ellos, por el Proyecto de  Promoción y 
Educación de los Derechos ds la Niñez de la ODHAG, durante 1997. 

Dentro de las Actividades realizadas en los talleres, se diseño una hoja 
de trabajo IIamada MI BANDERA PERSONAL con el objetivo de recoger las 
opiniones directas de los ninos y niñas, sobre corno SQ ven a si mismos, así 
c o m o  iw que más  tes gusta y lo que menos k s  gusta de su familia y maestros, 
ppra tener una visión de su situación y le más importante su percepción de 
la misma. 



CUADRO ILUSTRATIVO DE ALGUNAS OPINIONES 
DE NINOS Y NINAS EN MI BANDERA PERSONAL 

foctbool 

Soy un n i io  

bueno a veces 
contesto mal. 

% 

atencibn 

Que estemos 
juntos y felices. 

----- 
Cuando nos 
separarnos nos 
ponemos tristes 

Que estemos 
alegres. 

Que me griten. 

J 





regañan mis 

la mejor de la c k ,  
y siempre la 
ponen a ella de 



EVALUACIONES REALIZADAS EN LOS TALLERES A NINOS Y 
NINAS 

# 

Soy amigable, un 
p o c o  t ím ida ,  
ch i s to sa  y 
confiable. 

Soy una niña que  
n o  va l e  m u c h o  
pero muy alegre. 

* 

- Me gustó participar, cantar, los educadores muy buenos con nosotros y la actividad 
del elefante y la jirafa. 

- Me gusto que juguemos todos felices y contentos, agradados con las dos señoritas y 
el joven que nos dieron refacción y jugamos. 

S o n  r eque t e  
ca r iñosos  y s e  
puede  confiar e n  
ellos. 

Me  gus t a  q u e  
viajemos a lugares 
d e  G u a t e m a l a  y 
m e  qu i e r an  
mucho. 

- Me gusto contestar la bandera personal, conocer mis derechos y responsabilidades, 
los juegos y cantos. 

iL 
- Me gusto la forma de explicarnos los derechos de los niños y las niñas, me gusta 

participar, pintar, el cuento y las canciones, también la refacción y la oración. 

De  mis  p a p á s  
n a d a ,  d e  mi s  
h e r m a n a s  q u e  a 
veces  s o n  
chismosas. 

C u a n d o  h a y  
muchos  pro-  
b l emas ,  o c o n -  
sienten solo a mi 
hermano. 

- Me gusto la actividad bien organizada, la historia, los trabajos y los dibujos. 
- Me gusto que todos trabajemos en grupo. 
- Me gusto que todos hablamos, jugamos, escribimos e hicimos obras de teatro. 

Q u e  p o d e m o s  
con f i a r  e n  los  
maestros. 

Q u e  t i enen  un  
b u e n  p l an  d e  
estudios. 

- Me gusto como nos portamos. 
- Me gusto que nos expresamos. 

3 
Que  mi mestm es 
m u y  e n o j a d a ,  
pe ro  la a c e p t o  
.amo ella es. 

No m e  gus t a  
c u a n d o  m e  
regatían enfrente 
d e  t odas ,  p u e s  
hay niñas malas. 

J 

- Me gusto lo que hablamos, lo que hicimos, que nos tomaron fotos, la forma en que 
nos presentamos, que bailamos y cuando jugaron con nosotros. 

- Me gusta el deber de la cartulina, el edificio de los derechos y las responsabilidades. 
- Me gusto todos los consejos y las enseñanzas porque todo lo que aprendimos es 

para nuestro bien y lo debemos de aprovechar siempre. 
- Todo lo que hicimos, las pláticas que nos dieron sobre nuestros derechos y 

responsabilidades. Los juegos que hicimos y como compartirnos todos juntos. 
- Lo que no me gusto es que ya se van y no van a volver a venir. 
- Lo que no me gusto es que no dio tiempo de exponer el trabajo de carteles de todos 

los grupos. 



Nos Uamd mucho la afenci6n una niña de Sto. Grado que se puso a llorar cuando 
terminb el taller, al preguntarle que le pasaba no quiso hablar, regresamos otro dla a platicar 
con ella y nos dijo que Iloraba porque todo estaba muy lindo que había aprendido mucho 
pero que en su casa sus padres discutían mucho y se peleaban mucho, entonces allr lo lindo 
terminaba y ella volvfa a su realidad, le aconsejamos tornar vabr y hablar con ellos, además 
de wnversar Con ella; fabricó un móvil colocando de un lado las actliudes negativas que ella 
veía y del otro, sus propuestas y soluciones para mejorar, cuando volvimos obu dia ella 
estaba felit, porque sus pap6s habian cambiado de actjtud, y mendon6 hacer m6vil para 
una tía que solo peleando vivía. 

Esto nos refleja lo conirastante que era para muchos niños y niñas, su realidad con el 
conocimiento de sus derechos. para nosotros fue una fuerte experiencia estar h n t e  a 
situaciones extremas (malirato, violación, injusticia, sufrimiento y conocimiento de niiioc y 
niñas que en algún momento desearon quitarse Ea vida), en donde se necesita más que un 
discurso con buenas intenciones, el actuar y trabajar con acciones concretas para que el 
respeto a los derechos de la niñez y juventud no queden solamente en un sueno. 

TALLERES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA 

SU O P I N ~ ~ N  SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NINOS Y M S  N&AS 
I 

Derecho a un nombre 
A una nacionalidad 
Educación 

Alimentación y vestuario 
Sahd 
Recreación, jugar y descansar 
Una familia unida estable 
Felicidad 
Amor 
Ser amado 
A la libertad 
Libertad de expresión 

A la participacion 
Cer escuehadoc e informados 
Opinar 
Ser respetados como humanos 
Tener techo 
Respeto 
Seguridad 
Escoger su religión 
Derecho a un crecimiento digno 
Derecho a una dignidad 
Derecho a la no sxplotación 



SU O P I N I ~ N  SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS N I ~ O S  Y 
LAS NINAS 

Respsto y amor a Dios 
Respeto a la familia y sociedad 
Respeto a la naturaleza 
Rspeto -i si mismo 
Respsto a sus semejantes 
Cuidado e n  el aseo personal 
Cumplir con sus tareas 
estudiantiles y colaboración en 
el hogar. 
Empeño en estudiar 
Estimar su vida 
Seguir alimentación balanceada 
Honrar a su patria y sus padres. 
Llevar una vida ordenada. 
Recrearse sanamente 
Obediencia 
Cumplimiento de las tareas 

Aceptación de las normas. 
Respeto a los padres, maestros 
y compañeros. 
Convivencias con los vecinos 
Ser responsables 
Inculcar valores morales y 
espirituales. 
Colaborar en casa y colegio 
Compartir 
Convivir en grupos (comunidad) 
Cumplir con n o r m a s  y 
encomiendas de acuerdo a su 
edad. 
- Tareas del colegio 
- Asistencia a clases 
- Cumplir con normas de 

urbanidad. 
- A tener una familia 

Satisfacer los derechos del niño 
Satisfacción de necesidades 
básicas 
Proveer lo necesario 

Proporcionar estudio 
Proporcionar alimento 

Inculcar civismo 

Prover enfermedades 
Comunicación 

Respeto 

Aceptación 
Atención 

Educación 
Protección 

Ectimulación 

Comprensión 
Inculcar la fe en  Dios, 
Dar el buen ejemplo 
Crear b usnos habitos. 
Que todos los niños participen. 
Integración social de los niños. 

