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1. Qué es Anacafé y Funcafé? 

La Asociación Nacional del Café –Anacafé- representa a todos los caficultores del 

país, creada por  decreto Ley de Café 19-69. 

Desarrolla y ejecuta la política cafetera a nivel nacional e internacional. 

Opera en un ambiente de mercado libre. No interviene en la fijación del precio, no 

compra ni vende café. Es una entidad 100% de servicio, a nivel nacional. 

www.anacafe.org 

Funcafé, es una Fundación privada sin fines de lucro que tiene como misión ser el 

brazo social de la caficultura guatemalteca. 

Trabaja en tres ejes estratégicos: Educación, es abordada desde el nivel infantil 

hasta el nivel de bachillerato para ingresar a la universidad;  Salud;  trabaja en 

salud preventiva y curativa a través de centros asistenciales y puestos de salud 

especialmente en el área rural; y Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN-, se 

trabaja en los cuatro pilares de la SAN, desde la producción de alimentos para 

autoconsumo, el almacenamiento y conservación de los mismo, la diversificación 

de ingresos, preparaciones nutritivas, manejo del agua segura y cocinas 

saludables, y vigilancia nutricional especialmente en niños menores de dos años y 

mujeres embarazadas. www.funcafe.org 

 

 

mailto:mynor.dmm@funcafe.org
http://www.funcafe.org/
http://www.anacafe.org/
http://www.funcafe.org/
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2. Antecedentes 

Anacafé y Funcafé inició en conociendo sobre la realidad y consecuencias de 

trabajo infantil en Guatemala en 1998. En donde alrededor del 60% de los niños 

que trabajan se concentran en la agricultura. Según los datos de la Encuesta de 

Condiciones de Vida 2006, entre el año 2000 al 2006 se redujo 2% los niños que 

trabajaban comprendidos entre 5 y 17 años.1  

Durante los años 2000 al 2005 Funcafé con el apoyo de IPEC-OIT y financiado por 

el departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América –USDOL- desarrolló 

un proyecto piloto para prevenir y eliminar el trabajo infantil en la agroindustria del 

café. Este proyecto  consideró aspectos como educación formal, becas escolares, 

salud, proyectos productivos, información y sensibilización a las comunidades. 

Actualmente en Guatemala se estima una población de 850,937 niños ocupados en 

actividades económicas, esto representa un 20.3% de la población comprendida 

entre 7-17 años de edad. De ellos el 71.2% son niños (7-13 años) y el 28.8% son 

adolescentes. Entre el año 2000 y 2011, disminuyó la incidencia de la participación 

de los niños en actividades económicas de 28% a 20.3% respectivamente.2 

Dos de cada tres niños ocupados están en el área rural. Es importante mencionar 

que se considera un avance y oportunidad para el que Instituto Nacional de 

Estadística recoja información relativa a la ocupación de menores de 18 años para 

poder monitorear el avance en materia de erradicación del Trabajo Infantil. 

 

3. Procesos de Trabajo 

El sector caficultor aborda la Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil desde de 

forma institucional a través de Funcafé. La estrategia es vía la educación formal en 

las escuelas e informal con los padres de familia. 

Educación Formal: se promueve la cobertura escolar de todos los niños en las 

escuelas particulares de las empresas caficultoras. Se cuenta con un programa 

permanente de educación que atiende a preescolares en  dentro y fuera del ciclo 

escolar como una estrategia de prevención. Durante la época de cosecha de café 

las empresas caficultoras desarrollan un programa intensivo denominado  Coffee 

Kindergarden, con una duración de 40 días mínimo durante el cual los niños se 

                                                             
1 Trabajo Infantil en Guatemala: Un estudio en profundidad sobre la Encuesta de Condiciones de vida –
ENCOVI-2006. Instituto Nacional de Estadística. Guatemala, 2008. 
2 Informe Nacional sobre Trabajo Infantil en Guatemala. ENCOVI 2011. 
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quedan al cuidado de un facilitador educativo, recibiendo aprestamiento y 

reforzamiento escolar; protección física; recreación y refuerzo nutricional, mientras 

los padres se encuentran en la cosecha de café. 

También a nivel primario se desarrolla el programa de Escuela Rural Activa, que 

aborda cobertura y calidad educativa a través de capacitación a los maestros; 

acompañamiento  pedagógico en el aula  a lo largo del ciclo escolar; dotación de 

material educativo (niños-docentes-padres de familia), monitoreo y evaluación.    

Educación Informal: personal técnico de educación visita a los padres de familia 

por las tardes para abordar diferentes temas dentro de ellos la importancia de la 

educación de los niños versus los riegos del trabajo infantil. Se promueve el apoyo 

en la educación de los hijos, la supervisión de las tareas y la revisión de las notas 

de calificaciones.   

4. Objetivos y Resultados del proyecto Piloto (IPEC-OIT). 

Los principales resultados del proyecto piloto 2000-2005 fueron: 

 3,500 niños y niñas retirados del trabajo infantil. 

 8,486 niños y niñas prevenidos de TI. 

 907 adolescentes terminaron su educación secundaria. 

 Se mejoró los indicadores de eficiencia interna en las escuelas, pasando de 

una promoción de 76 a 84% y 96 de cada 100 niños se mantuvo en la 

escuela terminando el ciclo escolar. 

 Año con año el número de graduados de 6to primaria aumentó y durante 

los cinco años del proyecto logró graduar a 2,288 niños.  

Considerando las lecciones aprendidas durante el proyecto piloto se diseñó un plan 

para ampliar la cobertura e instituir dentro del área de educación de la Fundación 

el abordaje de la Prevención y Eliminación del TI al 2015. 

5. Plan  2008 – 2020 

Funcafé, preparó un plan 2008-2020 para la prevención y eliminación del trabajo 

infantil, el cual fue presentado en el I congreso Funcafé sobre Desarrollo Humano 

y en el Congreso Nacional de la Caficultura 2008. Este Plan recoge tres ejes de 

trabajo con un objetivo específico en cada uno.  El primer eje tiene que ver con la 

Comunicación y Sensibilización; el segundo con servicios de educación con calidad 

y el tercer eje con aspectos de salud y nutrición. 
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A continuación se muestra el objetivo específico de cada área y sus principales 

avances a 2013. 

Objetivos Específicos Principales Avances  a diciembre 2013 

1. Concienciar al sector 

caficultor y del 
Estado para Prevenir  

y Reducir el TI. 

 Varios artículos en revista el cafetal. 

 7 Conferencias informativas anualmente 
dirigidas a gerentes de empresas caficultoras.  

 1 Conferencia en el Congreso Nacional de la 
Caficultura.  

 Taller a docentes 220  directores sobre TI. 

 535 talleres con padres de familia. 
 Desfiles conmemorativos al Día Internacional 

contra el Trabajo Infantil. 
 

2. Retener a los niños 
en el sistema 

educativo con una 
educación de calidad 

y pertinencia. 

 1,229 maestros capacitados en ERA.  
 220 escuelas con el modelo de Escuela Rural 

Activa.  
 53,592 niños y niñas con educación formal.  

 Programa Coffee Kindergarden en 46 empresas 
caficultoras funcionando en épocas de cosecha. 

 2,760 niños pre-escolares atendidos.  

 

3. Velar por  el buen 
crecimiento y 

desarrollo de los 
niños y adolescentes. 

 220 comunidades con escuela de padres. 
 2 desparasitaciones/año/escuela. 

 Aplicación de flúor a escolares anualmente en 
220 escuelas. 

 150 huertos escolares implementados. 
 Implementación de filtros para agua segura en 

220 escuelas. 

 

6. Producción de Conocimiento Alcanzado 

El sector caficultor de Guatemala, consciente de su aporte al Desarrollo Económico 

del país, emitió un pronunciamiento a favor de la eliminación del trabajo infantil, 

julio de 2008. 

“La caficultura guatemalteca tiene el interés y disposición de producir y 

exportar café de calidad, libre de trabajo infantil, respetando las leyes 

nacionales e internacionales y reconociendo los derechos de los niños como 

un derecho prioritario para el Desarrollo Humano de nuestro país, en un 

marco de competitividad y cultura de paz.” Punto resolutivo No. JD-069-

2007/2008. 08 de julio de 2008. 

Presentacion_diagnostico_TI_abril_2009.pdf
Presentación%20Funcafé%20TI%20%20Congreso%20Anacafe.ppt
Presentación%20Funcafé%20TI%20%20Congreso%20Anacafe.ppt
Presentación%20Funcafé%20TI%20%20Congreso%20Anacafe.ppt
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Se realizó un diagnóstico de percepciones, conocimientos y proyecciones sobre 

trabajo infantil en el sector caficultor de Guatemala, el cual fue un estudio 

cualitativo, para conocer el nivel de información y conocimiento de los caficultores 

sobre trabajo infantil así como  la relación causa-efecto, este diagnóstico fue 

publicado de forma impresa y digital y distribuida a los caficultores de las 

diferentes regiones del país.3 

La metodología de Escuela Rural Activa, que es un modelo pedagógico, cultural, 

centrado en el alumno, que utilizado el principio de aprender-haciendo, ha sido 

sistematizo y compartido con las autoridades del  Ministerio de Educación, Trabajo 

y Previsión Social, así como con otras organizaciones que trabajan en educación.4 

Se ha publicado diferentes artículos en la revista el cafetal, para informar, 

sensibilizar y recomendar prácticas para la prevención del Trabajo Infantil.  

www.anacafe.org 

7. Participación en Eventos: 

Funcafé ha participado en diferentes eventos nacionales e internacionales, 

compartiendo la experiencia del proyecto piloto y la institucionalización del 

programa. Dentro de ellos se pueden mencionar los siguientes: 

a. 2013: Conferencia Global sobre Trabajo Infantil. Brasilia, Brasil. 

Octubre, 2013.  

b. 2012: Encuentro Regional sobre Trabajo Infantil en la Agricultura. 

Ciudad de Panamá. Octubre. 2012.   

c. 2008. Presentación Plan Estratégico de Prevención y Eliminación del 

Trabajo Infantil en la Caficultura 2008-2020. Ciudad de Guatemala. 

Septiembre, 2008.  

d. 2008: Congreso Nacional de la Caficultura. Ciudad de Guatemala. 

Julio, 2008.  

e. 2006: Seminario Taller Trabajo Infantil en América Latina y El Caribe: 

Estrategias de prevención y eliminación progresiva. Lima Perú, Nov. 

2006.  

 

                                                             
3 Diagnóstico de Percepciones, Conocimientos y Proyecciones sobre Trabajo Infantil en el Sector Caficultor 
en Guatemala. Funcafé/Anacafé. Guatemala, 2008. 
4 Manual de la Escuela Multigrado para el docente. MINEDUC. Guatemala, 2011.  

http://www.anacafe.org/
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¿Quienes Somos? 



• Representa a todos los caficultores del país. Ley de 
Café (Decreto 19-69). 
 

• Desarrolla y ejecuta la política cafetera a nivel 
nacional e internacional. 
 

• Opera en un ambiente de mercado libre. 
 

• No interviene en la fijación del precio, no compra 

ni vende café. 

• Entidad 100% de servicio a nivel nacional 



 Consolidar la integración de la cadena productiva 

del café para favorecer la competitividad del 

sector, a través de: 

Objetivo  

• Asesoría técnica a los caficultores 

• Promoción nacional e internacional 

• Proyección social 

Plan de competitividad de la caficultura 2013-2023 



• Funcafe: iniciativa social del sector 
caficultor, establecida en 1994. 

 

• Visión: Promover el desarrollo humano en 
las áreas rurales. 

 

• Misión: Ser el brazo social de la caficultura 
nacional. 

 

 

• Certificada por SGS / NGO Benchmarking. 

 

certificacion_SGS_2014.pdf
Funcafé Lideres Inglés.mov


Educación 

Salud 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

Áreas estratégicas 

Back 



Marco de Referencia 
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Exportación por tipo y volumen 

Guatemala 
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Cosecha 2012/2013 

3.71 millones de  

sacos (60kg) 

  

Source: Anacafé 

 Fuente: Anacafé 



Impacto en desarrollo económico local 

10.2  millones 

en los  204 municipios  

Productores de  café  

            66 % 

Población nacional 

15.4 millones  

 14.4 millones 
Departamentos productores de 

café 

Medio circulante rota mínimo de 3 a 5 veces en zonas rurales 

Fuente:  INE 

Estimación: Anacafé 

     Económico Financiero 



– Guatemala ha ratificado el Convenio 138 OIT.  Edad 

admisible al empleo, GT = 14 años. 

– Convenio 182 OIT sobre  Peores formas de TI.  

– En el 2009 Guatemala diseñó  el marco estratégico para 

eliminar el Trabajo Infantil al 2020. 

– Funcafé/Anacafé  representó a CACIF en la CONAPETI y 

participó en el diseño de la Hoja de Ruta, 2010-2015 en 

contribución a los  Objetivos del Milenio  (ONU). 

Back 

Acuerdo_Gubernativo_347-2002.pdf
Hoja de Ruta.pdf
Hoja de Ruta.pdf
Hoja de Ruta.pdf


Antecedentes 



– Funcafé/Anacafé  es  asesor permanente 

de la Secretaría Ejecutiva de Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil. 

– En GT más del 20% de la producción 

nacional de café está certificada, 

situación que contribuye al cumplimiento 

de las normas laborales. 

– Proyecto Piloto en San Marcos. 2001-2005 

IPEC/OIT-USDOL.  

Convocatoria SETI mayo.PDF
OIT Proyecto RLA0350P-USA.pdf
OIT Proyecto RLA0350P-USA.pdf
OIT Proyecto RLA0350P-USA.pdf
Guia de certificaciones y sellos.pdf


Proyecto Piloto: 2001-2005   

Ubicación:  

 Departamento de San Marcos 

 Población Meta Alcance de Cobertura 

22 comunidades (15 altiplano y 

7 Boca Costa) 

22 comunidades (15 altiplano y 

7 Boca Costa 

4,400 niños y niñas retirados y 

1,000 prevenidos 

7,128 niños y niñas retirados y 

4,858 prevenidos 

2,100 padres y madres 

migrantes 

2,100 padres y madres 

migrantes sensibilizados 

850 adolescentes 907 adolescentes integrados al 

sistema educativo formal e 

informal. 



Educación: Equidad de género  

 

44

46

48

50

52

54

2001 2002 2003
2004

2005

53 
52 52 

51 
51 

47 
48 48 49 49 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Hombres Mujeres

Resultados Proyecto Piloto 2001-2005 

Fuente: Funcafé – IPEC/OIT. 2001-2005. 



Educación:  Mejoramiento de Eficiencia Interna (22 escuelas Sn. Mr.) 
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Educación: niñ@s  graduad@s de 6to. grado  
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2,288 

Resultados Proyecto Piloto 2001-2005 



Sensibilización: 
• Conformación de Mesa de Diálogo 

• Capacitación a comunicadores sociales 

• Taller para líderes comunitarios 

• Información permanente en medios de comunicación 

 

 

Resultados Proyecto Piloto 2001-2005 



• Diagnóstico a nivel nacional 

• 13 encuentros (grupos focales).  

• 140 productores de café consultados 
a nivel nacional: 

   74 % pequeños y  

     26% medianos – grandes. 

 

Diagnóstico Nacional: 2008 

Microsoft Word - Resumen Ejecutivo Dx IPEC 2008.pdf


“La caficultura guatemalteca tiene el interés y 
disposición de producir y exportar café de calidad, 

libre de trabajo infantil, respetando las leyes 
nacionales e internacionales y reconociendo  los 

derechos de los niños  
como un derecho prioritario para el Desarrollo 

Humano de nuestro país, en un marco de 
competitividad y cultura de paz.”  

 
ANACAFE . Punto Resolutivo No. JD- 069-2007/2008. 08/julio/2008. 

Visión ante el Trabajo Infantil 

Back 

Resolución Anacafe 069-2008.pdf
Resolución Anacafe 069-2008.pdf
Resolución Anacafe 069-2008.pdf
Resolución Anacafe 069-2008.pdf
Resolución Anacafe 069-2008.pdf
Resolución Anacafe 069-2008.pdf
Resolución Anacafe 069-2008.pdf


Plan Estratégico y Avances 



Prevenir y Eliminar el Trabajo Infantil en la Caficultura  guatemalteca    

Plan de la Caficultura 2008-2020 

Objetivo E1. Avances/Resultados a Dic. 2013 

Concienciar al sector 
caficultor y del 
Gobierno para 
Prevenir  y Reducir el 
TI. 
 

Varios artículos en revista el cafetal. 
 
7 Conferencias informativas anualmente 
dirigidas a gerentes de empresas 
caficultoras.  
 
1 Conferencia en el Congreso Nacional de 
la Caficultura.  
 
Taller a docentes 220  directores sobre TI. 
 
535 talleres con padres de familia. 

Presentacion_diagnostico_TI_abril_2009.pdf
Presentación Funcafé TI  Congreso Anacafe.ppt
Presentación Funcafé TI  Congreso Anacafe.ppt
Presentación Funcafé TI  Congreso Anacafe.ppt
Presentación Funcafé TI  Congreso Anacafe.ppt
Presentación Funcafé TI  Congreso Anacafe.ppt


Plan de la Caficultura 2008-2020 

Objetivo E2. Avances/Resultados a Dic. 2013 

Retener a los niños 
en el sistema 
educativo con una 
educación de calidad 
y con pertinencia. 

1,229 maestros capacitados en ERA.  
 
220 escuelas con el modelo de Escuela 
Rural Activa.  
 
53,592 niños y niñas con educación 
formal.  
 
Programa Coffee Kindergarden en 46 
empresas caficultoras funcionando en 
épocas de cosecha. 
2,760 niños pre-escolares atendidos.  



Educación preprimaria 

Coffee Kindergarden 
 Aprestamiento pre escolar 

 

 Prevención del trabajo infantil 

 

 Suplementación nutricional  



Educación primaria 

1.  Junta de padres   

2.  Gobierno escolar  

3.  Círculos de aprendizaje docente  

4.  Equipos de aprendizaje  

5.  Biblioteca 

6.  Expresiones Significativas   

7.  Rincones de aprendizaje  

8.  Libros guías de auto-aprendizaje 

9.  Actividades de conjunto  

10. Seguridad Alimentaria y Nutricional  

11. Formación Empresarial  

12. Evaluación de los aprendizajes  
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Niños Prevenidos 2001-2013 

Fuente: Memoria de labores Funcafé 2001-2013. 
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Plan de la Caficultura 2008-2020 

Objetivo E3. Avances/Resultados a Dic. 2013 

Velar por  el buen 
crecimiento y 
desarrollo de los 
niños y adolescentes. 
 

220 comunidades con escuela de padres. 
 
2 desparasitaciones/año/escuela. 
 
Aplicación de flúor a escolares 
anualmente en 220 escuelas. 
 
150 huertos escolares implementados. 
 
Implementación de filtros para agua 
segura en 220 escuelas. 



Cobertura 2013 
 

 

 Educación      12,097 
 

 Salud           175,995 
 

 SAN                    12,175 
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Información Complementaria de Referencia 

No. Documento  Contenido 

1 Acuerdo Gubernativo No. 347-2002 Creación de la Comisión Nacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil. 

2 Acuerdo Gubernativo 250-2006 Reglamento para la aplicación del 
convenio No. 182 de la OIT, sobre las 
perores formas de Trabajo Infantil y la 
acción inmediata para su eliminación. 

3 Diagnóstico de Percepciones, 
Conocimientos y Proyecciones sobre 
Trabajo Infantil en el Sector Caficultor 
en Guatemala 

Diagnóstico nacional dentro del sector 
caficultor que recoge los principales 
aportes y percepciones de los 
productores referente al Trabajo Infantil. 

4 Hoja de Ruta 2013-2015 Plan Nacional para hacer de Guatemala 
un país libre de trabajo infantil y sus 
peores formas 2013-2015. 

5 Plan Estratégico Funcafé 2008-2015 Presentación que resume las áreas 
estratégicas de la Fundación y las 
actividades consideradas en cada área. 

Acuerdo_Gubernativo_347-2002.pdf
Acuerdo_Gubernativo_347-2002.pdf
Acuerdo_Gubernativo_347-2002.pdf
Acuerdo_Gubernativo_250_2006.pdf
Acuerdo_Gubernativo_250_2006.pdf
Acuerdo_Gubernativo_250_2006.pdf
Resumen Ejecutivo Dx IPEC-OIT Gua 2008.pdf
Resumen Ejecutivo Dx IPEC-OIT Gua 2008.pdf
Resumen Ejecutivo Dx IPEC-OIT Gua 2008.pdf
Resumen Ejecutivo Dx IPEC-OIT Gua 2008.pdf
Resumen Ejecutivo Dx IPEC-OIT Gua 2008.pdf
Resumen Ejecutivo Dx IPEC-OIT Gua 2008.pdf
Hoja de Ruta 2013-2015.pdf
Hoja de Ruta 2013-2015.pdf
Hoja de Ruta 2013-2015.pdf
Hoja de Ruta 2013-2015.pdf
Hoja de Ruta 2013-2015.pdf
Plan Estratégico FUNCAFE.pdf
Plan Estratégico FUNCAFE.pdf
Plan Estratégico FUNCAFE.pdf
Plan Estratégico FUNCAFE.pdf
Plan Estratégico FUNCAFE.pdf
Plan Estratégico FUNCAFE.pdf


Información Complementaria de Referencia 

No. Documento  Contenido 

6 Política Laboral  de la Caficultura sobre 
VIH/Sida 

Refleja  los valores institucionales de la 
Caficultura sobre los lineamientos 
estratégicos sobre el abordaje del 
VIH/sida. 

7 Memoria de labores de Funcafé 2013 Informe de principales actividades de 
Funcafé durante el 2013. 

8 Certificación SGS NOG Benchmarting Certificado sobre Buenas Prácticas como 
Organización no Gubernamental bajo 
estándares Internacionales. 

9 ANACAFE . Punto Resolutivo No. JD- 
069-2007/2008. 08/julio/2008. 

Visión y pronunciamiento de la caficultura 
guatemalteca sobre la eliminación del 
trabajo infantil. 

10 Video Institucional Funcafé Video corto de 3´28´´  en Inglés que 
resume lo que es Funcafé y muestra las 
áreas que trabaja, como  brazo social de 
la caficultura guatemalteca.  

Política Laboral VIH-Sida en la Caficultura.pdf
Política Laboral VIH-Sida en la Caficultura.pdf
Política Laboral VIH-Sida en la Caficultura.pdf
Política Laboral VIH-Sida en la Caficultura.pdf
Memoria de Labores Funcafe Anacafe 13.pdf
Memoria de Labores Funcafe Anacafe 13.pdf
Memoria de Labores Funcafe Anacafe 13.pdf
Memoria de Labores Funcafe Anacafe 13.pdf
Memoria de Labores Funcafe Anacafe 13.pdf
Memoria de Labores Funcafe Anacafe 13.pdf
certificacion_SGS_2014.pdf
certificacion_SGS_2014.pdf
certificacion_SGS_2014.pdf
certificacion_SGS_2014.pdf
Resolución Anacafe 069-2008.pdf
Resolución Anacafe 069-2008.pdf
Resolución Anacafe 069-2008.pdf
Resolución Anacafe 069-2008.pdf
Resolución Anacafe 069-2008.pdf
Resolución Anacafe 069-2008.pdf
Funcafé Lideres Inglés.mov
Funcafé Lideres Inglés.mov


Información Complementaria de Referencia 
No. Documento  Contenido 

11 Guía de sellos y certificaciones en café Documento que contiene una sinopsis de 
los contenidos de los sellos y 
certificaciones aplicables en Guatemala.  

12 Acuerdo entre IPEC-OIT y la 
Funrural/Funcafé. Proyecto 
RLA/03/50P/USA 

Segundo documento que formalizó la 
relación entre IPEC-OIT dentro de las 
acciones para Proteger a los niños 
trabajadores, Prevenir y Eliminar el 
Trabajo Infantil. 

Guia de certificaciones y sellos.pdf
Guia de certificaciones y sellos.pdf
Guia de certificaciones y sellos.pdf
OIT Proyecto RLA0350P-USA.pdf
OIT Proyecto RLA0350P-USA.pdf
OIT Proyecto RLA0350P-USA.pdf
OIT Proyecto RLA0350P-USA.pdf
OIT Proyecto RLA0350P-USA.pdf
OIT Proyecto RLA0350P-USA.pdf
OIT Proyecto RLA0350P-USA.pdf
OIT Proyecto RLA0350P-USA.pdf


www.funcafe.org 
www.anacafe.org 

 

http://www.anacafe.org/
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Acrónimos

AHTD Agenda Hemisférica sobre Trabajo Decente

CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo

CONAPETI Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil

DIGECADE Dirección General de Gestión de Calidad Educativa

DIGEBI Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural

DIPLAN Dirección de Planificación Educativa

DIGEEX Dirección General de Educación Extraescolar

DIGEMOCA Dirección General de Monitoreo y Verificación de Calidad

DISERSA Dirección de Servicios Administrativos

IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

IGT Inspección General de Trabajo

INTECAP Instituto Técnico de Capacitación y Productividad

IPEC Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil

MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MICUDE Ministerio de Cultura y Deportes

MIDES Ministerio de Desarrollo

MINTRAB Ministerio de Trabajo y Previsión Social

MP Ministerio Público

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

M&E Monitoreo y Evaluación

NUFED Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo

ONG Organizaciones no Gubernamentales

OIT Organización Internacional del Trabajo

OJ Organismo Judicial

POA Plan Operativo Anual

PGN Procuraduría General de la Nación

SESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

UPAT Unidad de Protección a la Adolescencia Trabajadora



4



5

La Agenda Hemisférica sobre Trabajo Decente (AHTD), 
adoptada en la XVI Reunión Regional Americana de la 
Organización Internacional de Trabajo (OIT) en Brasilia 
en 2006, es una estrategia articulada de políticas 
que combina acciones en el campo económico, legal, 
institucional y del mercado laboral con el propósito 
de avanzar en la promoción del trabajo decente en los 
países de las Américas.

Como parte de las medidas a aplicar, los constituyentes 
de la OIT se propusieron como objetivo la eliminación 
progresiva del trabajo infantil, fijando dos metas 
políticas:

1. Eliminar las peores formas de trabajo infantil para 
2015.

2. Eliminar el trabajo infantil en su totalidad para 
2020.

En función de tales metas, el IPEC impulsó la iniciativa 
“Desarrollo de una Hoja de Ruta para hacer de América 
Central y República Dominicana una Zona Libre de 
Trabajo Infantil”. La Hoja de Ruta involucra a siete 
países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

La Hoja de Ruta es un marco estratégico nacional para 
alcanzar las metas establecidas de la AHTD. 

Provee las bases para la programación estratégica 
y enlace entre las diferentes políticas públicas e 
intervenciones complementarias con incidencia 

directa e indirecta en la prevención y erradicación 
del trabajo infantil y el combate de sus peores formas 
y en la protección de las personas adolescentes 
trabajadoras.  

Son objetivos específicos de la Hoja de Ruta: 

1. Prevenir y erradicar el trabajo infantil realizado por 
niñas y niños con edad por debajo de los 14 años.

 
2. Proteger el bienestar y derechos de personas 

adolescentes trabajadoras entre 14 y 17 años. 

3. Prevenir y combatir las peores formas de trabajo 
infantil que constituyen delitos. 

4. Prevenir y erradicar el trabajo infantil peligroso. 

El marco estratégico que propone la Hoja de Ruta 
comprende seis dimensiones:  

1. Lucha contra la pobreza

2. Política de educación

3. Política de salud

4. Marco normativo y de protección integral 

5. Sensibilización y movilización social

6. Generación de conocimiento y seguimiento.

Antecedentes
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En cada dimensión se establecen objetivos estratégicos, 
resultados, indicadores, estrategias  y acciones para 
cumplir con las metas comprometidas en la AHTD. 

La visión general de la Hoja de Ruta para 2020 está 
en que la participación de niños, niñas y adolescentes 
de entre 5 y 17 años en actividades laborales que 
perjudican su desarrollo educativo, físico y mental está 
eliminada, al tiempo que se incrementan las garantías 
del disfrute de todos sus derechos, especialmente 
los de protección, salud y educación, tal como lo 
establecen la constitución y las leyes nacionales.

La Comisión Nacional de Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil – CONAPETI – presidida por la 
Vicepresidencia de la República, presentó la Hoja de 
Ruta el 21 de octubre 2009 y reiteró el compromiso de 
cumplir con las metas establecidas en la AHTD.
La Hoja de Ruta posee el carácter de política 
pública y como tal, deriva en un programa para su 
implementación.  La CONAPETI estableció que dicho 
programa tuviera una proyección trianual y el primer 
período fue del 2010 – 2012.

Proceso de programación
La programación 2013 – 2015 se basa tanto en lo 
establecido durante el período anterior, como en la 
construcción colectiva realizada con representantes 
institucionales. En general se cumplieron con tres 
pasos de formulación: 

1. Revisión, análisis y procesamiento de programación 
2010 – 2012. 

2. Elaboración de planteamientos iniciales de 
programación 2013 – 2015 por cada dimensión. 

3. Encuentros de validación y ajuste con representantes 
de instituciones del Estado y entidades civiles, 
aplicando correcciones y complementos. 

