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La t raducción que s e  presenta en este tomo se  ha rea l i zado para 

cumpl i r  con el requ i s i t o  cu rricu l a r  de obtene r el grado académi co en 

el Plan de Li cenciatura en Traducción ,  de la Universidad Naci ona l . 

Ni la Escuela de Li t e ra t u ra y Ci encias de l Lenguaj e  de la  

Universidad Naci ona l , ni l a  t raductora , tendrán ni nguna 

responsabi l i dad en el uso pos terior que de la vers i 6n t raducida se 

haga , incluida su  publ i caci6n . 

Corresponde rá a quien  desee publ i ca r  esa  vers i6n o hacer uso de 

el l a ,  ges t i onar ante la t raductora y la Organi zaci6n Internacional de l 

Trabaj o l a  autori zación para su uso y come rci a l ización ,  s i n  perj uicio  

del de recho de  propi edad intel ectual del  que es depos i taria  l a  

t raductora . En cual qu i e ra de los casos , todo uso que se haga de l 

texto y de su t raducción debera atenerse a l os al cances de l a  Ley de 

De rechos de Autor y Derechos Conexos , vigente en Costa Ri ca . 
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PROLOGO 

El pre s ente Trabaj o de Graduac ión, para obtener el titulo de 

Licenciada e n  T raducción I ng l é s-E spano l , s e  encuentra e s t ructurado de 

la siguiente manera: 

l. T raducci ón parci al  del l i bro In the twilight zone: Child 
workers in the h o tel , touri sm and ca teri n g  indus try, l a cua l incl uye 
el Pre faci o ,  Notas t e rmi n o l ógicas , las secci ones 2,4,5, conclus i ones y 
recomendaci ones . 1 

II. Memo r i a  de Trabajo divi dida en 
conclusiones, recomendac i ones y bibl iografía . 

111. Copi a  del t exto original  

IV . Apéndice 

cuatro capitulos, 

1 Maggie Black. In the tW'ilight zone: Child W'orkers in the hotel, 
tourism and catering industry. (Ginebra: International Labour Office, 1995) 
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Prefacio 

Al t raba j o  de los  ninos en l a  industria  de hote l e r i a ,  tu rismo y 

a l imentación de l mundo en via s de des a r ro l l o, no se l e  ha pues t o  mucha 

atención po r pa rte de l o s  i nvesti gadores de l campo l aboral infanti l .  

Por lo general, sólo  se ha menci onado i ndi rectamente en estudios sobre 

la explotación sexual de n i nos . Por esta ra zón en abr i l  de 1991, l a  

División d e  Hote l e ria y Turismo d e  l a  Oficina Internacional del 

Trabajo ( OIT ) i n i c i ó  la exploración de l tema como una forma de 

contribu i r  a l P roye cto I nterdepa r t amenta l  s obre la El iminación de l 

Trabaj o  Infant i l  1992-1993. E l  presente informe es un resul tado de 

esa iniciativa . 

El prime r  pa so cons i s t i ó  en sel eccionar cua t ro pai ses  pa ra el  

estudio especi f i co : Ken i a ,  Méxi co , Fi l ipinas y Sri Lanka . Se  

escogi e ron en a tención a su va ri edad geográf i ca y cul tura l , y las  

ciudades o s i t i os d e  espa rcimi ento sobre los que s e  v a  a enfocar este  

estudio se conocen muy bien como dest i nos turi s t i cos importantes en  

los que e s  común el t raba j o de  ninos . Cada uno de  los cuatro estudios 

asignados los  l l evó a cabo un t rabaj ador soci a l  ca l i fi cado , qu ien no 

s6lo i nves t i gó l a s  condici ones de t raba j o  de l os ninos en  los hoteles , 

clubes y restaurantes medi ante la recopilación de información 

primari a ,  sino que tambi é n  revi só l a s  l eye s , su ejecución y la acción 

programá t i ca y de proyectos . 
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Además , Ronald Be rguys , consultor independiente , realizó un 

análisis bibl i og rá f i co importante de todas pa rtes del mundo en 

desarro l l o  y preparó un t rabaj o completo y muy bien documentado . 

El presente informe de Maggi e  Black se debe en gran parte a este 

material acumul ado , en especi a l  a l  t rabaj o de Ronald Be rguys y a las  

noci ones obt en i da s  durante el la rgo periodo d e  di s cu s i ó n ,  po r pa rte de 

la OIT, de l t ema hasta ahora profundizado por investigadores sobre 

explotación sexual i n fant i l ,  t raba j o infant i l  y ninos t rabaj adores de l 

sector informa l , que sue l e  conocerse como nitl.os "de la  cal le" . El 

informe trata de un con j unto de supuestos acerca de l a  part i cipación 

de nitl.os en labores de turismo, y explica muchas de e sas suposiciones 

basadas en datos i nadecuados y en el e fecto d i s t o rs i onador de 

reportajes sensacionalista s sobre el tema de "sexo juvenil e 

infantil" . 

El sector de turi smo y entretenimiento no es tan susceptible al 

análisis . La mayor pa rte de la actividad que se desarrolla en los 

hoteles y en sus alrededores y los servicios de alimentación , forma 

parte de l a  e conomia i n forma l ;  s u  natura l ez a  e s  muy divers a ,  y 

literalmente millones de transacciones con respecto al  empleo,  

servi cios de entrega , productos fabri cados y vendidos no se  registran , 

muchas veces adrede, mediante los procedimientos contables normales. 

Un an�l i s i s  deta l l ado de l s e c t o r  mue stra que l as condiciones de empleo 

en la i ndustri a dejan mucho que desear. Las la rgas jornadas de 

trabajo, l a  i n e s t a bi l idad l abora l , e s pe c i a lmente cuando l a  demanda es 
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f l uctuante y es taci ona l , los  baj os nivel e s  salariales , i rregularidades 

en su det e rminación y dis t ribución, e l  insuficient e  desarro l l o  

s i ndical y d e  convenci ones colectivas , y l a  carencia d e  l a  apl i cación 

de una legi s l ación laboral exi stente , son factores que caracteri zan el 

trabaj o de ese sector que col ocan a muchos de sus empl eados en 

desventaj a ,  en re lación con los empl eados de la mayoria de los otros 

s ectores . Estos rasgos di f i cul tan más la  recopi lación de datos 

confiabl es y su pos t e ri o r  análi s i s . 

La fa l ta de atención previ a a l a  presenci a de n i nos y j óvenes en 

el sector result a sorprendente , ya que muchas de las caracteri s t i cas 

de empleo descri tas con ante rioridad, como baj a paga y la 

irregularidad de l t rabaj o , y la falta de cond i c i ones en l a  mayor parte 

de las ocupacione s , s on las que favorecen el empleo de menores de 

edad . Además , la buena apari enci a de los j óvenes y su encanto pe rsonal 

son cualidades importantes para muchas de las  ocupaciones en bares , 

cafés, comedores ,  donde se requ i e re e l  contacto con el cliente . 

Trabaj os como mes e ros , cri ados o recepcioni stas pueden exponer a los  

empl eado s  a l a  a t racci ón s exua l; e n  a l gunos e s t abl e c imi entos , l a s  

trabaj adoras --cualquiera que sea el  t raba j o módi co para el que fueron 

contratadas-- se encuent ran especi fi camente invol ucradas en una 

perspect iva de brindar satis facción "ext racurri cular" al cliente , con 

lo que el establ ecimi ento obt i ene ganancias de una forma i ndi recta . 

As i ,  el  empl eo de j óvenes en el  secto r  se percibe como un camino 

al explotador mundo d el sexo c omerc ializado. De h ech o, muchas de las 
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j óvenes por lo gene ra l  de s cri t a s  como "n it'las pros t i tuta s "  por los 

medios periodls ticos de la indus t ri a  de ent retenimiento, no son 

contrat ada s e n  bu rde l e s  s i no que t raba j an en lo que s e  puede llama r 

como la zona de l anochece r de l mundo de l turis t a  y de l e spectácul o .  