Concientizar a los adultos cobre 
el papel de los niños y adultos 
y conocer sus diferencias. 



RecIutar a adultos Enseñarles el amor a Dios 
voluntariamente para llevar a Comprensión 
cabo programas e n  beneficio de Autoestima 
los niños. 

Velar por cumplir los derechos y 
Trabaja responsabilidades con dedicación 
Darles amor, estabilidad, respeto y amor. 
y ejemplo apoyo, ayuda. Formación integral. 

SUGERENCIAS 

Crear la Escuela para Padres. Más apoyo de parte del gobierno 
Tener unificación familiar. central. 
Pláticas sobre a3 tema Publicidad tanto escrita como 
Darle seguimiento a los talleres audiovisual de Derechos de los 

Que las normas se cumplan. Niños. 
Continuar trabajando el proyecto. Tener conferencias padres y 

maestros. Aplicar los principios de Dios. 

Facilitar la información escrita Llevar la información a todo el 

sobre los temas. país y el mundo 

Reuniones posteriores. Proyectar el programa a nival 
marginal 

Más participación d e  los 
maestros y alumno, Solicitamos orientación para 

poder entender y educarlos en  
sl mundo en que vivimos. 

RECUERDOS AGRADABLES DE LA NINEZ, DE PADRES Y MADRES 
DE FAMl LIA 

- No pasé necesidades 
- tuve mucho cariño de las personas 

que m e  rodearon 
- crecí al lado de mi abuelita que 

siempre me brindó cariño y mucho 
amor, me daba buenos consejos. 
Recuerdo mi primera comunión y 
cuando tuve mi primer bebQ. 

- Momentos que he pasado junto a 
mi familia, principahente cerca 
de mi mama. 

- me gustaba ir a la escuela para 
jugar con mis cornpaikm, no para 
estudiar. 

- momentos familiares, con amigos, 
epocas de navidad, curnpiañoc. 



- jugué mucho y na me maltrataron - 
- compartí con mis primas el tiempo - 

que estuvo mi madre ausente. 
- jugaba j u n t o  con mi mamá, 

abuelo, hermanos. 
- el amor de papá y mamá 
- haber ganado un primer lugar por - 

mi dibujo 
- mi madre me ensefió a amar y 

respetar a los demás 

- cuando fuimos castigadoc siempre - 
se nos dijo por qué. 

- mi mamá con mucho amor y - 
ternura, logró cambiar a mi papá, 
el tomaba mucha y nos pegaba. 

- nos vestían de blanco con todos 
mis hermanitos, para ir a cargar la 
procesión ds Candelaria y el calor 
de hogar de nuestros padres. 

- recuerdo mucho amor de mi 
madre, un jardín de muchas flores, 
muchas mariposas, pero tarnbidn 
la ausencia de mi padre. 

- Tengo 9 hermanos, tengo 
recwrdos felices de mi familia, mis 
padres nos llevaban a pasear 
domingos y días festivos 

- Recuerdo mi escuela que era más 
que mi hogar, compartia con mis 
companeros, mis hermanos eran 
muy pequenos, me quedaba triste 
al finalizar el aiio escolar. Me 
gustaba ir al arroyo a banarme e 
ir a visitar mis amigos y amigas. 

- MQ gustaba subirme a 10s árboles 
- salíamos de viaje a Esquipulas 

jugaba en la calle pelota 
me iba a pasear con mi abuelita. 
nunca me pegaron ni maltrataron, 
me ayudaban a hacer mis tareas. 
la enseñanza de mis maestros. 
m e  gustaba mucho jugar. 
tuve padres ejemplares y 
maravillosos. 
mi educación e n  colegios 
católicos, tuve formacibn moral, 
formación como persona sencilla. 
aprendí mucho de mis padres eran 
bien unidos. 
muerdo los juegos con amigos y 
con mi madre que nos hacia 
concursos de declamación, canto, 
baile y nunca n a  faltó un beso de 
ella. 
mi papá me peinaba y jugabamos 
con mis primos. 
recuerdo una muñeca de trapo 
que mi abuelita fabricó para mi, 
QSe momento fui muy feliz. 
tuve amor y a p y o ,  fuimos una 
familia unida, mi papá trabajaba 
mucho. Nosotros fuimos hijos 
responsables y les recpndímos 
GOn es tudia  y buen 
cornportarni~nto. 
sstudid en la provincia, en un 
lugar lejano, mi hogar era lindo, 
mis maestros también, Gracias a 
Dios. 
Mi papá preparaba el desayuno, 
mientras mi mamá nos atendía. 
Todos salíamos a pasear. 
Tuve a Dios por sobre todas las 
cosas, él es la razón de  mi 
existencia. 



- recuerdo el cariño de mis maestras - mi papa m e  hacía mis cuadernos 
que no tuve s n  mi hogar, me de papel rnanila. 
tomaron S ~ Q ~ P ~ Q  dn cuenta - yo corria a darle su vaso de leche 
todo momento. a mi bisabuela, lo hacía a 

- mis juguetes fueron piedras, palos, escondidas porque había que 
botes, pero fui muy feliz. cruzar una calle peligrosa. 

- en mi escuela participaba y gane - nunca tuve el amor de mis padres, 
una medalla al salir de sexto pero si el da mi abuela. 
primaria. - el amor de mi padre, con él sentía 

- a pesar de ser  pobre tuve un hogar protección, seguridad y felicidad, 
feliz,  nos daban galletas y ya no está conmigo desde hace 16 
platicaban con nosotros. años. 

- tuve muy buena comunicación con - una vez después de salir de ectudiar 
mi padre en la escuela primaria, me quedé 

- el cariño de mi madre que se 
sacrificó por mi, siempre tuvo 
tiempo para mí. 

- recuerdo travesuras y aventuras. 
- tenía la ilusión de ser profesional. 

- recuerdo el  estimulo de mi 
maestro cuando me esforzaba. 

- recuerdo un helado, un atol, y el 
jugar con mis padres 

jugando en el parque y dije una 
mentira y mi tía me dio mis buenas 
migadas y eso me emñó a m decir 
más mentiras, ni desobedecer. 

- juegos, cuentos que mis padres me 
contaban, travesuras, sisas, Ilantos, 
regañas, alegrias, cariño que 
todavía me dan, apoyo, peleas, 
enojos. 

- nunca debe haber rencor en el 
corazón. 