En cada dimensión se desarrollan los siguientes 
elementos de programación: 

Institución responsable
Objetivo estratégico de desarrollo

 Resultado
 Indicador
 Responsable institucional 
 Acción estratégica
 Acciones programáticas

 Indicadores de impacto y/o gestión
 productos

Con base a la experiencia (lecciones aprendidas) del 
período anterior, el diseño varió para lograr mayor 
concreción, claridad y síntesis. En general se aplicaron 
los siguientes cambios: 

1. Se reafirma el carácter programático (de proceso). 
 
2. Los resultados con las acciones, son la parte 

sustantiva de la programación. 

3. Un único indicador superior por resultado. 

4. Las acciones programáticas se ubican en forma 
permanente y su lectura “vertical” permite 
identificar la secuencia o gradualidad de las 
mismas. 

5. El impulso de las acciones se miden con base a 
productos e indicadores de impacto y gestión. 

6. El diseño horizontal es para lograr la integración 
del resultado en una página. 

7. Para el responsable institucional de cada resultado 
específico, se trató de ubicar sólo uno, dos y hasta 
un máximo de tres, para evitar responsabilidades 
dispersas. Sin embargo, en algunas dimensiones los 
actores prefirieron indicar todas las instituciones 
que  requieren su participación. En otros resultados 
y dimensiones, la responsabilidad quedó muy 
general por diferentes obstáculos para especificar.   

Se enfatizó el hecho que cada resultado requiere 
de una gestión intra e inter institucional, por lo que 
ninguna unidad o dirección puede cumplirlo sola.

En los resultados de la Dimensión 1, Lucha Contra la 
Pobreza no fue posible establecer la responsabilidad 
institucional al momento de realizar la formulación, 
por diversas razones relacionadas con la reciente 
creación del Ministerio de Desarrollo Social – MIDES . 

Por otra parte, se considera que este aspecto debe 
ser constantemente revisado y ajustado en la 
programación, especialmente porque las entidades 
del Estado realizan esporádicamente procesos 
de reestructuración, reorientación y rotación de 
personal, que inevitablemente incide en los niveles de 
apropiación y responsabilidad.  

El costo de las acciones para la estructuración de 
presupuesto, requiere de un ejercicio específico, que 
se considera puede ser realizado en el momento que 
cada entidad incorpore la presente programación a 
sus respectivos planes operativos anuales. 

Es importante considerar que el Estado determina su 
presupuesto principalmente a partir de estimaciones 
de gasto, con base en ejecución de años anteriores 
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y techos. Se requiere de un estudio específico que 
determine en su orden, los indicadores (o metas 
cuantitativas), la carga operativa que se deriva de los 
mismos y los costos financieros de dicha carga.  Todo 
esto con la incorporación efectiva de la programación 
en los POA institucionales. 

Antes esta dificultad se optó por indicar al final de la 
programación metas de recaudación (capital semilla), 
a partir del perfil de las acciones de cada resultado.  

Estructura institucional
Cada dimensión posee una institución responsable: 

Dimensión 1 
 Lucha contra la pobreza 
Institución
 Ministerio de Desarrollo Social – MIDES

Dimensión 2
 Política de salud 
Institución
 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – 

MSPAS

Dimensión 3 
 Política educativa 
Institución
 Ministerio de Educación – MINEDUC

Dimensión 4 
 Marco normativo y de protección integral
Institución
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social – MINTRAB 

en conjunto con la Procuraduría General de la 
Nación – PGN

Dimensión 5 
 Sensibilización y movilización social 
Institución 
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social – 

MINTRAB

Dimensión 6 
 Generación de conocimiento y seguimiento 
Institución
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social – MINTRAB

Aunque buena parte de la carga de ejecución y 
coordinación recae actualmente en el Ministerio de 
Trabajo, es fundamental que éste se vea apoyado con 
una estructura de gestión específica y supra frente a 
los múltiples mandatos ministeriales e institucionales. 
Esto es correspondiente al Convenio 150 de la OIT, que 
establece el Sistema de Administración del Trabajo 
para la atención del trabajo infantil. Esta estructura se 
ubicaría en y respondería a la Secretaría Ejecutiva de 
la CONAPETI, con personal y recursos específicos para 
cumplir cinco tipos de gestión: 

1. De apoyo a la gestión política de las autoridades

2. Interinstitucional o de coordinación – enlace

3. Técnica – metodológica (o de proceso)

4. De inversión y generación de recursos

5. De planificación, monitoreo y evaluación

La problemática requiere de una respuesta integral e 
interinstitucional, por lo que el sistema de gestión que 
lo soporte debe corresponder a este requerimiento. 
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Lucha contra 
la Pobreza

DIMENSIÓN 
1

1.2  Objetivo estratégico de desarrollo
La política social focalizada en la lucha contra la pobreza 
incorpora como parte de sus objetivos e impactos, la prevención y 
erradicación progresiva del trabajo infantil y sus peores formas.

1.1   Institución responsable
 Ministerio de Desarrollo Social - MIDES
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1.2.1.1 Indicador Número estimado de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 15 años, 
prevenidos y/o retirados del trabajo infantil, por efectos del  programa 
de transferencias monetarias condicionadas – PTMC.

1.2.1.2 Acciones

Acción estratégica: Asignar – destinar los recursos financieros necesarios para cobertura de los PTMC, en municipios 
priorizados por altos índices de trabajo infantil.

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Establecer nivel de 
respuesta – déficit de 
los PTMC con estimación 
financiera, respecto a 
municipios con altos 
índices de trabajo infantil. 

1.1 Línea de base. 
1.2 Estudio financiero. 

2.  Priorizar y proyectar fases 
de cobertura municipal.

2.1 Plan y proyección de 
cobertura – respuesta 
aprobada.

3.  Promover el 
involucramiento de las 
municipalidades en la 
identificación de familias 
con trabajo infantil, a 
través de los Comités 
Departamentales de 
Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil. 

3.1 Número de municipalidades que apoyan la cobertura de los PTMC.

4.  Incorporar en POA’s del 
Ministerio de Desarrollo 
Social, la cobertura por 
fases de municipios 
priorizados, por razones 
de trabajo infantil. 

4.1 Monto de inversión anual en PTMC respecto a municipios priorizados. 
4.2 Número de municipios priorizados cubiertos por PTMC.
4.3 Número de familias en municipios priorizados con PTMC.

1.2.1  Resultado 1
Los programa de transferencias monetarias condicionadas - PTMC -, cubren a familias con miembros 
entre 6 a 15 años en situación o riesgo de involucrarse en trabajo infantil.
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1.2.2.1 Indicador En el MIDES se cuenta con estadísticas sobre niños, niñas y 
adolescentes entre 6 a 15 años de familias beneficiarias de PTMC, 
respecto a trabajo infantil y su incorporación al sistema escolar.

1.2.2.2 Acciones

Acción estratégica: Impulsar en el MIDES un proceso de conocimiento, comprensión y generación de información sobre 
trabajo infantil.  

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Incorporar el trabajo 
infantil en el accionar del 
personal del MIDES.

1.1 Módulo de capacitación 
sobre prevención y 
erradicación de trabajo 
infantil y sus peores 
formas, para personal del 
MIDES.

2.  Establecer un programa 
permanente de formación 
de personal, en trabajo 
infantil y sus peores 
formas.

2.1 Cantidad de personal del MIDES, formado anualmente sobre la prevención y erradicación 
del trabajo infantil.

3.  Incorporar trabajo 
infantil en los procesos 
de concientización 
y formación de 
beneficiarios de PTMC.

3.1 Módulo sobre riesgos 
y consecuencias del 
trabajo infantil y sus 
peores formas, dirigido a 
beneficiarios de PTMC.

4.  Establecer un 
programa permanente 
de concientización 
y formación de 
beneficiarios de PTMC, 
sobre trabajo infantil y 
sus peores formas. 

4.1 Número de familias concientizadas sobre los riesgos y consecuencias del trabajo infantil y 
sus peores formas.

5.  Incorporar al 
Registro Integrado 
de Beneficiarios del 
PTMC, para identificar 
familias con niñas, niños 
y adolescentes entre 6 
y 15 años en situación 
de trabajo infantil, así 
como cuantificar los que 
se incorporan al sistema 
educativo.

5.1 Línea de base del número de familias beneficiarias de PTMC con miembros de 6 a 15 años 
en situación de trabajo infantil y sus peores formas, que no asisten a la escuela o centros 
de formación. 

5.2 Base de datos con registros anuales de inscripción, permanencia y promoción de  niñas, 
niños y adolescentes beneficiarios de PTMC, en situación de trabajo infantil.

1.2.2  Resultado 2
Institucionalización de la prevención y erradicación trabajo infantil y sus peores formas, en las políticas 
y programas sociales de combate a la pobreza.
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1.2.3.1 Indicador Número de asociaciones de productores y sus familias beneficiarias 
de programas de desarrollo rural, involucrados en la lucha contra el 
trabajo infantil y sus peores formas.   

1.2.3.2 Acciones

Acción estratégica: Propiciar la participación organizada de comunidades beneficiaras, en la prevención y erradicación del 
trabajo infantil y sus peores formas. 

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Implementar un 
programa de capacitación 
sobre trabajo infantil 
y sus peores formas, 
dirigido a personal 
operativo de entidades 
ejecutoras de programas 
de desarrollo rural.

1.1 Número de técnicos operativos de programas de desarrollo rural, formados como 
multiplicadores en la sensibilización social sobre trabajo infantil y sus peores formas. 

1.2 Cantidad de familias beneficiarias de programas de desarrollo rural, sensibilizadas 
anualmente por multiplicadores formados.

2.  Implementar 
un programa de 
sensibilización sobre 
trabajo infantil y sus 
peores formas, dirigido 
a productores asociados 
atendidos por los 
programas de desarrollo 
rural.

2.1 Número de asociaciones de productores, integradas anualmente al programa de 
sensibilización sobre trabajo infantil y sus peores formas. 

3.  Promover y apoyar 
iniciativas comunitarias 
de prevención y 
erradicación de trabajo 
infantil. 

3.1 Número de iniciativas comunitarias impulsadas en municipios atendidos por los 
programas de desarrollo rural. 

1.2.3  Resultado 3
Los beneficiarios de programas sociales orientados al desarrollo rural, son incorporadas como aliados 
en la lucha contra el trabajo infantil y sus peores formas. 
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Política de 
Salud

DIMENSIÓN 
2

2.2  Objetivo estratégico de desarrollo
Garantía del derecho a la salud de niñez y adolescencia en situación 
o riesgo de trabajo, con enfoque de género y pertinencia cultural.

2.1   Institución responsable
 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - MSPAS
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2.2.1.1 Indicador Número de áreas de salud y hospitales con servicios de pediatría que 
implementan el Protocolo de Atención en Salud Integral con Pertinencia 
Cultural para la Niñez y Adolescencia en situación de trabajo infantil y sus 
peores formas (Protocolo de Salud y Trabajo Infantil).

2.2.1.2 Responsable 
institucional

Departamento de Promoción y Educación en Salud – PROEDUSA y Programa 
de Salud Integral de la Niñez.

2.2.1.3 Acciones

Acción estratégica: Institucionalizar en los tres niveles de atención, el Protocolo de Salud y Trabajo Infantil.

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Organizar y capacitar 
en áreas de salud, una 
Red de Promotores 
Institucionales, en el uso 
del Protocolo de Salud y 
Trabajo Infantil.  

1.1 Como mínimo un promotor institucional en cada una de 
las 29 áreas de salud y la red de hospitales con pediatría.

1.2  Número de proveedores de salud capacitados en cada área de salud y hospitales.

2. Impulsar en las 
instituciones públicas del 
sector salud, la adopción 
del Protocolo de Salud y 
Trabajo Infantil.  

2.1 Número de instituciones públicas del sector salud que adoptan e implementan el 
Protocolo de Salud y Trabajo Infantil (con sus adecuaciones).

2.2 Número de entidades públicas del sector salud, que cuentan con personal capacitado en la 
implementación del Protocolo de Salud y Trabajo Infantil. 

3.  Impulsar en las entidades 
privadas del sector salud, 
la adopción del Protocolo 
de Salud y Trabajo 
Infantil.  

3.1 Número de instituciones privadas del sector salud, que adoptan e implementan el 
Protocolo de Salud y Trabajo Infantil (con sus adecuaciones).

3.2 Número de entidades privadas del sector salud, que cuentan con personal capacitado en la 
implementación del Protocolo de Salud y Trabajo Infantil. 

4.  Organizar y capacitar 
una Red de Promotores 
Distritales, en el 
Protocolo de Salud y 
Trabajo Infantil.

4.1 Un promotor en cada uno los distritos de salud, ubicados  en municipios priorizados con 
altos índices de trabajo infantil.

5.  Impulsar y asesorar la 
incorporación de los 
contenidos del  Protocolo 
de Salud y Trabajo 
Infantil en el pénsum de 
universidades, escuelas 
formadoras de recursos 
humanos en salud y 
cuerpos de bomberos.

5.1 Número de entidades que forman en salud, que incorporan los contenidos del Protocolo 
de Salud y Trabajo Infantil.  

2.2.1  Resultado 1
Empoderamiento institucional de la promoción en salud, sobre riesgos  y daños a la salud debido al 
trabajo infantil y sus peores formas.
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2.2.2.1 Indicador Número de servicios de salud en los tres niveles de atención, que aplican el 
Protocolo de Salud y Trabajo Infantil y sus guías. 

2.2.2.2 Responsable 
institucional

Dirección General del Sistema Integral de Atención en Salud - SIAS, en 
coordinación con los programas de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia, 
de Salud Laboral y de Adolescencia y Juventud. 

2.2.2.3 Acciones

Acción estratégica: Fortalecer condiciones y capacidades de los servicios de salud, para la aplicación del Protocolo 
en Salud y Trabajo Infantil.

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Desarrollar el recurso 
humano de salud, en 
la implementación del 
Protocolo de Salud y 
Trabajo Infantil.

1.1 Número de comités de educación médica continua, de las áreas de salud y hospitales, que 
incorporan el Protocolo de Salud y Trabajo Infantil a sus procesos formativos. 

1.2 Número de modalidades formativas sobre trabajo infantil, que se incorporan al proceso 
educativo de cada área de salud. 

1.3 Número de personal institucional capacitado.  

2.  Monitorear y evaluar la 
aplicación del Protocolo 
de Salud y Trabajo 
Infantil.

2.1 Porcentaje de áreas de salud y hospitales con supervisión, monitoreo y evaluación de la 
aplicación del Protocolo de Salud y Trabajo Infantil. 

2.2 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en los servicios de salud a consecuencia 
o en prevención de lesiones y accidentes provocados por trabajo infantil y sus peores 
formas. 

2.3 Reportes anuales de evaluación de impacto. 2.4 Informe de evaluación de 
impacto (tres años).

3. Incluir en el Plan 
Operativo Anual y 
el Presupuesto por 
Resultados del MSPAS, 
la atención a niñez y 
adolescencia en situación 
de trabajo. 

3.1 Plan Operativo Anual 
2014 y Presupuesto 
por Resultados 2014 
que incluye asignación 
presupuestaria para 
atención de trabajo 
infantil y sus peores 
formas.

3.2 Porcentaje de asignación presupuestaria anual para el 
Protocolo de Salud y Trabajo infantil. 

3.3 Porcentaje de ejecución presupuestaria anual para el 
Protocolo de salud y trabajo infantil.

4.  Impulsar procesos de 
desarrollo institucional 
en áreas de salud, que 
favorezcan la aplicación 
del Protocolo de Salud y 
Trabajo Infantil. 

4.1 Porcentaje de áreas de salud que han adecuado su cartera de servicios para la 
implementación del Protocolo de Salud y Trabajo Infantil. 

5.  Fortalecer el Protocolo de 
Salud y Trabajo Infantil. 

5.1 Registro sistemático de buenas prácticas y adecuaciones en la aplicación del Protocolo de 
Salud y Trabajo Infantil.

5.2 Registro sistemático de experiencias exitosas y lecciones aprendidas en la atención de 
casos de trabajo infantil. 

5.3 Propuesta técnica de 
ajustes y desarrollos al 
Protocolo de Salud y 
Trabajo Infantil, con base 
a  registros e informe de 
evaluación de impacto.

5.4 Protocolo de Salud 
y Trabajo Infantil 
actualizado. 

2.2.2  Resultado 2
Atención integral y diferencial en los tres niveles de atención en salud (prevención, atención y 
rehabilitación),  para la disminución de la vulnerabilidad y riesgos asociados al trabajo infantil y sus 
peores formas en la niñez y adolescencia.
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2.2.3.1 Indicador Información estadística actualizada sobre morbi – mortalidad, en la 
exposición a riesgos ocupacionales y daños a la salud en niñez y adolescencia 
en situación de trabajo, atendidos por el MSPAS.

2.2.3.2 Responsable 
institucional

Sistema de Información Gerencial en Salud – SIGSA y Centro Nacional de 
Epidemiología. 

2.2.3.3 Acciones

Acción estratégica: Contar con información y análisis actualizados sobre situación de salud en trabajo infantil y sus 
peores formas.  

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Incorporar en el módulo 
SIGSA 3, la captura de 
variables de afecciones 
psicobío-sociales y 
accidentes producidos 
por trabajo infantil y sus 
peores formas. 

1.1 Reporte (instrumento) con 
variables de afecciones 
psicobío- sociales y 
accidentes producidos 
por trabajo infantil y sus 
peores formas. 

1.2 Instrucción del Despacho 
Ministerial que formaliza 
la captura de datos.

2.  Implementar el reporte 
de variables de trabajo 
infantil y sus peores 
formas. 

2.1 Número de áreas de salud que capturan variables sobre trabajo infantil y sus peores 
formas.

2.2 Número de hospitales con servicios de pediatría que capturan variables sobre trabajo 
infantil y sus peores formas.

2.3 Número de distritos de salud en municipios con altos índices de trabajo infantil, que 
capturan variables sobre trabajo infantil y sus peores formas.

3. Fortalecer las 
competencias de los (as) 
proveedores de salud, en 
el manejo y aplicación de 
instrumentos de captura 
de variables de trabajo 
infantil y sus peores 
formas.

3.1 Número de proveedores de salud formados en la captura de variables sobre trabajo 
infantil y sus peores formas.

4.  Promover la investigación 
y análisis de la situación 
de salud en materia de 
trabajo infantil y sus 
peores formas. 

4.1 Número de áreas de salud, hospitales con servicios de pediatría y distritos de salud, que 
incorporan a sus salas situacionales, el trabajo infantil y sus peores formas. 

4.2 Número de boletines sobre la situación de la salud asociada a trabajo infantil y sus peores 
formas.  

4.3 Porcentaje de áreas de salud que realizan investigaciones sobre trabajo infantil y sus 
peores formas. 

5.  Involucrar a 
organizaciones e 
instituciones que realizan 
investigaciones en salud, 
para el intercambio 
de información y 
profundización del 
análisis sobre la 
problemática.

5.1 Número de organizaciones e instituciones que participan en las salas situacionales e 
investigaciones sobre trabajo infantil y sus peores formas, de las áreas de salud. 

5.2 Número de investigaciones sobre situación de salud asociada a trabajo infantil y sus 
peores formas, realizadas por organizaciones e instituciones. 

2.2.3  Resultado 3
Fortalecido el sistema de vigilancia de salud ocupacional, en la atención oportuna y rehabilitación de 
víctimas de trabajo infantil y sus peores formas.
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2.2.4.1 Indicador Nivel de rechazo y tolerancia social al trabajo infantil y sus peores formas. 

2.2.4.2 Responsable 
institucional

Departamento de Comunicación Social y el Departamento de Promoción y 
Educación en Salud – PROEDUSA.

2.2.4.3 Acciones

Acción estratégica: Implementar una campaña nacional y permanente de comunicación social, con base a 
contenidos del Protocolo de Salud y Trabajo Infantil. 

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Diagnosticar las 
percepciones 
predominantes que a 
nivel social existen sobre 
salud asociada a trabajo 
infantil y sus peores 
formas.

1.1 Diagnóstico nacional de 
percepción sobre salud 
y trabajo infantil y sus 
peores formas.

2.  Desarrollar estrategias de 
comunicación dirigida a 
grupos clave, sobre salud 
y trabajo infantil. 

2.1 Campaña nacional validada anualmente.  
2.2 Estrategias de comunicación por grupos clave, formuladas y validadas anualmente.

3.  Impulsar campañas de 
comunicación social a 
nivel departamental 
y municipal, conforme 
grupos clave, orientada 
a sensibilizar sobre 
riegos y daños a la salud 
provocados por trabajo 
infantil.   

3.1 Número de campañas locales de comunicación social en las 29 áreas de salud y la red de 
hospitales con servicios de pediatría. 

3.2 Número de campañas distritales de comunicación en municipios con altos índices de 
trabajo infantil.

4.  Monitorear y evaluar el 
impacto en la percepción 
pública y social sobre la 
problemática.

4.1 Encuesta y/o diagnóstico de percepción social sobre trabajo infantil y sus peores formas.

2.2.4  Resultado 4
Posicionamiento social de los riesgos  y daños a la salud  del trabajo infantil y sus peores formas.
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Política 
Educativa

DIMENSIÓN 
3

3.2  Objetivo estratégico de desarrollo
Garantía del derecho a la educación de niñez y adolescencia en 
situación o riesgo de trabajo con enfoque de género y pertinencia 
cultural.

3.1   Institución responsable
 Ministerio de Educación
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3.2.1.1 Indicador Número de estudiantes inscritos (matrícula) en los niveles Preprimario y 
Primario en municipios priorizados por sus altos índices de trabajo infantil

3.2.1.2 Responsable 
institucional

Dirección General de Programas de Servicio y Apoyo a la Comunidad – 
DIGEPSA y Dirección General de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa 
– DIGEFOCE, Dirección General de Coordinación – DIGECOR y Direcciones 
Departamentales.   Dirección de Planificación Educativa – DIPLAN. Dirección 
de Administración Financiera – DAFI. Dirección de Recurso Humanos – DIREH. 
Dirección de Asesoría Jurídica – DIAJ.

3.2.1.3 Acciones

Acción estratégica: Asignar – destinar los recursos financieros necesarios conforme demandas de cobertura y atención, en 
municipios priorizados por altos índices de trabajo infantil.

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Establecer nivel de 
respuesta – déficit 
educativo con estimación 
financiera, respecto a 
municipios con altos 
índices de trabajo infantil.

1.1 Línea de base. 
1.2 Estudio financiero. 

2.  Priorizar y proyectar fases 
de cobertura municipal.

2.1 Plan y proyección de cobertura – respuesta aprobada.

3.  Promover el 
involucramiento de las 
municipalidades en la 
cobertura educativa 
escolar y extra escolar.

3.1 Número de municipalidades que apoyan la cobertura educativa, de municipios priorizados.

4.  Incorporar en los POA del 
Ministerio de Educación, 
la cobertura por fases de 
municipios priorizados 
por el MINEDUC 
(indicadores de pobreza).

4.1 Asignación presupuestaria en cada año escolar. 
4.2 Número de centros escolares de los niveles Pre primario y Primario en municipios 

priorizados.
4.3 Número de plazas de maestros en municipios priorizados.
4.4 Número de centros escolares de nivel Pre primario y Primario en municipios priorizados 

que cuentan con alimentación escolar. 
4.5 Materiales educativos exonerados de IVA. 

3.2.1  Resultado 1
Asegurada la gratuidad y la alimentación escolar en los niveles Preprimario y Primario en municipios 
con altos índices de trabajo infantil.
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3.2.2.1 Indicador Incremento del 3% anual en la tasa de permanencia escolar de la población 
de 4 a 15 años: porcentaje de alumnos que comienzan en la primera etapa de 
Preprimaria y finalizan el último grado de Primaria (Tasa de Finalización).

3.2.2.2 Responsable 
institucional

Dirección General de Educación Bilingüe e Intercultural – DIGEBI y Dirección 
General de Gestión de la Calidad Educativa – DIGECADE. Dirección General de 
Coordinación – DIGECOR y Direcciones Departamentales.

3.2.2.3 Acciones

Acción estratégica: Aplicar mecanismos de retención y promoción en áreas geográficas con incidencia de trabajo 
infantil.

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Desarrollar y aplicar 
metodologías y 
materiales en el marco 
de nuevas modalidades 
de entrega educativa, 
que abordan el trabajo 
infantil con pertinencia 
cultural y lingüística.

1.1 Elaboración y aprobación de metodologías y materiales, 
de acuerdo a los lineamientos del Curriculum Nacional 
Base.

1.2 Número de centros educativos en municipios con altos 
índices de trabajo infantil, que aplican metodologías y 
materiales. 

2.  Implementar programas 
de salud preventiva en 
trabajo infantil.

2.1 Adecuación y 
contextualización al 
ámbito escolar, del 
Protocolo de Salud y 
Trabajo Infantil del 
Ministerio de Salud.

2.3 Porcentaje de centros educativos con programas de salud 
funcionando.

2.2 Cantidad de maestros de centros educativos de municipios priorizados, capacitados en 
salud preventiva en trabajo infantil.

3.2.2  Resultado 2
Asegurada la calidad y pertinencia educativa por área lingüística y geográfica en los niveles 
Preprimario y Primario, en municipios priorizados.
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3.2.3.1 Indicador 1 Tasa neta de cobertura del Ciclo Básico, en municipios priorizados.

3.2.3.2 Responsable 
institucional

Dirección General de Educación Bilingüe e Intercultural – DIGEBI, Dirección 
General de Gestión de la Calidad Educativa – DIGECADE,  Dirección General 
de Coordinación – DIGECOR y Direcciones Departamentales. Dirección de 
Planificación Educativa – DIPLAN. Dirección de Administración Financiera – 
DAFI. Dirección de Recurso Humanos – DIREH. 

3.2.3.3 Acciones

Acción estratégica: Ampliar la cobertura a través de la implementación de diferentes modalidades del Ciclo Básico 
en municipios priorizados.

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Establecer nivel de 
respuesta – déficit 
educativo del Ciclo 
Básico, con estimación 
financiera.

1.1 Línea de base. 
1.2 Estudio financiero

2.  Priorizar y proyectar 
fases de ampliación de 
cobertura municipal del 
Ciclo Básico.

2.1 Plan y proyección de 
cobertura – respuesta, 
aprobado.

3.  Promover el 
involucramiento de las 
municipalidades en 
la cobertura del Ciclo 
Básico.

3.1 Número de municipalidades que apoyan la cobertura educativa, de municipios priorizados.

4.  Incorporar por fases en 
los POA del MINEDUC 
y municipalidades, la 
ampliación de cobertura 
de Ciclo Básico conforme 
plan.

4.1 Asignación presupuestaria en cada año escolar del Ciclo Básico, en municipios priorizados.
4.2 Número de centros y modalidades que cubren los municipios priorizados, conforme sus 

características y necesidades. 
4.3 Número de plazas docentes en municipios priorizados.

5.  Implementar y ampliar 
el programa de becas 
escolares – PBE.

5.1 Número de alumnos inscritos (matrícula), en municipios con altos índices de trabajo 
infantil.

5.2 Tasa de promoción de ciclo básico. 

6.  Aplicar mecanismos de 
permanencia y promoción 
adecuados (metodologías 
y materiales).

6.1 Tasa de permanencia escolar del Ciclo Básico.
6.2 Tasa de promoción escolar del Ciclo Básico.
6.3. Tasa de finalización del Ciclo Básico. 

7.  Implementar programas 
de salud preventiva en 
trabajo infantil.

7.1 Adecuación y 
contextualización al Ciclo 
Básico, de Protocolo de 
Salud y Trabajo Infantil 
del Ministerio de Salud.

7.3 Porcentaje de centros educativos y modalidades de Ciclo 
Básico,  con programas de salud funcionando. 

7.2 Cantidad de maestros de centros educativos y modalidades con cobertura de municipios 
priorizados, capacitados en salud preventiva en trabajo infantil.

3.2.3  Resultado 3
Fortalecimiento y expansión del acceso al Ciclo Básico de niñez y adolescencia (12 – 17 años) ubicada 
en municipios priorizados.
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3.2.4.1 Indicador Número de alumnos con sobre edad en municipios con altos índices 
de trabajo infantil, que participan en programas de educación escolar y 
extraescolar.

3.2.4.2 Responsable 
institucional

Dirección General de Educación Extraescolar – DIGEEX y Dirección General 
de Educación Bilingüe e Intercultural – DIGEBI. Dirección de Planificación 
Educativa – DIPLAN. Dirección de Administración Financiera – DAFI. Dirección 
de Recurso Humanos – DIREH. Dirección de Cooperación Nacional e 
Internacional – DICONIME. Dirección General de Coordinación – DIGECOR y 
Direcciones Departamentales.

3.2.4.3 Acciones

Acción estratégica: Impulsar programas de educación escolar y extraescolar (con mecanismos de retención y 
promoción) a alumnos con sobre edad en áreas geográficas con incidencia de trabajo infantil.

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Cuantificar la población con sobre edad, 
en municipios con altos índices de trabajo 
infantil.

1.1 Mecanismos de 
medición. 

1.2 Línea de base. 

2.  Ampliar la cobertura de programas extra 
escolares dirigidos a alumnos con sobre 
edad, en centros educativos ubicados en 
municipios priorizados por altos índices de 
trabajo infantil.

2.1 Plan de cobertura por fases.

2.2 Cantidad de centros educativos que articulan y ejecutan programas extra 
escolares dirigidos a alumnos con sobre edad. 