Este i n forme s e  re f i e re a l a  nece s i dad de que haya una mejo r 

comprensión de l a  dinámica que rodea el  empleo y la perspectiva de 

carre ra de e s t a  gente j oven , en especi a l  de l a s  muchachas. 

El prop6si t o  de es te informe es, por cons i gui ente, elabo rar el 

caso de nueva s á re a s  de i nve s t i ga c i 6n soci ológi ca s ob re los mot i  vos 

que inducen a los n i t'los a la fue rza de t raba j o del turi smo y 

entreten imi ent o ,  y s u s  conexi ones cru z ada s con l a  exp l otación de 

nit'los ,  pa ra a s 1  ofrecer un aná l i s i s  comp l e t o. Tambi én ofrece un punto 

de pa rt i da s obre e l cua l s e  puede avan z a r  pa ra log ra r  la regula c i 6n 

del t rabajo i nfantil den t ro de la i ndus t ri a ,  y cuáles son la s medidas 

de pa rte de los pat rono s , admi n i s t radores y compafte ros . Vi t i  

Muntarbhorn , e nviado especial de l a s  Na cione s  Un idas s obre la Venta 

de Niftos , di ce e n  s u  Informe de 1992 para l a  Comi s i ón de l o s  De rechos 

Humanos de las Naci ones Unidas: "La indust ria de servi cio donde se  da 

la pros t i t u c i 6n no h a  s i do t ra t ada lo s u f i ciente como para e j e rce r 

presi6n de t rabajo de e quipo s obre aquellos miembros de la i ndus t r i a  

que de o t ra forma abu s a r1an d e l  s i s tema. " L a  OIT cree que l o s  pat ronos 

y empleados de la indus t ria de hotele r1a, tu rismo y alimentación 

ocupa rian un l ugar primo rd i a l  para col abo ra r  con l a  abo l i ción de l a 

explotación s exual i nfant i l . Los establecimi entos en donde se  permi t e  
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o se fomenta una práct i ca que ofende la s leye s y los va l ores morale s 

unive rsales  con l l evan al descrédi to de todo e l  sector . 

Las mucha s di f i cu l tades que rodean l a  l abo r de l o s  nit10s y su 

explotación sexual  s e  han sumado a las complej idades de la e l abo ración 

de este i nforme . S i n  emba rgo , e s t a s  s i tuaci ones no deben impedir que 

se den a conocer los problemas ni que se bus quen soluciones . Ha s ta 

ahora , la i n i c i a t i va la han tomado la s o rgan i z aci ones no 

gubernament a l e s  (ONG) ; en prime ra instanci a ,  aque l l as que se 

encuent ran a ct i va s  e n  e l  campo d e  los de rechos huma no s . Ahora s e  

necesita una g a ma  más ampli a de soci edades en las que pat ronos, 

organi z a c i ones de t raba j ado re s , dependenci a s  de l gob i e rno , 

leg i s l ado res, i nvest i gado res (t raba j ado re s )  s o cia l es y a gencias de 

bi enes t a r  de l n it1o , as1 corno la s de des a r rollo , se i n t e resen y tornen 

parte en e s t e  asunto . La OIT espera que e s t e  i nforme bri nde un 

estimu l o  para a yuda r a l  s u rgimi en t o  de e s a s  soci edades y pa ra fomentar 

nuevas i nve s t i gaciones y la acción cor re s pondiente . 

Vi ncen zo  Grandone 

Je fe 

Divi s ión de Hote l er1a y Turismo 

Ofi ci na I n t e rnacional del Trabajo 

Jul i o  de 1994 
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Algunos apuntes sobre l.a tez'minol.09ia uül.izada 

En e s t e  i nforme, e l  con t exto de l t raba j o de n i  nos y emp l e o  es e l  

se ctor que suele denomina rse "Ho t eles, re s t a u rant es y tu rismo " . Este 

es un s e c t o r  de muy ampl i a  cobe rtura e i ncluye t oda c l a s e  de 

establ ecimientos en l o s  que se sumin i s t ra a l imentos, bebidas, 

entretenimiento o a l o j  ami ento a l  vi a j  e ro y tambi én 

transpo rte y s e rv i c i os recre a t i vo s . 

puede i nclu i r  

Al gunas ve ces l a  fra s e  "hot e l e ri a  y turi smo " s e  u s a  en e l  informe 

en forma simpl i fi cada pa ra t odo el sector, aunque es demas i ado 

restri ct i va . El término "tu r i smo "  a menudo s e  apl i ca pa ra toda c l a s e  

de via j es, aunque una p roporci 6n significa t i va s e  rea l i za no s610 con 

prop6s i to s  de o c i o  s i n o  po r ra zones de come r c i o  o empl eo . As i, en e l  

texto suelen usa rse l a s  pa l abras "vi ajes" y "visi t antes", a menudo 

para garan t i z a r  que e l  g rupo de cl i entes impl i cados no se refi e re s610 

a turista s, s i no a t odos l os vi a j eros, tanto l ocales como extran j e ros . 

También se debe notar que no t odos l o s  cl i entes de res t aurantes y 

entretenimi ento han vi aj ado a cua l qu i e r  parte , excepto desde su lugar 

de residen c i a  h a s t a  e l  e s t ab l ec i miento e n  cues t i 6n . 

La pal abra "entreten imi ento" se usa a l gunas veces en el informe 

como una forma abrevi ada para des i gn a r  e l  a l o j amiento y restaurantes 

de una va ri edad recrea t i va ; ésta puede i nclui r una presenta ci6n en un 

es tablecimi en t o  de a l guna c l a s e, pero l uga res especifi cos de 

entretenimi ento , como teatros y cine s , no e s tán incluidos . El término 
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"Hospital i dad" s e  u s a  tambi én para denot a r  alo j amiento asi como 

servicio de comi das y bebidas, p e ro de una na turaleza menos recreat i va 

y más práctica . También puede se r usado como eufemi smo pa ra refe ri rse 

a "propo rc i ona r" 

hacerlo . 

se rvi c i o s  de s exo en lugares donde s e  acos tumbra 

El presente infoDme se centra en el tema de la explotaci6n sexual 

de niI'1os como un factor de r i e s g o  as oci ado con "hote l e s , turi smo y 

restaurantes" . Al gunos e s t ablecimi entos de "alimentaci ón" y 

"entretenimie n t o" promueven , s e a  de modo i nciden t a l  o act i vo ,  el s exo 

comerci a l . Sin emba rgo , e s t e  informe no cubre burde l e s  u ot ros 

establ ecimien t o s  e n  l os que la principal a ct i vi dad l uc ra t i va se basa 

en sexo y no e n  a l imentos o bebi da s . 
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La provi s ión de hospedaje para viaje ros, de t ransporte y gu ias, y 

de hospitalidad en forma de al imentación,  bebidas y ent retenimiento ,  

son servi cios que forman parte de l a  his t o r i a  an tigua de muchos pais es 

del mundo . Donde ant e s  hubo rutas come rcial es , me rcados y peregri nos 

religiosos, asi como conqu i s tadores y coloniz adores con sus s équitos , 

la act ividad de "viaj eros de paso" s i empre fue e l  motor y e l  imé.n de 

la actividad e conómi ca local . 

Como era natural , los  j óvenes también se hal l aban i nvolucrados : 

la hija del pos ade ro, el sirvi e n t e, el ayudante de cocina , el mozo de 

cuadra, e l  mens a j ero , s on la fi guras representat ivas de la l i teratura 

popular europea y a s i á tica . El emple o en hos teri a s  y pensiones a 

menudo ha s ido , y s i gue s iendo , una ve rs i ón extendida y comercializada 

del servicio domé s tico ; la mayo r i a  de e s t o s  e s t ablecimientos todavia 

son admini s t rados por sus propietarios . Los nitios trabaj adores se 

desempetiaban e n  ellos mucho ant e s  d e  que s e  inicia ra l a  indust ria de 

viajes mode rna ,  y su empleo en el se ctor de l mundo en desarrol l o  

actual repres enta e n  g ra n  med i da una con t i nuaci ón d e  l os pa t rones 

socioeconómi co s  he redado s  del pas ado . 