RECUERDOS TRISTES DE LA MINEZ DE PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA 
- Mi madre murió - que no me toman en cuenta 

- perdí un primo - mi papa tomaba y no rns celebró 
- cuando me enojo con mi mamá mi primera comunión 
- cuando no hay dinero para - n o m e g ~ h q u e m i  P@SQ enoje 

comprar - mi madre tuvo que irse a EEUU 
- la muerte de mi hermana 
- discusiones de mis padres 
- enfermedades 

- nunca compartí con mi padre, 
conociéndola pero de lejos. 

- mis padres no me llevaban a 
pasear. 



- mi padre se marchó. 
- rencores y d i o  a las personas que 

m e  trataban mall. 
- mi padre falleció, dejándonos 

dinero no lo pudimos disfrutar. 
- me llevaron a la dirección por 

primera vez. 

- perdí a mi madre. 
- soy hija de un matrimonio 

divorciado. 
- mi mamá nunca tuvo tiempo para 

ponernos atención, torteaba, 
trabajaba mucho y nos dejaba 
solos. 

- m e  tocó trabajar desde los siete 
años, sin cariño de padres ni de 
nadie, ahora me cuesta dernoctmr 
amor a mis hijos. 

- mis hsrmanos tomaban, llegaban 
a hacer escándalo a la casa. 

- mi mamá me dio dinero pero 
nunca cariño, ella siempre tenía la 
razón. 

- la muerte de mi madre y el 
abandono ds mi mdre. 

quisieran más a mis hermanos que 
a mi. 

- recuerdo la muerte de mi padm y 
elsufrimiento de mi madre y el de 
toda mi familia junto a los suegros 
de  alla, pudimos superar 
sufrimiento, dolor y esfuerzo para 
lograrlo. 

- en tasa de una tía de mi mamá 
habrá un rezado, yo tenía 6 anos, 
se pusieron todos a rezar, yo me 
dormi y mi mamá m e  llevó a 
acostar en donde habian más 
niños dormidos, al ver mi tío a 
donde me llevaron, el SQ fue a 
acostar conmigo  y empezó a 
tocarme mis senitales, yo desperté 
Itorando, salí corriendo a decirselo 
a mi mamá y ella no me creyó, 
más bien 1 0  que hizo fue 
regañarme. Aconsejo a los padres 
confiar en  sus hijos y creer lo que 
ellos les cuentan y dicen. 

- fui molestada sexualmente por un 
tio a los 8 años y por un señor en 
donde yo trabajaba a los 12 años, 
nos menosvaloraban para poder - tuveque estudiarpor mi propio 
estudiar p o r  ser mujeres, no me esfuerzo porque mis padres eran 

analfabetas. gustaba ver a mi padre ebrio, nos 
matrataba e insultaba, celaba a mi - pedri cuarto grado y mi mamá m e  mamá hasta con mis hermanos 

pegó muy fuerte, m e  dejó sin hombres, yo trabajaba mucho me 
almorzar y me insultó cuantas preocupaban las pobrezas en que 
veces quiso. vivíamos. 

- mi papá nufica jugó conmigo - Corría a mi papá c o m o  dos - n o  me gustaba que ms kilbmetros pidiéndole 10 centavos 
compararan con nadie y que ms para pan, no porque no tuviera, 
hicieran de menos, también que rns gustaba necearlo. 



- recuerdo problemas por causa de 
ce!os y el licor, e n  mi hogar. 

- mi mamá nunca m e  puso 
atención, nunca m e  orientb, y me 
pegaba. Mi papá trabajaba 
mucho, 

- perdí a mi padre de una manera 
tan cruel, fui rechazada por mis 
familiares, antes de formar mi 
hogar perdí a mi madre, trato de 
ser cariñosa y amable con mis 
hijos, aunque a v e c e s  recibo 
reproches por parte de ellos y de 
mi esposo, trato ds ser feliz y 
participar en la escuela de padres, 
pero no he recibida mucha ayuda, 

- no m e  gustaba desfilar el 15 ds 
septiembre. 

- mi papá pleaba mucho con mi 
mamb, teníamos que salir de la 
casa ya noche para evitar más 
probhmas. 

- mis padres se dejaron cuando yo 
tenía 12 años de  edad, mi mamá 
me pegaba y trataba muy mal. Ms 
recogieron mis tíos hasta que formc5 
mi hogar, con mis hijos vivo feliz y 
les doy el amor que no tuve. 

- nunca pude estar con mi madre, 
siempre me  dejaban recomendada 
con mis tías. 

- mi mamá me obligaba a cuidar a 
m i s  hermanos mientras ella 
trabajaba. Mis padres se peleaban 
mucho,  eso me afectó mucho, 
tanto moral como 
psieclógicarnente. 

- mi madre m e  abandonó estando 
yo enferma, me dejó con mi papá, 
nunca se acordb ds mi, hasta que 
curnpji 12 años cuando vine a 
trabajar la volví a ver, cuando más 
la necesitg no estuvo, yo ya  m e  
ganaba la vida. 

- no tuve el amor de ninguno de mis 
padres. 

- mi padre maltrataba mucho a mi 
madre tuvimos una niñez muy 
triste, a Dios gracias no le guardo 
rencor, 10 quiero mucho. 

- no hubo un trato parejo para mi 
hermana y yo, a mi m e  tacaba 
hacer el o f i c i o  y ella solo 
estudiaba, ahora trata mal a sus 
hijos y no acepta consejos. 

- tuve que trabajar deda muy niña. 
- nos pegaban mucho y nos ponían 

a sacar agua de un pozo. 
- sufrí mucho por mal trato de mi 

madre, por haber formado otro 
hogar. 

- e l d í a q u e m i p a p á s e f u e d e l a  
casa, lo recuerdo como si fuera 
hQY. 
Cuando mi padre me faltó 
trabajé a la par de mi madre, sin 
papa. Nos corrigió duramente. 
mi papá siempre ~refaria a mi 
hermana más pequeña y ami me 
dajaba en 2do. lugar" 
esperabarnos siempre a papá y Q P  
no llegaba todos los días porque 
trabajaba en Escuintla y no p d i a  
viajar a diario. 



m e  obligaban a estudiar, mi papá 
m e  llevaba con el cincho, hasta la 
clase. No me gustaba estudiar, 
ahora se los agradezco. 
mi mamá trabajaba bastante y me 
pegaba mucho deeia'que me 
portaba mal y me maltrataba 
verbalmente. 

- mi mamá me decía cosas que no 

- no tuve ami madre a mi lado y no 
tuve quien me acariciara. 

- me pegaban mucho y mi papB 
tomaba demasiado, 

- tws 'poca eomunicaci0n con mi 
padre, tuvimos mala convivencia 
con él por  falta de comunicación. 

- para mie l  estudio y la escuela fue 
una aflicción. 

me gwtaban1 Como P r  ejemplo, - la incDmpronsi~n y la 
ojos undidos, yo me miraba al falta de comunicación entre mis 
espejo y no tenía nada, luego me padres. 
preguntaba si me había tocado 
algún hombre y yo no entendía a 

- Et tomaba nos amenazaba y 
teníamos que salir a la vecindad a qué se refería. 
buscar refugio. - para ella nunca era hora de jugar. - no tuve cariño de padres, cuando - mis padres no tenian recursos, llegaba mi papá teníamos que &ar 

eramos muchos hermanos y no callados porque no le gustaba la 
tenían lo necesario. bulla, nos manteníamos con la - mi maestro me daba mal trata, me abuelita que es aquisn 
pegaba con un tuba. recordamos con cariño. 