3.  Ampliar la cobertura del Programa de 
Educación Primaria de Niñez con Sobre 
Edad – PEPS.

3.1 Número de participantes en el PEPS, en municipios priorizados. 
3.2 Cantidad de centros educativos que aplican el PEPS, ubicados en 

municipios con altos índices de trabajo infantil. 
3.3 Cantidad de recursos humanos y financieros de las Direcciones 

Departamentales asignados al PEPS.
3.4 Módulos y cuadernos del PEPS en idioma castellano, garífuna y en 

idiomas mayas por atender.
3.5 Número de directores, supervisores y docentes en municipios priorizados,  

contratados y capacitados en la metodología del PEPS.  

4.  Impulsar alianzas entre MINEDUC, 
INTECAP y entidades  similares, para 
establecer programas educativos que 
generen alternativas y oportunidades para 
adolescencia en edad legal para trabajar.

4.1 Cantidad de convenios y/o alianzas formalmente establecidos. 
4.2 Cantidad de alumnos con sobre edad de municipios con población en 

riesgo de trabajos peligrosos o incuestionablemente peores formas de 
trabajo infantil, atendidos en el marco de convenios y alianzas. 

5.  Incrementar en forma gradual la cobertura 
del Programa de Primaria Acelerada 
Extraescolar (13 años en adelante) - PEAC, 
en municipios priorizados.

5.1 Número de participantes entre 13 a 17 años, en el Programa de Primaria 
Acelerada Extraescolar, en municipios priorizados. 

5.2 Cantidad de recursos humanos y financieros del Programa de Primaria 
Acelerada extraescolar. 

6.  Fortalecer  el programa de Núcleos 
Familiares para el Desarrollo Educativo – 
NUFED en municipios priorizados.

6.1 Número de participantes menores de 18 años en los NUFED.
6.2 Asignación presupuestaria al Programa NUFED. 
6.3 Cantidad de maestros NUFED.

7.  Registrar para su institucionalización 
experiencias y modelos de programas 
educativos de ONG.

7.1 Número de modelos educativos de programas y proyectos exitosos de 
ONG institucionalizados en el Ministerio de Educación.

3.2.4  Resultado 4
Los programas educativos orientados a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y en riesgo 
de exclusión escolar, contribuyen con la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas.
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3.2.5.1 Indicador Incremento del 3% anual en la tasa de permanencia escolar de la población 
indígena entre 7 y 15 años: porcentaje de alumnos que comienzan el primer 
grado de primaria y finalizan el último de Ciclo Básico (Tasa de Finalización). 

3.2.5.2 Responsable 
institucional

Dirección General de Educación Bilingüe e Intercultural – DIGEBI y Dirección 
General de Gestión de la Calidad Educativa – DIGECADE. Dirección de 
Planificación Educativa – DIPLAN. Dirección de Administración Financiera 
– DAFI. Dirección de Recurso Humanos – DIREH. Dirección General de 
Coordinación – DIGECOR y Direcciones Departamentales.

3.2.5.3 Acciones

Acción estratégica: Asignar – destinar los recursos financieros necesarios para atender las demandas de cobertura y 
atención de niñez y adolescencia de hogares indígenas, en municipios priorizados.

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Incrementar el 
financiamiento de 
programas de educación 
bilingüe e intercultural 
de educación primaria, en 
municipios priorizados.

1.1 Incremento del 5% anual en la matrícula de población indígena en primaria (niños de 7 a 
12 años), de municipios priorizados. 

1.2 Cantidad de recursos humanos y financieros de las Direcciones Departamentales 
asignados a programas de educación bilingüe e intercultural.

2. Incrementar el 
financiamiento de 
programas de educación 
bilingüe e intercultural 
de Ciclo Básico, en 
municipios priorizados.

2.1 Matrícula de población indígena en el Ciclo Básico (entre 13 y 15 años).
2.2 Asignación presupuestaria para programas de educación bilingüe e intercultural del Ciclo 

Básico, en municipios priorizados. 

3.  Generar y publicar 
estadísticas con base a 
la tasa de escolaridad 
y cobertura por grupo 
lingüístico, de municipios 
con altos índices de 
trabajo infantil.

3.1 Tasa neta de educación primaria de la población indígena de entre 7 y 12 años. 
3.2 Metas de cobertura por grupo lingüístico en municipios priorizados. 

3.2.5  Resultado 5
Asegurada la permanencia escolar de niñez y adolescencia de hogares indígenas, ubicados en 
municipios priorizados.
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3.2.6.1 Indicador Porcentaje de autoridades, directores, personal técnico y administrativo, 
docentes en ejercicio y estudiantes en formación docente, sensibilizados 
sobre los efectos del trabajo infantil y sus peores formas en el acceso, 
permanencia y desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes en los 
departamentos del país donde existe prevalencia de la problemática. 

3.2.6.2 Responsable 
institucional

Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional – DIDEFI – y Dirección 
de Recursos Humanos – DIREH. Dirección General de Educación Bilingüe 
Intercultural – DIGEBI.  Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa 
– DIGECADE.  Dirección de Comunicación Social – DICOMS. 

3.2.6.3 Acciones

Acción estratégica: Establecer la Política Institucional en trabajo infantil.

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Implementar campañas 
de sensibilización y 
programas capacitación 
para personal del 
Ministerio de Educación, 
en trabajo infantil y sus 
peores formas.

1.1 Plan de capacitación permanente en trabajo infantil.
1.2 Materiales de sensibilización y capacitación distribuidos en direcciones departamentales y 

centros educativos.
1.3 Campañas de comunicación institucional, acerca de la temática de trabajo infantil y sus 

peores formas.
1.4 Porcentaje de directivos, personal técnico, directores y docentes en ejercicio de áreas 

geográficas con altos índices de trabajo infantil, que comprenden los efectos del trabajo 
infantil y sus peores formas, en el acceso, permanencia y desempeño escolar.

2.  Diseñar e implementar 
a nivel nacional, 
una estrategia y 
protocolo instituciona 
lpara la prevención 
y atención a niños, 
niñas y adolescentes 
involucrados o en riesgo 
de involucrarse en trabajo 
infantil y sus peores 
formas.

2.1 Estrategia y protocolos publicados en la página de ISO 9.000 de MINEDUC.
2.2 Porcentaje de establecimientos educativos que cuentan con estrategias propias de 

prevención y atención en trabajo infantil y sus peores formas.  

3.  Registrar para su 
institucionalización 
las experiencias y 
programas educativos 
de ONG, realizados en 
forma conjunta con la 
comunidad educativa.

3.1 Número de experiencias educativas de programas y proyectos exitosos de ONG realizados 
conjuntamente con comunidades educativas.  

3.2 Número de modelos educativos de participación e involucramiento documentados.  
3.3 Cantidad de espacios de intercambio vivencial entre participantes de programas y 

comunidades educativas.

3.2.6  Resultado 6
Autoridades centrales y departamentales, administrativos y docentes de los establecimientos educativos, 
incorporan la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas, a las acciones propias del 
sistema educativo guatemalteco.   



25



26

Marco Normativo 
y de Protección

DIMENSIÓN 
4

4.2  Objetivo estratégico de desarrollo
El marco normativo e institucional que rige y sustenta la lucha contra 
el trabajo infantil y sus peores formas es adecuado y suficiente. 

4.1   Institución responsable
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social – 
 MINTRAB y  Procuraduría General de la Nación. 
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4.2.1.1 Indicador Cantidad de modificaciones – ajustes normativos orientados a la congruencia 
entre el Código de Trabajo, Código Civil, la Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia  - LPINA y las normas internacionales suscritas por el 
Estado.

4.2.1.2 Responsable 
institucional

Consejo Técnico del Ministerio de Trabajo y la Procuraduría de la Niñez de la 
PGN.

4.2.1.3 Acciones

Acción estratégica: Impulsar la aprobación de reformas jurídicas necesarias para la armonización y congruencia del marco 
jurídico nacional. 

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Capacitar al personal de 
las entidades responsables, 
para la efectiva aplicación 
de normas, procedimientos 
y responsabilidades 
institucionales, en materia 
de trabajo infantil. 

1.1 Estudio – análisis sectorial e institucional 
sobre el conocimiento y aplicación de la 
legislación nacional aplicable a trabajo 
infantil (línea de base). 

1.2 Nivel de aplicación de la legislación vigente en materia de trabajo infantil, por 
entidades responsables.

2.  Reformar el Código Civil, en 
su artículo 8 relativo a la 
capacidad de los menores 
para devengar un salario.

2.1 Análisis y propuesta de reformas jurídicas del 
Código Civil,   a la luz de la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia (LPINA)   y 
marco internacional de protección.

2.2 Reformas al Código Civil vigentes y publicadas en el Diario Oficial.

3.  Modificar los artículos 
del Código de Trabajo que 
permiten el trabajo de 
personas menores de 14 
años.

3.1 Análisis y propuesta de reformas jurídicas 
al Código de Trabajo,   a la luz de la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
(LPINA)   y marco internacional de protección.

3.2 Modificaciones al Código de Trabajo vigentes y publicadas en el 
Diario Oficial.

3.3 Nivel de aplicación de modificaciones al Código de Trabajo en materia de trabajo 
infantil. 

4.  Fortalecer la facultad 
sancionatoria del OJ en 
conjunto con la  Inspección 
General de Trabajo – IGT, 
para hacer efectivas las 
sanciones o medidas 
correctivas impuestas por 
los juzgados competentes.

4.1 Protocolo de Coordinación Interinstitucional 
para el seguimiento efectivo de sanciones 
a empleadores infractores, por la vía 
administrativa y penal.

4.2 Nivel de aplicación del Protocolo de Coordinación entre IGT, IGSS y OJ.  

4.2.1  Resultado 1
Congruencia del marco jurídico aplicable con el enfoque de derechos y las normas internacionales 
suscritas por el Estado.
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4.2.2.1 Indicador Número de inspecciones orientadas a la erradicación de trabajo infantil y sus 
peores formas.

4.2.2.2 Responsable 
institucional

Inspección General de Trabajo

4.2.2.3 Acciones

Acción estratégica: Impulsar el fortalecimiento y coordinación intra e inter institucional de la IGT en materia de 
trabajo infantil y sus peores formas. 

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Implementar un plan de 
cobertura de inspectores 
conforme áreas 
geográficas de mayor 
incidencia.

1.1 Diagnóstico de nivel de 
cobertura – déficit de 
inspección de trabajo 
conforme mapa de 
incidencia de trabajo 
infantil.

1.2 Número de inspectores contratados y designados en áreas de incidencia de trabajo 
infantil.

1.3 Número de inspectores formados en derechos de la niñez y adolescencia, marco nacional e 
internacional de protección y trabajo infantil. 

2.  Impulsar la coordinación 
intra e interinstitucional 
de la IGT, en el 
cumplimiento de  su 
función respecto a 
trabajo infantil.

2.1 Nivel de aplicación de la IGT del Protocolo Intra ministerial de atención a personas 
trabajadoras menores de edad.

2.2 Protocolo Interinstitucional en materia de trabajo infantil. 
2.3 Número de entidades (directorio) articuladas en torno a la inspección para la erradicación 

de trabajo infantil y sus peores formas. 

3.  Impulsar conjuntamente 
entre la IGT, IGSS y el 
Departamento de Salud 
y Seguridad Ocupacional 
del MINTRAB – DSSO, 
la supervisión técnica 
y revisión de casos 
que involucren a 
personas adolescentes 
trabajadoras, para su 
oportuna referencia.

3.1 Número de visitas de supervisión técnica relacionadas con la salud y seguridad del trabajo, 
orientadas a la protección de personas adolescentes trabajadoras. 

3.2 Número de técnicos de la DSSO e IGSS capacitados en salud y seguridad ocupacional en 
personas adolescentes trabajadoras, el trabajo infantil y sus peores formas. 

3.3 Número de casos revisados y referidos entre IGT, IGSS y DSSO. 

4.  Implementar un 
programa de capacitación 
permanente en trabajo 
infantil y sus peores 
formas.

4.1 Número de acciones de capacitación anuales. 
4.2 Número de personas capacitadas de IGT, IGSS, DSSO, PGN y UPAT. 

5.  Implementar en el IGT, 
el sistema de registro 
de faltas, incidentes y 
denuncias relativas a 
trabajo infantil.

5.1 Número de reportes estadísticos, periódicos y extraordinarios.
5.2 Estadística sobre cantidad de procesos en los que el IGT es parte (280 del CT). 
5.3 Registro sistematizado de incidentes en materia de niñez y adolescencia.
5.4 Número de incidentes planteados ante los Juzgados de Trabajo y Previsión Social por 

infracciones en materia de niñez y adolescencia.
5.5 Número de denuncias recibidas, en trámite y resueltas con la PGN (según proceda) sobre 

violaciones laborales de personas adolescentes trabajadoras.

4.2.2  Resultado 2
La Inspección General de Trabajo - IGT, cuenta con capacidad técnica y operativa en la aplicación del 
marco normativo de la lucha contra el trabajo infantil y sus peores formas.
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4.2.3.1 Indicador Número de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil y sus 
peores formas, atendidos por el Sistema de Protección Integral coordinado 
por la SBS.

4.2.3.2 Responsable 
institucional

Secretaría de Bienestar Social

4.2.3.3 Acciones

Acción estratégica: Impulsar el fortalecimiento y coordinación intra e inter institucional de la SBS en materia de 
trabajo infantil y sus peores formas.

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Implementar un 
programa de capacitación 
permanente, dirigido 
a personal de la SBS 
en materia de trabajo 
infantil y sus peores 
formas.

1.1 Módulo de capacitación. 
1.2 Plan de cobertura gradual 

de capacitación de 
personal en sede central y 
sedes regionales.

1.3 Convenio de cooperación 
técnica entre SBS y 
MINTRAB. 

1.4 Número de especialistas contratados para el abordaje de la problemática y el impulso de 
su comprensión – atención en la SBS. 

1.5 Número anual de actividades de capacitación.
1.6 Número anual de funcionarios, directivos, técnicos y personal operativo capacitados.

2.  Incorporar el tema 
de trabajo infantil y 
sus peores formas, 
en los programas y 
funcionamiento de la 
SBS.

2.1 Número de procedimientos, protocolos y métodos de los programas de prevención y 
protección de la SBS, que incorporan el trabajo infantil y sus peores formas. 

2.2 Nivel de incorporación de las acciones de trabajo infantil y sus peores formas, en el 
sistema de planificación, monitoreo y evaluación de la SBS. 

3.  Consolidar mecanismos 
de coordinación 
interinstitucional de la 
SBS en materia de trabajo 
infantil y sus peores 
formas, en el marco del 
Sistema de Protección 
Integral de la Niñez y 
Adolescencia.

3.1 Número de procedimientos y protocolos de coordinación consensuados y actualizados. 
3.2 Número de acciones coordinadas y/o ejecutadas conjuntamente entre SBS y entidades del 

Sistema de Protección Integral, en materia de trabajo infantil y sus peores formas.

4.2.3  Resultado 3
La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia - SBS, cuenta con capacidad técnica y operativa 
para la protección integral de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil y sus peores 
formas.
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4.2.4.1 Indicador Número de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil y sus 
peores formas, atendidos por la PGN.

4.2.4.2 Responsable 
institucional

Procuraduría General de la Nación.

4.2.4.3 Acciones

Acción estratégica: Impulsar el fortalecimiento y coordinación intra e inter institucional de la PGN en trabajo 
infantil y sus peores formas.

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Implementar un 
programa de capacitación 
permanente, dirigido 
a personal de la PGN 
en materia de trabajo 
infantil y sus peores 
formas.

1.1 Módulo de capacitación. 
1.2 Plan de cobertura gradual 

de capacitación de personal 
en sede central y sedes 
regionales.

1.3 Convenio de cooperación 
técnica entre PGN y 
MINTRAB.   

1.4 Número de especialistas contratados para el abordaje de la problemática y el impulso de 
su comprensión – atención en la PGN. 

1.5 Número anual de actividades de capacitación.
1.6 Número anual de funcionarios, directivos, técnicos y personal operativo capacitados.

2.  Incorporar el tema 
de trabajo infantil y 
sus peores formas, 
en los programas y 
funcionamiento de la 
PGN.

2.1 Número de procedimientos, protocolos y métodos de los programas de prevención y 
protección de la PGN, que incorporan el trabajo infantil y sus peores formas. 

2.2 Nivel de incorporación de las acciones de trabajo infantil y sus peores formas, en el 
sistema de planificación, monitoreo y evaluación de la PGN. 

3.  Consolidar mecanismos 
de coordinación 
interinstitucional de 
la PGN en materia de 
trabajo infantil y sus 
peores formas.

3.1 Número de procedimientos y protocolos de coordinación consensuados y actualizados. 
3.2 Número de acciones coordinadas y/o ejecutadas conjuntamente entre PGN y entidades del 

Sistema de Protección Integral, en materia de trabajo infantil y sus peores formas.

4.2.4  Resultado 4
La Procuraduría General de la Nación - PGN, cuenta con capacidad técnica y operativa para la 
protección integral de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil y sus peores formas.
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4.2.5.1 Indicador Número de sentencias a responsables de acciones de explotación de niñas, 
niños y adolescentes en peores formas de trabajo infantil, constitutivas de 
delitos.

4.2.5.2 Responsable 
institucional

Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y PGN.

4.2.5.3 Acciones

Acción estratégica: Impulsar el fortalecimiento y coordinación intra e inter institucional del Sector Justicia, en 
materia de las peores e incuestionables formas de trabajo infantil.

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Impulsar la coordinación 
interinstitucional, en la 
atención de casos de 
incuestionables peores 
formas de trabajo infantil. 

1.1 Número de mecanismos de coordinación intra e inter institucional implementados. 
1.2 Número de unidades especializadas en delitos relacionados, que han sido fortalecidas 

técnica y financieramente. 
1.3 Número de actuaciones de oficio de cualquier autoridad competente. 
1.4 Número de denuncias presentadas al MP, PNC y PGN. 
1.5 Número de acusaciones presentadas por el MP. 
1.6 Número anual de sentencias condenatorias aplicadas a autores de delitos. 
1.7 Número de procesos de protección ingresados y resueltos por los Tribunales de Niñez y 

Adolescencia, a favor de las personas menores de edad víctimas de los delitos. 

2.  Institucionalizar 
la capacitación en 
incuestionables formas, 
en entidades del Sector 
Justicia.

2.1 Inclusión del tema en currículo de aspirantes a jueces. 
2.2 Inclusión del tema en  currículo de la Academia de la PNC. 

2.3 Número anual de funcionarios y técnicos de MP, PNC y PGN, capacitadas y/o especializadas 
en persecución penal coordinada en delitos relacionados. 

2.4 Número anual de aspirantes a jueces, que aprueban los contenidos curriculares 
relacionados al tema. 

2.5 Número anual de estudiantes de la Academia de la PNC, que aprueban los contenidos 
curriculares relacionados al tema.

3.  Incorporar en los 
sistemas de información 
de la PNC, MP, OJ y PGN, 
el registro de denuncias, 
casos, acusaciones, 
sentencias y medidas de 
protección, en delitos 
relacionados.

3.1 Boleta única de registro aprobada por entidades.

3.2 Número de reportes estadísticos (con su análisis), periódicos y extraordinarios de cada 
entidad, con datos desagregados por sexo, edad, grupo étnico y otras variables.

4.  Establecer un sistema de 
registro e información, 
sobre el apoyo a víctimas 
de incuestionables peores 
formas de trabajo infantil.

4.1 Registro de instituciones públicas y privadas (directorio), con acciones de apoyo a víctimas 
de delitos relacionados.

4.2 Estadística anual sobre monto presupuestado y ejecutado por instituciones públicas y 
privadas, en su proyección a favor de las víctimas. 

4.3 Número de reportes trimestrales y extraordinarios sobre ejecución de fondos, a favor de 
las víctimas.

4.2.5  Resultado 5
El Sector Justicia (MP, PNC, PGN y OJ), cuenta con capacidad técnica y operativa en la aplicación del 
marco normativo de la lucha contra el trabajo infantil y sus peores formas.
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4.2.6.1 Indicador Nivel de cumplimiento e impacto de la Hoja de Ruta para hacer de 
Guatemala un país libre de trabajo infantil y sus peores formas, conforme su 
Programación 2013 – 2015.

4.2.6.2 Responsable 
institucional

Secretaría Ejecutiva de la CONAPETI.

4.2.6.3 Acciones

Acción estratégica: Consolidar y posicionar el rol de la CONAPETI en los planos político, institucional y social.

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Apoyar y coordinar 
técnicamente por ejes de 
trabajo, con las diferentes 
entidades que integran 
la CONAPETI y las que 
contribuyen a la atención 
de la problemática.

1.1 Número de acciones coordinadas e impulsadas.  
1.2 Mejoras en las instituciones competentes respecto a la prevención, persecución y sanción 

penal de responsables. 
1.3 Mejoras en la prevención, atención, protección y  repatriación de víctimas de explotación 

y trata. 

2.  Generar capacidades 
técnico operativas en 
la Secretaría Ejecutiva, 
en la coordinación de 
actividades con entes 
competentes. 

2.1 Número de instituciones competentes que aplican los mecanismos de coordinación intra e 
interinstitucional, promovidos por la CONAPETI. 

2.2 Número de dirigentes y técnicos de las instituciones competentes, capacitados (por la 
SVET) sobre el abordaje frente a casos y víctimas de explotación y trata. 

3.  Impulsar el monitoreo 
y evaluación de las 
políticas públicas 
vinculadas explotación y 
trata.

3.1 Sistema de monitoreo y evaluación de políticas públicas vinculadas a la problemática.
3.2 Informes periódicos de resultados y hallazgos. 

4.  Fortalecer la 
representación y 
proyección de los 
Comités Departamentales 
para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo 
Infantil (Comités 
Departamentales).

4.1 Número de departamentos en los que existe un Comité Departamental funcionando. 
4.2 Número de Comités Departamentales que ejecutan proyectos y recursos de erradicación, 

prevención y/o protección de trabajo infantil y sus peores formas. 
4.3 Número de instituciones públicas, privadas y sociales integradas a los Comités 

Departamentales. 

5.  Definir las áreas 
geográficas, lugares de 
trabajo y tipos de trabajo 
de mayor incidencia de 
trabajo infantil.

5.1 Mapa – diagnóstico sobre incidencia de trabajo infantil por áreas geográficas, lugares de 
trabajo y tipo de trabajo. 

4.2.6  Resultado 6
Las instituciones que integran la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil – CONAPETI, cumplen con concertar el impulso de las políticas públicas en materia de trabajo 
infantil y sus peores formas.
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Sensibilización y 
Movilización Social

DIMENSIÓN 
5

5.2  Objetivo estratégico de desarrollo
La sociedad guatemalteca conoce las consecuencias y rechaza al 
trabajo infantil y sus peores formas.

5.1   Institución responsable
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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5.2.1.1 Indicador Número de empresas medianas y grandes por sectores, que incorporan en sus 
políticas internas, el combate al trabajo infantil y sus peores formas, tanto a 
lo interno como en el entorno de su actividad productiva.

5.2.1.2 Responsable 
institucional

Unidad de Protección de la Adolescencia Trabajadora.

5.2.1.3 Acciones

Acción estratégica: Promover la responsabilidad social de las empresas en el combate al trabajo infantil y sus 
peores formas.  

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Establecer un programa 
de promoción 
permanente, dirigido 
a grandes y medianas 
empresas.  

1.1 Número de empresas que firman protocolos y/o apoyan proyectos de combate al trabajo 
infantil.

1.2 Número de campañas y encuentros de sensibilización realizados en medianas y grandes 
empresas por región, departamento y municipio. 

1.3 Número de dirigentes (nivel ejecutivo) capacitados sobre el tema de trabajo infantil y sus 
peores formas. 

2.  Fomentar la creación de 
redes de empresas contra 
trabajo infantil.

2.1 Número de empresas que suscriben el Pacto Global de Naciones Unidas, por lo que se 
acogen al principio V, que establece “las empresas deben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil”. 

2.2 Número de empresas forman parte de redes contra trabajo infantil. 
2.3 Número de redes formadas por sectores de actividad económica: comercial, industrial, 

agrícola y servicios. 

3.  Establecer un programa 
de información y 
orientación permanente, 
dirigido a organizaciones 
y asociaciones gremiales 
de micro y pequeños 
empresarios.

3.1 Número de organizaciones y asociaciones gremiales de micro y pequeñas empresas que 
suscriben acuerdos y/o protocolos de combate al trabajo infantil. 

3.2 Número de campañas y encuentros de sensibilización realizados en micro y pequeñas 
empresas por región, departamento y municipio.

3.3 Número de micro y pequeños empresarios capacitados sobre el tema de trabajo infantil y 
sus peores formas.

4.  Impulsar esfuerzos 
multisectoriales con 
entidades de gobierno, 
sociedad civil y sector 
empresarial, en función 
de garantizar los 
derechos, integridad 
y desarrollo humano 
de adolescentes 
trabajadores.

4.1 Ente multisectorial conformado (2013). 
4.2 Número de empresas u organizaciones empresariales que garantizan que adolescentes 

que trabajan, lo hagan conforme la legislación laboral vigente. 
4.3 Normas y protocolos que regulan el trabajo adolescente, aprobados por el ente 

multisectorial. 
4.4 Sistema de incentivos para empresas que respetan derechos humanos y laborales de las 

personas adolescentes trabajadoras (2013 – 2014)
4.5 Número de empresas que aplican normas y protocolos aprobados por el ente 

multisectorial.
4.6 Número de empresas que han recibido incentivos conforme el sistema aprobado por el 

ente multisectorial.
4.7 Número de empresas sancionadas por no aplicar normativas y protocolos del ente 

multisectorial.  

5.2.1  Resultado 1
Los empleadores y sus organizaciones asumen un comportamiento responsable en rechazo al trabajo 
infantil y sus peores formas.
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5.2.2.1 Indicador Número de organizaciones sindicales que adoptan una postura política 
contra el trabajo infantil, involucran a sus afiliados en dicha postura e 
incluyen en sus negociaciones colectivas, cláusulas que incluyen beneficios 
a favor de hijos e hijas de trabajadores, superando las obligaciones 
establecidas en ley. 

5.2.2.2 Responsable 
institucional

Departamento de Protección al Trabajador de la Dirección General de Trabajo.

5.2.2.3 Acciones

Acción estratégica: Promover la participación e involucramiento sindical en el combate al trabajo infantil y sus 
peores formas.  

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Establecer un programa 
de promoción 
permanente, dirigido a 
sindicatos y federaciones 
sindicales.  

1.1 Número de sindicatos y federaciones que suscriben protocolos y/o se involucran en 
proyectos de combate al trabajo infantil.

1.2 Número de campañas y encuentros de promoción realizados con los sindicatos y 
federaciones sindicales por departamento y municipio de mayor incidencia de trabajo 
infantil. 

1.3 Número de dirigentes capacitados sobre el tema de trabajo infantil y sus peores formas. 

2.  Promover en las 
organizaciones sindicales 
la implementación 
o consolidación de 
programas de atención a 
la niñez y la juventud.

2.1 Número de organizaciones sindicales que cuentan con programas de atención a la niñez y 
la juventud.

3.  Implementar un 
programa de información 
sobre el papel de las 
personas trabajadoras 
organizadas, en la 
prevención y erradicación 
del trabajo infantil y sus 
peores formas.

3.1 Número de personas trabajadoras organizadas involucradas en la prevención y 
erradicación del trabajo infantil.

4.  Promover la 
incorporación de 
representantes de 
trabajadores en los 
Comités Departamentales 
para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo 
Infantil (Comités 
Departamentales).

4.1 Nivel de representación sindical en Comités Departamentales.

5.2.2  Resultado 2
Los trabajadores y sus organizaciones demandan y promueven la adopción de políticas nacionales y de 
responsabilidad social empresarial, a favor de la erradicación del trabajo infantil y sus peores formas.
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5.2.3.1 Indicador Número de entes sociales, estatales, académicos y de la iniciativa privada,  
involucrados en la lucha contra el trabajo infantil y sus peores formas.

5.2.3.2 Responsable 
institucional

Unidad de Protección de la Adolescencia Trabajadora.

5.2.3.3 Acciones

Acción estratégica: Impulsar alianzas con instituciones con entes sociales, estatales, académicos y de la iniciativa 
privada, para su involucramiento en la lucha contra el trabajo infantil y sus peores formas. 

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Identificar - mapear 
organizaciones 
sociales, orientadas a la 
atención de la niñez, la 
adolescencia y al tema 
específico de trabajo 
infantil.

1.1 Directorio de organizaciones sociales de proyección nacional, departamental, municipal 
y comunitaria, con atención de la niñez, la adolescencia y al tema específico de trabajo 
infantil. 

2.  Implementar un 
programa de promoción 
dirigido a organizaciones 
e instituciones, para que 
incorporen en su línea 
de proyección el trabajo 
infantil.

2.1 Número de entes sociales, estatales, académicos y de la iniciativa privada, atendidos por el 
programa de promoción.

2.2 Número de entes sociales, estatales, académicos y de la iniciativa privada, con el que se 
tienen convenios y/o acuerdos para la atención del trabajo infantil y sus peores formas.  

2.3 Número de entes sociales, estatales, de la iniciativa privada y académicos, integrados en 
los Comités Departamentales de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil,

3.  Ejecutar campañas y 
talleres de sensibilización 
a nivel nacional, 
departamental y 
municipal.

3.1 Número de campañas y talleres de sensibilización realizados a nivel central y/o con 
proyección nacional. 

3.2 Número de campañas y talleres de sensibilización realizados a nivel departamental.
3.3 Número de campañas y talleres de sensibilización realizados a nivel municipal. 