La presenc i a  de n i tio s  s e  c i rcuns c r i be en aque llo s  paise s  donde se 

ha el iminado el t raba j o  i nfant i l ,  as! como en hot e l es y res taurantes 

clasifi cados c o n  categoria d e  "e s t re l l as" o "recomendados" e n  aquellos 

en donde no se h a  eliminado. Pe r o  en casas de huéspe de s  y 
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establecimi e n t o s  de baja categori a ,  en particula r en los de una cl a s e  

informal, el emple o  d e  n i  no s y jóvenes e s tA muy ext endi do. Es to es 

evidente en muchos paise s  a s i A t i cos ; s ó l o  en l a  Indi a s e  cons ide ra 

que ce rca de 500.000 mu chacho s t rabajan en pens i ones y re s taurant e s  

cercanos a las ca rrete ras (dhaba), a s !  como en l o s  que s e  encuent ran 

en toda e s tac ión de ferrocarri l ,  me rcados y caminos principales . Los 

jóvenes t amb i é n  t rabajan e n  r e s t auran t e s  y ca s a s  de hué spedes en 

América La t i na y en algunos pa i s e s  afri canos , aunque hubo pocos 

turis tas e n  la mayor parte de Afri ca Subsahari ana de la e ra 

premoderna, y una al ta proporción de la i ndust ria al l! data de los 

tiempos de la c o l o n i a  o pos t e r i o re s . 

El crecimi ento de la moderna i ndus t ri a  de vi ajes es un fenómeno 

del pasado más re c i e n t e. El " turi smo " , los vi ajes de placer y 

entretenimi ento , s e  i n i c i ó  a fi nale s del s i gl o  XVIII, y el crecimi ento 

de los vi a j e s por ferrocarri l en e l  s i glo XIX impul s 6  el desarro l l o  de 

centros de re creaci6n y ba l ne a rios en Eu ropa y Améri ca del Norte . Pe ro 

los viajes en gran e s cala , tanto de nego c i o s  como de pla ce r ,  

pertenecen a l  s iglO XX. Con e l  adven imi ento del autom6vi l apa re ci6 el 

vendedo r vi aje ro l ocal y el remolque famili a r ,  mientras que la 

industria t u rís t i ca i n t e rnacional moderna se def i n i 6  en l a s  décadas de 

1960 y 19701• Su evoluci 6n fue el producto de los creci entes ingresos  
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dis ponibl e s  e n  e l  mundo i ndus t r i a l i z ado, un aume n t o  en el t i empo 

ocioso y periodos más l a rgos de permis os con s a l a ri o ,  e l  crecimiento 

de los nego c i o s  i n t e rnaci onales y del pet rÓle o ,  y la apa ri c i ón de 

aeronaves a reacci ón. 

Es ta i ndus t r i a  mos t ró un formidabl e  cre cimiento en l a s  últimas 

dos décadas, no sólo como resu l t a do de l t u r i smo i nt e rna c i ona l 

creciente y de l o s  t ra t o s  de negoci os , s i no como un producto de la 

urbanización, moderniz a ción y movi l i dad demográfi ca. Un es tudio 

realizado en 1987 p a r a  l a  Ame r i can Expre s s  i ndi ca que el va l o r  de s us 

ventas a s cendia  a US$2 bi l l ones, y que empl ea ron e l  6,3% de l a  fue rza 

de t rabajo t o t a l 2 • Es t a s  c i fras s on corroboradas a g randes rasgos por 

la Orga n i za c i ón Mundi al de l Tu r i smo (OMT), una agencia especializada 

de las Na c i on e s  Unidas con sede en Madrid. Ce rca de 125 pa i s e s  

conside ran que la indus t ria d e  vi aj es  y de turi smo es una de las  más 

impor t antes3 • 

Los pa i s e s  en vi as  de desarrollo son recién ll egados como 

des tinos turi s t i co s , pero a l gunos de e l l os ,  como Egipt o ,  Ma rruecos , 

Tailandia, Sri Lanka, Las Fili p inas, Kenia, Jamaica y Méxi co, han 

desarrollado grandes compl e j o s  hot ele ros y turi s t i cos , y en forma 

emprendedora ponen en vent a  l os encantos del sol , e l  mar, l a  arena, 

los paisaje s , lo antiguo y exót i co .  E n  Jamai ca , e l  turi smo obt i ene e l  

55% de l o s  ing re s o s  p o r  expo rtación ; en Ken i a ,  e l  43%4. Los ingresos 

totale s en México ascienden a US$5 , 3  mi l millones y e n  Ta i l andi a ,  

US$4,3 mil millones!!. En e stos p aises, la mayoria de la clie nte la 
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lucrativa de hotele s , s e rvi c i o s  pa ra congre s o s , re s t aurant e s , club e s  y 

espe ctáculo s p roviene del extranje ro, pe ro también hay nece sidade s 

inte rna s  pa ra alojami e n t o  y e ntretenimi en t o ,  ya que los hombres de 

negocio s del pais y las familias de ingre s o  medio y medio s upe rio r de 

muchas s o c i edade s , algunas ve ces comen fue ra y acostumbran a s i sti r a 

cines y e spectácu l os deport ivos y cultural e s . Aun los que pertene cen 

al nive l  s oci oecon6mi co más bajo del ambiente de la ci udad compran 

bocadillo s , bebi da s  y a lime n t o s, pue s t o  que el estilo de vida y los 

patrones de t rabajo no se cent ran s 610 en el hoga r s i no también en el 

campo. 

El s e c t o r  de hotele ria , s e rvicios de re s taurante y viaje s, e s  

por lo tanto , muy ampli o  y de gran importancia económi ca , pe ro d i f i c i l  

de anali z a r ,  y la s defi n i c i ones de l o  que s e  excluye o s e  incluye en 

él son va riable s . Aun donde la de fini c i ón sea amplia , como e n  "el 

agregado de los negoc i o s  al de ta l l e  que producen me rcanci a s  para e l  

viajero,,6, no cont empla rá el regis t ro de las actividade s  de lo s 

vendedore s ambul a n te s , gui a s  pe rs onale s ,  enca rgados de a l qu i l a r  s i l l a s  

para p l aya, qu i o s co s  que ofrecen servi cios inte rnacional e s  de fax y de 

llamadas tele fónica s , e n ca rgados de paseos en bote , camell o s  u ot ros 

animale s , y "bicicletas po r dia", la amplia gama de actividade s  

económi cas i n f orma l e s  que dependen bas tante del turi s t a. 

obtienen datos de la actividad relacionada con alimentos, 

al ojami ento para t rabajadores tempo rale s y mig ra tori os. 