- mi madre QS madre soltera trabajó j papá me 
duro para poder educarnos, fue injutamente y no me dejaba tener 
muy dura con nosotros, porque nos amigos. 
quedábamos solos. - nunca supe lo que era un hogar. 

MENSAJE A LOS NINOS Y LAS NINAS DE PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA 

- Que su futuro sea lleno de . - Cuando los padres llaman la 
comprensión de parte de sus atención, no piensen que sus 
padres, que no sufran. padres no los quieren, sino que 

- Que estudien y respeten a sus ellos quieren que sean mejores, si 

pdrec. en su hogar no les tratan bien, 
- Eduqusmonos coma padres para pueden comunicarlo a otras 

poder dar el mensaje adecuado. personas que puedan ayudarlos. 



- portarse bien para que no los - 
maltraten. 

- Que se alejen de las drogas, de la 
prostitución y de las cosas malas. - 

- que sean comunicativos para que 
nunca se sientan solos. 

- a base de errores aprendernos, 
que no nos de pena decir no 
puedo, porque todos tenemos - 
derecho a aprender. 

- que sean hombres y mujeres de 
bien. 

- que obedezcan a sus padres y que 
hagan sus tareas y se dejen llevar - 
por  el buen camino. 

- que se esfuercen en aprovechar - 
los ~onsejos,ejemplos y sacrificio 
de sus padres para llegar a ser 
felices y wspomables. 

- que esestudien pcrque es la base del - 
futuro, que tengan amigos porque 
ayudan a solucionar problemas, 
no se olviden de dar y demostrar 
amor. 

- se esfuercen, y se pongan metas 
para lograrlas. 

- rozar en familia y permanecer 
unidos. 

- deseo que los niños de Pa calle 
tengan amor, un hogar y no haya 
injusticia. 

- luchar por el bien de los niños, 
ahora el ambiente no es el mismo - 
de antes, la tarea es ardua y dura. 

que aprovechen el apoyo de sus 
padres, como yo no lo tuve, QS el 
mejor regalo que pueden recibir. 
para que haya un buen fruto, se 
debe educar a tos padres. 
que traten de hacer conciencia a 
sus padres que los traten mejor, 
traten de hablar y comprenderlos. 
que quieran mucho a sus padres 
solo hay unos en  la vida, así como 
$610 existe un Dios. 
los niños tiene derecho a ser 
felices. 
a los niños que Dios los guíe y los 
acompañe. 
que no se dejen engañar p o r  
malas juntas 
pido a los padres que quieran 
mucho a sus hijos 
procurar el diálogo con sus pdres 
que es la vía más directa para la 
solución de problemas, compartir 
con amigos y otras prsonas. 
dar a la nifiez una vida llena de 
Dios. 
que s i e m p  haya comunicación 
entre padres e hijos. 
que venzan la timidez, que vivan 
sin temores, para enfrentar la vida, 
hay que demostrar amor a los 
demás, para poder recibir la 
mismo. 
unir fuerzas para que los niños 
reciban lo mejor, especialmente, 





creciendo en el amor de Jesús. 
- a los niños que no tiene padres, 

aferrense a Dios y a las personas 
que les brindan cariño y 
protección, ustedes lo necesitan 
para ser hombres y mujeres de 
bien. 

- respeten a sus mayores y los 
demás niños y no  tendrán 
problemas, no se dejen llevar por 
consejos de personas extrañas. 

- dar gracias a Dios por sus 
bendiciones. 

- querer a sus hermanos. 
- practicar algún deporte. 
- estudiar con entusiasme w 

que no callen nada malo o que 
sientan que es malo para ellos, 
que se lo cuenten a sus papás, 
maestros o a una persona adulta 
de confianza. 

- que los niños traten de ser ellos 
mismos sin imitar a ninguno, solo 
así podrán evitar sentirse menos 
que otros y se sentirán muy bien 
con ellos mismos. 

- que muestren que pueden salir 
adelante aunque sean niños y no 
creer en desconocidos. 

- en esta vida turbulenta no están 
solos, está Dios y su poder 
superior con ustedes. 

, 
dedicación. - dar a nuestros hijos más calor 

- alejarse de los vicias y malas humano, seguridad y hac~rlos 

amistades. sentir ama$=, ninez segura y feliz, 

- que los niños traten de unir a sus 
niñez triunfadora. 

padres e n  lugar de separarlos. 
- dar ejemplo a los hermanos. 

- los padm debemos dar el aem& - alos niños malhtados que tengan 
para poder transmitir el mensaje paciencia, cuando los maltraten 

positivo a nuestro ninos, tenemos hay un Dios que todo lo ve, 

que ser más amorosos con ellos después de la tempestad, sale e! 

para que ellos gocen su niñez y SQ 

sientan felces de existir y estar con 
nosotros. 

- Das amor al prójimo y mucha 
cornprensEOn no solo con nuestros 
hijos sino con aquellos que no 
tienen quien les diga una palabra 
de amor. 

- vivir cada dia al máximo, ser feliz. 
- Que no se dejen influenciar p o r  

personas que les ofrecen drogas, 

sol. 
- Se feliz teniendo a Jesús como 

amigo 
- tengan respeto a sus padres pero 

no  les tengan temor, pata que  
nadie los humille ni pisotee. 

- para los niños que viven en la 
calle, busquen a alguien, 
acérquense a alguna persona que 
los pueda ayudar,  deben 
encontrar a Dios. 
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ANEXO 2 

ESTAD~STICAS 

Fuente: Situacibn de soiud en Guatemala, lndrmdores B6sfcos 1995, 
Ministerio de Salud P6bllca. 

< - -- - 

1 INDICADORES BÁS~COS DE SALUD 
(indicadores de rnorbl-mortalidad) --1' I 

INDICADORES DE MORTALIDAD I 
1 l 
i - Tasa de mortalidad infantil: 51 x 1000 n.v. 

1 - Tara do mortalidad neonatal: 26 x 1000 n.v 

I - Tasa de mortalidad posneonata!: 25 x 1000 n.v. 
I 

- Tasa mortalidad en menores de 5 años: 79 x 1000 n.v. 

l 

I 

Fuente: Situocldn de solud en Guatemala, Indlcodorea BLslws 1995, 
Ministerio de Solud Pbbfioa. 