4.  Impulsar la realización de 
proyectos de prevención, 
erradicación y protección 
de trabajo infantil y sus 
peores formas,

4.1 Número de proyectos de prevención, erradicación y/o protección que se ejecutan a nivel 
nacional, departamental y municipal. 

4.2 Número de beneficiarios de los proyectos.  

5.  Incluir el tema de la 
prevención y erradicación 
del trabajo infantil y 
sus peores formas, en el 
pensum universitario de 
la carrera docente.

5.1 Inclusión de contenidos sobre trabajo infantil y sus peores formas en el currículo de 
formación docente. 

5.2 Número de estudiantes universitarios de la carrera docente, que comprenden los efectos 
del trabajo infantil y sus peores formas, en el acceso, permanencia y desempeño escolar.

5.2.3 Resultado 3
Se genera a nivel nacional, un movimiento social contra el trabajo infantil y sus peores formas. 
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5.2.4.1 Indicador Número de políticas públicas municipales y/o planes municipales, que se 
dirigen o incluyen la erradicación, prevención y/o protección frente al trabajo 
infantil y sus peores formas.

5.2.4.2 Responsable 
institucional

Unidad de Protección de la Adolescencia Trabajadora.

5.2.4.3 Acciones

Acción estratégica: Impulsar en el marco de los Comités Departamentales de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil, convenios y alianzas con municipalidades y Consejos Departamentales y Municipales de Desarrollo 
(CODEDES y COMUDES respectivamente), para la erradicación, prevención y protección frente al trabajo infantil y 
sus peores formas. 

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Establecer la existencia de políticas, 
planes y comisiones municipales 
dirigidas a la niñez y adolescencia, 
en los municipios de alta incidencia 
de trabajo infantil.  En las existentes, 
cuántas y cuáles atienden la 
problemática de trabajo infantil.

1.1 Diagnóstico sobre 
respuesta municipal 
a trabajo infantil, 
en municipios 
priorizados.  

1.2 Mapa - directorio de 
municipalidades.

2.  Apoyar la creación y/o fortalecimiento 
de las comisiones de niñez y 
adolescencia de las municipalidades 
y los COMUDES de los municipios con 
alta incidencia de trabajo infantil.

2.1 Cantidad de comisiones de niñez y adolescencia funcionando en 
municipalidades y COMUDES ubicados de municipios con altos índices de 
trabajo infantil. 

3.  Apoyar el fortalecimiento de las 
Oficinas Municipales de Planificación, 
en la formulación e implementación 
de políticas públicas, planes, 
programas y proyectos de erradicación 
y prevención de trabajo infantil y sus 
peores formas.

3.1 Número de políticas públicas, planes, programas y/o proyectos de 
erradicación y/o prevención de trabajo infantil y sus peores formas, 
implementándose en municipalidades y COMUDES de municipios 
priorizados.

4.  Apoyar a las comisiones de niñez y 
adolescencia de los COMUDES,  en el 
fortalecimiento de sus capacidades 
de gestión y obtención de recursos 
financieros.

4.1 Monto anual de recursos obtenidos y ejecutados por las comisiones de niñez 
y adolescencia de COMUDES. 

4.2 Porcentaje de fondos manejados por comisiones de niñez y adolescencia de 
COMUDES, invertidos en la atención de trabajo infantil y sus peores formas. 

4.3 Porcentaje del presupuesto de los COMUDES asignado a comisiones de niñez 
y adolescencia.

5.  Incidir para que en los presupuestos 
anuales de municipalidades y 
COMUDES, se incluya el financiamiento 
de planes, programas y/o proyectos de 
prevención y erradicación del trabajo 
infantil y sus peores formas.

5.1 Monto y porcentaje de los presupuestos anuales de municipalidades y 
COMUDES, asignados a la erradicación y/o prevención del trabajo infantil y 
sus peores formas.

5.2.4  Resultado 4
Las municipalidades y Consejos de Desarrollo, con énfasis en los municipios con altos índices de 
trabajo infantil, incorporan la lucha contra el trabajo infantil y sus peores formas, en sus políticas, 
planes y/o programas de desarrollo sociales.
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5.2.5.1 Indicador Nivel de rechazo y/o tolerancia social hacia el trabajo infantil, conforme 
mediciones de percepción y opinión pública.

5.2.5.2 Responsable 
institucional

Unidad de Protección de la Adolescencia Trabajadora.

5.2.5.3 Acciones

Acción estratégica: Impulsar a través de los Comités Departamentales de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil (Comités Departamentales), una estrategia nacional de conciencia y educación ciudadana sobre trabajo 
infantil y sus peores formas.  

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Establecer el marco 
conceptual y de mensaje 
sobre trabajo infantil 
y sus peores formas, 
conforme diferentes 
públicos clave.

1.1 Diagnóstico base de 
percepción pública hacia 
trabajo infantil.

2.  Desarrollar campañas 
nacionales de educación 
y conciencia ciudadana 
sobre trabajo infantil y 
sus peores formas.

2.1 Número de campañas nacionales realizadas.

3.  Impulsar en cada Comité 
Departamental, la 
implementación de un 
programa permanente 
de comunicación y 
sensibilización sobre 
trabajo infantil y sus 
peores formas.

3.1 Número de Comités Departamentales que ejecutan un programa permanente de 
comunicación y sensibilización.

3.2 Número de eventos y actividades de comunicación y sensibilización. 
3.3 Número personas participantes en el programa permanente de comunicación y 

sensibilización, por públicos clave. 

4.  Gestionar financiamiento 
y patrocinios para 
campañas nacionales 
y los programas 
permanentes de 
comunicación y 
sensibilización 
de Comités 
Departamentales.

4.1 Cantidad de recursos obtenidos y ejecutados en campañas nacionales de educación y 
conciencia ciudadana. 

4.2 Cantidad de recursos obtenidos y ejecutados en comunicación y sensibilización, por parte 
de Comités Departamentales. 

5.  Promover encuestas y 
diagnósticos anuales 
de percepción y opinión 
pública sobre trabajo 
infantil, en función de 
medir el nivel de rechazo 
y/o tolerancia hacia la 
problemática. 

5.1 Informes de resultados de encuestas y diagnósticos de percepción y opinión pública.

5.2.5  Resultado 5
La ciudadanía en general y en particular, las familias con niñas y niños en situación de trabajo, 
rechazan el trabajo infantil por sus efectos negativos en los derechos y el desarrollo integral de la 
niñez y adolescencia. 



40

Conocimiento y 
Seguimiento

DIMENSIÓN 
6

6.2  Objetivo estratégico de desarrollo
Se establece un sistema nacional de información sobre el trabajo 
infantil y sus peores formas, con datos estadísticos actualizados 
para el seguimiento a las políticas y acciones orientadas a la 
atención de la problemática. 

6.1   Institución responsable
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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6.2.1.1 Indicador Informes sobre monitoreo y evaluación de impacto en la ejecución de 
políticas públicas y sus acciones, que inciden directa o indirectamente en la 
prevención y erradicación del trabajo infantil.

6.2.1.2 Responsable 
institucional

Departamento de Estadística y Secretaría de Comunicación Social del 
MINTRAB.

6.2.1.3 Acciones

Acción estratégica: Monitorear y evaluar las políticas públicas, planes, programas y proyectos que integran acciones 
para la eliminación del trabajo infantil y sus peores formas. 

Acciones programadas
Indicador/Producto 

2013 2014 2015

1.  Instalar y fortalecer el 
funcionamiento de la 
unidad especializada de 
M&E en el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social.

1.1 Guía o manual de 
funciones de la unidad 
especializada de M&E.

1.2 Cantidad de recurso humano formado y asignado a la unidad especializada de M&E.
1.3 Número de políticas nacionales monitoreadas y evaluadas.
1.4 Número de estudios y diagnósticos, nacionales y departamentales, realizados anualmente. 

2.  Aplicar el Módulo de 
Monitoreo y Evaluación 
de Impacto (M&E) – SETI 
INFO POL Guatemala.

2.1 Número de informes semestrales y anuales sobre hallazgos de monitoreo y evaluación.

3.  Implementar un 
protocolo de coordinación 
entre las entidades que 
generan información 
y suministran datos 
relacionados al Módulo 
de M&E / SETI INFO POL 
Guatemala. 

3.1 Número de entidades articuladas en el protocolo de coordinación.

4.  Utilizar los informes 
de M&E en acciones de 
ajuste y desarrollo de 
políticas nacionales.

4.1 Número de acciones correctivas que se han incorporado a las políticas nacionales, con 
base a los hallazgos de los informes de M&E.

6.2.1  Resultado 1
En el sistema nacional de información sobre la niñez y la adolescencia, se establece el módulo sobre 
trabajo infantil y sus peores formas (SETI INFO POL Guatemala).
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Programación 2013 - 2015 
PRESUPUESTO por metas de inversión

Rubros de inversión por dimensión y 
resultado

Estimación en millones de quetzales
Total

Financiamiento

2013 2014 2015 30% Estatal 70% Externo

14.25 14.25 14.25 42.75 12.825 29.925

M
ID

ES

DIMENSIÓN UNO: LUCHA 
CONTRA LA POBREZA 1.5 1.5 1.5 4.5

1.35 3.15

Resultado 1: Cobertura de 
familias 1.000 1.000 1.000 3

Resultado 2: Institucionalización 
MIDES 0.250 0.250 0.250 0.75

Resultado 3: Involucramiento de 
beneficiarios 0.250 0.250 0.250 0.75

M
SP

AS

DIMENSIÓN DOS: POLÍTICA DE 
SALUD 2.5 2.5 2.5 7.5

2.25 5.25

Resultado 1: Empoderamiento 
institucional 0.250 0.250 0.250 0.75

Resultado 2: Atención integral y 
diferencial 1.000 1.000 1.000 3

Resultado 3: Vigilancia de salud 
ocupacional 0.250 0.250 0.250 0.75

Resultado 4: Posicionamiento 
social 1.000 1.000 1.000 3

M
IN

ED
UC

DIMENSIÓN TRES: POLÍTICA 
EDUCATIVA 3.75 3.75 3.75 11.25

3.375 7.875

Resultado 1: Gratuidad y la 
alimentación escolar 1.000 1.000 1.000 3

Resultado 2: Calidad y 
pertinencia educativa 1.000 1.000 1.000 3

Resultado 3: Acceso al Ciclo 
Básico 0.500 0.500 0.500 1.5

Resultado 4: Programas 
educativos flexibles 0.500 0.500 0.500 1.5

Resultado 5: Permanencia escolar 
indígena 0.500 0.500 0.500 1.5

Resultado 6: Institucionalización   0.250 0.250 0.250 0.75
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Rubros de inversión por dimensión y 
resultado

Estimación en millones de quetzales
Total

Financiamiento

2013 2014 2015 30% Estatal 70% Externo

14.25 14.25 14.25 42.75 12.825 29.925

M
ID

ES

DIMENSIÓN UNO: LUCHA 
CONTRA LA POBREZA 1.5 1.5 1.5 4.5

1.35 3.15

Resultado 1: Cobertura de 
familias 1.000 1.000 1.000 3

Resultado 2: Institucionalización 
MIDES 0.250 0.250 0.250 0.75

Resultado 3: Involucramiento de 
beneficiarios 0.250 0.250 0.250 0.75

M
SP

AS

DIMENSIÓN DOS: POLÍTICA DE 
SALUD 2.5 2.5 2.5 7.5

2.25 5.25

Resultado 1: Empoderamiento 
institucional 0.250 0.250 0.250 0.75

Resultado 2: Atención integral y 
diferencial 1.000 1.000 1.000 3

Resultado 3: Vigilancia de salud 
ocupacional 0.250 0.250 0.250 0.75

Resultado 4: Posicionamiento 
social 1.000 1.000 1.000 3

M
IN

ED
UC

DIMENSIÓN TRES: POLÍTICA 
EDUCATIVA 3.75 3.75 3.75 11.25

3.375 7.875

Resultado 1: Gratuidad y la 
alimentación escolar 1.000 1.000 1.000 3

Resultado 2: Calidad y 
pertinencia educativa 1.000 1.000 1.000 3

Resultado 3: Acceso al Ciclo 
Básico 0.500 0.500 0.500 1.5

Resultado 4: Programas 
educativos flexibles 0.500 0.500 0.500 1.5

Resultado 5: Permanencia escolar 
indígena 0.500 0.500 0.500 1.5

Resultado 6: Institucionalización   0.250 0.250 0.250 0.75

Rubros de inversión por dimensión y 
resultado

Estimación en millones de quetzales
Total

Financiamiento

2013 2014 2015 30% Estatal 70% Externo

14.25 14.25 14.25 42.75 12.825 29.925

M
IN

TR
AB

 Y
 P

GN

DIMENSIÓN CUATRO: MARCO 
NORMATIVO Y DE PROTECCIÓN 2.75 2.75 2.75 8.25

2.475 5.775

Resultado 1: Marco jurídico 
congruente 0.500 0.500 0.500 1.5

Resultado 2: Inspección General 
de Trabajo - IGT 0.250 0.250 0.250 0.75

Resultado 3: Secretaría de 
Bienestar Social de la Presidencia 
- SBS

0.250 0.250 0.250 0.75

Resultado 4: Procuraduría 
General de la Nación - PGN 0.250 0.250 0.250 0.75

Resultado 5: El Sector Justicia 
(MP, PNC, PGN y OJ) 0.500 0.500 0.500 1.5

Resultado 6: CONAPETI 1.000 1.000 1.000 3

M
IN

TR
AB

DIMENSIÓN CINCO: 
SENSIBILIZACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN SOCIAL

3.25 3.25 3.25 9.75

2.925 6.825

Resultado 1: Empleadores 0.500 0.500 0.500 1.5

Resultado 2: Trabajadores y sus 
organizaciones 0.500 0.500 0.500 1.5

Resultado 3: Movimiento social 1.000 1.000 1.000 3

Resultado 4: Municipalidades y 
Consejos de Desarrollo 0.250 0.250 0.250 0.75

Resultado 5: Ciudadanía en 
general 1.000 1.000 1.000 3

DIMENSIÓN SEIS: 
CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO 0.500 0.500 0.500 1.5

0.45 1.05
Resultado: Sistema nacional de 
información (SETI/INFO/POL) 0.500 0.500 0.500 1.5
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Aspectos de gestión e 
implantación
El cumplimiento de la Programación 2013 – 2015 de 
la Hoja de Ruta, requiere de tres condiciones básicas e 
interdependientes: 

1. Voluntad política de altas autoridades, 
especialmente con relación a destinar recursos 
(humanos y financieros), orientar servicios  e incluir 
en programas, la atención de la problemática. 

2. Generación de recursos externos, a partir de asumir 
el déficit fiscal del Estado, entre otras dificultades 
(como los obstáculos a la ejecución presupuestaria). 

3. Desarrollo de estructuras y capacidades de gestión 
intra e interinstitucional, especialmente para 
mover el aparato estatal y conectarlo entres sus 
diferentes dinámicas y unidades. 

Las dos primeras condiciones representan retos 
permanentes que se asumen desde la tercera (la 
gestión), teniendo ésta como norte orientador tanto la 
Hoja de Ruta como su programación. 

La Programación 2013 – 2015 se orienta al logro de 
26 resultados distribuidos en 6 dimensiones, con una 
carga de proceso de 105 ACCIONES PROGRAMÁTICAS.  
Cada acción representa un reto de gestión en sí 
misma, con indicadores y productos que medirán su 
realización. 
Es importante no perder de vista que la mayor 
parte de las acciones programáticas, son de carácter 
permanente y representan procesos a sostener el 
tiempo suficiente para reconocer avances. 

A pesar de que la presente programación representó un 
esfuerzo por focalizar, aterrizar y simplificar respecto a 
la anterior, no dejó de ser ambiciosa pero realizable, si 
se hace lo necesario especialmente a nivel de gestión. 

El primer paso es el más crítico y puede ser ubicado 
como el de IMPLANTACIÓN, que consiste en generar las 
condiciones políticas, institucionales y de gestión para 
la ejecución del programa, no sólo para el trienio que 
empieza sino para como mínimo, los próximos 10 a 15 
años que requiere el impulso.  En ese sentido resulta 
imprescindible dedicar como mínimo un semestre 
a dicha implantación, para garantizar mínimos de 
ejecución.  

La implantación deberá impulsarse paralelamente a 
la instalación de una ESTRUCTURA DE GESTIÓN, que 
deberá contar con un Secretario/a (en correspondencia 
a la Secretaría Ejecutiva de la CONAPETI), personal y 
recursos básicos para iniciar su funcionamiento. Se 
requiere que esta estructura se ubique y funcione por 

fuera de las instituciones para cumplir con efectividad 
su función.

Aspectos de monitoreo y 
evaluación
Siguiendo la tendencia de la anterior programación, 
el monitoreo de la ejecución de las acciones será 
trimestral con evaluaciones anuales, basadas en 
los indicadores (de gestión e impacto) y productos 
programados en cada acción.  

La plataforma de indicadores y productos sobre los 
cuales se medirá el avance, habla de 254 elementos, 
distribuidos entre todas las acciones programáticas de 
los 26 resultados, en las seis dimensiones. 

El reto más importante de monitoreo y evaluación, está 
en cuantificar los indicadores, que están esencialmente 
enunciados, aunque en general, suficientemente 
definidos conceptual y cualitativamente. 

Para estimar cuantitativamente cada indicador se 
requiere simultáneamente, establecer los datos que 
sirvan de  línea de base (o punto de partida). Con 
la línea de base queda aún que establecer la línea 
incremental – anual de cada indicador (que suelen 
asumirse como metas, aunque no necesariamente lo 
sean). 

Se trata de un proceso de formulación a detalle, que 
irá de la mano con la gestión de las acciones, que se 
trabaja con equipos institucionales sobre su entidad y 
del ámbito en el que se proyectan.  

Es preferible un esfuerzo de este tipo en el 
estableciendo del sistema de indicadores (más 
próximo a la gestión), lo que no excluye la realización 
de un estudio específico, si se cuenta con recursos 
financieros para el efecto. 

Una de las limitantes para estimar los recursos 
necesarios para la realización de las acciones por cada 
resultado, estuvo en la imposibilidad de reconocer 
el alcance de las mismas en cada año (es decir, la 
cuantificación de los indicadores). En sentido inverso, 
el alcance tampoco puede establecerse si no se 
conocen los recursos disponibles (según lo indicado 
por los/as participantes). 

Esto representa en la práctica una trampa o círculo 
vicioso, que puede resolverse más desde la gestión que 
desde un estudio o contando con ambas dinámicas.

El gran reto de cuantificar los indicadores, podrá 
empalmarse con otro que implica también mucho 
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esfuerzo: el de incorporar las acciones a sus planes 
operativos anuales – POA, con sus descriptores 
operativos y estimación de costos.

Cada acción de esta programación, debe desplegarse 
en el marco de los POA, que permite un doble beneficio 
(planificar e incorporar) y a la vez, evitar la duplicidad 
innecesaria de esfuerzos.

Los informes de monitoreo y evaluación, se 
recomienda iniciarlos hasta finalizada la implantación 
y la instalación de la estructura de gestión.  Se debe 
dar una gradualidad, conforme los indicadores vayan 
cuantificándose y los recursos asignándose. 

Sobre la responsabilidad y 
coordinación institucional
El equipo núcleo institucional para la implementación 
de la programación, lo conforman cuatro ministerios:

∙ Ministerio de Trabajo y Previsión Social – MINTRAB
 
∙ Ministerio de Educación – MINEDUC

∙ Ministerio de Salud y Asistencia Social – MSPAS

∙ Ministerio de Desarrollo Social – MIDES

A estos ministerios se suman tres instituciones clave:

∙ Procuraduría General de la Nación – PGN

∙ Secretaría de Bienestar Social – SBS

∙ Inspectoría General de Trabajo – IGT (que 

está incluida en el MINTRAB pero que por su 
especificidad y peso, especialmente en la dimensión 
4, se indica aquí). 

Si este núcleo institucional funciona bien, las demás 
entidades, organizaciones y organismos que integran 
la CONAPETI, podrán aportar funcionalmente mejor.  
La atención del núcleo institucional (su activación e 
integración), debe asumirse como el “eje de la rueda”, 
sin él toda la “carreta” se vuelca o deja de moverse. 
Las funciones centrales de estas entidades, están 
en primera instancia vinculadas a los objetivos 
estratégicos que definen las dimensiones a su cargo 
y luego, en el carácter – peso de los resultados 
establecidos. 

1. Impulsar y gestionar decisiones de sus máximas 
autoridades así como implementar las mismas en 
la estructura.  

2. Brindar seguimiento, monitoreo y evaluación a la 
ejecución e impacto de las acciones. 

3. Informar sobre sus avances. 

A estas tres funciones básicas se suman tres de 
carácter estratégico: 

1. Liderar el impulso global de la Hoja de Ruta y su 
programación. 

2. Generar puentes – enlaces institucionales en sus 
respectivas áreas, ámbitos o sectores de influencia 
(efecto de red). 

3. Coordinar con las otras entidades del núcleo 
(integrar horizontalmente), en el marco de la 
CONAPETI
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DIMENSIÓN 1 
Lucha contra la Pobreza
Objetivo estratégico de desarrollo: La política social 
focalizada en la lucha contra la pobreza incorpora 
como parte de sus objetivos e impactos, la prevención 
y erradicación progresiva del trabajo infantil y sus 
peores formas.

Resultado 1: Los programas de transferencias 
monetarias condicionadas - PTMC -, cubren a familias 
con miembros entre 6 a 15 años en situación o riesgo 
de involucrarse en trabajo infantil.

Resultado 2: Institucionalización del trabajo infantil 
y sus peores formas, en las políticas y programas 
sociales de combate a la pobreza.

Resultado 3: Los beneficiarios de programas sociales 
orientados al desarrollo rural, son incorporados como 
aliados en la lucha contra el trabajo infantil y sus 
peores formas. 

DIMENSIÓN 2 
Política de Salud

Objetivo estratégico de desarrollo: Garantía del 
derecho a la salud de niñez y adolescencia en 
situación o riesgo de trabajo, con enfoque de género y 
pertinencia cultural.

Resultado 1: Empoderamiento institucional de la 
promoción en salud, sobre riesgos  y daños a la salud 
del trabajo infantil y sus peores formas.

Resultado 2: Atención integral y diferencial en los tres 
niveles de atención en salud, para la disminución en 
niñez y adolescencia, de la vulnerabilidad y riesgos 
asociados a trabajo infantil y sus peores formas.
 
Resultado 3: Fortalecido el sistema de vigilancia 
de salud ocupacional, en la atención oportuna y 
rehabilitación de víctimas de trabajo infantil y sus 
peores formas.

Resultado 4: Posicionamiento social de los riesgos  
y daños a la salud  del trabajo infantil y sus peores 
formas.

DIMENSIÓN 3 
Política Educativa
Objetivo estratégico de desarrollo: Garantía del 
derecho a la educación de niñez y adolescencia en 
situación o riesgo de trabajo con enfoque de género y 
pertinencia cultural.

Resultado 1: Asegurada la gratuidad y la alimentación 
escolar en los niveles Preprimario y Primario en 
municipios con altos índices de trabajo infantil.

Resultado 2: Asegurada la calidad y pertinencia 
educativa por área lingüística y geográfica en 
los niveles Preprimario y Primario, en municipios 
priorizados.

Resultado 3: Fortalecimiento y expansión del acceso 
al Ciclo Básico de niñez y adolescencia (12 – 17 años) 
ubicada en municipios priorizados.

Resultado 4: Los programas educativos orientados 
a niñas, niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad y riesgo de exclusión escolar, 
contribuyen con la prevención y erradicación del 
trabajo infantil y sus peores formas.  

Resultado 5: Asegurada la permanencia escolar de 
niñez y adolescencia de hogares indígenas, ubicados 
en municipios priorizados.

Resultado 6: Autoridades centrales y departamentales, 
administrativos y docentes de los establecimientos 
educativos, incorporan la prevención y erradicación 
del trabajo infantil y sus peores formas, a las acciones 
propias del sistema educativo guatemalteco.  
 

DIMENSIÓN 4 
Marco Normativo y de Protección
Objetivo estratégico de desarrollo: El marco normativo 
e institucional que rige y sustenta la lucha contra el 
trabajo infantil y sus peores formas es adecuado y 
suficiente.

Resultado 1: Congruencia del marco jurídico 
aplicable con el enfoque de derechos y las normas 
internacionales suscritas por el Estado.

Resumen de Objetivos 
Estratégicos y Resultados
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Resultado 2: La Inspección General de Trabajo - IGT, 
cuenta con capacidad técnica y operativa en la 
aplicación del marco normativo de la lucha contra el 
trabajo infantil y sus peores formas.

Resultado 3: La Secretaría de Bienestar Social de 
la Presidencia - SBS, cuenta con capacidad técnica y 
operativa para la protección integral de niñas, niños y 
adolescentes en trabajo infantil y sus peores formas.

Resultado 4: La Procuraduría General de la Nación - 
PGN, cuenta con capacidad técnica y operativa para la 
protección integral de niñas, niños y adolescentes en 
situación de trabajo infantil y sus peores formas.

Resultado 5: El Sector Justicia (MP, PNC, PGN y OJ), 
cuenta con capacidad técnica y operativa en la 
aplicación del marco normativo de la lucha contra el 
trabajo infantil y sus peores formas.

Resultado 6: Las instituciones que integran la Comisión 
Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil – CONAPETI, cumplen con concertar el impulso 
de las políticas públicas en materia de trabajo infantil 
y sus peores formas. 

DIMENSIÓN 5 
Sensibilización y Movilización Social

Objetivo estratégico de desarrollo: La sociedad 
guatemalteca conoce las consecuencias y rechaza al 
trabajo infantil y sus peores formas.

Resultado 1: Los empleadores y sus organizaciones 
asumen un comportamiento responsable en rechazo 
al trabajo infantil y sus peores formas.

Resultado 2: Los trabajadores y sus organizaciones 
demandan y promueven la adopción de políticas 
nacionales y de responsabilidad social empresarial, 
a favor de la erradicación del trabajo infantil y sus 
peores formas. 

Resultado 3: Se genera a nivel nacional, un movimiento 
social contra el trabajo infantil y sus peores formas. 

Resultado 4: Las municipalidades y Consejos de 
Desarrollo, con énfasis en los municipios con altos 
índices de trabajo infantil, incorporan la lucha contra 
el trabajo infantil y sus peores formas, en sus políticas, 
planes y/o programas de desarrollo sociales. 

Resultado 5: La ciudadanía en general y en particular, 
las familias con niñas y niños en situación de trabajo, 
rechazan el trabajo infantil por sus efectos negativos 
en los derechos y el desarrollo integral de la niñez y 
adolescencia.  

DIMENSIÓN 6 
Conocimiento y Seguimiento

Resultado: En el sistema nacional de información 
sobre la niñez y la adolescencia, se establece el módulo 
sobre trabajo infantil y sus peores formas (SETI INFO 
POL Guatemala). 
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Informe de Participación en III Conferencia Global sobre Trabajo Infantil 
Brasilia, Brasil, de 8 al 10 de octubre de 2013 

 
 

Ing. Mynor Maldonado 
Director Ejecutivo 

FUNCAFE  
 

Resumen Ejecutivo 
La III Conferencia Global sobre Trabajo Infantil, se desarrolló en la Capital Brasileña durante los 

días 8, 9 y 10 de octubre de 2013. El Objetivo principal fue revisar el  avance de los países 

miembros de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, respecto a la meta al 2015 

consistente en Eliminar las Peores Formas de Trabajo Infantil. 

La conferencia fue presidida por el Gobierno de Brasil, en colaboración con la OIT y reunió a 1300 

participantes de 140 países, representados por los gobiernos, organizaciones de trabajadores, 

empleadores y la sociedad civil. Para el desarrollo del evento se utilizó la metodología de Plenarias  

y sesiones semi-plenarias con temas simultáneos. Se consideró una sesión plenaria de Alto Nivel 

solo para los Delegados oficiales de gobierno, trabajadores, empleadores y sociedad civil, en 

donde se discutió la Declaración de Brasilia sobre el Trabajo Infantil. Por Guatemala únicamente 

asistió el sector empleador representado por el director ejecutivo de Funcafé.  

Alrededor de 168 millones de niños a nivel mundial se encuentran en trabajo infantil y de ellos 55 

millones de niños y 30 millones de niñas son sujetos de actividades nocivas, peligrosas o 

insalubres. Asia está reduciendo con mayor velocidad el TI sin embargo África es el continente con 

mayor cantidad de niños en TI. En Centro América Guatemala tiene la mayor cantidad niños en 

riesgo y se estima una población de 1 millón de niños en TI. 

Cada sector  representado a través de su delegado oficial manifestó su posición sobre el Trabajo 

Infantil. 

A manera de resumen  las principales conclusiones de la Conferencia fueron:   

 La meta de Erradicar las peores formas de Trabajo Infantil para el 2015 no será alcanzada y se 
plantea como reto lograrlo para el 2016. 

 La educación universal es clave para eliminar prevenir y erradicar el Trabajo Infantil. 

 El sector empleador está comprometido a respetar las leyes nacionales vigentes e hizo una 
excitativa al cumplimiento de la educación universal y  a la  protección social por parte de los 
gobiernos. 