Tampoco se 

bebida s  y 

El a nálisis se dificulta por • el hecho de que mucha s 
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transacci one s , e n  especi a l  en s u s  márgene s  y e s ca l ones menores , 

pertenecen a la economia informa l o clandestina . Mient ras más ba j a 

sea l a  o rgan i z aci ón e conómi ca y la i nfra e s t ructura de empleo de un 

pais, l a s  dificu l t ades de análisis s erán más aguda s . Un informe 

realizado po r l a  OIT en 1983 de s c r i be e l  sector del turi smo de l os 

paises en des arrol l o  como " e l  surgimi ento paul a t i no de la  cond i c i ón de 

una indus t r i a  a rt e sanal,,7 . 

n iJIIpacto del. turismo en el. dasarrol.l.o 

En e l  pas ado , mucho s gobie rnos de l os pais e s  en vias de 

desarrol l o  percibi e ron e l  crecimi ento de l turi smo internaci onal como 

un motor de mode rn i z a c i ón y " de s a rrol l o " de sus sociedade s . Con 

frecuencia se mencionan sus beneficios en términos de inversión 

extranje ra y p roducción de divis a s . La ins t al ación de s i s t emas de 

suministro de agu a ,  ele c t ricidad y ot ros s e rvi c i o s  ne ce s a r i o s para 

ofrecerle s a los t u r i s t a s  i nternac i onales el n i vel de aloj ami ento y 

hospi tal idad que sol i ci t an ,  tamb i én s e  ve como una ventaj a eventual 

para la pobla ción local. Además, el turi smo de s empena un papel en la 

creación del empleo directo e indirecto, pero su e nvergadura o 

utili dad es un t ema s obre el que exi s ten di vers a s  perspect ivas de 

anHisis8• 

En gene ral , el aspecto nega t i vo del turi smo como e s t ratec¡i a de 

desarroll o preocupa cada ve z más a l o s  analis ta s  de las relaciones 
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económi cas y s o c i o cult u rales e n t re Amé ri ca del Norte y del Sur9 • La 

idea de que una afl uencia  de turi s t a s  s i n  control  pueda provocar un 

nocivo e fecto s obre l a s  soci edade s receptora s , t i ene una la rga 

hi storia. Algunos regimenes aut o r i tarios y cent ralizados ,  como norma 

han reg imentado e i ncomuni cado a l os vi s i tantes que ingresan para a s i  

disminu i r  su cont acto con l o s  habi tant e s  d e  la local idad . Las 

repercus i ones de l a s  i ndus t r i a s  de "de s canso y recreación" 

desarrolladas en e l  s u re s t e  de Asi a j unto con l a  guerra de Vi etnam y 

con la subsecuen t e  p re s enci a mi l i t a r  y nava l de l o s  E s t ados Unidos en 

el Pacifi co ,  con f recuen c i a  s e  menci ona como evidenc i a  del dano 

social. Hay mucho s  .e j emp l o s  menos emotivos del impa cto nega tivo del 

turi smo s obre l o s  ambi ent e s  y cul t u ras l o ca l e s. 

Tomemos e l  e j emp l o  de Boracay , pequena i s l a  de l a s  Fi l ipinas . 

Los i s l enos s ubs i s t i e ron con la ag r i cu l t u ra y la pesca ha s t a  que l os 

turistas i n t e rnaci ona l e s  de s cubr i e ron l a  i s l a  en l a  década de 198010• 

Como cons ecuen c i a  surgió una p re s i ón i ntensa s obre la i n frae s t ructura 

de los s e rvi c i o s  públ i co s  de la i s l a . Dado el i ngreso de turi s t a s  

"vagabundos", l uego d e  los vi s i tantes d e  c l a s e  media, s e  p rodu j o más 

basura y o t r a s  formas de contaminación. La e l ect ricidad t ra j o cons igo 

las luces de neón y las d i s co t e que s ; l o s  aldeanos alqu i l aron cabanas y 

el valor de l o s  t errenos aumentó mucho. Pes e  a l a  res e rva de l a s  

generaci ones mayo re s , l a  gente j oven "ca s i  i dola t raba" a los turi s t a s  

y al di nero que t ra i an consigo. Sin emba rgo , tambi én importa ron 

alcoholi smo ,  drogas y pros t i tución , y agotaron l o s  arreci fes de cora l 
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que cons t i tu1an l o s  campos de pe s ca t radi c i onal de l o s  i s l enos . 

Este cuadro que hace eco de lo s e j emplos de "pa rals os en ruinas" 

del Caribe ,  Á f r i ca , S ri Lan ka y de o t ras partes , o f rece una 

perspectiva de la devastaci6n de una base econ6mica existente , de 

patrones de vida , normas cu l tu ra l e s  y de conductas que repre s entan el 

precio pagado por una invi taci6n con los brazos abiertos a la úl tima 

fOnM de fue r z a s  i nva s o ra s  ext ran j eras de l mundo . Pe ro muchos de los 

i s l enos de Bora cay percibieron el tu rismo como un beneficio: dieron l a  

bienvenida a l o s  ing re s o s , a los empleos que manten i an a s u s  jóvenes 

en la isla en lugar de partir hacia las ciudades en busca de empleo ,  y 

los nuevos s e rvi cios y e s cue l a s  que l a  repentina riqu e z a  b rindó a l a  

isla. El comportamient o  de los t u ris t a s  "vagabundos" podria pa s a r s e  

por alto a n t e  l a  presencia d e  s u s  d�diva s . 

La his toria de Boracay incluye muchas de las dificultades que 

enfrentan qu i enes t i enen una vis ión de "impa cto f a t a l "  s obre el 

turismo, de s a c redit ando l o s  e fectos de su mode rnización como una forma 

de mal des a r ro l l o ,  corrupto e ins o s tenible . La opinión de que t odos 

los benefi cios se a cumulan para los inversionistas , operadores y 

clientes en l uga r de favo rece r a aque l l os que viven y t raba j an en l o s  

lugares turlsticos ,  no nece s a riamente concue rda con la perspectiva 

propia de l o s  de aba j o .  Pa ra muchos de qui enes hab i t an en pa i ses 

receptores ,  e l  t u ri s t a  e s  un invit ado grat o ,  aunque en ocasiones 

resentido , de r rochador de dine ro y fuen t e  de ingresos . Por e l  

cont rario , en los paises emisores la palabra "turista" a menudo se 
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industria turisti ca resulta 

profanadora de sitios no 

descubiertos y de personas que viven en un imaginario jardin del Edén , 

y se le culpa por el aumento del uso de drogas, juegos de azar, 

prosti tución y crimen. Donde haya una fachada de expl otación que 

refleja las fami li ares d i c otomías de la di ferencia en tre Norte y Sur, 

de poder sobre los recursos, la hostilidad aumenta . 

Hasta hace muy poco tiempo, el análisis del turismo desde la 

perspecti va del sexo se limi taba sólo a mencionar \\ sexo en turismo" y 

prostitución. La inclinación sexual en el mercado de los viajesll es 

un tema tipico. La caracterización del viaj e como una búsqueda 

asociada a los encantos femeninos y a su compaft1a sugiere, al menos, 

la ocupación de las muj eres en sus habilidades naturales de cuidado y 

alimentación para hacer que el turista se sienta cómodo y bien 

atendido; cuando más, la disponibilidad de mujeres , en especial 

jóvenes, como objetos de compaf'lia o de gratificación sexual. Ha 

habido muy poco análisis con respecto al turismo desde la perspectiva 

del sexo y del desarrollo , aunque esta brecha apenas empieza a ser 

reparada12• Mediante unos cuantos estudios ,  se han analizado el impacto 

del turismo sobre los ingresos y las oportunidades para las mujeres en 

el Caribe13 y Méxicou, y s e  encontró que ambos pueden ser posi t i  vos al 

permitir la movilidad socioecon6mica ascendente de las mujeres. Es 

posible que se observe una tendencia similar en cuanto al trabaj o  

infantil, si se dispusiera de datos. 
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En el contexto de este informe no se justifica una explotaci6n 

total del debate sobre los beneficios y perjuicios de promover el 

turismo como una est rategia de desarrollo, pero necesita que se 

registre como parte del trasfondo para su impacto sobre los j6venes y 

su participa ción social y económica. Los ataques al turismo y el 

clima acalorado de las opiniones que lo rodean (algunos comentaristas 

van muy lejos al describi r l a  venta de la bel l eza natura l de un pais 

como análoga de la prostituci6nl�,) han generado diversas 

preocupaciones con respecto al turismo. En cuanto a los nittos, como 

ocurre con las mujeres, el enfoque se basa exclusivamente en el sexo. 