- Defunciones de menores de un año por afecciones originadas en perrodo ' 
perinatal: 30% 

- Número de muertes por sarampión en menores de 5 años registradas en 
el ano: 28 

l - Número de muertes por otras enfermedades inmunoprevenibles (difteria, 
tos ferina, tétanos, polio) menores de 5 años: 94 

- Tasa de mortalidad materna 19 x 10,000 
\\ 

t-- - 

- - 

i lNDICADORES DE MORBlLlDAD Y FACTORES DE RIESGO 
1 

l 

1 Nacidos vivos can bajo peso al nacer: 7.63% 4 

' Lactancia exclusiva a los 120 dfas de edad: 50,4% 

Mujeres de edad fhrtil (15-49) que usan corrientemente contraceptivos, 
cualquier tipo: 2 1,4% 

I 



. - - -. . -- - - - -. - - - - - - - - - .  -P 
T i D I C A D o R E s  DE RECURSOS. SERvIcns Y COBERTURA 

>-- -1 

Población nacional con acceso a salud: 34% 

Pobtaci6n urbana que dispone de agua potable: 87% ! 

Población rural que dispone de agua potable: 49% 

, Embarazadas atendidas por personal capacitado: 53% 

/ Partos atendidos por personal capacitado: 35% 
Habitantes por médico: 1.11 1 

Habitantes por enfermera: 3,333 
Habitantes por odont6logo: 7,692 

Fuente: Sítuaclón de salud en Guotemafo, Indlcadores Bdsicos 1995, 
Mlnlsierb de Salud Pdblico. 

NIVEL PRlMARIA 1996 
TODOS LOS SECTOREC.TODAS LAS AREAS Y AMBOS SEXOS 

URBANO RURAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

INICIAL 595823 91498& 820560 690251 1510811 

DESERCION 26544 42571 47345 54374 123889 

NO PROMOVIDOS 79276 180161 142221 117216 259437 

1 PROMOVIDOS 49043 1 634634 604053 521012 1125065 
I 
U 



F U E N T E :  Elrrboraci6n propia en base a registros del Servicio de Trabaja Social, Departamentos 
d e  Pediatría de los Hospitales San Juan de Dios, Rooseuelt e lGSS de zona 9 .  Oficina de 

medicina jorense del Organismo Judicial y Procuradur(a de los Derechos Humanos. 

* NOTA: Lo información de lo PDH no esti clasificada por sexo y abarca hasta el mes de agosto 

de 1997 

- Indicadores de m a l f r a t ~ ~ s i c o ,  abuso sexual, abandono; 

FUENTE: Departamento de Registro o Defensoria de la Niñez, Procuruduría 
de los Derechas Humanos, 1997. 

i Abuso sexual ..<.. ............. ......... 

i0h.a~ 

:TOTAL 1 
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...................... 
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.......... 

67 

...... ... 

46 
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35 ..... ----. 
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432 



PERSONAS PARTICULARES 

POLIC~AS NACIONALES 

POLIClA PRIVADO 
ABOGADO Y EXTRANJEROS 
MADRES SUPUESTAS 

FUENTE: Ojlelnri de Apoyo Legal, AsaciaclOn Casa Alianza. 1997. 

TENENCIA Y D~STRIBUCI~N IL~CITA E INCITACI~N AL 
CONSUMO DE INHALANTES 

VIOLALION SEXUAL + VIH 

DESAPARICIONES 

HOMICIDIOS 
ABUSO DE AUTORlDAD 

VIOLACI6N DERECHO LABORAL 
ABUSOS DESHONESTOS 

MALTRATO INFANTIL 

EJECUTIVO EN LA VZA DE APREMlO 

FUENTE: Oficina de Apoyo Legal, Asoctacldn Casa Allanza, 1997. 



Fuente: Ltbm de Entrado de Cadbueres de la Morgue del Organismo Judtcicrl 
de lo Cludad de Guatemala. 

Fuente: Libro de Entrado de Cadáveres de la  Morgue del Organismo Judlclal de la 
Cludad de Guatemala 



Fuenro: Libro de Entrada de Cadóvares de la Morgue de! Organismo Judicial de lo 
C!udod de Guatemala 



Fuente: CEAR-OlM 

C: - 

CCTAD~STICAS DE POBLACK~N RETORNADA POR GRUPOS DE EDAD, 
15 de enero al 4 de julio de 1997 

I EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL I 

0-4 años 125 138 263 

5-9 anos 109 114 223 

10-14 anos 67 69 136 

15-19 anos 54 56 110 

20-24 años 49 62 111 

25-29 años 34 37 7 1 

30-34 años 31 24 55 
1 

35-39 años 17 24 41 

40-44 años 13 19 32 
I 

45-49 anos 17 17 34 
1 

45-54 años 15 11 26 I 

55-59 años 18 19 37 
1 

60-64 mi0s a 3 11 

1 65- y más 20 12 32 

TOTAL 577 605 1182 

3 



FUENTE: Área dc Exhurnociones, ODI-IAG, 1997. 

7-- -- . - -. . . . . . . 
NIROS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD, ENERO A JULlO 1997 - -. - - . . -- - 

MOTIVO DE INGRESO MACCUUNO FEMENINO 
-4 

TOTAL 1 
AGRESION FlSICA 10 10 

/ PLLWAMIENTO 3 3 
' ASALTO 19 19 
1 ASESINATO 22 2 24 

CONSUMO DE DROGAS 18 5 23 
DANOS Y PERJLIICIOS 3 3 

ESCANPALO EN tA VIA PUBLICA 36 7 13 

WORCION 4 1 5 
HOMICIDIO 13 1 14 

WRTACION DE ARMA BLANCA 8 8 
PORTACIOK DE ARMA DE FUEGO 5 5 
ROBO 144 21 165 
PROTECCION 18 37 55 
SECUESTRO 1 1 
TRARCO DE DROGAS 12 12 
VIOLACION 11 11 

1 1  

SECUESTRONIOLACIONIASECTMATO 4 4 

PROSTIÍWCION 15 15 
MALTRATO A NINB 1 1 

TOTAL 33 1 90 42 1 
4 

FUENTE: Madavia Villela, Ninos, niñas y J6venes de ombos sexaa prluudes de libertad. 
Secretaria de Bienestar SoclaE, 1997. 



- -7 
NINOS, NIÑAS Y ADOLECENTES PRIVADOS DE LIBERTAD, 

SEGUN GRUPO DE EDAD Y SEXO, 1997 
- - - . - . . - T - -. 

i DE EDAD 
MASCULlNO FEMENINO f OTAG 

1 8-12 14 9 23 
I 
1 13-15 
I 

100 4 1 141 

1 16-18 212 40 252 

19 Y MAS 5 - - 5 

, TOTAL 33 1 90 421 
J 

PUENTE: Mocloulo Villelo. Niños, nltias y j6veneis de ambos sexos prívodos 
de Eibertod. Secretaría de Bienestar Social, 1997. 

ABANDONO 

ASESINATOS 

SECUESTROS 

AGREDIDOS 

Fuente: Construcción propío ODHAG en base a recortes notíciosos de Prensa Llbre, E! 
Grhfíco, Siglo Vefntiuno, La Hora, El dia. 