 Los países de centro América a través del Sistema de Integración Centroamericana se 
comprometieron a acelerar los esfuerzos en la hoja de ruta para hacer libre a Centro América 
Libre de Trabajo Infantil. 

 
Los países miembros de la OIT reiteraron su compromiso en continuar trabajando para eliminar las 
peores formar de TI al 2016, suscribiendo una declaración con 22 puntos. La próxima conferencia 
global para la revisión de la meta será en el 2017 con sede en Argentina.  
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I. OBJETIVO DE LA CONFERENCIA 
El Objetivo principal fue revisar el  avance de los países miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo –OIT-, respecto a la meta al 2015 consistente en Eliminar las 
Peores Formas de Trabajo Infantil. 
 

II. DESARROLLO DE LA CONFERENCIA 
a. Apertura 

Participación del Director de la OIT: Sr. Guy Ryder 
En 2010 fue realizada la reunión anterior, Brasil y es un referente porque el próximo año 
será el mundial de Foot ball y los ojos del mundo estarán sobre él sin embargo también, se 
hace una llamado para prevenir todo tipo de trabajo infantil especialmente el relativo a 
explotación sexual. 
 
168 Millones de niños están trabajando en el mundo y la mitad en sus peores formas. 
En su mayoría el TI está dentro del sector agrícola y en servicios está aumentando. 
A nivel mundial las niñas han reducido su trabajo en un 40% vrs los niños ha sido solo un 
25%. 
A nivel de continentes Asia está reduciendo a mayor velocidad, pero en África se 
concentra la mayor cantidad de niños trabajadores. 
 
El director de OIT reconoció el apoyo de los Aliados naturales como son FAO, FIDA, OPS  
como miembros de NNUU. Pero instó a los gobiernos asumir su responsabilidad ante este 
reto, especialmente en la protección social, Educación y Trabajo. De cara a la agenda 
hemisférica del trabajo decente no se debe ocupar mano de obra infantil. La educación 
universal es clave para eliminar el TI. 
 
La meta de Erradicar las peores formas de TI para el 2015 no será alcanzada y se plantea 
como reto lograrlo para el 2016  y calificó de un fracaso la gestión colectiva. 
 
Señora Presidenta de la República Federativa de  Brasil: Sra. Dilma Rousseff 
Debemos a la infancia cariño, protección social y derechos humanos, esto exige el 
compromiso de todos los actores y acciones articuladas para contribuir a eliminar el TI. 
Es una de las grandes tareas sociales económicas y morales dentro de nuestros desafíos 
globales no existe ninguna región libre de este problema, pero acentuado en los países 
más pobres. Por tanto es una situación de cada persona educada abordar esta 
problemática. 
 
Del año 2000 al  2012  Brasil desarrolló un modelo de desarrollo económico con atención a 
menores de 5-14 años, que incluyó: Empleo formal, Fortalecimiento de la economía formal 
é Incentivo a las familias de mayor  vulnerabilidad. 
 
Esto permitió reducir el riesgo de la vulnerabilidad de las familias más pobres, superando 
las condiciones de miseria y por lo tanto avanzar…  22 millones de personas salieron de la 
miseria por el programa, uno de los aspectos que ayudó fue la obligatoriedad de asistencia  
a la educación.  Esto acompañado de ingreso, trabajo y educación para los padres. Se 
implementó guarderías en los municipios más pobres y  el gobierno invirtió 50% más en 
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estos municipios. Esta inversión conllevó: Bolsa Escuela, el programa Brasil sin Miseria, 
Guarderías, Alfabetización y Capacitación para los jóvenes y los padres de familia. También 
se consideró alternativas a los adolescentes para terminar la educación primaria y acceso a 
la universidad. 
 
El compromiso de Brasil está bien fundamentado en las instituciones del Estado, con una 
fuerte participación del Ministerio de Trabajo, respaldo legislativo y judicial. 
 
Desde 2011 tiene vigente el programa de Erradicatión del TI y Protección Social, como una 
política social efectiva. 
 

“La única lengua universal es el llanto de un niño, es nuestra responsabilidad que 
nuestro idioma oficial sea también la Erradicación del Trabajo Infantil. Muchas 
gracias”! 

 
 

b. Sesión Plenaria  
La Erradicación  Sostenible del TI: un desafío global 
En esta sesión cada delegado oficial de los tres sectores hizo su exposición referente 
al tema. La participación de la Organización Internacional de Empleadores –OIE- fue 
realizada por el señor Octavio  Carbajal Bustamante de nacionalidad mexicana, los 
principales puntos expuestos fueron los siguientes: 
 
La meta para el 2016, debe ser un compromiso en el contexto del convenio 182. 
El compromiso de los empleadores trasciende lo ético y lo moral. 
Los empleadores entendemos que: 

 No podemos contratar a menores por reputación y productividad. 

 Estamos comprometidos a respetar las leyes nacionales vigentes. 

 Hacemos una excitativa al cumplimiento de la educación universal y  a la  
protección social. 

 Promover el cumplimiento de los convenios de la OIT 138 y 182. 

 Promovemos la generación de empleo de jóvenes en un marco legal y digno. 

 El gobierno asuma su responsabilidad pero que muchas veces no están 
preparados.  

 Estamos comprometidos en eliminar el TI, colaboramos en el control de la 
cadena de suministros a través de códigos de conducta y certificaciones, con 
alianzas de otros sectores. 

 Debemos crear mecanismo de Alianzas con gobiernos, trabajadores y 
organizaciones de la sociedad civil. 

 Estamos dispuestos a trabajar juntos en alianzas y hacemos un llamado a la 
Cooperación Internacional. 

o Educación 
o Protección social 
o Regulación de la economía informal 
o Alianzas Público-Privado. 
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Participación Gubernamental por Centro América 
La Ministra de Trabajo de Panamá hizo la intervención en nombre de los Países de  del  
Sistema de Integración Centroamericana -SICA-. Los temas relevantes fueron: 
 

 Acelerar los esfuerzos en la hoja de ruta para hacer libre a Centro América 
libre de Trabajo Infantil. 

 Intensificar la cooperación con las instancias internacionales. 

 Realizar un levantamiento geográfico de las zonas más vulnerables y en 
función de ello definir acciones estratégicas de intervención. 

 Invitar a los actores locales a implementar la Responsabilidad Social 
Empresarial, comprometiendo a los gobiernos locales con iniciativas 
tangibles. 

 La prevención de TI resulta una prioridad en las agendas de los Ministros de 
Trabajo del SICA. 
 

c. Sesiones Semi-plenarias 
Se desarrollaron varias sesiones plenarias simultáneamente en donde se abordó el 

trabajo infantil en la agricultura, Violación de los derechos del niño y del adolescente, 

el trabajo infantil doméstico,  el trabajo infantil y las migraciones,  el TI en las cadenas 

productivas, la producción de estadísticas  definición de actividades peligrosas, el 

trabajo infantil urbano y el rol del sistema judicial en el combate al TI. 

 

d. Reunión de Delegaciones  (Sesión de Alto Nivel) 
En esta reunión se discutió la declaración de Brasilia sobre el Trabajo Infantil, que fue 
adoptada al final como producto de la Conferencia.  La declaración considera como 
base los convenios 129, 138, 182, 184 y el  189 de la OIT, así como la hoja de ruta 
adoptada en la Haya en el 2010. Hace un reconocimiento de los esfuerzos realizado 
por la OIT especialmente por  el Programa Internacional para la Erradicación de 
Trabajo Infantil –IPEC- y reitera el compromiso de los países miembros en continuar 
trabajando para eliminar las peores formar de TI al 2016. Ver anexo 1. Declaración de 
Brasilia sobre el Trabajo Infantil. 
  

e. Clausura 
Declaración de los adolescentes: 
 
Los adolescentes  recibieron una capacitación en medios de comunicación, escrita, oral y 
visual y de radio, presentaron una muestra del trabajo realizado durante el evento y 
manifestaron su opinión.  
 
Estamos conscientes que tenemos un papel importante en la participación para la 
formulación de políticas públicas y es necesario crear espacios para que esto de logre. 
Cuando entendemos nuestros derechos podemos avanzar en ellos, tenemos que aprender 
de los errores. Nuestras afirmaciones son: 

1. Movilización y articulación del poder público de niños y adolescentes  
2. Ampliación de programas sociales  
3. Establecimiento de compromisos de gobiernos en las políticas públicas 
4. Integración de las políticas sociales educación salud 
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5. Garantizar la participación de los adolescentes en la  cuarta conferencia de TI 
desde la planificación hasta la realización final. 
 

Participación del Señor  Luis Inácio Lula da Silva Ex presidente de Brasil 
La crisis económica mundial está causando desempleo en España y Portugal, y 
posiblemente ha generado trabajo infantil. 
 
En los últimos 12 años se ha reducido a un tercio la población de TI Infantil a nivel mundial. 
Pero actualmente existen 168 millones de niños pendientes. 
 
Necesitamos el valor político y adoptar las medidas necesarias y efectivas. 
 
Comprendo que Pobreza y desigualdad es la causa del TI. El hambre puede llevar a la 
degradación humana. 
 
Hay suficiente recursos y lo que se necesita en Voluntad Política reflejado en 
Coordinación de salud, educación y salud, promover leyes de protección y aplicación de 
la ley. 
 
“Es posible eliminar el TI con determinación política y promoción del desarrollo. El papel 
central de los gobiernos debe ser  definir políticas de Estado –a largo plazo-, acciones 
específicas y asignación presupuestaria.” 
 
“La grandeza de un país se puede medir por la capacidad que tiene de proteger a su niñez”. 

 

 
III. CONCLUSIONES 

 La meta de Erradicar las peores formas de Trabajo Infantil para el 2015 no será 
alcanzada y se plantea como reto lograrlo para el 2016. 

 La educación universal es clave para eliminar prevenir y erradicar el Trabajo Infantil. 

 El sector empleador está comprometido a respetar las leyes nacionales vigentes e hizo 
una excitativa al cumplimiento de la educación universal y  a la  protección social por 
parte del gobierno. 

 Los países de centro América a través del Sistema de Integración Centroamericana se 
comprometieron a acelerar los esfuerzos en la hoja de ruta para hacer libre a Centro 
América libre de Trabajo Infantil. 

 La próxima conferencia global para la revisión de la meta será en el 2017 en Argentina. 
 

IV. COMPROMISOS 

 Los países miembros de la OIT reiteraron su compromiso en continuar trabajando para 
eliminar las peores formar de TI al 2016, a través de la adopción de la Declaración de 
Brasilia sobre el TI.  
 

 La próxima conferencia global para la revisión de la meta será en el 2017 en Argentina. 
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Anexo 1.  

La Declaración de Brasilia sobre el Trabajo Infantil 

Nosotros, representantes de gobiernos y organizaciones de empleadores y de trabajadores 

participantes de la III Conferencia Global sobre Trabajo Infantil, nos reunimos en Brasilia, del 08 al 

10 de octubre de 2013, junto con organizaciones no gubernamentales (ONG), otros actores de la 

sociedad civil y organizaciones regionales e internacionales, para evaluar los progresos realizados 

desde la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil de La Haya de 2010, para analizar los 

obstáculos restantes y ponernos de acuerdo sobre las medidas para fortalecer nuestras acciones 

para eliminar las peores formas de trabajo infantil hasta 2016, así como para erradicar todas las 

formas de trabajo infantil. 

Recordando que el trabajo infantil es todo trabajo realizado por un niño que tiene menos que la 

edad mínima especificada para ese tipo de trabajo, tal como se define en la legislación nacional, 

según la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo 

(1998) y los Convenios de la OIT No. 138 y No. 182; 

Convencidos de que el objetivo de erradicar el trabajo infantil reúne a todos los países ya que el 

trabajo infantil impide la realización de los derechos de los niños y su erradicación constituye un 

problema importante para el desarrollo y los derechos humanos; 

Reconociendo los esfuerzos y avances realizados y que se están realizando, a pesar de la crisis 

económica y financiera mundial, por los gobiernos en todos los niveles, por las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores, por las organizaciones regionales e internacionales, por las 

organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad civil, para la erradicación del 

trabajo infantil, sin embargo, reconociendo la necesidad de acelerar los esfuerzos a todos los 

niveles para erradicar el trabajo infantil en particular sus peores formas  hasta 2016. 

Teniendo en cuenta la dimensión y la complejidad de los retos que enfrentan los países en la lucha 

contra el trabajo infantil, como el impacto de los desastres naturales y las situaciones de conflictos 

y pos-conflictos; 

Conscientes de que la eliminación de las peores formas de trabajo infantil hasta 2016, así como la 

erradicación del trabajo infantil pueden ser mejor realizadas a través de una mayor cooperación 

entre los países y una mayor coordinación entre los gobiernos, organizaciones de empleadores y 

de trabajadores, ONGs, la sociedad civil y las organizaciones regionales e internacionales; 

Teniendo en cuenta que los niños que sufren cualquier forma de discriminación requieren especial 

atención en nuestros esfuerzos para prevenir y eliminar el trabajo infantil; 

Considerando que el respeto, la promoción y la realización de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, que incluyen la abolición efectiva del trabajo infantil, es uno de los 

pilares de la Agenda de Trabajo Decente de la OIT; 
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Celebrando los progresos en la ratificación de las Convenciones de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) No. 138, sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, y No. 182, sobre la 

Prohibición y Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Firmas de Trabajo Infantil, y 

reiterando la importancia de promover su ratificación universal y aplicación efectiva, así como de 

la Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos 

Facultativos, e invitando a los países a considerar la posibilidad de ratificar otros instrumentos 

pertinentes, como el Convenio No. 189, sobre el Trabajo Decente para los Trabajadores 

Domésticos, así como el Convenio No. 129, sobre la Inspección del Trabajo en la Agricultura, y el 

Convenio No. 184 sobre Seguridad y Salud en la Agricultura; 

Reconociendo la relevancia de los principios y directrices en materia de empresas y derechos 

humanos reconocidos internacionalmente, tales como los Principios Rectores de la ONU sobre 

Empresas Multinacionales y Política Social de OIT; 

Reconociendo los constantes esfuerzos realizados por la OIT , y en particular su Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), para proporcionar asistencia técnica y 

cooperación a los gobiernos, y organizaciones de trabajadores y de empleadores con el fin de 

erradicar el trabajo infantil; 

Acogiendo con beneplácito el informe de la OIT “Marcando el progreso contra el trabajo infantil” 

1. Reafirmamos nuestra determinación de eliminar las peores formas de trabajo infantil 

hasta 2016, al tiempo que reiteramos el objetivo global de la erradicación de todo las 

formas de trabajo infantil, intensificando de inmediato nuestros esfuerzos a nivel nacional 

e internacional. Reiteramos nuestro compromiso de cumplir plenamente la hoja de ruta 

para lograr la eliminación de las peores formas de Trabajo Infantil de la Haya en 2010. 

2. Reconocemos la necesidad de reforzar la acción nacional e internacional en el seguimiento 

de esta Conferencia con respecto a las respuestas específicas para el trabajo infantil 

basadas en la edad y el género, con enfoque continuado en donde más se necesita.  

Hacemos hincapié en la importancia de la asistencia técnica y la cooperación internacional 

en este campo. 

3. Reconocemos que los gobiernos tienen el papel principal y la responsabilidad primordial, 

en cooperación con organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como las 

organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad civil, en la 

implementación de medidas para prevenir y eliminar el trabajo infantil, en particular sus 

peores formas y rescatar a los niños del mismo. 

4. También reconocemos que las medidas para promover el trabajo decente y el empleo 

pleno y productivo para los adultos son esenciales para que las familias estén habilitadas 

para eliminar su dependencia de los ingresos generados por el trabajo infantil.  Además, se 

necesitan medidas para ampliar y mejorar el acceso a la educación gratuita, obligatoria y 

de calidad para todos los niños, así como para la progresiva universalización de la 

protección social m en línea con inter alia la Convención 102 de la OIT, relativa a las 
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normas mínimas de seguridad social, y la Recomendación 202 de la OIT, relativa a los pisos 

nacionales de protección social. 

5. Abogamos por un uso integrado, coherente y eficaz de los servicios y políticas públicas en 

las áreas de trabajo, educación, salud, formación profesional y protección social como un 

medio para la construcción de capacidades y empoderamiento de manera que todos los 

niños, incluidos los de las zonas rurales, concluyan la educación obligatoria y la formación 

sin involucrarse en trabajo infantil. 

6. Reconocemos que el fortalecimiento de los servicios y políticas públicas es clave para la 

erradicación sostenida del trabajo infantil, en particular sus peores formas hasta 2016, así 

como para el desarrollo sostenible. 

7. Instamos a los gobiernos a asegurar el acceso a la justicia de los niños afectados por el 

trabajo infantil, a garantizar su derecho a la educación y a ofrecer programas de 

rehabilitación, como un medio de promover y proteger su bienestar y dignidad y realizar 

con sus derechos, con especial atención a los niños que están particularmente expuestos a 

las peores formas de trabajo infantil debido a la discriminación en cualquier forma. 

8. Alentamos a los Estados a establecer y mejorar aún más, según apropiado, los marcos 

legales e institucionales para prevenir y eliminar el trabajo infantil.  También animamos a 

los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley para avanzar en la atribución 

de responsabilidades de los perpetradores en casos de trabajo infantil, incluida la 

imposición de sanciones apropiadas contra ellos. 

9. Reconocemos la importancia de la administración del trabajo y la inspección del trabajo en 

particular, en la erradicación del trabajo infantil, y vamos a tratar de desarrollar y 

fortalecer, según apropiado, los sistemas de inspección del trabajo. 

10. Alentamos, según lo apropiado a las autoridades competentes que tienen la 

responsabilidad de hacer cumplir la ley y las regulaciones relativas al trabajo infantil, 

incluidos los servicios de inspección del trabajo, para cooperar unos con los otros, en el 

contexto de la aplicación de sanciones penales o, según apropiado de otra índole en los 

casos de trabajo infantil, especialmente sus peores formas. 

11. Vamos a promover acciones afectivas de múltiples actores interesados para luchar contra 

el trabajo infantil, en particular en las cadenas de suministro, abordando ambas a la 

economía formal e informal. 

12. Vamos a tratar de desarrollar y fortalecer la recopilación y difusión, según apropiado, de 

más y mejores estadísticas nacionales información sobre los niños en el empleo, en la 

economía formal e informal, con datos desglosados preferiblemente por ocupación e 

industria, género, edad, origen y ingresos a fin de aumentar su visibilidad y ayudar a 

mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas para erradicar el trabajo 

infantil. 

13. Vamos a seguir promoviendo la participación de todos los sectores de la sociedad en la 

creación de un entorno propicio la prevención y eliminación del trabajo infantil.  La 

participación de los ministerios y organismos estatales, los parlamentos, los sistemas de 

justicia, organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como las organizaciones 

regionales e internacionales y la sociedad civil juega un papel clave en este sentido.  
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Vamos a promover el diálogo social y la acción concertada entre los sectores públicos y 

privados en torno a la erradicación del trabajo infantil. 

14. Estamos decididos a tomar medidas apropiadas para ayudarnos recíprocamente en el 

respeto, la promoción y la realización de las normas internacionales del trabajo y los 

derechos humanos, en particular mediante una mayor cooperación internacional, incluida 

la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangulas. 

15. Hacemos hincapié en la necesidad de dar apoyo y fortalecer las capacidades de los países 

en situación de conflicto y post-conflicto, en particular entre los países menos 

desarrollados, para luchar contra el trabajo infantil, en particular mediante programas de 

rehabilitación y reinserción, donde apropiado. 

16. Tomamos nota de que la violación de los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo no puede invocarse ni utilizarse de modo alguno como ventaja comparativa 

legítima y que las nomas del trabajo no deben utilizarse con fines comerciales 

proteccionistas. 

17. Trabajaremos activamente para involucrar a los medios de comunicaciones nacionales e 

internacionales y las redes sociales el mundo académico y de investigación, como 

colaboradores en la sensibilización para la erradicación sostenida del trabajo infantil, a 

través de alianzas, cooperación, sensibilización y acción, sobre la base de las normas 

internacionales del trabajo y de los derechos humanos. 

18. Estamos decididos a apoyar el continuo desarrollo del movimientos mundial contra el 

trabajo infantil, a través de alianzas, cooperación sensibilización y acción, sobre la base de 

las normas internacionales del trabajo y de los derechos humanos. 

19. Invitamos IPEC a celebrar reuniones, en 2014, 2015 y 2016, en el contexto de las 

reuniones de su Comité Directivo para hacer el balance de los progresos realizados por los 

países en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. 

20. Subrayamos que la lucha contra el trabajo infantil y la agenda de trabajo decente deben 

recibir la debida consideración en la agenda de desarrollo post-2015 de Naciones Unidas. 

21. Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de Brasil por acoger esta Conferencia y 
damos la bienvenida a la intención del Gobierno de Brasil de llevar la presente Declaración 
a la atención del Consejo de Administración de la OIT, para posterior consideración y 
seguimiento. 

22. Aceptamos el amable ofrecimiento del gobierno de Argentina de acoger una Conferencia 
Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil en 2017. 





























FUNDACIÓN DE LA CAFICULTURA

PARA EL DESARROLLO RURAL
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Carta del Presidente

Estimados caficultores, donantes y amigos del café.

En nombre de la Junta Directiva de la Fundación 

de la Caficultura para el Desarrollo Rural (Funcafé) 

me complace presentar nuestro informe anual 

que resume la gestión del brazo social de la 

caficultura durante el 2013. Exponemos las 

principales actividades y logros en las tres áreas 

que estratégicamente hemos elegido por su impacto 

directo en el desarrollo de Guatemala como la 

educación, la salud y la seguridad alimentaria y 

nutricional.

Este año avanzamos al diseñar y aprobar una 

política laboral en materia de VIH-Sida que refleja 

nuestros valores institucionales, especialmente los 

que nos exigen actuar con apego a principios éticos 

y morales, fortalecer a la comunidad y actuar de 

forma proactiva.

Confiamos en el lema que dice la unión hace la 

fuerza, por lo que somos parte activa de la Alianza 

por la Nutrición, impulsada desde el sector privado 

como una contribución a mejorar las condiciones 

de nutrición de Guatemala, especialmente de las 

madres y los menores de 5 años.

Nils Leporowski Fernández
Presidente de Funcafé

En Funcafé vivimos una cultura corporativa de 

mejora continua.  Seguimos esforzándonos en los 

aspectos de transparencia, eficiencia y efectividad, 

respaldado a través de la certificación de SGS para 

NGO Benchmarking que hemos obtenido por 7 años 

de forma consecutiva.

El 2013 fue un año complejo para la caficultura, sin 

embargo, a pesar de las complicaciones se pudo 

generar un monto importante en cuanto a ingreso 

de divisas y creación de empleos.  Además, estamos 

sumamente satisfechos al cumplir las acciones 

propuestas para las poblaciones rurales.

Nos hemos planteado como reto mejorar la promoción 

de nuestras acciones y fortalecer la estrategia de 

sostenibilidad financiera que permita mantener la 

cobertura y calidad de nuestros servicios.

Finalmente, agradezco al equipo de profesionales 

que colaboran con Funcafé por dar lo mejor de 

su trabajo, a los donantes por confiar en nosotros 

y a los amigos caficultores por su respaldo y 

apoyo incondicional, todos ellos hacen que hoy 

compartamos estos resultados y nos sintamos 

satisfechos del trabajo realizado.

Atentamente,
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Funcafé es una organización privada de desarrollo 
civil, no lucrativa, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, sin finalidad política.  

Se fundó en 1994 por caficultores visionarios y es 
el brazo social institucionalizado de la caficultura 
nacional.

Trabaja para mejorar el nivel de desarrollo humano 
de la población rural, incrementando la cobertura y 
la calidad de los servicios sociales, principalmente 
en las áreas de Salud, Educación y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, para tener una actividad 
económica más competitiva.

Visión
Impulsar el desarrollo humano del área rural.

Misión
Ser el brazo social de la caficultura guatemalteca.

Objetivo General
Contribuir a elevar el nivel y calidad de vida de las 
personas del área rural.

Áreas Estratégicas de Trabajo
• Educación 
• Salud
• Seguridad Alimentaria y Nutricional

Fundamentos





13

M
em

or
ia

 d
e 

La
bo

re
s 

Fu
nc

af
é 

20
13

 

Educación
Nivel Preprimario 
Centros de Aprestamiento pre-escolar 
“Coffee Kindergarden”

El aprestamiento acelerado consiste en desarrollar 
en la población estudiantil destrezas, habilidades, 
formación de hábitos y cambio de actitudes que 
aseguren su ingreso a primer grado.

El contenido y la metodología pretenden desarrollar 
destrezas y habilidades que preparen a niñas y niños 
para el aprendizaje de lectura y escritura durante su 
período de vacaciones de fin de año, que coincide 
con la cosecha de café.

Objetivos específicos

• Contribuir al aprestamiento escolar en el área 
rural caficultora, como una estrategia educativa 
para la prevención del trabajo infantil.

• Desarrollar en niños menores de 7 años 
destrezas y habilidades, formación de hábitos y 
cambio de actitud que aseguren su inscripción 
y permanencia al primer grado primario.

Niños y niñas iniciando actividades Graduación de niños y niñas

Cobertura Coffee Kindergarden

Logros

• 594 alumnos atendidos y prevenidos de trabajo 
infantil. 

• 46 centros de Aprestamiento Acelerado Pre-
escolar implementados. 

• 46 docentes capacitados en la metodología. 

• 80% de los niños y niñas promovidos a primer 
grado. 
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Programa Escuela Rural Activa (ERA)
Preprimaria Regular

Objetivo específico

Desarrollar autoestima, habilidades y conductas 

básicas en los niños y las niñas, para una mejor 

adaptación emocional e intelectual en primer grado.

Logros 

• 36 centros educativos funcionando

• 756 personas atendidas y capacitadas

Trabajo en equipo preprimaria San Pablo San Marcos

Desarrollando actividades de Metodología Activa

Cobertura preprimaria ERA
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Nivel Primario

El currículo de Escuela Rural Activa (ERA) se desarrolla 
mediante 12 elementos articuladores diseñados 
para adaptar y fortalecer las características sociales, 
culturales y lingüísticas de cada región.

Con el modelo de ERA los alumnos y alumnas son el 
centro de aprendizaje, donde la práctica desarrolla 
capacidad para construir sus propios conocimientos.  
Con ERA, el o la docente se convierte en sujeto del 
hecho educativo que guía, apoya y da seguimiento a 
los procesos de aprendizaje.

En este modelo, los padres de familia se constituyen 
en los primeros educadores de sus hijos y apoyan 
al docente en la tarea de educar, en la toma de 
decisiones y solución de conflictos entre otros.

Objetivos específicos

• Elevar la calidad educativa con pertinencia, 
relevancia e inclusión. 

• Mejorar los índices de eficiencia interna en las 
escuelas. 

• Construir capacidad de apropiación crítica 
y creativa del conocimiento de la ciencia y 
tecnología a favor del rescate de la preservación 
del medio ambiente y del desarrollo integral 
sostenible.

Elección gobierno escolar

Cobertura primaria

Logros 

• 4,105 alumnos atendidos

• 122 escuelas con asistencia técnica

• 188 docentes capacitados

• 122 huertos escolares implementados

• 14 círculos de aprendizaje docente operando

• Los alumnos superaron los estándares de lectura 

establecidos por el Ministerio de Educación.
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Educación para Adultos

Como una estrategia para elevar el desarrollo de  

mujeres y hombres en edad adulta que laboran en 

las unidades productivas de café, se implementa 

el proceso de alfabetización “Yo sí puedo” con el 

objetivo de brindar la oportunidad de nivelar sus 

estudios y colaborar con el desarrollo individual y 

comunitario.

Logros 

• 32 comunidades con educación para adultos.

• 240 alumnos completaron el proceso de 
alfabetización comprometidos a desarrollar  sus 
conocimientos en el área laboral y social.

Educación para adultos

Cobertura educación adultos
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Objetivo específico

Incrementar la calidad de los servicios educativos 
mediante la formación pedagógica de docentes, 
equipamiento didáctico y la aplicación de los 
procesos educativos para una educación con calidad 
y pertinencia. 

Logros
 
• 3,110 personas atendidas 

• 51 huertos escolares implementados

• 51 comités de padres de familia organizados

CAFE/Alianzas 

La educación en Guatemala enfrenta desafíos que 
requieren de la revisión de modelos y planteamientos 
encaminados a preparar a las futuras generaciones 
del país con las herramientas científicas, técnicas 
y humanísticas para que afronten con éxito los 
múltiples desafíos que plantea la época actual.

Durante la ejecución del proyecto se implementó 
la pedagogía activa en las escuelas multigrado en 
el departamento de San Marcos, lo que permitió 
aplicar un modelo pedagógico contextualizado 
de acuerdo a las necesidades educativas; se 
brindó acompañamiento y asistencia técnica en 
el aula sobre los elementos curriculares, de forma 
sistemática y continua, para consolidar los procesos 
educativos y la sostenibilidad de los mismos.

Cobertura de nivel primario Café USAID/Alianzas

Alumnos mostrando material educativo
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Expresiones significativas 

Graduación de alumnos de preprimaria

Objetivo específico 

Incrementar la calidad de los servicios educativos, 
mediante la formación pedagógica de docentes, 
equipamiento didáctico y la aplicación de los 
procesos educativos para una educación con calidad 
y pertinencia.