La nitta prostituta se ha convertido en un potente slmbolo de 

exceso tur1stico; el extremo de la "objetificaci6n" de la humanidad en 

su fonna más vulnerable e inocente. La apari ción del turismo con 

niftos y arrestos ocasionales de turistas involucrados en abuso sexua l 

infantil en Tai l andi a  y las Filipinas16, a lgunos de cuyos casos han 

atra1do la atención del mundo, contribuyeron a la idea de que el 

turismo internacional es responsable de la esclavitud sexual de muchos 

nitios. Los activistas del Asia del sureste, en especial l os 

pertenecientes a la campatta "Aboli ción de l a  Prostituci6n Infantil en 

el Turismo Asiático* (ECPAT, sigl as en inglés), quizás sin intención, 

hicieron hincapié sobre este concept o. 

La impresión que se presenta es errónea. Un análisis serio de 

los hechos no confirma l a  queja de que el turismo es el principal 

factor en la explotación de grandes cantidades de niftos contratados, 
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tentados e introducidos en la prostitución, como algunos comentaristas 

confiabl e s  lo manifesta ron re cientemente11• En la c i udad de Olongapo , 

Filipinas, cuya indust ria hospitalaria se vincula en forma notoria a 

las actividades recre ativa s de hombres de l e j ército de los Estados 

Unidos destacados en la Bahia Subic, se encontró mediante un estudio 

que la mitad de los clientes de mil nifios que traba j an en sexo eran 

locales18• En Tailandia, las muchachas prostitutas menores sirven 

sobre todo a los cliente s local e s ; un e stimado coloca a l a  p roporción 

que sirve a los ext ranje ros en menos del 10% 19, Y sugie re que los 

turist as occident a l es principa l mente patrocinan a muje res de más de 18 

aftos. Lo que se puede est ablecer sobre la base de la información 

disponibl e e inadecuada, es que l a  demanda de sexo come rcia l entre los 

visitantes, incluidos los de l os paises asiáticos vecinos, eje rce 

presión en el me rcado, atrayendo asi a los j óvenes principiantes a la 

menor oferta20• 

Esto no quie re de cir que s e  niegue e l  va l o r  de la ECPAT y de 

otras campatlas que destacan los brutal es abusos de los derechos del 

nitio y que gene ran acción por medio de los pl anificadore s y 

legisladores para proteger a los nitlos y pe rseguir a los abusadores y 

explotadores infantil es. Sus contrapartes en l o s  paise s emisores del 

turismo han instado a algunos gobie rnos, en especial a los de 

Noruega, Sue cia y Alemania, a defende r l a s  l eyes y su cumplimiento 

entre sus propios ciudadanos cuando abusen sexualmente de los nitlos ya 

sea dent ro o fue ra de s u s  pa1ses21• Son dignos de elogio todos los 
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)asos para aprehender a l os cul pables, individualmente o por 

:atego ria s, de abuso y exp lotación sexual infantil , estén a sociados o 

10 a los viajes. Pero el dominio de un conjunto de percepciones, el 

�nlace de l turismo al crecimiento de l trabaj o  con s exo entre los 

nenores, no deberla ser permitido para oscurecer a muchos otros. 

Si la aten ción al turismo descuida la demanda local y otras 

dinámicas importantes que promocionan el trabajo ligado al sexo, el 

enfoque sobre l a  prosti tución des cuida ot ros riesgos de exp l otación a l  

que el turismo expone a los nitlos y a l a  gente joven. Y el enfoque 

sobre e l  \\nit'lo" da una engatlosa impresión a cerca de la proporción de 

prostitución rel acionada con la pedofilia, que debe rla se r distinguida 

en forma más apropiada como e l  abuso s exual infantil comercializado. 

El no fija rse en l os nit'los que tienen trabajo no relacionado con sexo, 

y la tendencia a percibir las ocupaciones puramente en términos de su 

contenido sexual potencial o actual, son muestras de que como reflejo 

de su participac i ón en el sector como un todo, res u lta muy 

distorsionado. Existen muchos problemas de sal ud ocupacional y otros 

riesgos asociados con la privación del cuidado prot e c t o r  de un 

adulto, y un gran número de dinámicas que interviene y van más al lá 

de los gustos y apet i tos s exua l e s  exóti cos .  

Los cuatro estudios que fue ron especial mente asignados por la OIT 

para este in forme22, confirman e ste punto de vista. Según el los, 

ningún nitlo que por l o  regul ar se encontraba invol ucrado en la venta 

de sexo era menor de quince atlos o habia comenzado su trabaj o cuando 
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tenia menos de catorce. E l  hecho de que la cli en t e l a  sea naci onal o 

extranjera , varia s e gún la localizaci ón geográfica . En el es tudi o de 

Sri Lanka, la mayor i a  p roven i a  de turi s t a s  extranj eros mas cu l i nos, con 

muchachos adolescentes . En la s Filipi n a s , las muchachas entretenian a 

clientes locales y ext ran j e ros. En Ken i a ,  los muchachos que t raba j an 

en la playa s e  relacionaban con ext ranj eros , y las muchachas del 

sector urbano principa lmente con naci ona l es. En Méx i co ,  la cl i ent ela 

de bares y c l ubes noctu rnos era mixta. En n i nguno de l o s  e s t udios la 

actividad s exua l fue e l  único factor de riesgo asociado al empleo o 

trabaj o  a l  "a i re l ibre" . 

Mientras s e  a cepta que por lo gene ral e l  turi smo i n t e rnaci onal e s  

un factor que contribuye a l  crecimiento de l traba j o  i n fanti l del 

sector, i ncl uido el t raba j o  de s exo en a l gunos ambiente s , e s t e  i nforme 

representa un intento por da r a conocer l a  participación de ni1'10s y 

jóvenes desde una var iedad de perspec t i va s  apa r t e  de l a  que s e  re f i e re 

a la demanda de s exo de l os visit antes extranj eros . Es tiempo de que 

los inve s t i gadore s académicos, los a c t i vi s ta s  vol un t a r i o s  y los medios 

de comunicación examinen las repe rcus i ones del de s arrollo del t urismo 

para los ni1'10s, en e specia l  para l a s  adul t a s  j óvenes , y que sepan 

di stingui r  a l go más . 
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Aunque buena parte de la informaci ón disponible acerca de las 

conexiones entre el turismo y la  prosti tuci ón de nitlos es casual y 

pre j uici ada , a l  menos s e  cuenta con ci erta información . Cuando acudimos 

al tema del empleo de nitlos en transporte , al ojami ento y entretención , 

por lo genera l ,  cas i  no exis te i nformación especifica , ni i mprecisa ni de 

otra forma . La presenci a  de nitlos y j óvenes en el  sector es cas i  nul a  de 

acuerdo con las e s t adis t i ca s , con l a s  pos ibles excepci ones de la India y 

Nepal. La recopilación de datos confiables no los reve l a , las leyes 

laborales l a  obstruyen y se carece de un es tudio sociológico sobre el  

trabaj o d e  l oa nitloa en e a e  campo . Por l o  tanto, la úni ca forma de 

desarrol l ar una vi sión general es medi ante l a  extrapol ación ,  desde lo que 

se conoce con respecto al empleo en todo el sector y s obre las 

predispos i ci ones d e  los jóvenes para comprometerse a trabajar e n  empleos 

comunes o al aire l ibre. 

La tasa de expansión sin precedentes de la indus t ria turis t i ca 

durante las úl t imas dos décadas, conduj o a una explos ión de empleos y de 

la actividad e conómica de organi zación para atender al vi s i tante 

consumidor . Se puede suponer ,  aún s in pruebas palpables , que esta 

expansión se l leva a cabo utili zando la activi dad con nitlos . Las 

dimensi ones rea l e s  de la expans i ón en l os paises en desarrollo son 

difici les de e stimar; las cifras disponibles sólo se re fi eren a hoteles 

de gran categori a .  Est adis t icas de algunos paises del Caribe revelan una 
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gama de actividad mas amplia , y resulta evidente la importancia del 

turismo como patrono. Por ejemplo, en las Bermudas, en 1985, se dio en 

casi dos tercios del empl eo direct023 ; l a s  ci fras de l a  Organi zación 

Mundial para el Turismo de 1988 muestran que en las Islas Virgenes , 

Bahamas y Jamai ca, e l  empl eo di recto e indirecto en turi smo respondió al 

50% y 37% de la fue rza laboral, respectivamente . 