ANACISIS DEL CUADRO DE MONlTOREO 
De acuerde con la prensa escrita se logró observar la siguiente situación 

cobre la problemática de la niñez. En primer lugar se observa que la mayor 
cantidad de casos conocidos por la opinión pública se debieron a los casos de 
prostitución de adolescentes (32 casos), aunque la noticia está concentrada 
para el primer trimestre del año. 

En segundo lugar se observan los casos de secuestros que alcanzaron 28 
h~chos ,  de los cuales la mayoría eran del sexo masculino. Muy vinculado a lo 
anterior En tercer lugar los casos de maltrato inffanti1: abuso sexual, abandono 
y maltt.ato fisico tambien fueron objeto de atención del periódico con 22, 19 y 
17 casos respectivamente. 

Finalmente, en menor medida se presentaron los casos de niños y 
adolescentes agredidos (13 casos) y tráfico de nliios (1 1 casos). 

Se puede observar a lo largo de los trimestres monitoreados que la 
variación de los casos no mantiene ninguna regla específica. Se observó 
que el niño es noticia importante en la prensa nacional, aunque la frecuencia 
con que aparece como objeto de interés varia de acuerdo a la noticia. Mientras 
más sensación logre crear, aparentemente, es más fAci1 que el niño llegue a 
la prensa. De hecho, puede considerarse la prensa escrita como un 
instrumento de apoyo, pero no necesariamente el principal para el 
seguimiento de la noticia sobre la niñez en términos de construcción de 
ectadisticas. 

La noticia escrita es valiosa en términos de análisis, por lo cual en al 
presente informe se tomaron múltiples reportajes para das apoyo a los 
argumentos sobre la situación de la niñez guatemalteca, especialmente en 
temas amplios. 



ANEXO 3 

MENSAJE DEL PAPA POR LOS NINOS DEL MUNDO 

MENSAJE DE SU SANTIDAD JUAN PABLO 11 PARA LA 
JORNADA MUNOlAL DE LA PAZ, 1 ENERO 1996 

DEMOS A LOS NINOS UN FUTURO DE PAZ 

1. Al final de 1994, Ano Internacional de Ia Familia, dirigí 
a los nifios de todo el mundo una Carta, pidiéndoles que 
rezasen para que la humanidad llegue a ser cada vez más 
familia de Dios. Capaz de vivir .en concordia y paz. 
Adsmás, no he dejado de expresar mi viva preocupación 
por los niño víctimas de los conflictos bhlicos y de otras 
formas de violencia, llamando la atención de la opinión 
pública mundial sobre estas graves situaciones. 

Al inicio dsl nuevo año, mi pensamiento se dirige una 
vez más a los niños y a sus legítimas aspiraciones de 
amor y serenidad. De entre ellos siento el deber de 
recordar particularmente a 10s marcados por el 
sufrimiento, quienes a menudo llegan a adultos sin 
haber experimentado nunca lo que es la paz. La  
mirada de tos pequeños debería ser siempre alegre y 
confiada; sin embargo, con frecuencia está llena de 
tristeza y miedo: iya han visto y padecido demasiado 
en los pocos años de su vida! 

iDernos a los ninos un futuro de paz1 Esta es la llamada que dirijo confiado 
a los hombres y mujeres de buena voluntad, invitando a cada uno a ayudar 
a los niños a crecer en un clima de autentica paz. Ec un derecho suyo y es 
un deber nuestro. 

NINOS VICTllMAS DE LA GUERRA 

S .  Tengo presente la gran cantidad de niños que he podido encontrar a Ia largo 
de mi pontificado, especialmenta en  los viajes apostólicos a cada continente. 
Nifioss serenos y llenos de alegría. Piensa en ellos al inicio del nuevo año. 



Deseo a todos los niños det mundo que comiencen con gozo el 1996 y que 
puedan transcurrir una niñez serena, ayudados en ello por el apoyo de adultos 
responsables. 

Quisiera que en todas partes la relación arm6nica entre adultos y niños 
favoreciese un clima de paz y de auténtico bienestar. Lamentablemente, no 
son pocos en el mundo 30s niños víctimas inocentes de las guerras. En los 
filtimos años han sido heridos y muertos millones; una verdadera masacre. 

La especia! protección establecida para la infancia por las normas 
internacionales ha sido ampliamente inobservada y los conflictos regionales e 
interétnicos, multiplicados de un modo excesivo, hacen vana la tutela prevista 
por las normas humanitarias. (C.E Convensión de las Naciones Unidas del 
20 de noviembre de 1985 sobre los Derechos de los Niños, e n  particular el 
articule 38; Convención de Ginebra del 12  de agosto de 1949 para la 
protección de las personas civiles e n  tiempos de guerra, articulo 24; 
Protocolos 1 y I I  del 12 de diciembre de 1977, etc.). tos niños han llegado 
incluso a ser blanco de los francotiradores, sus escuelas destruidas 
premeditadamente y bombardeados los hospitales donde son curados. Ante 
semejantes y monstruosas ab~rtacionas, Como n o  levantar la voz para una 
condena unánime? La muerte deliberada de un nifío constituye una de las 
manifestaciones más d~sconc~rfantes  del ECLIPSE DE TODO RESPETO 
POR LA VIDA HUMANA. (C.E Carta enúclico Evangeliam Vitae, h3, 25 de 
marzo de 1955: AA587 (1995,404). 

Además de los niños asesinados, quiero también recordar a los mutilados 
durante los conflictos bgilicos y a consecuencia ds los mismos. Finalmente, 
mi pensamiento se dirige a los niños sistemáticamente perseguidos, 
violentados y eliminados durante las llamadas 'Vlirnpisetrs dtnicas". 

3. No hay sólo niños que sufren la violencia de las guerras: no poco de ellos 
son obligados a ser sus protagonistas, En algunos países del mundo se ha 
llegado a obligar a chicos y chicas, incluso muy jhvenss, a prestar servicio en 
las formaciones militares de las partes en lucha. Seducidos por la promesa 
de comida e instrucción escolar, son conducidos a campamentos aislados, 
donde padecen hambre y malos tratos, y donde son instigados a matar incluso 
a personas da sus propias poblaciones. A menudo son enviados como 
avanzada para limpiar los campos minados. iEvidenternent~ su vida vale 
bien poco para quien se sirve así de ellos! 



El futuro de estas niños con armas está con frencuencía marcado. 
Después de años de servicio militar, algunos son simplemente licenciados y 
enviados a caca, y a menudo no logran reintegrarse a la vida civil. Otros, 
avergonzándose de haber sobrevivido a sus compañeros, acaban cayendo 
en la delincuencia o en la droga. iQuidn sabe los fantasmas que continuaran 
turbando sus ánimos! ¿Podrán alguna vez desaparecer de sus mentes tantos 
recuerdos de violencia y de muerte? 

Merecen un vivo reconocimiento aquellas Organizaciones Humanitarias 
y Religiosas que se esfuerzan por aliviar sufrimientos tan inhumanos. 
También se debe agradecimiento a las personas de buena voluntad y a las 
familias que ofrecen acogida amorosa a los pequeños que han quedado 
huérfanos, prodigándose por sanar sus traumas y favorecer su reinserción 
e n  sus comunidades de origen. 