Escuela Fernando Bolaños

Funcafé es un referente de servicios educativos para 
otros sectores actualmente, asesora la prestación de 
servicios para los niveles de preprimaria y primaria a 
La Bananera Nacional Sociedad Anónima (BANASA).  
El enfoque pedagógico implementado persigue un 
acercamiento a los conceptos, procedimientos, 
actitudes, normas y valores con características 
eminentemente lúdicas, apegados a la metodología 
de Escuela Rural Activa (ERA).

BANASA, con la intención de implementar servicios 
educativos dentro de la unidad productiva para 
los hijos de sus trabajadores, construyó la Escuela 
“Fernando Bolaños”, ubicada en Finca Las Mojarras, 
Caballo Blanco, Retalhuleu en el año 2011.  

El modelo también se basa en el método “Expresiones 
Significativas”, con la filosofía “Aprender-Haciendo”, 
donde se desarrollan básicamente 5 habilidades 
comunicativas: Hablar, escuchar, leer, pensar y 
escribir para los niños de preprimaria y primer grado 

de primaria.  

Cobertura BANASA

Logros 

• 118 niños y niñas hijos de trabajadores de 
BANASA con educación preprimaria y primaria 
gratuita

• Huerto escolar supliendo productos para la 
alimentación escolar

• Metodología sistematizada 

• Responsabilidad Social Empresarial instituida y 
consolidada con el modelo ERA.
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La educación en Telesecundaria responde a cuatro 
áreas fundamentales de formación:

•     Docencia
• Proceso de aprendizaje
• Cultural y ecológica y
• Socioeconómica 

Objetivos específicos

• Ofrecer oportunidad a adolescentes y jóvenes de 
estudiar el ciclo básico en su propia comunidad.

• Vincular la educación secundaria con la 
comunidad por medio de actividades y procesos 
de aprendizaje que promuevan el desarrollo 
comunitario.

Logros 

• 1,417 alumnos atendidos

• 26 Centros educativos implementan la 
metodología de Telesecundaria

• 85 docentes capacitados

• Alianza con las Direcciones Departamentales de 
Educación consolidada

Cobertura Telesecundaria

Desarrollo de proyectos de educación ambiental

Nivel Secundario
Telesecundaria

La modalidad de Telesecundaria se fundamenta en 
los criterios educativos: filosófico, epistemológico, 
pedagógico y social. 

Su estructura curricular promueve un aprendizaje 
con interacción social, vincula a estudiantes y a las 
comunidades, aplicando lo aprendido en la ejecución 
de proyectos en beneficio de su entorno.

La educación en Telesecundaria responde a cuatro 
áreas fundamentales de formación:

•     Docencia
• Proceso de aprendizaje
• Cultural y ecológica y
• Socioeconómica



20

M
em

or
ia

 d
e 

La
bo

re
s 

Fu
nc

af
é 

20
13

 

Alumnos  en gira de aprendizaje

Bachillerato en Caficultura
Escuela Privada de Caficultura
“Las Nubes”

La escuela privada de caficultura “Las Nubes” se 
fundó en el 2010, iniciando sus operaciones en 
enero del 2011 con 11 alumnos, entre hombres y 
mujeres.  Está ubicada en Finca “Las Nubes” en San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez.

Esta escuela, como ente formador, facilita el 
desarrollo de habilidades de creación e innovación, 
utiliza  la tecnología como herramienta para entender 
el mundo en su complejidad.  Además, ofrece 
formación desde los procesos prácticos-agrícolas 
que redunda en la capacitación de los alumnos para 
producir café de alta calidad.

Visión

Jóvenes y señoritas con competencias empresariales 
para una agroindustria rentable y competitiva ante 
una economía globalizada.

Misión

Formar profesionales en los procesos prácticos-
agrícolas, que sean capaces de producir café y estén 
comprometidos a la conservación de los recursos 
naturales, incidiendo en su familia, comunidad y en 
el desarrollo rural de Guatemala.

Objetivo

Fortalecer la capacidad de gestión empresarial 
de los caficultores, ofreciendo profesionales con 
herramientas en el cultivo y administración eficiente 
del café con responsabilidad social.

La modalidad de esta escuela es con alternancia, con 
clases presenciales durante tres días por semana, 
prácticas dirigidas y supervisadas en el lugar de 
origen del estudiante.

Logros 

• 10 estudiantes graduados y contratados en 
empresas caficultoras.

• Alumnos comprometidos con el desarrollo de la 
producción del café guatemalteco.

• Tercera promoción en formación.
Alumnos en práctica de campo
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Escuela para Padres 

Este programa se implementa en cada una de las 
escuelas particulares ubicadas en las áreas de café 
con el propósito de educar e involucrar a los padres 
y madres de familia en actividades de desarrollo 
integral y comunitario a través de capacitaciones 
en temas de: comunicación familiar, autoestima, 
equidad de género, relaciones humanas, salud 
sexual y reproductiva, métodos de planificación 
familiar, lactancia materna y nutrición, entre otros.

Objetivos:

• Involucrar a los padres y madres de familia en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas;

Padres y madres de familia desarrollando proyectos de reciclaje

• Promover la participación de los adultos dentro 
de su comunidad.

Logros

• Asistencia de 2,433 padres y madres de familia.

• Los alumnos incrementaron su asistencia 
escolar en un 20% por el apoyo de sus padres 
y madres de familia que participan en el 
programa.

• Padres y madres involucrados en actividades de 
desarrollo comunitario y en la preparación de la 
refacción escolar aplicando los conocimientos 
de higiene y preparaciones nutritivas.

Registro de asistencia

Cobertura Escuela para Padres
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Centros Asistenciales y Puestos de Salud

Durante el año 2013, a través de los 16 Centros 
Asistenciales y Puestos de Salud, brindó servicios 
básicos de salud a 126,896 usuarios de las áreas 
cafetaleras de 13 departamentos del país.

Los principales servicios brindados fueron:
1. Salud preventiva
2. Atención medicina general
3. Atención odontológica
4. Atención infantil
5. Atención prenatal
6. Capacitación en salud sexual y reproductiva
7. Planificación familiar
8. Prevención de cáncer cérvico-uterino
9. Atención odontológica

Logros 

• Dotación de micronutrientes y desparasitantes 
para niños y niñas  menores de 5 años en los 16 
centros.

• Implementación de sala situacional.

• Incorporación de médicos EPS de la Universidad 
Mariano Gálvez en los Centros de: Acogua II, 
Acogua IV, Sanpedrana y Acatenango.

• Graduación de 40 promotores en salud 
capacitados por el personal de los Centros 
Asistenciales.

• 30 Jornadas médicas.

Salud

Atención consultas médicas

Cobertura centros asistenciales
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CAFE/Alianzas 
Salud Sexual y Reproductiva

Objetivo específico

Contribuir a mejorar las condiciones de Salud Sexual 
y Reproductiva (SSR) de las personas dentro de la 
influencia caficultora.

Cobertura Programa SSR

Comportamiento de morbilidad

Logros 

• 36,106 personas capacitadas durante la ejecución 
del proyecto.

• 8 Métodos de planificación promovidos a nivel 
comunitario.

• Capacitación y entrega de material educativo 
a 1,710 personas voluntarias para replicar los 
conocimientos en SSR.

• Servicios de salud integral a comunidades 
caficultoras con énfasis en SSR. 

• Aumento de las competencias y proveer de 
herramientas en SSR al personal institucional y 
comunitario.

• Aumento del conocimiento sobre la SSR entre los 
hombres.

• Se facilitó el acceso a los métodos de planificación 
familiar y de protección de infecciones 
transmitidas sexualmente.

• Se fomentaron conductas responsables en la 
población adolescente y joven (13-23 años).

• Se fomentó la participación comunitaria en SSR.
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Goldman Sachs Gives
Salud Sexual y Reproductiva 

Objetivo especifico

Promover y facilitar los accesos a métodos de 
planificación familiar a la población rural mediante 
capacitaciones a grupos de mujeres en edad fértil, 
jóvenes, adolescentes, adultos y personal de salud 
en 6 comunidades del municipio de La Reforma,  
San Marcos.

Entrega de material educativo

Cobertura Goldman Sachs Gives

Logros 

• 3,539 personas capacitadas en temas de 
autoestima, cuidados del embarazo, equidad de 
género y anatomía humana

 • Provisión de métodos de planificación familiar

Política Laboral de la Caficultura
sobre VIH/Sida

El 2 de diciembre de 2013 se dio a conocer 
públicamente la “Política Laboral de la Caficultura 
sobre VIH/Sida” con la cual se pretende promover 
la prevención del contagio del VIH entre los 
colaboradores del sector café. El proceso para 
el desarrollo de la política se inició con un comité 
técnico de seguimiento nombrado por las autoridades 
Anacafé/Funcafé y con el apoyo técnico y financiero 
de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).

El comité desarrolló un borrador de la política 
y éste fue validado con empresas cafetaleras, 
cooperativas, asociaciones de café, colaboradores y 
representantes patronales de las oficinas centrales 
de Anacafé y Funcafé. La propuesta fue aprobada 
por las juntas directivas de ambas instituciones y 
consiste en siete ejes principales: 

1. Protección especial por razones de 

vulnerabilidad. 

2.  Hacia una prevención efectiva.

3.  Un asunto humano y productivo del lugar de 

trabajo. 

4.  Responsabilidad con equidad. 

5.  Facilitación de acceso a servicios. 

6. Protección a la dignidad del  trabajador y su 

familia. 

7.  Un compromiso personal de respeto y 

solidaridad.                                                                               

El proceso continuará con la implementación de 
la política entre los colaboradores de Anacafé/
Funcafé y posteriormente se realizará un proceso de 
abogacía y concientización a los asociados  de la 
caficultura guatemalteca.

Lanzamiento Política VIH/Sida
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Seguridad Alimentaria
y Nutricional

SAN en oriente

Objetivo

Implementar un programa integral teórico-práctico 
de capacitación en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN) haciendo un uso responsable y 
eficiente del agua en zonas vulnerables a la sequía 
del departamento de Chiquimula, Guatemala.

Objetivos Específicos:

• Sensibilizar a la población objetivo sobre el uso 
racional y eficiente del recurso agua durante la 
producción agrícola. 

• Capacitar a técnicos de campo para abordar el 
tema de seguridad alimentaria y nutricional.

• Fortalecer los conocimientos de líderes 
comunitarios en temas de seguridad alimentaria 
y nutricional y uso y manejo sustentable de los 
recursos naturales.

Huerto familiar Oriente

Cobertura SAN oriente

Logros 

• Fortalecimiento organizacional a través de la 
transferencia metodológica a 10 técnicos de la 
mancomunidad Copán Chortí.

• 500 huertos familiares implementados para la 
producción de hortalizas para autoconsumo.

• 999 familias capacitadas y apoyadas con  
materiales educativos sobre temas de SAN y 
Huertos.

Proyecto Huertos Escolares
“La Valmuza” 

Objetivo General

Implementar un programa integral teórico-práctico 
de educación en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en 51 escuelas de tres municipios de San 
Marcos, Guatemala. 

Taller de preparaciones nutritivas
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Objetivos Específicos

• Establecer un huerto en cada escuela, como 
un módulo activo de enseñanza-aprendizaje en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Garantizar el acceso de estudiantes y docentes 
en las escuelas al consumo y utilización de 
agua segura, mediante la dotación de filtros 
purificadores de agua.

• Dotar de guías de autoaprendizaje en temas 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional a los 
maestros de las escuelas, como estrategia de 
continuidad de las enseñanzas prácticas.

Cobertura La Valmuza

Logros 

• Implementación de 51  huertos escolares

• Dotación de filtros para purificar agua

• Dotación de semillas para la siembra de los 
huertos escolares

• Capacitación sobre el diseño y elaboración de 
huertos escolares 

• Capacitación sobre la elaboración de abonos y 
pesticidas naturales

• Capacitación sobre agua segura

• Capacitación sobre preparaciones nutritivas y 
contenido nutricional de los vegetales.

Producción huerto escolar

Producción huerto FamiliarHuerto escolar

Proyecto Cadenas de Valor Rurales (PCVR)

El proyecto Cadenas de Valor Rurales (PCVR) se 
desarrolla bajo la iniciativa estratégica de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) “Alimentando el Futuro”. El proyecto es 
ejecutado por el consorcio de organizaciones 
guatemaltecas integrado por Anacafé, Confecoop 
(a través de tres federaciones: Artexco, Fedecoag y 
Fedecocagua), Funcafé y Fundasistemas.
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Objetivo

Aumentar el crecimiento económico sostenible en las 

áreas rurales basado en las demandas del mercado, 

para reducir la pobreza y la desnutrición crónica. 

Esto se alcanzará ampliando la participación de las 

familias en los beneficios de las cadenas de valor 

de café, hortalizas y artesanías, hacia mercados 

locales, regionales e internacionales.

                    

Este proyecto se ejecuta en Jacaltenango, Unión 

Cantinil, Todos Santos Cuchumatanes, San Antonio 

Huista, La Libertad y La Democracia, todos 

municipios del departamento de Huehuetenango; 

San Miguel Ixtahuacán, San Pablo, San José El 

Rodeo, San Rafael Pie de la Cuesta, San Pedro, 

Tejutla y Sibinal, todos municipios del departamento 

de San Marcos.

Logros 

• 1,028 huertos familiares implementados  para 

producir hortalizas para autoconsumo

• 1,080 kits de semillas con 7 especies, 

entregados para huertos familiares

• 1,028 Sistemas de micro riego entregados para 

la disponibilidad de alimentos durante la época 

de verano

Entrega de Filtros para purificar agua

• 1,000  filtros para purificar agua entregados 

• Talleres de capacitación en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y Salud Sexual 

Reproductiva.
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Angélica Pérez sinónimo de perseverancia 

Angélica María Pérez, auxiliar de enfermería, labora 

en el Centro Asistencial Coouxsa, ubicado en la Aldea 

La Laguneta, Jalapa; a través de su espíritu social y 

perseverancia ha dedicado 19 años su vocación y 

compromiso con la población en programas de salud 

preventiva.  

Durante el año 2013, logró disminuir la mortalidad 

materna en un 0% en las aldeas aledañas a la 

región donde trabaja con una población de 8,000 

personas; así mismo, fortaleció el uso de métodos de 

planificación familiar a través de jornadas médicas 

realizadas con el apoyo de alianzas público-privadas. 

El  Centro Asistencial de Coouxsa, el cual forma 

parte del programa de Salud, se considera como un  

modelo de atención en salud preventiva. A lo largo de 

varios años, Angélica ha participado activamente en 

las capacitaciones y talleres brindados por Funcafé.

Yennifer Andrea López Ramos: un sueño 
hecho realidad

Yennifer Andrea López Ramos, de ocho años de 

edad, alumna de primer grado, originaria de  San 

Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.  Su sueño se 

hizo realidad por el apoyo recibido de sus maestros,  

quienes  reforzaron su habilidad lectora para 

participar en el concurso “Fluidez Lectora” que se 

promovió en los establecimientos educativos que 

aplican la Metodología Activa –ERA- en el municipio 

de San Rafael Pié de la Cuesta, San Marcos.

Yennifer perseguía el sueño de ser la ganadora del 

concurso.  Alcanzó su objetivo al obtener el primer 

lugar al leer 70 palabras por minuto.  Además, 

sobrepasó los estándares establecidos por el 

Ministerio de Educación.

Historias de éxito

“Mi compromiso es que las 

personas que visitan el Centro 

experimenten los  beneficios de 

la planificación familiar y  de las 

acciones preventivas en salud, no 

cabe duda que el que persevera 

alcanza”.  Angélica Pérez

“Desde que inició el concurso 

le dije a mis maestros que yo 

sería la ganadora del primer 

lugar” Jennifer López



32

M
em

or
ia

 d
e 

La
bo

re
s 

Fu
nc

af
é 

20
13

 

La Cipresada, hortalizas para autoconsumo

Aurelio Gabriel García, de 35 años de edad, agricultor, 

es considerado como un líder comunitario por su 

entrega, dedicación y por lograr que la comunidad 

consiga fácil acceso a los alimentos.  Por muchos 

años los pobladores necesitaban trasladarse hasta la 

cabecera municipal para comprar alimentos, lo que 

se dificultaba por el difícil acceso a la comunidad 

que se encuentra  a 38 km de la cabecera municipal 

de La Libertad, Huehuetenango. 

Aurelio, expresa que Funcafé apoyó su deseo 

de proveer alimento saludable a las familias 

de la Comunidad de La Cipresada, La Libertad, 

Huehuetenango, con la implementación de huertos 

de hortalizas; afirmó que ahora las madres de 

familia aprendieron a preparar deliciosas recetas 

con los cultivos.

Durante el año 2013, los pobladores de la comunidad 

fueron apoyados con la implementación de huertos 

familiares y educación en temas de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. Alrededor de 120 

familias experimentan los beneficios económicos y 

alimenticios de los cultivos.

“Funcafé ha sido un gran apoyo; 

me enseñaron a preparar un huerto 

familiar y  a cultivar hortalizas. Ahora 

ya no necesito viajar a la cabecera 

municipal para proveer alimento a mi 

familia” Aurelio García
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Principales
aliados 2013

Educación
Anacafé

BANASA

BUNN

Finca Las Nubes, San Francisco Zapotitlán

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Ministerio de Educación

USAID-Alianzas

Salud
ALAS

Anacafé

Goldman Sachs Gives

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

OPS/OMS

USAID-Alianzas

Seguridad Alimentaria y Nutricional
Anacafé

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

Fundación La Valmuza, España

OPS/OMS

USAID

USAID-Alianzas

Participación en redes
 Alianza por la Nutrición

Comisión Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional

Gran Campaña Nacional por la Educación

Red de Salud Sexual y Reproductiva

Secretaría Ejecutiva para Erradicación del Trabajo Infantil
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Encadenamiento para la Competitividad
de Pequeños Productores de Café

PRORURAL-FONADES-FUNCAFÉ
Contrato No. PRY-02-2009

Por un monto de Q 7,505,322.40

Encadenamiento para la Competitividad
de Pequeños Productores de Cacao

PRORURAL-FONADES-FUNCAFÉ
Contrato No. PRY-03-2009

Por un monto de Q 569,180.00

Encadenamiento para la Competitividad
de Pequeños Productores de Cardamomo

PRORURAL-FONADES-FUNCAFÉ
Contrato No. PRY-04-2009

Por un monto de Q 2,322,650.00

Sistema Integral de Atención en Salud / 
Suchitepéquez

Ministerio de Salud Pública – FUNCAFÉ
Convenios No. 402-2009, 403-2009, 404-2009, 

405-2009, 406-2009, 407-2009, 408-2009
Por un monto de Q 5,232,158.00

Sistema Integral de Atención en Salud / 
Chicamán

Ministerio de Salud Pública – FUNCAFÉ
Convenios No. 118-2009, 119-2009 y 120-2009

Por un monto de Q 1,604,895.00

Sistema Integral de Atención en Salud / 
Rabinal

Ministerio de Salud Pública – FUNCAFÉ
Convenios No. 63-2009, 64-2009
Por un monto de Q 1,313,621.00

Proyecto Proceso de Capacitación a 
Capacitadores sobre Manejo Integrado de la 

Roya del Café (Hemileia vastatrix) como parte 
del Plan de Contingencia para el Control de la 

Roya del Cafeto en Guatemala
CIPREDA/FONAGRO/MAGA/FUNCAFÉ

Convenio Administrativo 01-02013, firmado el 28 
de febrero de 2013.

Por un monto de Q 460,890.00

Proyecto Cadenas de Valor Rurales -PCVR-
USAID-ANACAFÉ-FUNCAFÉ

Convenio de Cooperación USAID No. 520-11-00004 
firmado en noviembre 2012

Por un monto de: USD$ 3,065,026.00

Proyecto de Huertos Escolares en el área de 
Occidente de Guatemala

Fundación La Valmuza, España
Carta de Entendimiento firmada en enero 2012

Por un monto de (Euros) € 3,000.00

Proyecto Salud Sexual y Reproductiva y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Goldman Sachs Gives
Carta de Entendimiento firmada en mayo 2012

Por un monto de USD$ 15,000.00

Proyecto integral de salud, educación y 
seguridad alimentaria nutricional

CAFE/Alianzas
USAID Alianzas-FUNCAFÉ

Adjudicación No. 0212516-G-10-10.1
Por un monto de Q12,149,349.00

Contratos, Convenios
y Acuerdos 2001-2013
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Creciendo Bien / Chicamán
Creciendo Bien – FUNCAFÉ

Convenios No. 483BM-2009, 484BM-2009 y 
485BM-2009

Por un monto de Q 604,751.00

Replicar los Sistemas de Micro Riego en 
Guatemala

FIDA – FUNCAFÉ
Convenio No. COFIN-COO-3-FUNCAFÉ

Por un monto de € 700,000.00

Sistema Integral de Atención en Salud / 
Suchitepéquez

Ministerio de Salud Pública – FUNCAFÉ
Convenios No. 23-2008, 24-2008, 25-2008,

26-2008, 27-2008, 28-2008 y 29-2008
Por un monto de Q 5,232,159.98

Sistema Integral de Atención en Salud / 
Chicamán

Ministerio de Salud Pública – FUNCAFÉ
Convenios No. 257-2008, 258-2008 y 259-2008 

Por un monto de Q 1,585,023.11

Sistema Integral de Atención en Salud / 
Rabinal

Ministerio de Salud Pública – FUNCAFÉ
Convenios No. 87-2008 y 88-2008 

Por un monto de Q 1,313,450.15

Proyecto “Salud Sexual y Reproductiva”
Proyecto RTI No. 09490 Alianzas/USAID-FUNCAFÉ 

por un monto de Q 1,544,780.00

Proyecto de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional Suchitepéquez y San Marcos

En el marco del Programa Creciendo Bien,
No. 28-2007 San Marcos y 56-2007 Suchitepéquez.  

SOSEP/CCAS-FUNCAFÉ.  Suchitepéquez
Q 157,920.00, San Marcos Q 255,560.00

Proyecto de Educación Ambiental
Convenio 68-2007.  CIPREDA-FUNCAFÉ

por un monto de Q 150,000.00

Proyecto “Modelo de Gestión para
la Competitividad de Pequeños Productores

de Café y Cacao en las Verapaces”
Donación No. 1021.  FIDA-FUNCAFÉ

USD$ 200,000.00

Proyecto “Universalización de la Educación 
Básica”

Contrato de Servicios de Consultoría
No. BIRF 7052-FU-001-2007 con el Consorcio 

Prodi-Sepredi-Funcafé
Por un monto de Q 20,372,075.99

Programa de Mejoramiento de los Servicios 
Básicos de Salud

Proyecto Cunén
Ministerio de Salud Pública-FUNCAFÉ

Convenio No. 97-2004 PSS,
firmado en agosto de 2004

Por un monto de Q 355,152.56

Proyecto de Expansión de la Metodología 
Activa

Acuerdo de Contribución No. 013-2004,
firmado el 10 de septiembre de 2004

Por un monto de Q 2,595,000.00

Convenio de “Erradicación del Trabajo Infantil 
en la Industria Pirotécnica en Guatemala por 

Medio del Acceso y Permanecida
en el Sistema Educación”

Organización Internacional del Trabajo, 
firmado el 28 de julio 2004

Por un monto de US$ 19,912.00

Convenio de “Programa para la Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil

en la Industria del Café en el Departamento 
de San Marcos”

La Organización Internacional del Trabajo,
firmado el 15 de julio 2004

Por un monto de US$ 350,200.00

Convenio de Colaboración “Becas AMC Target”
FONDO UNIDO/FUNCAFÉ

firmado el 01 de enero de 2004
Por un monto de Q 74,340.00

Fortalecimiento de la Metodología Activa
en el Área Rural Guatemalteca

Acuerdo de Contribución No. FODE-003-2003

Equipamiento: Huehuetenango, San Marcos, 
Sololá, Suchitepéquez, Chimaltenango, 

Guatemala, Santa Rosa, Escuintla,
Alta y Baja Verapaz, Jalapa, Retalhuleu 

FUNCAFÉ-FCIL Convenio G-22025
firmado en el año 2003
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PROREDES – Prestación de servicios de salud
PROREDES/FUNCAFÉ No. 1/2002 

Q 2,500,000.00

Asociación de Graduados de Guatemala 
EARTH (AGEARTH)
AGEARTH-FUNCAFÉ

Convenio firmado el 23 de mayo de 2002

Proceso de Inducción a Tutores
de la Inmersión de Metodología Activa

Ministerio de Educación-FUNCAFÉ
Contrato No. 017-2002, 

firmado el 23 de mayo de 2002 por Q 16,940.00

Participación de Metodología Activa
Pastoral de Salud Diócesis de Verapaz-FUNCAFÉ

Carta de Entendimiento firmada 
el 1 de abril de 2002 por Q 29,325.00

Canalización de Recursos del Proyecto
de bancos Comunales Uniendo América

Uniendo América-FUNCAFÉ
Carta de Entendimiento firmada en marzo de 2002, 

por Q 8,000 retroactivos

Programa Fortalecimiento Escolar primario 
ante la Crisis Rural

USAID-ANACAFÉ-FUNCAFÉ - Convenio Cooperativo 
No. 520-A-00-02-00051-00, firmado 

el 7 de febrero de 2002, por US$ 350,000.00

Análisis de la Cadena Agroalimentaria
en Centro América

COMISIÓN EUROPEA / Instituto de Investigación 
universidad de Tilburg, Holanda – Contrato

No. ICA4-CT-2002-10010, firmado
el 6 de febrero de 2002 por EU 91,325.00 (Euros)

Proyecto Nacional de Desarrollo (PRONADE)
Ministerio de Educación-FUNCAFÉ

Convenio No. 3-2002-PRONADE,
firmado el 1 de febrero del 2002 por Q 245,055.00

Proyecto Chicamán
Ministerio de Salud Pública-FUNCAFÉ

Convenio No. 9-2002 PSS,
firmado en febrero del 2002,

por un monto de Q 927,534.81

Programa de Becas “Educación para la Paz”
Dirección Departamental Educación

San Marcos-FUNCAFÉ/IPEC/OIT
Convenio firmado el 28 de diciembre de 2001

por Q 1,200,000.00

Programa de Telesecundaria
DIGEPRO/SIMAC Ministerio de Educación-FUNCAFÉ 

Carta de Entendimiento firmada
el 10 de diciembre de 2001

Convenio de Cooperación
Universidad del Valle Guatemala/Fundación

de la Universidad del Valle Guatemala-FUNCAFÉ
Convenio de Cooperación firmado

el 25 de septiembre de 2001

Proyecto Parques Ecológicos
PROYECTO ALA 94/89 UNIÓN EUROPEA-FUNCAFÉ 

Convenio No. USARN. 1,2,4,.025.01
firmado el 14 de junio de 2001 por Q 73,222.00

Salud Bucal y Manos Limpias
COLGATE/PALMOLIVE-FUNCAFÉ,

Acuerdo desde junio de 2001

Proyecto “Erradicación Progresiva
del Trabajo Infantil en la Industria del Café

en el departamento de San Marcos, 
Guatemala, a través de la Provisión

de Oportunidades Educativas”
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Contrato No. 89610 firmado el 24 de mayo 2001 
por US$ 211,050.00



































PLAN ESTRATEGICO 2008-2015 
 
 

VISIÓN 
Impulsar el Desarrollo Humano en el Área Rural 

  
MISIÓN 

Brazo social de la Caficultura guatemalteca 



Ingreso Per Capita US $ 

Nuestra 
Razón de Ser 
 

EDUCACIÓN 

El Ser Humano 

(IDH) 

Alfabetización de adultos, matriculación 
en primaria, secundaria y terciaria 

Esperanza de 
vida  



OBJETIVO 
 
 Contribuir a aumentar la 

cobertura y mejorar la calidad de 
los servicios sociales básicos, 
especialmente de Educación, 

Salud y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 
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AREAS 
ESTRATÉGICAS 
 
 

Administración y 
Finanzas 

Gestión de Recursos y 
Proyectos  

Promoción y Divulgación 

Fortalecimiento 
Institucional 

Educación 

Salud 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

Temáticas 



Gestión de  
Recursos y 
Proyectos 

Anacafé 
Gobierno 
Cooperación 
 Internacional 
Sector Privado 
Recaudación 
Gestión 

Promoción y  
Divulgación  

 

Georeferencia 
Eventos  
Material  
Promocional 
Boletín Express 
Promoción Virtual 
Publicaciones 
Participación  
en Redes 

Certificación SGS 
Admón./proyecto 
Contabilidad 
Finanzas 
RR HH 
Aud. Interna 
Aud. Externa 
Cuentadancia 

Administración y  
Finanzas 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

OBJETIVO: FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA  DE FUNCAFE 



EDUCACION 

Centros de 
Aprestamiento 

Nivel Infantil 

 
Escuela Rural Activa 
Educación Ambiental 
Form. Empresarial 
Primaria Acelerada 
Prevención  y  
Reducción de TI.  

 

Primaria 

Ampliación ERA  
Telesecundaria 
Form. Empresarial 
 
 

Educación 
Básica 

Magisterio  
con Met. Activa 
Bachillerarto 
Perito en DD RR  
 

Diversificado 

Centro  Experimental de Formación y Capacitación 

OBJETIVO: ELEVAR COMPETENCIAS PARA UNA VIDA PRODUCTIVA 



Educación en Salud 
Educación Ambiental 
Educación Nutricional 
 

Promoción 

Inmunizaciones 
Agua Segura 
Materno Infantil  
Salud Sex. y  Rep. 
Suplem.  Alim. 