En muchos paises en vias de desarrollo, la indus tria hote lera 

refleja la baja proporción de personal califi cado gerencial y 

a�nistrativo ,  y una pa rt i cipación mucho más a l t a  de t rabajo no 

especializ ado que la de los paises indust riali zados. Por ejemplo, en 

Nigeria, el 80% de l a  fuerza l aboral de la industria hotelera organ i z ada 

es poco calificada24• La fuerte dependencia en el trabajo no calificado 

o semicalificado t i ende a aumentar el número total de empl eados y conduce 

a una mayor cantidad de personal de hotel, que el de un empleado por 

habitación hotelera, considerada como la proporci ón media de empleo. En 

Kenia, este coci ente fue de 1,6 en 1983; en Egipto 1,8; en Seychelles, 

dos por habi tación25 
• Si una situaci ón económi ca internacional dificil o 

un disturbio poli t ico (como en Sri Lanka durante los últimos afio s de la 

década de 1980) afecta esta industria en ext remo i nconstante , el 

�rsonal queda ce s ant e  y e l  promedio di smi nuye . 

Según l o  indican estas cifra s , l a  i ndus t ria hotelera y de servicios 

de alimentación, en sus muchas mani festaciones, es un t rabajo muy 

laborioso y es caracterlstico que quienes se empl ean en e l l a ,  enfrenten 

�ores condiciones de pago y empleo que los trabajadores de otras 
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industri as y campos de actividad26• Las horas se hacen largas e 

incómodas i el empleo irregular e inestable, ya que la demanda a menudo 

varia con l a  temporada (o época del atto) ; l a  remuneraci ón a veces se 

basa en el volumen de productos consumidos por los clientes de ca fés y 

bares, y queda suj eta a toda clase de i rregularidades en la tonna de 

determinarla ; muchas ocupaciones --en especial las no especializadas-- se 

encuent ran s i n  el sufi ciente apoyo de los s i ndicatos, y la legi s l ación 

laboral existente (que incluye la edad minima vigente y salarios 

minimos), rara ve z s e  apl i ca27• 

En muchos paises en desarrollo , el crecimiento rápido del sector ha 

despertado un interés internacional que va en aumento acerca de las 

condiciones y términos de trabajo en sus muchos establecimie ntos . En 

1991, en su ses i ón 77, l a  Conferenci a I nternacional del Trabajo l l evó a 

cabo una propuesta titulada "Condiciones de trabajo en hoteles , 

restaurantes y es tablecimientos s imila resn, con e l  propós i t o  de enmarcar 

no�s internacionales. La elaboración de tal conj unto de nonnas y de un 

acuerdo internacional s obre el las, aún no es tán completas ; l as 

autoridades respectivas de algunos paises son del criterio de que las 

leyes labora l e s  exi s tentes cubren muchos aspectos, y que el sector es tan 

volAtil e irregular que las normas especificas serian muy dificiles de 

aplica¿B. El interés por l a  fuerza l aboral de los menores de edad ha 

sido planteado durante las deliberaciones sobre estas nonnas en sus 

diferentes contextos (horas l abora les, periodos de des canso), pero no ha 

sido un tema de discusión independiente muy importante. Tampoco lo ha 
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sido el de l a s  debi l i dades especifi cas de l a  fuerza l abora l femenina , 

algunas de las cual es comparten con los menores. 

Las diversas condi ci ones de trabajo en hoteles y turi smo son 

caracterís ticas que favorecen el empl eo de mujeres , no s6l o en vi s ta de 

que muchos de los t raba j os son vers iones comerci ali zadas de t rabaj o 

doméstico y del hoga r ,  s ino porque las muje res por lo general son más 

dóciles que los empl eados mascu l i nos y están má s  di spues tas a aceptar un 

pago menor y en condici ones menos favorabl es . En los ambi entes de los 

paises en via s  de des a rro l l o, es ra zonable suponer que la sl tuac16n de 

trabajo de la muj er p roporci ona cl aves para entender la de los ni1'10s 

trabaj adores, cuyo papel como ayudantes o sus t i tutos de l a s  muj e res, es a 

menudo deses t i mado . En e l  orden jerárquico de t rabajo por dinero ,  

mentras má s  j oven s e a  el t raba j ador peor es el t rato, puesto que carecen 

de la capacidad de un adu l to --por más l imitado que sea-- para negoc i a r  y 

controlar l a s  ci rcunstancias de l a  vida. En esta clas i fi caci6n 

conceptual las muchachas pueden espe ra r l o  peor . 

Ha habi do, s i  acas o, muy poco anál i s i s  sobre l a  pa rti cipaci6n 

de la fuerza laboral de la mujer en el sector, pero se pueden sacar 

algunas concl u s i ones de t ipo general a part i r  del conocimiento ace rca del 

�leo femenino 29. Donde el t rabajo es modesto, s in exi gencia de 

conocimiento y el empl eo es oca s i onal o a corto plazo --corno en los 

establecimientos bajo discusi6n-- casi se puede garantizar una alta 

participaci6n de muj eres en l a  fuerza l aboral, excepto donde las muj eres 

estAn soci almente protegidas o ais l adas (como en partes del sureste de 
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Asia, Norte de Afr i ca y en Medi o Oriente). Las estadist i cas de empleo 

disponible en hoteles y res taurantes confirma, según el informe de 1983 

de la Organi zación Int e rnaci onal del Trabajo, 01T, que la tasa de 

part i cipación femenina es alta en los grupos de edades inferiores a 25 

anos y para empleos que requer1an poca o ninguna aptitud. En Brasil, por 

ejemplo, el 83% de los traba j os que se rel aci onan con ropa doméstica y 

lavandería fue e j ecutado por muj eres. 

El mi smo informe pre s enta re ferencias s obre el empleo de jóvenes 

de 14 a 17 atlos en algunos paises; pero en la mayo ria no se reg i s t ra 

part i cipac ión de grupos como é s t e  y de ot ros de menor edad3o • Aquellas 

cifras que s e  repo rt an, s e  consideran limitadas ya que no incluyen a 

los sectore s menos organizados e i nformales en los que predomina l a  

gente j oven y los nitlos. Los e s fuerzos por hacer e s t udios e n  hot e l e s ,  

como fue e l  caso d e l  e s tudio que se llevo a cabo e n  Kenia para este 

informe, pueden efectuarse sin que medi e  coope ra ción, a causa de la 

exi stencia de una ley que e s t ablece una edad minima pa ra empleos . La 

cifra de 10% a 15% de e s t a  fue r z a  laboral de adole s centes se e s timO 

peligrosa para unos pais e s ,  s egún el in forme de la O I T  de 1983. 

Indi a  e s  e l  único pais impo rtante en e l  que s e  l e  ha dedicado 

cierto interés de pa rte de la sociedad a la pa rticipación de la fuerza 

laboral infantil en l os s ervicios de a l imentaci ón. Un e s tud i o  que se 

realizó en Bombay , pub l i cado en Times of India en 1985, demostró que 

50.000 de los 300.000 empleados en hote l e s, res t aurantes, cant inas y 

tabernas de la ci udad e ran muchachos (de edad no especifi cada ) .  Los 
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más jóvenes servlan agua, limpiaban mesas y entregaban té a las 

oficinas; los mayores tomaban órdenes y servian bocadil los. La mayor 

parte de estos empleos se realizaban en hoteles de segunda categoria 

y, más a menudo, en los de tercera categoria y establecimientos no 

calificados. Las horas laborales y otras condiciones infringlan las 

leyes existentes en cuanto al trabajo de nit'\os31. Algunos activistas 

del estado de Karnataka también se han interesado en la situación de 

los muchachos dhaba, muchos de ellos de edades entre 8 y 12 at'\os , 

quienes provienen de las áreas rurales del sur y son reclutados para 

trabajar en los comedores y hoteles baratos de Bangalore. Algunos 

trabajan en condiciones de gran privación que equivalen a esclavitud. 32 

Una cifra nacional  i nforma que hay 500.000 muchachos dhaba , pero este 

es un cálculo estimado. 