4. El recuerdo ds millones de niños asesinados, los ojos tristes de tantos de sus 
coetáneos que sufren cruelmente, nos invitan a emplear t d a s  las vías posibles 
para salvaguardar o reestablecer la Paz, haciendo cesar los conflictos y las 
guerrac. 

Con anterioridad en  la 1V Conferencia Mundial sobre la Mujer, cejebrada 
en Pekín, el pasado mes de Septiembre, invit6 a las Instituciones Caritativas y 
Educativas Católicas, a adoptar una estrategia coordinada y prioritaria en 
relación con las niñas y las jóvenes, especialmente las más pobres. Deseo 
ahora renovar esa llamada, extendigndola de modo particular a las Instituciones 
y Organizaciones CatOlicas que se dedican a los menores: Ayudad a las nifias 
que han sufrido a causa de la guerra o de la violoncia; enseñad a los chicos a 
reconocer y respetar la dignidad de la mujer;  ayudad a la infancia a 
redescubrir la ternura del amor de Dios, que se hizo hombre y que muriendo 
dejó al mundo el don de su Paz. (cf.jn14,27). 

N o  me  cansar6 de repetir que, desde las más altas organizaciones 
internacionales a las organizaciones locales , desda los Jsfss de Estado al 
ciudadano corriente, todos estamos llamados, tanto diariamente como en las 
grandes ocasiones de la vida, a dar nuestra contribucibn a la Paz y o rechazar 
cuolquier apoyo a la guerra. 



NINOS VICIIMAS DE VARIAS FORMAS DE VIOLENCIA 

5. Millones de nitios sufren a causa de otras formas de violencia, presentes 
tanto en las sociedades afectadas por la miseria como en las dscarrolladas. 
Son violencias con fwcu~ncia menos manifiesta, pero no por ello msnos 
terribles. La conferencia internacional para el desarrollo social, celebrada 
este año en Copenhague, ha señalado la relación entre pobreza y violencia, 
y en esa ocasión los Estados SQ han comprometido a combatir de un modo 
m65 firme la plaga de la misería con iniciativas a nivel nacional a partir de 
1996. Estas fueron también las orientaciones surgidas de la precedente 
Conferencia Mundial de la ONU, dedicada a los niiios (Nueva York, 1990). 
En realidad, la miseria está en el origen de condiciones, de existencia y de 
trabajo inhumanas. En algunoc países hay niños obligados a trabajar a corta 
edad, m al tra tadus, castigados violentamente, remunerados con una paga 
irrisoria: al no tener manera de liacor~e respetar, son los m8s fáciles de 
chantajear y explotar. 

Otras veces son objete de compraventa, para ser utilizados e n  la 
mendicidad o, peor aún, para s e r  introducidos en la prostitución, en el ámbito 
del llamado <Turismo Sexual- , fenómeno absolutamente despreciable que 
degrada a quikn lo practica y tambien a todos tos que de algliin modo lo 
favorecen. Existen ademdis personas que no tienen escrúpulos en reclutar 
niiíos para actividades criminales, especialmente para el tráfico de drogas, 
con el riesgo, entre otras cosas, de quedar enganchados en e!  uso de tales 
sustancias. 

No son pocos los niños que acaban por tener como único lugar de vida 
la calle: escapados de! casa, o abandonados por la familia, o simplemente 
privados para siempre de un ambiente familiar, viven precaridmente, en 
estado de total abandono, considerados por muchos como desechos de los 
que hay que desprenderse!. 

6. La violencia sobre los niños lamentablemente no falta ni siquiera en familias 
que viven e n  condiciones de desahogo y bienestar. Afortunadamente se 
trata de episodios poco frecuentes, pero es importante de todos modos no 
ignorarIos. Sucede a veces que dentro de los mismas muros dorn&cticos, y 
precisamente por obra de las personas en las que parecería justo poner plena 
confianza, los pequeños sufren prevaricaciones y vejaciones con efectos 
perjudiciales para su desarrollo, 



Además, son muchos los niños que deben soportar les traumas dsrivados 
ds las tensiones sntre los padres o de  la misma ruptura de la familia, la 
preocupación por su  bien no  logra frenar medidas dictadas con frecuencia 
por e! egoísmo y la hipocrecía de los adultos. Detrás ds una apariencia de 
normalidad y serenidad, más convincente aún por la abundancia de bienes 
materiales, los nitios se ven a vscas obligados a crecer en una triste soledad, 
s in una justa y amorosa guía y sin una adecuada f o r m a c i ó n  moral. 
Abandonados a si mismos, encuentran habitualmenta s u  principal punto de 
referencia en la televisión, cuyos programas presentan a menudo rnode!os de 
vida irreales o corruptos, frente a los que su frágil discernimiento no es todavía 
capaz de reaccionar. 

¿Cómo sorprenderse de que una violencia tan multiforme e insidiosa 
acabe por penetrar también en sus jóvenes corazones cambiando su natural 
entusiasmo en desencanto o cinismo, su espontánea bondad en indiferencia 
y egoísmo? De este modo, persiguiendo falaces ideales, la infancia corre el 
riesgo de encontrar amargura y humillación, hostilidad y odio, absorbiendo 
la insatisfacción y el vacío de los que está impregnado el  ambiente 
circundante. Es bien sabido que las experiencias de la infancia tienen 
repercusiones profundas y a veces irremediables para el resto ds la vida. 

Es dificil aspsrar que los niños sepan construir un mundo mejor, cuando 
se ha faltado al deber preciso de su educación para la Paz. Ellos tienen 
necesidad de aprender la Paz: es un derecho suyo que no  pueds ser 
desatendido. 

NINOS Y ESPERANZA DE PAZ 

7. He querido poner claramente de relieve las condiciones con frecuencia 
dramaticas en que viven muchos niños de hoy. Lo concidaro un deber: eilos 
seran los adultos del Tercer Milenio. Sin embargo no pretendo ceder al 
pesimismo, ni ignorar los elementos que invitan a la esperanza. ¿Cómo no 
hablar, por ejemplo, da tantas familias e n  todo el mundo donde los niños 
crecen en un ambiente sereno; cómo no recordar los esfuerzos que tantas 
personas y organismos hacen para asegurar a los niños e n  dificultad un 
desarrollo armónico y gozoso? Son iniciativas de entes públicos 9 privados, 
de familias y de comunidades encomiables, cuyo único objetivo es devolvsr 



a una vida normal los niños que se han visto envueltos e n  cualquier vicisitud 
traurnática. Son, en particular, propuestas contratas de procesos educativos 
encaminados a valorizar completamente cada potencialidad personal, para 
hacer de los muchachos y de los jóvenes auténticos artífices ds paz. 

Tampoco debe olvidarse la mayos conciencia de la comunidad 
internacional que en  estos Gltimos años, a pesar de dificultades y titubeos, 
se esduerza por afrontar con decisión y discernimiento los problemas de la 
infancia. 