Prevención  y 
protección 

Medicina General 
Odontología 
Enfermedades 
Endémicas 
 

Recuperación 

Salud Preventiva   Salud Curativa   

Referencia  

Rehabilitación 

Programa de Extensión de Cobertura 
Programa de Centros Asistenciales y Puestos de Salud 

OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD PARA UNA VIDA AGRADABLE Y PROLONGADA   

SALUD 



Disponibilidad 

Módulos  Avícolas 
Módulos Hortícolas 
Huertos  Hortícolas y Frutícolas (SMR) 
Almacenamiento  de Granos Básicos 

Acceso 

Filtros para Agua Segura 
Estufas Ahorradoras de  Leña 
Capacitación:  
 Grupos  alimentarios 
 Preparación de alimentos  
 Higiene e inocuidad de alimentos 

Consumo  
Utilización 
Biológica 

OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES NUTRICIONALES DE LAS PERSONAS  

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Promoción y Sensibilización 
Diagnóstico 
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Presentación 
 

Siguiendo nuestra VISIÓN de proyectar el café de 

Guatemala al mundo y cumpliendo con nuestra MISIÓN 

por una CAFICULTURA SOSTENIBLE, COMPETITIVA y de 

CALIDAD, la Asociación Nacional del Café y la 

Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural, 

presentamos la POLÍTICA DE VIH y sida para el SECTOR 

CAFICULTOR de Guatemala. 
 

El VIH y sida afectan a la población y economía de 

nuestro país. Como agremiados y trabajadores 

debemos informarnos, prevenir la transmisión y 

responder a la epidemia desde nuestro lugar de trabajo, 

además de articular con otros esfuerzos que procuran 

una VIDA SALUDABLE para la población.   
 

Esta política refleja nuestros VALORES INSTITUCIONALES, 

especialmente los que nos exigen actuar con apego a 

PRINCIPIOS ÉTICOS y MORALES (Honradez y Honestidad), 

fortalecer a la COMUNIDAD (Responsabilidad) y 

accionar con ANTICIPACIÓN y no sólo reaccionar a los 

hechos y circunstancias (Proactividad). 
 

La presente política se formula observando políticas y 

leyes nacionales así como instrumentos internacionales 

establecidos en materia de VIH y sida.  
 

Resolución Funcafé FUN-JD-018-2013, de fecha 05/11/2013; 

Anacafé JD-014-2012/13 de fecha 18/11/2013. 
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Proceso y contenido 
 

Con el apoyo de la Oficina Internacional del Trabajo – 

OIT y la Oficina de País de ONUSIDA en Guatemala, se 

realizó un proceso FORMULACIÓN PARTICIPATIVA, que 

implicó la conformación y funcionamiento de un Equipo 

Técnico de Seguimiento (ETS) y la realización de 

CONSULTAS en puntos estratégicos del interior del país y 

la sede central de ANACAFÉ.  
 

En las consultas se contó con la participación de 

empleadores y trabajadores, mismos que confirmaron la 

validez e importancia de la presente política, a la vez de 

aportar insumos importantes para su implementación.   
 

La POLÍTICA DE VIH y sida para el SECTOR CAFICULTOR 

de Guatemala, se estructura a partir de SIETE PRINCIPIOS 

que representan los ejes desde los que se desarrollarán 

diferentes estrategias y programas. Estos principios son:   
 

1. Protección ESPECIAL por razones de VULNERABILIDAD 
 

2. Un asunto HUMANO y PRODUCTIVO del lugar de 

trabajo 
 

3. Hacia una PREVENCIÓN EFECTIVA 
 

4. RESPONSABILIDAD con EQUIDAD 
 

5. Facilitación de ACCESO a servicios 
 

6. Protección  a la DIGNIDAD del trabajador y su 

familia 
 

7. Un compromiso personal de RESPETO y SOLIDARIDAD 
 

Cada principio establece la ACTUACIÓN a seguir por el 

sector caficultor en su respuesta al VIH y sida, además 

de LINEAMIENTOS DE ACCIÓN tanto para su 

observancia - aplicación a lo interno de ANACAFÉ y 

FUNCAFÉ como en la promoción con nuestros 

agremiados.   
 

Al final del documento se brindan DEFINICIONES y 

ACLARACIONES BÁSICAS para una comprensión inicial 

de la problemática. También se indican los instrumentos 

políticos y normativos esenciales, que brindan marco a 

la presente política.  
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1. Protección ESPECIAL por razones de 

VULNERABILIDAD 

 
 

El sector del café está particularmente expuesto 

al RIESGO DE INFECCIÓN Y TRANSMISIÓN del 

VIH, por el contexto socio económico y alta 

movilidad o migración que vive la mayoría de 

sus trabajadores. 

 

La consideración de FACTORES ESTRUCTURALES 

de vulnerabilidad que aumentan el riego, nos 

exige abordar la epidemia en forma 

ESTRATÉGICA. 

  
 

La baja escolaridad de los trabajadores, el 

hacinamiento en fincas de trabajadores temporales 

que además se trasladan con sus familias, el 

alcoholismo o las conductas sexuales sin protección, 

entre otras situaciones, hacen parte de los FACTORES DE 

VULNERABILIDAD frente al VIH y el sida. Como Sector 

Caficultor, nuestro abordaje estratégico implicará 

especialmente tres acciones centrales:  

 

a. ARTICULACIÓN DE ESFUERZOS con sectores e 

instituciones que trabajan en la prevención y 

atención de la epidemia.  Se buscará acercar sus 

experiencias, conocimientos y capacidades.  

 

b. INNOVACIÓN EDUCATIVA que propicie para 

trabajadores y agremiados, acceso eficaz a 

información y aprendizajes transformadores de 

enfoques y conductas frente a la enfermedad.  

 

c. PROYECCIÓN COMUNITARIA, en apoyo a las familias 

y reconociendo que sólo atendiendo el entorno 

podemos lograr una vida saludable en el lugar del 

trabajo.  

 

 

2. Hacia una PREVENCIÓN EFECTIVA 
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Prevenir la infección y transmisión es la 

PRIORIDAD y para lograrlo debemos facilitar 

INFORMACIÓN en el lugar de trabajo, ENLACES 

con instituciones que brinden atención, apoyo y 

medios de protección así como APRENDIZAJES 

en el entorno familiar y social. 

 

Cada trabajador del café es potencialmente un 

ACTOR DE PREVENCIÓN, por lo que además de 

informados debemos estar CONVENCIDOS 

sobre las causas, efectos y respuestas en 

materia de VIH/sida. 

 

 
El AUTO CUIDADO es el primer acto de prevención y 

éste sólo es posible desde el CONVENCIMIENTO.  En 

esta línea el Sector Caficultor buscará que las tres 

acciones preventivas indicadas en la política, se 

realicen de la siguiente forma:  
 

a. Con PERTINENCIA CULTURAL que conlleve su 

adaptación al contexto y al origen de la población 

que acude al lugar de trabajo, generalmente 

proveniente de diferentes puntos del país. 
 

b. Bajo formas CREATIVAS que permitan trasmitir y hacer 

atractivo el abordaje de la problemática.  
 

c. Bajo un enfoque y participación FAMILIAR que 

genere CONFIANZA, especialmente en 

consideración de los diferentes temores y resistencias 

socio – culturales derivados del hecho que se trate 

de una infección de transmisión sexual.     

 

Consideramos fundamental enlazar con el LIDERAZGO 

proveniente de las escuelas, iglesias y comunidades.  

 

3. Un asunto HUMANO y PRODUCTIVO del 

lugar de trabajo 
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El TALENTO Y CAPACIDAD del trabajador, debe 

estar por encima del VIH y el sida. Una limitación 

de salud puede provocar nuevas habilidades.  

 

Lo que importa es PREVENIR y RESOLVER lo que 

afecte la DIGNIDAD y DESEMPEÑO de la persona 

que vive con VIH, así como la relación de 

MUTUO BENEFICIO entre trabajador y patrono o 

empleador 

 
 

Reconocemos que una persona que vive con VIH y se 

cuida conforme el tratamiento médico indicado ES 

APTA PARA DESEMPEÑAR CUALQUIER CARGO.  

 

Tanto por nuestros valores institucionales como por 

razones productivas, UN BUEN TRABAJADOR LO ES POR 

SU DESEMPEÑO, independientemente de si vive o no 

con VIH.  

 

Incluso si un trabajador ha desarrollado el sida y requiere 

por razones médicas un cambio de puesto, la única 

distinción que cabe en el mundo del trabajo, es la del 

DESEMPEÑO.  

 

El Sector Caficultor pondrá especial atención a las 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO y las decisiones que se 

deriven de las mismas, cuando se trate de una persona 

que por cualquier razón, legítima o no, se sepa vive con 

VIH. Similar comportamiento se observará cuando dicha 

persona opte a cargos.   

 

En esta línea buscará que tanto el mecanismo como el 

comportamiento de quien evalúa y/o decide, sean 

plenamente OBJETIVOS y las decisiones JUSTAS respecto 

al desempeño y capacidad del trabajador. 

 

 

4. RESPONSABILIDAD con  EQUIDAD 
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La respuesta al VIH y al sida la asumimos JUNTO 

A LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, 

TRABAJADORAS y actores comprometidos con 

el derecho a no contraer el VIH/sida. 

 

Toda mujer y hombre tienen igual DERECHO A 

TRABAJAR, independientemente de su GÉNERO. 

 
 

Una VIDA SALUDABLE representa la base para un CAFÉ 

DE CALIDAD.  La vida saludable es productividad, 

competitividad y también armonía social.  

 

La interpretamos como un DERECHO que logramos 

juntos entre empleadores, trabajadores y otros actores. 

 

En el centro de toda vida saludable está la PREVENCIÓN  

y especialmente cuando se trata de VIH, para lograr los 

resultados deseados se buscará el apoyo de las 

entidades competentes en la materia. 

   

Está demostrado que un comportamiento machista o 

discriminatorio de los hombres hacia las mujeres, 

provoca que mujeres se encuentren en posición de 

mayor vulnerabilidad, por lo que trabajaremos para 

que… 

Se evidencie y evite toda forma de discriminación 

contra la mujer en el lugar de trabajo. 

Se promueva la participación protagónica de la mujer 

en las acciones orientadas a lograr el derecho a una 

vida saludable, particularmente cuando se aborde la 

prevención y respuesta al VIH y sida. 

Se rechace toda forma de violencia contra la mujer con 

énfasis en la física y sexual. 

 

 

 

 

 

 

  

5. Facilitación de ACCESO a servicios 
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Se requiere de nuestro COMPROMISO ACTIVO 

tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. 

 

Debemos estar abiertos y receptivos a 

CAMPAÑAS para la realización de pruebas en el 

lugar de trabajo (tamizaje). 

 

Se trata de ACERCAR servicios y ACERCARNOS a 

entidades y programas que permitan detectar y 

responder a tiempo a la enfermedad. 

 
 

Acercar servicios representa para el Sector Caficultor un 

ACTO HUMANO y la vez ESTRATÉGICO.  La mayor parte 

de los trabajadores, principalmente temporales, le es 

sumamente difícil acceder a medios de información, 

prevención o tratamiento.  Las distancias y los costos 

de traslado le niegan prácticamente esta posibilidad. 
 

Todos los servicios relacionados al VIH el Estado está 

obligado a brindarlos en forma GRATUITA, pero dejan de 

serlo si se tiene que gastar o dejar de percibir un ingreso 

para poder obtenerlos. Nadie o muy pocas personas 

perderían un jornal o pagarían transporte para ir a 

hacerse una prueba o recibir una charla sobre VIH.  

 

El lugar de trabajo representa entonces una 

OPORTUNIDAD DE ACCESO a información, pruebas, 

voluntarias, consejería, medios de prevención básicos 

como los preservativos y eventualmente a tratamientos. 

Aún así este acceso sólo puede ser VOLUNTARIO, para 

lo cual será clave el trabajo EDUCATIVO y la 

ARTICULACIÓN con instituciones que brindan servicios 

de salud y se encuentran en el municipio y/o 

departamento.  
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6. Protección  a la DIGNIDAD del 

trabajador y su familia 

 
 

La CONFIDENCIALIDAD POR RESPETO A LA VIDA 

PRIVADA debe observarse desde que se solicita 

trabajo y durante toda la vida laboral. 

 

Hacerse la prueba y revelar su resultado 

dependen exclusivamente de la VOLUNTAD 

INDIVIDUAL.  Exigir estos actos son una 

violación a los derechos humanos y lo 

establecido en las leyes. 

 

La revelación del estado serológico por parte 

del trabajador debe ser verdaderamente 

voluntaria y debe estar acompañada de 

programas de apoyo  que incluyan, entre otras 

medidas AJUSTES RAZONABLES que permitan a 

las personas que viven con VIH o enfermedades 

asociadas, seguir desarrollando sus actividades 

laborales.  
 
Por mucho que presenciemos actos contrarios a nuestro 

alrededor, como Sector Caficultor estamos 

comprometidos al respeto de la DIGNIDAD de los 

trabajadores y la observancia de las LEYES. Exigir la 

prueba de VIH está contra la ley y la dignidad de todo 

trabajador, por lo que sólo puede ser voluntaria.  

 

Aunque en algún momento lograremos que una 

persona que vive con VIH se sienta LIBRE y SEGURA de 

revelarlo, debemos asumir que por el momento nuestros 

temores y falsas creencias nos dominan. 

 

Como Sector Caficultor apostamos a que el  

CONOCIMIENTO y  la SOLIDARIDAD frente al VIH  

llegarán a superar los  mitos que provocan 

discriminación.    
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7. Un compromiso personal de RESPETO y 

SOLIDARIDAD 

 
 

Para superar la DISCRIMINACIÓN Y LA 

ESTIGMATIZACIÓN debemos TRANSFORMAR 

nuestros comportamientos y enfoques frente al 

VIH y a las personas que viven con él. 

 

Cada acto de estigmatización o discriminación, 

representa una OPORTUNIDAD para INFORMAR, 

EDUCAR y CORREGIR, lo que hace parte de 

nuestras respuestas a la epidemia. 

 
 

Reconocemos que el estigma y la discriminación 

asociados al VIH y a su transmisión son una barrera para 

prevenir nuevas infecciones y facilitar el acceso al 

tratamiento y la calidad de vida de las personas que 

viven con el VIH. 
 

Debemos evitar acciones discriminatorias como aislar a 

la persona, evitar hablar con ella, apartarle sus utensilios, 

no querer trabajar junto a ellas, no contratarlas, 

despedirlas o hacerles tan difícil su permanencia en el 

trabajo, que se ven obligadas a renunciar. Como Sector 

Caficultor, impulsaremos que estos actos se sustituyan 

actos como los siguientes:   

 

 Que los líderes y directivos den el ejemplo de integrar 

a todas las personas, sin importar su estado 

serológico. 

 Aclaración y concientización oportuna de quien 

realiza acciones discriminatorias. 

 Directrices claras a los trabajadores. 

 Divulgación de prohibiciones y sanciones legales. 

 Actualización constante sobre el tema. 

 Acciones que permitan “ponerse en los zapatos” de 

quien vive con VIH.  

 Reafirmación de valores por encima de temores.  
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Definiciones y aclaraciones básicas 
 

¿Qué es una POLÍTICA en VIH/sida en el lugar de 

trabajo? 
 

Instrumento que define la POSICIÓN y el 

COMPORTAMIENTO que un ente o sector seguirá para 

RESPONDER al VIH/sida, a través de diferentes acciones. 

La política orienta decisiones y define responsabilidades, 

derechos y criterios a seguir. 
 

¿A QUIÉN se dirige la POLÍTICA?  

 

A todas y todos pero especialmente a las y los 

TRABAJADORES, que en sentido amplio comprenden:  

 

 Solicitantes de empleo. 

 Pasantes, practicantes y trabajadores en formación.  

 En ejercicio de un empleo, fijo o temporal.  

 Suspendidos temporalmente.  

 Voluntarios que brindan apoyos técnicos o sociales.  

 

¿Qué es VIH?  
 

ES EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA. Es un 

virus que destruye el sistema inmunológico de un ser 

humano (sus defensas) 
 

¿Qué es el SIDA?  
 

ES EL SÍNDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

por el avance de la infección por el VIH. Se caracteriza 

por la aparición de infecciones, cánceres o ambas.   

 

ESTADO SEROLÓGICO 
 

Es el GRADO DE CONCENTRACIÓN DEL VIRUS de una 

persona, lo que determina el nivel de peligro de 

transmisión. Es el resultado de la prueba o examen de 

VIH, que indica si se tiene o no la infección. 

 

 

ESTIGMA por VIH/sida  
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Es una MARCA SOCIAL que le provoca a una persona 

que vive con VIH marginación y obstáculo para el pleno 

disfrute de su vida social. 
 

DISCRIMINACIÓN por VIH/sida  

 

La discriminación comprende cualquier distinción, 

exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 

empleo y la ocupación a que  hace referencia el 

Convenio y la Recomendación sobre la discriminación 

(empleo y ocupación), 1958. 
 

PERSONA que VIVE con VIH 

 

En lugar de infectados por VIH debemos hablar de 

PERSONAS QUE VIVEN con VIH.  

 

Cuando se habla de PERSONAS AFECTADAS se debe 

pensar en quien vive con VIH, su familia y las personas a 

su cargo, cuyas vidas han sido modificadas por la 

enfermedad. 
 

VULNERABILIDAD frente al VIH/sida en el trabajo  
 

Contexto de exclusión social y condiciones individuales 

que hacen que una PERSONA AUMENTE EL RIESGO DE 

INFECTARSE.  
 

AJUSTES RAZONABLES por VIH/sida  
 

Designa toda modificación o ajuste de un empleo o del 

lugar de trabajo que sea razonablemente practicable y 

que permita que una persona que vive con el VIH o el 

sida tenga acceso a un empleo, o participe o pueda 

progresar en él. 
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Marco político y normativo  
 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA, especialmente en sus artículos 1, 2, 4, 

11, 24, 44, 46, 47, 51, 52, 72, 93, 94, 95, 98 y 100 

relativos a los derechos de las personas y las 

obligaciones del Estado, respecto al desarrollo 

humano y específicamente en los ámbitos de salud, 

educación, trabajo y seguridad social. 

 

 RECOMENDACIÓN SOBRE EL VIH Y EL SIDA Y EL 

MUNDO DEL TRABAJO, 2010 (Num. 200) de la 

Organización Internacional del Trabajo –OIT-. 

 

 REPERTORIO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 

sobre el VIH/SIDA en el mundo del trabajo. 

  

 Compromisos adquiridos por los Estados miembros, 

en la SESIÓN ESPECIAL SOBRE VIH/SIDA DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS  

–UNGASS- de 2001. Comprende 18 indicadores 

básicos que permiten vigilar los progresos en el 

cumplimiento de la declaración de compromiso 

sobre el VIH/SIDA, adoptada en dicha Asamblea 

General.  

 

 La POLÍTICA PÚBLICA respecto a la Prevención de 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y  la 

Respuesta a la Epidemia del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida – SIDA.  

 

 LEY GENERAL Y SU REGLAMENTO para el Combate 

del Virus de Inmunodeficiencia Humana –VIH- y del 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida –SIDA- y 

de la Promoción, Protección y Defensa de los 

Derechos Humanos ante el VIH/SIDA.  

 

En esta ley se establece la creación del Programa 

Nacional de Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA y 

de la Comisión Multisectorial, integrada por diversos 

entes del Estado y de la sociedad civil, coordinada 

por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 

MSPAS. 



Fundación de la Caficultura 

para el Desarrollo Rural 
 

 

Mynor Maldonado 

Director Ejecutivo 

Guatemala, 29 de julio de 2008 



Impulsar el Desarrollo Humano en el Área Rural  

Ser el Brazo Social de la Caficultura Guatemalteca  

Visión 

Misión 



Prevención y Reducción de 

Trabajo Infantil en la Caficultura 



 Marco Legal 

– Convenio 138 OIT.  

– Convenio 182 OIT.  

– Ley de Protección Integral de niñez y adolescencia. Decreto 
27-2003. 

– Acuerdo Gubernativo 250-2006. Aplicación de convenio 
182. 

 Tendencia Mundial 

– Certificaciones y Estándares de Calidad. 

– Metas del Milenio 2015. 

– Agenda Hemisférica 2006-2015 de OIT. 
 

Marco de Referencia/TI. 



Principales Causas de Trabajo Infantil 

 Pobreza:  

 Causa-Efecto (TI factor reproductor de la pobreza)  

 Servicios Básicos:  

 Educación:  (deserción 5%, repitencia escolar 12%) 

 Salud:  (mortalidad Infantil 45/1000, desnutrición 49% < 5 años) 

 Crecimiento Poblacional 

 Desempleo  

 
Fuentes: BD Indicadores de Desarrollo Mundial 2006. Unicef                                                                             

 

Antecedentes 



Proyecto Piloto: 2001-2005  IPEC-OIT 
Ubicación:  
 Departamento de San Marcos 

Cobertura:  
Niñas (os):  11,986 
Adolescentes:         907 
Comunidades:            22 
Municipios:           04 

Componentes:  
Educación 
Opciones Productivas 
Sensibilización 

 
 

Antecedentes 



Educación: Equidad de género  

 

Resultados Proyecto Piloto 2001-2005 



Educación:  Eficiencia Interna (22 escuelas) 

 

Resultados Proyecto Piloto 2001-2005 



Educación: niñ@s  graduad@s de 6to. grado  

 

Resultados Proyecto Piloto 2001-2005 
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Opciones Productivas:  

 

Resultados Proyecto Piloto 2001-2005 



Sensibilización: 
• Conformación de Mesa de Diálogo 

• Capacitación a comunicadores sociales 

• Taller para líderes comunitarios 

• Información permanente en medios de comunicación 

 

 

Resultados Proyecto Piloto 2001-2005 



• Realizado por Impacto Consultores. Mar.- Jun. 

• 13 encuentros (grupos focales).  

• 140 productores de café consultados a nivel 
nacional: 

   74 % pequeños y  

     26% medianos – grandes. 

 

Diagnóstico Nacional: 2008 



a. TI como efecto y factor reproductor de la pobreza.  

b. Evolución positiva de la caficultura en los últimos 
años.  

c. Diferenciación entre TI y formación.   

d. Aporte al ingreso familiar que permite sobrevivir. 

e. Contratación formal sólo de adultos. 

f. Valoración extendida de la educación.  

 

 

Principales Resultados 

Diagnóstico Nacional: 2008 



g. Comprensión de prohibiciones legales nacionales y 
desconocimiento de convenios internacionales.  

h. Apuesta macro: desarrollo del sector como parte de 
la solución económica nacional. 

i. Competitividad (calidad y tecnificación) y 
responsabilidad social.  

j. TI no ha sido prioridad en la agenda social por el 
gobierno. 

 

Diagnóstico Nacional: 2008 

Principales Resultados 



a. Buen gobierno: políticas  y transparencia. 
 

b. Atención en la educación, costo de vida, pobreza. 
 
 

c. Hacer un mayor esfuerzo en comunicación. 
 

d. Incursionar en mecanismos de Cooperación para 
abordar el tema desde la competencia de cada 
organización.  

Recomendaciones 

Diagnóstico Nacional: 2008 



 Coordinación con IPEC-OIT. 

 Experiencia del Proyecto Piloto. 

 Diagnóstico general.  

 Participación en Secretaría Ejecutiva para la    
Erradicación del Trabajo Infantil. 

 Visión del sector caficultor 

  respecto al TI. 

Logros a la fecha 



 Determinar el impacto en la Prevención TI.  
 

 Participación en la Reunión Regional: 

Avance de la Agenda Hemisférica (octubre 2008, San  Salvador) 
 

 Implementación de Programa para la Prevención 
y Reducción del TI en la Caficultura (2008-2015). 

Próximas Acciones 



Componente I: Sensibilización e Incidencia 

Actores Acciones 

Productores de café Seminarios Informativos 

Administradores de 
Unidades productivas 

Talleres de Capacitación 

Padres de Familia Campaña Educativa: 
Charlas informativas,  afiches, spot de radio. 

Entidades de Estado 
 

Foros de discusión, 
Participación en Secretarías Deptales. 
Participación en SETI/Nacional 

Objetivo: Concienciar a los actores del sector caficultor y del Estado 
para Prevenir  y Reducir el TI.    



Componente II: Educación 

Objetivo: Retener a los niños en el sistema educativo con una 
educación de calidad y pertinencia  

Actores Acciones 

Docentes Talleres / TI. 
Capacitación en ERA y sus elementos.  

Niñas y niños Aprestamiento Pre-Escolar  (época de cosecha) 

Libros  
Becas Escolares (EP)  

Autoridades Educativas   Talleres / TI. 
Material Informativo 
Promoción de Becas Escolares (EO) 

Padres de Familia Organización de padres 
Educación de adultos 



Componente III: Salud 

Objetivo: Velar por buen crecimiento y desarrollo de los niños y 
adolescentes  

Actores Acciones 

Niñas y niños 
(00-09 años) 

Inmunizaciones 
Desparasitantes 
Suplemento vitamínico 

Adolescentes 
(10-21) 

Inmunizaciones 
Desparasitantes 
Suplemento vitamínico 
Buenos hábitos higiénicos y alimenticios, 
Salud sexual y reproductiva. 

Padres de Familia  Crecimiento y Desarrollo de los niños, 
Salud sexual y reproductiva. 

Unidades 
Productivas 

Dx. de condiciones de habitación 
Mejoramiento de las condiciones  de habitación 



Por una mejor calidad de vida! 

www.funcafe.org 

Visión / TI 
Caficultura guatemalteca libre de mano de obra infantil 





      MEMORANDO 

       G-JD-069-2007/2008 

 

 

A: Ing. Mynor Maldonado 

 Director Ejecutivo FUNCAFE 

 

DE: Ing. Rodolfo González A. 

 Secretario  

 

ASUNTO: Transcripción punto resolutivo en Acta No.2295 

 Sesión Ordinaria del 8 de julio  de  2008 

 

FECHA: 22 de julio  de 2008 

 

Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito transcribirle el punto 

resolutivo arriba indicado y que textualmente dice: 

 

QUINTO: Informe Director Ejecutivo de FUNCAFE sobre trabajo infantil 

 

  La Junta Directiva después de un cambio de impresiones ACORDO: 

 

“La caficultura guatemalteca tiene el interés y disposición de 
producir y exportar café de calidad, libre de trabajo infantil, 
respetando las leyes nacionales e internacionales y reconociendo  
los derechos de los niños como un derecho prioritario para el 
Desarrollo Humano de nuestro país, en un marco de competitividad 
y cultura de paz. La visión: “caficultura guatemalteca libre de 
trabajo infantil”.RESOLUCION No.JD-069-2007/2008: 8-
julio/2008.  

 

   

Atentamente, 

 

 

RG/pldec 
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Preparación de Condiciones para un Programa Permanente de Prevención y 

Reducción de Trabajo Infantil en la Agroindustria del Café en Guatemala 
 

OIT/IPEC Proyecto RLA/05/08P/CAN Contribución a la Prevención y Eliminación de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil en Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. 

 
Diagnóstico de Percepciones, Conocimientos y Proyecciones sobre Trabajo Infantil 

Informe Final 
 

Erick Aldana Mendoza 

Consultor 
 

Introducción 

 
El mercado internacional del café está demandando mayores exigencias y condiciones que 
hace necesario el establecimiento de códigos a aplicar en el proceso productivo. Uno de 
estos es referente al trabajo infantil. El sector caficultor guatemalteco consciente de su 
aporte al desarrollo económico del país y con una visión de liderazgo de competitividad con 
responsabilidad social, está interesado en implementar un programa de prevención y 
reducción del trabajo infantil en la agroindustria del café,  con la visión de  producir café 
libre de trabajo infantil.  
 
En la línea anterior, el sector cafetalero representado por ANACAFÉ junto a su brazo social 
FUNCAFÉ, manifestó su interés en desarrollar un estudio de percepciones sobre el tema 
con actores representativos y conocedores de la realidad del sector, a lo que la 
Organización Internacional del Trabajo respondió a través del programa IPEC. Los 
resultados preliminares de dicho estudio,1 conforman el contenido del presente informe.  
 

Breve descripción del proceso 

 
A partir de la aprobación de la Propuesta Técnica Metodológica, ANACAFÉ/FUNCAFÉ 
coordinó la convocatoria de los actores con los jefes de las sedes regionales. Se ubicaron 
puntos geográficos en municipios para permitir un mejor acceso a pequeños y medianos 
productores (principalmente los primeros).  Esto conllevó una inversión de tiempo de 
movilización mayor a la prevista (en promedio de dos a tres horas por cada punto) pero a la 
vez, favoreció una mayor proximidad del estudio con la realidad que se buscaba percibir.   
 
Se realizaron 13 encuentros – diálogos participativos, entrevistando 140 productores de 
siete regiones y tres diferentes grupos – estratos (pequeños, medianos y grandes), con la 
participación de siete mujeres.   Las actividades de consulta se desarrollaron bajo un 
ambiente de apertura y sinceridad.  
 

                                                 
1 Previo a validación y retroalimentación de las partes implicadas y su redacción final. 
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Se obtuvieron respuestas homogéneas en todos los grupos aunque con diversas expresiones 
propias de cada lugar y aportes complementarios (no contradictorios).  El diálogo se 
extendió con frecuencia a la situación general de la caficultura, aportes que también fueron 
registrados a partir de brindarle ubicación y contexto al tema de trabajo infantil en el sector.  
 