No sólo en la Indi a ,  sino en muchos paises, hay casas de 

huéspedes y establecimientos de bebidas y comidas rápidas patrocinados 

por grupos de condición socioeconómica media y baja, que son empresas 

no registradas del propietario-admini strador, y muchas de las 

transacciones que se realizan en el l as tienen l ugar fuera de los 

sistemas contables formales. En las comunidades pobres con bajas tasas 

de participación educativa , especialmente de parte de nitios de más de 

12 anos de edad, una alta proporción "emplea" nit'\os y gente joven. 

Pero, como en el cas o  de los muchachos dhaba, l a  indole de su trabajo 

no registrado ni controlado , efect ivamente los s i túa en el sector 

informal. 
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En una área de trabaj o aun menos regu l a r ,  se ubican qu ienes se 

jesen�Je lven en ocupaci ones al " a i re l ibre " vendi endo arti culos, 

reci c l a ndo bas ura , estacionando autom6vi les ,  vendiendo barati j as ,  

Lustrando ca l z ado. Al gunos de el l o s  se encuentran dentro de l a s cl ases 

je empleo baj o  el control - - que puede o no ser de explotación- - de un 

3.dulto ; otros s on empresarios privados o, en ocasiones , artesanos. 

:omo se indi có con anterioridad , muchas de estas formas de ingreso 

están directa o indirectamente rel a cionada s  con l a  industria del 

turismo ; pero se desconoce el grado hasta el que se extiende este caso 

en particul ar ,  tanto en s itios urbanos como recreativos. Parece que el 

trabaj o de esos ninos nunca ha sido analizado desde l a  perspectiva del 

mercado que t oma l a  dinámi ca de la oferta y la demanda o l a s  

caracterlsti cas socioeconómicas de los clientes para bi enes y 

servi cios . 

La omisión de este tipo de anál isis y de otras influencias más 

�l i as que intervienen , de nuevo demuestran deficiencia s en l a  

perspecti v a  desde l a s  que el traba j o d e  los ninos s uele examinarse . 

Los ni tios que comercian con el sexo a menudo son consul tados por 

investigadores con respecto a si sus cl ientes son loca les o 

extran j eros , lo que aparentemente no s ucede con los vendedores y 

limpiabotas . El estudio llevado a cabo en Keni a  para este informe ,  

muestra que l a  categorí a  má s  grande de trabaj adores de 1 2  a 1 6  atios de 

edad, incl u1 a asistentes de tiendas de curiosidades ( 3 7 t ) , lo que 

i�l i ca que sus empleos son generados por l os turistas. La demanda de l 
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cliente relacionada con la naturaleza , la riqueza relativa y l os 

patrones de gasto de los extranj eros , moldea l a  c l a s e  de act ividad 

económica dentro del sector ; y ésta también puede ayudar a moldear los 

factores de riesgo ; aunque s i n la i n formaci ón apropi ada , e s t o  

permanece desconocido . 

En vi sta de l a  insufic i encia de da tos y de todos los problema s 

del an�lisis de la fuerza l aboral en el sector de hotelería y turi smo ,  

es  impos ible el abora r a l guna estima c i ón exa cta del número de n i nos y 

j óvenes que obtienen un i ngreso , ocasiona l o permanente , de sus muchas 

actividades . Es seguro suponer que l a s  cifras a s c ienden a va r i os 

millones . La OMT ( Organización Mundial del Turismo ) calcula que la 

fuerza l abora l mundi a l  e n  el sector es d e  1 3 0 millones 33 ; una 

estimación inicial es que del 10% al 1 5 %  de estos trabaj adores son 

menores de 18 anos ( b a s ada en los datos de la OIT de 1 98 3  previ amente 

citados ) , la cual producirl a  una fuerza laboral total de 1 3  a 1 9  

millones de ninos , excluyendo a s 1  a los ninos i nvolucrados en 

ocupaciones del sector informal . 



35 

.. aatore. que iIIIpul..an a 1.0. 1UAo. a trabajar en el. .ector 

Muchas de las razones de la  alta tasa de part icipaci ón de j óvenes 

n la actividad económi ca de viaj es y entretenimi ento,  se fundamentan en 

a existencia misma de un ambiente laboral mal pagado, sin experiencia ,  

I�sional y a l  margen de una regulación económica y legal, y e n  la gran 

:antidad de j óvenes no cal i ficados y nitlos que con urgencia buscan 

impleo desde los puestos más baj os o de tipo marginal . Se traslapan la 

,ferta y la  demanda de oportu�idades de ganar dinero ; algunos factores de 

.mpulso, tales corno la necesidad, son di ficiles de di ferenciar de los de 

.nfluencia o atracción ,  tales corno la oportunidad . Esto marcha paralelo 

11 fenómeno de migración rural y urbana , ligada muy estrechamente la gran 

�xpansión del trabaj o infantil y la actividad empresaria134 • 

El factor de impulso que predomina es la pobre za,  corno es el caso 

ie la entrada prematura de nitlos al mundo de los negocios . Según las 

�ncuestas reali zadas a nitlos en los cuatro estudi os de la OIT, esta fue 

la razón principal dada para el trabaj o y empleo . Los muestreos 

resultaron demasiado pequetios para que sus datos fueran estadisticamente 

significativos , pero son propios de los estudios reali zados dentro de la 

labor infantil . Entre todos los nitios trabaj adores de entre 9 y 15 a�os 

�e se consultaron en Mani l a ,  se observó el compromdso financiero de cada 

uno de ellos y la relación con el baj o ingreso famdliar, el desempleo 

paterno o ambos , lo  que mot ivó a los nitios a trabaj ar . 

En Acapulco ,  México,  fueron consultados cincuenta ni nos de entre 9 
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( 1 4  anos y todos describi e ron su t raba j o como " necesario pa ra ayuda r a 

9U fami l i a " . La mayorla provi ene de grupos minorita rios de zonas rurales 

alej adas l o  que también mue s t ra una re l a ci ón con l a  mi gración ; muchos de 

los más j óvenes eran evidentemente muy pobres , y vivi e ron dl as sin t ener 

nada que come r . El es tudi o de Sri Lanka tambi én reg i s t ró un a l t o  grado 

de pobreza y de n inos que no a s i s t l an a la escuela porque sus padre s no 

la podl an cos tea r . 

Además de l a  pobreza , c i e rto grado de ruptura fami l i ar o a l guna 

situación especi a l  den t ro de l a  fami l i a ,  precipi tándose aún más a l l á  de 

la indigenci a ,  puede inclusive contribui r al i ng reso de l n i l'l.o a l  campo 

laboral a cambi o de una remuneraci ón . En e l  estudi o keni ano , l a  ausencia 

del padre fue e l  ras go , como antecedente fami l i a r ,  que dominó para cas i  

e l  50% de los n i nos entrevi s t ados ; esto también s e  apl i có a l  1 0% de los 

ninos mexi canos . En e l  e s tudi o de S ri Lanka habl a una rel ación entre una 

desgracia fami l i a r ,  como l a  muerte o incapacidad de los padres 

generadores de i ngresos , con e l  t rabaj o i n fant i l  en la pl aya ; en 

especial , el de l a s  j óvene s  que normalmente s e  encontrarlan en su casa . 