Los resultados alcanzados animan a proseguir este empefio tan loable. 
Ayudados  y amados convenientemente, los niños mismos saben hacerse 
protagonistas de paz, constructore~ de u n  m u n d o  fraterno y solidario. Con su 
entusiasmo y con la naturalidad de s u  entrega, pueden llegar a ser "testigos" y 
"maestros" de esperanza y de paz e n  beneficio de los mismos adultos. Para no 
desperdiciar esta potencialidad, es precisa ofrecer a los niños, con el debido 
respeto de su personalidad, toda oportunidad favorable para una maduración 
equilibrada y abierta. 

Una infancia serena permitirá a los niños mirar can confianza la vida y el 
mafiana. iay de los que apagan en ellos el  ímpetu gotoso de la esperanza! 

8. Los pequeños aprenden bien pronto a conocer la vida. Observan e imitan el 
modo de actuar de los adultos. Aprenden rápidarnent~ el amnr y nl respsto 
por los demás, pero asimilan también con prontitud los venenos de la violencia 
y del odio. La experiencia que han tenido en la familia condicionará 
fuertements las actitudes que asumihn de adultos. Por tanto, si Ia familia es 
el primer lugar donde se abren al mundo, la familia debe ser para ellos la 
primera escuela de paz. 

Los padres tienen una posibilidad extraordinaria de dar a conocer a sus 
hijos este valor: el testimonio de su  omor recíproco. Al amarse permitan a! 
hijo, desde el comienzo de s u  existencia, crecer en un ambiente de paz, 
impregnado de aqusllos elementos positivos qua constituyen de por si el 
verdadero patrimonio familiar: estima y acogida reciprocas, escucha, 
participación, gratuidad, perdón. Gracias a la reciprocidad que p romueven ,  



estos valores representan una autdntica educación para la paz y hacen al 
niño, desde s u  mas  tierna edad, constructor activo da ella. 

El comparte con sus padres y hermanos la experiencia de la vida y de la 
esperanza, viendo cómo se afrontan con humildad y valentía las inevitables 
dificultades y respirando en cada circunstancia un clima de estima par los 
demás y de respeto de las opiniones diversas de las propias. 

Es sobre todo e n  casa donde, antes incluso de cualquier palabra, los 
psquefios deben experimentar, en el amor que los rodea, el amor de Dios por 
ellos, y aprender que él quiere para y comprensión recíproca entre todos los 
seres humanos llamados a formar una única y gran familia. 

9. Pero además de la educación familiar fundamental, los niños tienen derecho 
a una sspecifjca formación para la paz en la escue!a y en las demás estructuras 
educativas, las cuales tienen la misión de hacerles comprender gradualmente 
la naturaleza y las exigencias de la paz dentro de su mundo y de su culfura. 
Es necesario que tos niños aprendan la historia de la paz y no sólo la de las 
guerras ganadas o perdidas. 

;Que se lec ofrezca, por tanto, ejemplos de paz y no de violencia! 
afortunadamente se pueden encontrar tantos de estos modalos positivos en 
cada cultura y en cada periodo de la historia. Es preciso crear iniciativas 
educativas adecuadas, promoviendo con creatividad vias nuevas, sobre toda 
allí donde más acuciante e s  la miseria cultural y moral. Todo debe estar 
dispuesto para que los pequenos lleguen a ser heraldos de paz. 

Los ninos no son una carga para la sociedad, ni son instrumentos de 
ganancia, ni simplemente personas sin derechos; son miembros preciosos de 
!a familia humana, de la que encarnan sus esperanzas, expectativas y 
ptencialidades. 

JESUS. CAMINO PARA LA PAZ 

lo. La paz es don de Dios; pero depende de los hombres acogerlo para construir 
un mundo de paz. Ellos podrán hacerlo sólo si tienen la cancilloz de corazón 
de los nitios. Este es uno de los aspectos mas  profundos y paradójicos del 



anuncio cristiano: hacelse wqueño, antes que ser una exigencia moral, es 
una dimensión de1 misterio de la Encarnación. 

En efecto, el Hijo de Dios no vino e n  potencia y gloria, como sucederá al 
final de  las tiempos, sino c o m o  niño necesitado y de condición pobre. 
Compartiendo enteramente nuestra condición humana, excepto en el pecado. 
{cf. Hb 4,15), asumió también la fragilidad y las expectativas de futuro propias 
d e  la infancia. Desde aquel momento decisivo para la historia de  la 
humanidad, despreciar la infancia es al mismo tiempo despreciar a Aquel 
que ha querido manifestar la grandeza de un amor dispuesto a rebajarse y a 
renunciar a toda gloria para salvar al hombre. 

Jesiis se identificó con los pequeños, y cuando los apóstoles discutían 
sobre quién era el más grande, "tornó a un niño, le puso o su lodo, y les dijo: 
El que reciba a este niiio en mi nombre, a mi  me recibe; y el que me recibo 
o mí, recibe a Aquel que me ha enviado" (Lc 9,47-48). El Señor nos puso 
muy en guardia contra el riesgo de escandalizar a los niños: af que escandalice 
a uno de estos pequeños que creen en m;, más vafe que le cuelguen al cuello 
una de esas piedras de molino que mueven los asnos, y le hundan en lo 
profundo del mar" (Mt  18,ó). 

Pidió a los discípulos que volvieran a ser "niños" y, cuando ellos intentaron 
alejar a los peqwños que le rodeaban, se enfadá: Dejad que los niños uengan 
a mí, no se la impidáis, porque de los que son como estos es el Reino de Dios. 
Yo os asegura: el que no recibo el Reino de Dios como un nino, no entrará en 
él" (Mc 10, 14-15). Da aste modo, Jesús invertía el modo común de pencar. 
Los adultos deben aprender de los ninos los caminos de Dios: do su capacidad 
de confianza y de abandono pueden aprender a invocar con justa familiaridad 
Abbá, Padre. 

11. Hacerse pequenos como los niños +onfiados totalmente al Padre, revestidos 
de manssdum'br~ evangdica-, más que un imperativo htice, es un matiuo de 
esperanza. Incluso allí donde fuesen tales las dificultades que desanimasen y 
tan poderosas las fuerzas del mal come para atemorizar, la pemna que sabe 
encontrar la ssncillez del niño puede volver a esperar: lo puede ante todo el 
creyente, conscients de que cuenta con un Dios que quiere la concordia de 
t d w  los hombres en la comunión pacífica de su Reino; pero Ici puede también 



quien, aun no participando del don de la fe, cree en los valores del perdón y 
de la solidaridad, y en ellos entreve -no sin la acciOn secreta del Ekpíritu- la 
posibilidad de dar un mtro  nuevo a la tierra. 

Me dirijo, pues, con confianza a las hombres y mujeres de buena voluntad. 
¡Unámonos todos para compatir cualquier forma de violencia y derrotas la 
guerra! iCreemos las condiciones para que los pequeños puedan recibir como 
herencia de nuestra generaci6n un mundo más unido y solidario! 

Vaticano, 8 de diciembre de 1995. 
Juan Po bEo 11. 
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