Las preguntas generadoras planteadas para el estudio sirvieron de guía inicial, aunque los 
diálogos tuvieron una fluidez y dinámica determinada por cada grupo. Frecuentemente los 
actores fueron por sí mismos enlazando contenidos de diferentes preguntas por lo que no 
hubo necesidad de plantearlas directamente. En el mismo sentido, las repreguntas que se 
realizaron fueron determinadas en su forma y contenido por el diálogo y ritmo del grupo.  

 
Los aportes fueron registrados en sus ideas centrales.  En total más de 850 registros que se 
revisaron y agruparon en dos formas: por encuentro y por temática.  En el primero  de los 
registros se han establecido agrupaciones y pausas para brindar un panorama general del 
diálogo que existió con cada grupo. El segundo, implicó una integración conceptual de 
mayor detalle y esfuerzo de sistematización que el anterior y que permite observar las 
tendencias generales del sector sobre el tema.  

 
 

Conclusiones  
 

Las conclusiones se presentan siguiendo la estructura general de las preguntas planteadas y 
el contenido de los aportes brindados por los actores consultados. Aunque todo acto de 
concluir implica algún nivel de filtro o interpretación, el diagnóstico de percepción como 
método de captación de una determinada realidad, debe respetar la orientación o carácter de 
los planteamientos surgido en cada encuentro, de ahí la importancia de aplicar la 
verificación de escucha activa como se aplicó en este estudio. En este sentido, lo que a 
continuación se expresa corresponde a un acto de facilitar la expresión escrita, sintética y 
colectiva de los diferentes actores (140) a partir de integrar sus aportes, ideas y 
planteamientos centrales (850).  
 

1. Enfoque 
 

El trabajo infantil se interpreta como un efecto y también un factor reproductor de la 
situación de pobreza que en general existe en el país, que se refleja no sólo en la caficultura 
sino en toda actividad económica  - productiva.  En los últimos quince años, la situación ha 
evolucionado positivamente por múltiples factores, principalmente asociados a tres crisis 
del café en el plano comercial – internacional y al aumento en el acceso y conciencia social 
respecto a la importancia de la educación formal (más que todo nivel primario), así como 
en la estructuración e implementación del Plan de Competitividad de la Caficultura, 
Guatemalteca. 
 
Por otra parte, el sector del café aún es percibido en ciertos ámbitos (organizaciones 
sociales, Gobierno y en ciertas dinámicas a nivel internacional), como una actividad que 
“explota” a la niñez, algo que los productores resienten lógicamente por encontrarse 
disociado de la realidad que ellos mismos perciben en la dinámica productiva y porque 
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estas aseveraciones son parciales y no consideran las iniciativas particulares y/u 
organizadas que impulsan en áreas de educación, salud, seguridad alimentaria y otras.  
 
Se reafirma con vehemencia por parte de los productores la necesidad de diferenciar el 
trabajo infantil de lo que implica presencia de niños (as) en el campo y no se diga, de 
ubicarlo como parte de las peores formas o que requieren de mayor urgencia atender.  La 
presencia de niños (as) en las unidades productivas de café está estrechamente ligado a la 
dinámica familiar por razones de sobrevivencia económica (ingreso familiar de población 
de escasos recursos), falta de planificación familiar, pero también como mecanismo 
educativo (traslado de valores y capacidades de trabajo) y  factor de unidad – seguridad 
familiar: el núcleo se traslada completo al campo y las alternativas de no hacerlo así, son 
prácticamente nulas o más perjudiciales (dejarlos solos, desvincularlos, desprotegerlos o 
incluso dejarlos de alimentar).   

 
En la relación trabajo infantil – presencia de niños (as) en el campo está un punto clave 
tanto en términos de enfoque como en las iniciativas que conllevan la atención de la 
problemática.  Por una parte hay que reconocer que existente consideraciones de peso socio 
– cultural y educativo – familiar del café, que sólo pueden ser trasladados 
generacionalmente a partir de la presencia de niños (as) en el campo y por otra, también es 
necesario reconocer que esa misma presencia provoca determinadas formas de trabajo 
infantil, que aunque se ubiquen en el ámbito familiar pueden resultar perjudiciales si 
impiden el desarrollo integral del niño (a).  
 
Cabe indicar aquí la explicación que aportara un participante sobre la dinámica productiva 
del café: reconocer tres grupos familiares y de trabajadores en el campo: a) los colonos que 
viven en las unidades productivas, respecto a los cuales se dan dos casos: en el que la finca 
proporciona la escuela (grandes y medianas) o van a la escuela pública más cercana (que es 
el caso de las unidades productivas pequeñas, donde hay tres o cuatro colonos).  En esta 
última situación están el 80 ó 90 por ciento de los casos, por lo que también se apoya a las 
escuelas públicas; b) los que se llaman voluntarios, no viven en la unidad productiva pero 
están cerca o provienen de comunidades vecinas o cercanas. Con su trabajo completan sus 
ingresos, vienen y regresan a sus casas todos los días. Sus hijos (as) van a la escuela pública 
más cercana o son aceptados en las escuelas particulares de las unidades productivas de 
café; c) luego están los migrantes que sólo aparecen durante la cosecha, por 90 ó 120 días.   
 
En el último caso (migrantes), la familia viaja completa, es una costumbre, diferente a lo 
que ocurre en otros cultivos donde no se aceptan ni mujeres ni niños (as), pero en éstos hay 
que notar que provocan separación de la familia por buena cantidad de meses 
(desintegración), lo que no curre con el café.  Al parecer es el único sector que sucede esta 
dinámica familiar.  Tres situaciones que requieren de tratamientos distintos.  
 
Independientemente de las razones que motivan la presencia de niños (as) en el campo 
indicadas arriba y las opciones (pocas) que puedan darse en estos momentos, 2 se pudo 

                                                 
2 Siempre y cuando sean mejores, de lo contrario no son opciones.  
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percibir en los productores un llamado a evitar planteamientos parciales que sólo valoran 
un aspecto o enfoque, a la vez de la necesidad – interés real por generar un cambio que 
implique soluciones realmente efectivas, integrales y relacionadas con la realidad del café. 

 

2. Familia 

 
La mano de obra que se utiliza principalmente en la cosecha del café viene con frecuencia 
acompañada y eventualmente apoyada (tareas menores) por niños (as) que se involucran 
bajo una dinámica familiar similar a la que se da en la casa. Los padres o familias que 
requieren de la mano de obra infantil lo hacen por lo general por necesidad, lo que produce 
la familia completa es lo que permite construir un ingreso para sobrevivir y marginalmente, 
enviar a los hijos (as) a la escuela (primero está comer y la salud). De darse casos de 
explotación, maltrato o limitaciones para ir a la escuela, es necesario ubicarla en la relación 
de padres – hijos (ámbito familiar), independientemente si la familia se encuentra dentro o 
fuera de la unidad productiva.  
 
El café es muy receptivo a la dinámica familiar, esencialmente en época de cosecha y es 
conveniente notar las diferentes dimensiones de este hecho, tanto las que benefician como 
las que en algún momento, de no manejarse adecuadamente, pueden perjudicar el desarrollo 
infantil, por ejemplo, respecto a las condiciones en las que están los niños (as), su 
alimentación, distancia de la escuela y otras, que varían en cada lugar.   
Los productores plantearon en reiteradas ocasiones el que se observaran las virtudes y 
bondades del café respecto a la familia. Reconocen también que las mismos factores que 
afectan el producir y ganar mejor les impiden brindar mejores condiciones, principalmente 
en los pequeños productores. 
 

3. Certificación y Legalidad 

 
La prohibición legal de trabajo infantil se comprende en términos de edad (sólo a partir de 
14 años) más que todo a partir de lo que dicta el Código de Trabajo y no tanto por lo que 
informan los convenios internacionales, que a pesar de no mencionarse directamente sí se 
logra percibir su influencia en el marco de procesos como la certificación comercial 
(obtención y mantenimiento de sellos internacionales).  Uno de los primeros aspectos que 
exige este tipo de proceso es la no existencia de trabajo infantil, que podría provocar el 
perder en términos de competitividad y aprovechamiento de oportunidades (mercados).  
 
Casi todos los actores entrevistados que representaban sus organizaciones (cooperativas) 
y/o unidades productivas estaban certificadas o en proceso de lograrlo. Según se explicó, el 
mantener la certificación conlleva superar inspecciones periódicas por los organismos 
internacionales que acreditan, provocando un mecanismo de control – presión mayor a lo 
que podría eventualmente realizar la Inspección General de Trabajo (ente contralor del 
Ministerio de Trabajo) respecto al trabajo infantil. En el marco de este proceso también se 
ha logrado que los inspectores de lo sellos comprendan mejor y en alguna medida 
flexibilicen sus posiciones ante la presencia de niños en el campo (que no implica 
necesariamente trabajo infantil). La producción y comercialización del café se está 



 5

moviendo a este tipo de condiciones. La finca contrata  sólo adultos y eventualmente a 
menores en la edad legalmente permitida (mayor de 14) sólo a partir de la presencia y 
autorización de los padres.  

 

4. Causas 
 
Se reconoce ampliamente que el trabajo infantil se da principalmente por necesidad 
económica y la situación de pobreza de las familias.  Si los padres contaran con los recursos 
suficientes para que sus hijos sólo estudiaran, lo harían y el campo pasaría a un plano 
complementario o educativo – familiar, de relevo generacional y no como parte del ingreso 
básico.  
 
La relación entre pobreza y trabajo infantil se reafirmó por parte de los productores en casi 
todos los encuentros – diálogos.  Las unidades productivas son receptoras de esa realidad y 
no pueden “separarla” de sus trabajadores, a menos que prescindan de una buena parte de la 
mano de obra adulta o legalmente aceptada, que es cada vez más escasa. Bajo la premisa de 
negar la entrada a la familia del trabajador (a) lo más probable es que se iría a otras  
empresas sin mayores controles y la situación de los niños (as) y de las familias en general 
se agravaría, sin dejar de lado el impacto negativo que se provocaría en la producción del 
café, que a la larga también les afectaría (menos empleos u oportunidades de ingreso).  
 
El estado de situación del tema sólo mejorará en la medida que el aparato económico del 
país mejore, incluido el subsistema económico que representa el sector cafetalero en lo que 
comprende sus retos y desafíos particulares. En estos últimos los productores ubican su 
aporte y compromiso principalmente: si la agroindustria del café mejora y se desarrolla, 
también habrá más beneficios y se podrá atender problemas como el trabajo infantil.  
 
El trabajo infantil en el campo y particularmente en el café, debe abordarse desde lo que 
implica la situación del sistema familiar en sus variables económicas, sociales y cultural – 
educativas.  La familia como sistema se mueve hacia otro sistema: la empresa, que opera en 
estos momentos a partir de retos de certificación (calidad), tecnificación (productividad) y 
comercialización, bajo un contexto adverso de volatilidad de precios, costos que se elevan 
rápidamente y fenómenos asociados a la migración, remesas, delincuencia, economía 
informal y otros. 

 

5. Relevo Generacional y Mano de Obra 
 
El traslado – enseñanza de capacidades y vínculo – relevo generacional respecto a la 
producción del café, sólo puede darse de padres a hijos, desde corta edad y a partir de la 
práctica concreta del niño (a) en el campo (se aprende haciendo e implica presencia).   
 
Que este hecho provoque como consecuencia una determinada situación de “trabajo 
infantil” parece ineludible, por lo que es importante encontrar vías intermedias entre dos 
puntos radicales o extremos que no resuelven por sí mismos la problemática: entre la 
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“ausencia total” de niños (as) en el campo (yendo o no a la escuela) y “presencia total” de 
niños en el campo (sin ir a la escuela o sin tiempo – espacio para su infancia).  
 
En el primero de los extremos preocupa una separación o alejamiento del campo como 
opción de vida y la búsqueda de alternativas que en realidad no son tales, pues hablan de 
desempleo, subempleo o empleos que reportan beneficios menores al campo y llevan a la 
población a migrar a otro país o participar de actividades ilegales.  En la segunda de las 
opciones el círculo de la pobreza se mantiene, trasladando o posponiendo el desarrollo dos 
o tres generaciones adelante. 
 
Los (as) productores (as) y trabajadores (as) del campo pueden aportar a la problemática 
interpretaciones más claras y asociadas a la realidad a partir de sus propias experiencias y 
necesidades y por lo mismo, iniciativas y estrategias más integrales, equilibradas y 
efectivas. Se pudo analizar por ejemplo, que cualquier opción para el tratamiento efectivo y 
del tema de trabajo infantil (que permita llegado el momento producir café libre del mismo, 
en su concepción diferenciada de la presencia de niños y niñas en el campo) debe mantener 
un equilibrio entre familia, escuela y campo, planteándose como un sistema de desarrollo. 
 
Aunque el análisis se motivó con un planteamiento básico e inicial sobre los tres elementos 
del sistema (familia, escuela y campo), impresionó positivamente la forma como los (as) 
actores  consultados comprendían los diferentes aportes de cada elemento la educación y 
desarrollo integral de sus hijos (as). Se sabe que si un elemento falta o falla habrá 
problemas para generar bienestar y alcanzar el desarrollo de la comunidad y de los niños 
(as) en particular, pero también se analizó en los grupos lo que puede provocar que los 
mismos elementos no se integren, por ejemplo, en el caso de que se favorezca la escuela y 
una determinada forma de estudiar alejada o contradictoria a las necesidades del campo.  
 
Los padres requieren ahora de un mayor esfuerzo, muchas veces inútil, en mantener al hijo 
(a) conectado a los valores y beneficios del campo. El relevo generacional en sus múltiples 
dimensiones se dificulta o se hace imposible. Mucha de la mano de obra que contrata el 
café especialmente en las fincas pequeñas y medianas, está unida a relaciones de confianza 
y costumbre, con vínculos estrechos con comunidades y familias. Esto es importante 
valorarlo y eventualmente aprovecharlo.  
 
Un aspecto muy resaltado por los actores consultados es el referente al relevo generacional, 
de la mano con la escasez de mano de obra. En ese caso se cuestiona,  ¿quién va a trabajar 
la cosecha de seguir la tendencia de que los jóvenes se desvinculan del campo? Es en este 
punto donde los equilibrios son importantes: se busca que niños (as) estudien y no trabajen, 
pero a la vez mantengan los vínculos con el campo para que llegado el momento, puedan 
producir mejor y beneficiarse de esta actividad económica. 
 
Se requiere necesariamente de la presencia del niño (a) en el campo pero a la vez de un 
cambio en la forma de abordar su participación, que permita su involucramiento bajo 
dinámicas de desarrollo integral y acorde a los tiempos actuales. Se trata de “hacer 
atractiva” la producción del café no sólo para quien tiene necesidad o busca sobrevivir 
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(familias de escasos recursos que se movilizan), sino para el que busca crecer y progresar 
(el y la joven que ha podido ir a la escuela y busca oportunidades). 

 

6. Educación y Trabajo 
 

La valoración sobre la educación como apuesta para salir de la pobreza está bastante 
extendida (“le doy educación porque no quiero que sufra lo que yo sufrí”). Sin embargo las 
limitantes son muchas y diversas. Los factores socio culturales que hace unos veinte años 
pesaban en el hecho que se privilegiara el trabajo frente a la educación en los niños (as) al 
punto de excluir esta última, parecen haberse superado, no así los estructural – económicos 
que ahora se manifiestan de manera más compleja. La situación actual de la producción 
cafetalera habla de un punto intermedio en el que la cosecha y la escuela conviven y sólo se 
excluyen a partir de la ecuación económica de “a más ingreso menos trabajo y más estudio” 
o en el sentido contrario, “a menos ingreso más trabajo y menos estudio”.  Lastimosamente 
en esta última dinámica es la que se ubica la mayor parte de trabajadores del café.  
 
La época de cosecha coincide en su mayor parte con el de vacaciones escolares, aunque no 
del todo.  Algunas cosechas inician antes (septiembre – octubre) y otras finalizan más tarde 
(hasta abril algunas), debido a factores de altitud sobre nivel del mar y clima que no pueden 
preverse.  Hasta donde se informó, la situación puede conllevar a que el niño (a) inicie más 
tarde,   combine durante un tiempo trabajo y estudio (uno en la mañana y la otra en la tarde 
o viceversa) o integre dinámicas  escolares con las del padre, como ir a dejar comida o 
cuidar de los hermanos menores, situación que puede afectar el rendimiento y 
eventualmente la asistencia regular a clases. La mayor parte de las cosechas, se dan entre 
noviembre a enero. Una buena parte de los actores consultados indicó que los niños se 
mantienen en el campo sólo hasta que empiezan las clases, momento en el cual dejan de ir. 
Esto varía dependiendo del lugar (nivel de desarrollo) pero también del nivel de 
organización de los productores.  
 
El mayor acceso a las escuelas (principalmente geográfico) ha promovido la educación, 
pero otro asunto es preguntarse si se ha constituido en factor de desarrollo y no sólo de 
educación.  La educación favorece el desarrollo y los productores han asumido esto como 
regla, dando prueba de esfuerzo y sacrificio en ese sentido. Sin embargo, también plantean 
otra perspectiva por demás interesante: ¿en qué medida la escuela está favoreciendo el 
desarrollo rural o específico del campo?, ¿cuánto está contribuyendo a conectar al niño (a) 
a lo rural y cuánto lo está separando?  
 
Sobre la calidad de educación y el desempeño de los maestros hay importantes reclamos. 
Cabe plantear que el solo hecho de tener más acceso a la escuela (más que todo primaria) 
no es suficiente para los objetivos de desarrollo, especialmente si se toman en cuenta los 
índices de deserción. Lo avanzado en términos de conciencia y compromiso de los padres 
con la educación de sus hijos (as), independientemente de que estén o no en capacidad de 
cubrir los costos y de la aún limitada respuesta del Estado (en cantidad y calidad), contrasta 
con una educación que poco o nada se integra a la dinámica productiva del lugar, tanto en 
su contenido como en la forma de impartirse. Según se indicó, entre más educación reciben 
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los hijos menos vuelven al campo y si lo hacen es a partir de no poder ir más allá de la 
primaria y/o arrastrados por la necesidad y el cierre de oportunidades en otros trabajos (la 
mayor parte que vuelve no lo hace por propio gusto o vocación).  
 
Una escuela rural que separa al niño (a) de sus raíces o no lo hace comprender su contexto 
– realidad puede convertirse en un factor alienante.  Se sabe que la educación no es 
excluyente de una conexión con la realidad local e inmediata del niño (a). Los actores 
consultados comprenden la relación armónica que debe existir entre escuela y campo, pero 
el sistema educativo no va en el mismo sentido.  Pareciera que en el camino a lograr que a 
los niños (as) se les respetara su derecho a la educación (en contraposición a un trabajo 
infantil y otros factores que lo impedían), ha quedado fuera la atención en aspectos 
importantes de la relación niño (a) con el campo.  

 

7. Visión y Estrategia 
 
La caficultura y su desarrollo (tecnificación, certificación, responsabilidad social, 
competitividad, entre otros) es parte de las respuestas a la situación de los niños (as) en 
general, principalmente a los que están en condición de pobreza y que alimentan el 
fenómeno de trabajo infantil. La apuesta que se pudo percibir en los productores (apoyada 
por ANACAFÉ) está por una parte en la mejora de la producción a través de la 
tecnificación, que va de la mano con la disminución gradual de la tierra y la mano de obra 
dedicada al cultivo del café. Un segundo elemento central lo constituye el tema de calidad 
en la que se busca certificación (sellos), lo que implica costos e inversiones en la 
producción.  
 
Las dos estrategias están condicionadas o influidas por el precio internacional del café 
arábigo (regido por el mercado C de la bolsa de Nueva York), el acceso - condiciones del 
mercado internacional y por los costos de producción, principalmente los fertilizantes, 
combustibles (agravado por el alza en el precio del crudo) y los gastos asociados a la 
contratación y mantenimiento de la mano de obra que exige cada vez más calificación. En 
estos últimos aspectos se puede ubicar el potencial apoyo del Gobierno.  
 
La tecnificación y certificación está estrechamente ligada a una calificación mayor de la 
mano de obra en el proceso productivo, en el que la educación constituye un elemento 
fundamental, especialmente si se transita a una formación que integra armónicamente al 
niño (a) a la actividad económica – productiva.  Este factor es por demás favorable a la 
educación del niño (a) siempre y cuando mantenga el nexo con el campo. El café necesita 
cada vez más del involucramiento y participación de profesionales que comprendan y 
manejen las nuevas implicaciones del mercado, la comercialización y  producción 
(tecnificación y certificación). En algunos medianos productores se observó este relevo 
generacional (padre e hijo participando).  
 
El café debe pasar de ser una actividad “proscrita” a verse como un tema de país, sobre la 
base de construir legitimidad social e internacional. Esto requiere de puentes y líneas de 
proyección hacia ámbitos en los que aún prevalece una determinada imagen sobre el café 
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(Estado, organizaciones sociales, organismos internacionales). El trabajo infantil es uno de 
los temas que aún alimenta una percepción negativa sobre el café y sobre el cual es 
necesario posicionar una lectura – comprensión diferente, más cercana a la realidad y 
conforme las nuevas tendencias que se observan en la producción, comercialización y 
actividad social del café.  
Como se ha indicado antes, el café es un “receptor” susceptible de trabajo infantil, pero el 
reto en términos de imagen social y en alguna medida también política está en lo que hace y 
hará el sector respecto al tema, en forma integrada a otros procesos de la caficultura 
(certificación, tecnificación), así como otros esfuerzos que se ubican más allá de la misma a 
nivel social, estatal o internacional.   
 
Un “café libre de trabajo infantil” es una visión compartida por el sector e impulsada por 
múltiples factores, principalmente relacionados a la transformación de los procesos 
productivo (que siempre requerirá de mano de obra pero más calificada) y de 
comercialización, así como el mayor acceso - conciencia sobre la educación, a los que se 
les contrapone – frena los pendientes de una agenda social y de desarrollo que va más allá 
de la caficultura (pobreza). Al trabajo infantil hay que ubicarlo centralmente en la cosecha 
o corte del café y esa actividad está evolucionando gradualmente a partir de una 
competitividad basada en calidad, el avance de la responsabilidad social (bajo mecanismos 
como las certificaciones) y estándares internacionales de comercialización. 
 

8. Organización 

 
Los productores han planteado que la organización (cooperativismo, asociación) es una 
condición clave para lograr las transformaciones productivas, comerciales y sociales que 
requiere el café para adaptarse al contexto actual, generar márgenes de beneficio 
importantes y revitalizar el interés en esta actividad económica, especialmente en la 
población joven que se percibe cada vez más alejada del campo.  Producir más y mejor con 
cada vez menos tierra y mano de obra requiere de niveles de organización superiores, 
principalmente en pequeños y medianos productores. La producción organizada del café 
genera una plataforma para el impulso de programas sociales de impacto sostenible.  Desde 
la organización se puede educar y orientar a los padres sobre la relación de los hijos con el 
campo y la escuela, sobre la necesidad de vincularlos al café bajo nuevas formas que tomen 
en cuenta la educación, el amplio y fácil acceso que se tiene hoy a la información, la 
tecnología y las comunicaciones, entre otros factores.  
 
Desde la organización pueden construirse puentes hacia el sistema educativo y procurar 
cambios positivos en contenidos y métodos. Sólo con organización (así se indicó) se puede 
influir en autoridades y organizaciones sociales para que se comprenda mejor la realidad 
del café y se logren relaciones de cooperación. Aunque se reitera que la superación del 
trabajo infantil irá de la mano con el aumento del margen de beneficio que deje el café a 
trabajadores, fincas y cooperativas, los productores han planteado la necesidad de ir más 
allá, hacia la atención de factores que están fuera de su control y que les afectan en el logro 
de sus propósitos.   
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9. Estado 
 

Al Estado se le pide esencialmente que haga un buen gobierno en términos de combatir la 
corrupción y de implementar las políticas que apoyen e impulsen la actividad agrícola y 
específicamente la producción del café.   
Los productores indicaron cierto abandono e indiferencia de las autoridades hacia una 
actividad económica que genera gran cantidad de divisas y es fuente de empleo (y 
subsistencia) a gran parte de la población, especialmente la de escasos recursos 
económicos. “Al café lo han dejado solo” indicaban. Se le solicita comprender mejor la 
realidad y dinámica del café para evitar medidas parciales y unilaterales, que terminan por 
afectar más que favorecer. 
 
Las áreas específicas de atención en las que el Gobierno debería plantear políticas, 
incentivos y acciones se ubican en educación: mayor acceso a nivel primario y medio, 
mejor calidad de la enseñanza (adaptada al campo), control sobre el desempeño de los 
maestros, gratuidad y obligatoriedad, becas, alimentación escolar y otros; control del costo 
de vida y apoyo a la población de escasos recursos; regular o subsidiar el precio de los 
insumos (principalmente del fertilizante); acceso a crédito blando (bajas tasas de interés y 
plazos largos); representación nacional frente a las condiciones del comercio internacional 
(el precio del café y apertura de mercados), principalmente. 
 
En lo local (municipio, alcalde) y lo nacional (gobierno central), las relaciones entre 
productores y Estado se aprecian distantes en todo lo concerniente al café.  Respecto al 
trabajo infantil el enfoque predominante fue respecto a las obligaciones del Gobierno de 
brindar mayor y mejor acceso a la educación, pero a la vez favoreciendo la vinculación de 
la niñez al campo (profesiones técnicas, métodos con enfoque rural). Se habló de un ciclo 
escolar que se adapte y armonice con la cosecha y la vinculación de niños (as) en ella.   
 
Se dio especial atención a que el gobierno subsidie el estudio de las familias migrantes que 
trabajan en el café, dado que se ven constantemente limitadas para cubrir los gastos de 
estudio de sus hijos. Esto contribuiría a aumentar matriculación y retención escolar.  

 

10. Organizaciones Sociales e Internacionales 
 
En términos de articulación social y con organismos internacionales, se requiere 
inicialmente de relaciones de comunicación que permitan un cambio en las percepciones 
negativas que prevalecen sobre el café. Es importante reconocer que en el proceso se tendrá 
que convivir con dinámicas y comportamiento que se motivan más por el problema que por 
la solución (por razones ideológicas o simplemente habituales), que requerirán esfuerzos 
consistentes para su superación.   
 
Las iniciativas de cooperación que se impulsen en los aspectos sociales del café, deben ser 
construidas sobre la base de una perspectiva más balanceada, que ubique las dificultades y 
retos por superar, en equilibrio con los beneficios y bondades que la actividad del café 
brinda, así como en su relación estrecha con múltiples factores estructurales y coyunturales, 
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nacionales e internacionales y de múltiple naturaleza (económicos, culturales, educativos) 
que la influyen.  
 

Recomendaciones  
 
El presente estudio se asumió como un paso para la definición de estrategias para el 
tratamiento del tema y las conclusiones formuladas se orientan al cumplimiento de dicho 
objetivo, planteando una panorámica general sobre la forma como se interpreta y vive el 
trabajo infantil en la producción del café, desde la perspectiva de los actores directamente 
involucrados a su realidad. En este sentido, las recomendaciones se ubican específicamente 
en el seguimiento del proceso global.  
 
1. Lectura de aportes. La comprensión de elementos clave que necesariamente en forma 

sintética se presentan en las conclusiones, se da a partir de la lectura directa de los 
aportes de los (as) actores en las dos modalidades presentadas: por encuentro y/o por 
temas de referencia.  Las ideas centrales registradas reflejan tanto la perspectiva como 
experiencia directa de los (as) productores del café, no sólo sobre la realidad del trabajo 
infantil sino sobre el campo en general.  

 
Se recomienda que la lectura se realice verificando coherencia y consistencia entre las 
conclusiones del estudio y el contenido - carácter de los aportes brindados.  Esto 
permitirá desarrollos más precisos de cada área de conclusión.  También se recomienda  
la generación de nuevas conclusiones que por razones de síntesis no fueron reflejadas 
en el presente estudio.  Es evidente que los aportes dan para más de lo que los tiempos y 
recursos asignados al estudio pueden “cosechar”. 

 
2. Conceptualización.  La integración de aportes por temas de referencia,  es en este 

momento como una “materia prima por procesar” en el marco de una “producción” de 
conceptos que pueden utilizarse como recursos – instrumentos efectivos de 
comunicación, sensibilización y educación.  Como se indicó anteriormente, evidencian 
la perspectiva y experiencia del productor en diferentes aspectos de la realidad actual de 
la caficultura, incluido el trabajo infantil y de ahí su valor e importancia.  

 
El proceso de transformar aportes en elementos conceptuales – filosóficos requiere de 
métodos adecuados de síntesis, interpretación y redacción.  Como corresponde a 
cualquier proceso productivo, se trata de aprovechar al máximo el compendio de ideas y 
planteamientos expresados. Se recomienda atención en los aspectos metodológicos, así 
como espacios de construcción colectiva y validación de los elementos que se generen.  

 
3. Formulación estratégico – programática. Para la formulación estratégico – 

programática (la siguiente etapa del proceso), se recomienda mantener las nueve áreas 
temáticas que agrupan las conclusiones, asumiéndolas como puntos de partida y/o de 
atención prioritaria, sobre las que cabe realizar diferentes y/o combinadas acciones 
estratégicas: comunicación social, articulación de esfuerzos, incidencia en políticas 
públicas, impulso de organización y otras.  
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