En los e s tudios i ndios s obre e l  t raba j o infant i l  en hoteles y 

restaurantes , l a s  relaciones entre l a  pobre za rura l y l a  desgracia 

fami liar tambi én s e  ci tan . Un es tudio de Bombay mue s t ra que e l  75% de 

los ninos t rabaj adores proviene de fami l i as migrantes pobres35
• En 

Bangalore , muchos j óvene s  dhaba provi enen de fami l i as muy pobres de las 

áreas rurales , que s e  caracteri zan por bri nda r e s ta clase de labo r ,  o de 

hogares disue ltos o porque han quedado hué rfanos . En l os ambientes 
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'banos pobres , la  pérdida por muerte , deserci ón o incapacidad de un 

dre puede provocar una angus t i a  

¡rales tradi cionales , s i tuaciones 

fami l iar seri a . En los ambi entes 

de esta naturaleza solian ser 

.nej adas dent ro del ámbi t o  fami l i a r .  I ncluso en Afri ca Subs ahari ana , 

I tos se encuent ran baj o  creci ente pres i ón económi ca ; en part i cular,  

,nde hay una dr�stica pérdida de adultos por S I DA, guerras u o t ra s  

. tuaciones de emergencia36 ; en algunas partes del mundo en desarrollo  se 

I n  susti tuido las  provi s i ones alternativas de seguridad social . La 

:fandad, factor que puede conduci r al abandono del ni no y la adopción de 

1 vida de l a  cal l e ,  es  por lo tanto un factor de impulso para el  t raba j o 

lfantil que se est� convi rtiendo en un problema social s ignificativo . 

�o consecuencia de esta dinámi ca ,  en especi al aquel las ocasionadas por 

l epidemi a del S I DA .  

Según l o s  cuatro estudios de la  OIT , el  reclutamiento d e  ninos en 

¡tos empleos suele suceder medi ante la ayuda de un pariente o amigo , o 

)rque e l  ni no ha buscado una oportunidad . La fal ta de experiencia puede 

1 realidad favorecer a la persona j oven : en las  Fi l ipinas , una 

ltrevi stada des cribió esto como su "mej or activo" . Como menor, no e ra 

ecesario que e l l a  aportara su certificado de residencia ( en ese entonces 

enia 14 anos y se habia es capado de su casa ) , cert i fi cado pol i ci al ,  

dent i f i cación ni ninguna otra clase de diploma escolar . Pero l a  ausencia 

e un reconocimiento formal de su trabaj o ,  aun de su exi stenci a ,  también 

e vuelve contra ella : está totalmente baj o  el mando de su patrono y no 

uede rehusar la ej e cución de las l abores que se le piden , por m�s 
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desagradabl e s  que le pa re z can . 

Algunas de l a s  nitias consul t adas en las Filipinas y Sri Lanka 

comenzaron su vida l aboral como empl eadas domé s t i cas en cas a s  privadas y 

las ra zones para abandonarl a  fueron l a  baj a paga y cruel dad o 

" i rritabi l i dad y regatios " de sus pat rones . No importa lo riguroso del 

trabajo en un res taurante, club o ba r,  l a s  remuneraciones eran más a l ta s  

y e l  contacto con l a  gente ( empleadores , compatieros y cl i entes , al gunos 

de los cua l e s  pueden ser generosos y amables ) más amp l i o . As i , l a  

expans ión de u n  servicio come rci a l i zado de a l imentos y a l o j amiento crea 

oportunidades que s i empre atraen a l os t rabaj adores , especia lmente 

j óvenes ,  de l servicio domé s t i co privado y haci a los restaurantes y 

hote l e s . 

En a l gunos pai se s  e s  común encontrar formas más organi zadas de 

reclutami ento para l a  i ndus tria de hotel eria y res taurantes . En l a  

Indi a ,  l os mi embros d e  clase media y recl utadores actúan como 

intermedi arios ent re fami l i a s  y empl eadores de hotel . En Tai l andi a ,  una 

alta proporción de muchachas que traba j an en Bangkok provienen de l as 

provinci as pobres de l norte y nore s te , cuyos habi tantes pertenecen a las 

tribus menos aventaj adas d e  l a s  col inas . Las agenci as de empleo privadas 

funcionan como agentes intermedi arios entre los padres pobres de la zona 

rural y los pues to s  de empleo en fAbri cas , bares y salas de masa j e de l a  

ciudadJ1 • La parti cipación femeni na en l a  fuerza laboral t a i l andesa es 

alta , reflej ando a s i  e l  pape l s i gn i f i ca t i vo que por t rad i ci ón desempetia 

la muj er en la e conom1 a38 • La mayoria de los inmigrantes de l sector 
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rural al urbano son muchachas y muj eres de ent re 15 y 2 9 a 1'1 OS 3 9  • El 

obj et ivo primordial e s  la neces idad fami l i a r  o la percepción de l a  mi sma ; 

tradi cionalmente , las muchachas eran forzadas a ayudar a sus fami l i as , y 

la forma moderna es i r  a l a  ciudad a ganar dinero y envi arlo a su casa . 

Los reclutadores para salones de masa j es y burdeles ofrecen a los 

padres " ade l ant os s obre sus sa l a ri os" de ent re 7 . 0 0 0  y 3 0 . 0 0 0  baht 

(U5 $ 3 2 0 - $ 1 . 2 0 0 ) * .  Su sentido de necesidad y su sistema de valores permite 

a los padres acept ar estos adel antos s i n  que s i entan que R es tAn 

comerciando " con sus hi j os en un intercambio moralmente reprensible4o • El 

grado hasta el cua l estAn conscientes de l a s  condiciones futuras de 

�leo de sus hi j as vari a : indudablemente exi sten engat1os , pero algunos 

padres ent ienden lo que sucederá. De un burdel , se efectuó un res ca t e  de 

muchachas donde cerca de dos tercios de ellas eran menores de 16 a1'10s 

que habi an s i do l l evadas a ese lugar por
· 

sus padres41 • Las muchachas 

por lo general aceptan su situación con ecuanimidad ya que se ven a si 

mi smas real i zando su papel acostumbrado en beneficio de la manutención 

del hogar4 2 • Los informes de este tipo de reclutamiento en la 

bibl iografl a  no definen grupos por edad : tanto corno se puede determinar, 

la mayoria de las muchachas son adolescentes , y a menudo son reclutadas 

luego de terminar la escuela prima ri a43 • 

Aunque l a  pobreza es la primera condición para su ingreso al 

* Este c á l culo s e  basa en los t ipo s d e  c amb i o  prop ios d e  l a  fecha en qu e  

se obtuvieron e s a s  ci fras . 
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trabaj o en el campo de los vi aj es , aloj amiento y entretenimiento a s i  

como en todo traba j o ,  no s i empre e s  u n  dete rmi nante sati s factori o .  Otros 

factores de " impul so" incluyen la separación fami l iar y l os valores 

inherentes a ci ertas culturas que pueden aceptar activamente e l  ingreso 

de nitios : esto es cierto en algunos ambientes comerciales del Africa 

Occiden talH , para las muchachas de Ta iwán y los muchachos dhaba de l a  

India descritos anterionnente . También exi ste evidencia que en las 

Fi l ipi nas alg unos p adres d e  las á re as u rbanas pobres puede n esc oger 

permanecer desempleados mientras que sus ninos emigran a ganar su 

sustento , porque no están preparados para traba j ar en ta l es ocupaci ones 

como domést i cos y de menos categoria ,  ya sea recogiendo l atas de bebida 

vacias y re col ectando desperdi ci os de comida de hotel es y 

restaurantes 4 5 • 

Lo. :factor.. de atracci6D 

En el aná l i s i s  sobre el t rabaj o infant i l , se les da por lo general 

�s importancia a los factores de impulso que a los de atracción . Esto se 

origina de l a  preocupación de que el t rabaj ador infant i l  se convierta en 

una v1ctima . Aunque las condiciones que soportan muchos ninos 

trabaj adores son de explotación y ponen en pe l i gro su salud y desarrol l o ,  

n o  ocurre lo mi smo para todos . Ni es el  caso que todo nino trabaj ador 

entre al traba j o  contra su voluntad o que todos los padres reti rar1an a 

los nitios del trabaj o s i  las ci rcunstancias lo permitie ran ; p or e l  
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contrari o ,  en a l gunos ambi entes , e l  t rabaj o infant i l  es norma l  y 

aceptado , en especia l pa ra los muchachos . En África Occidental , a menudo 

se cons idera no s6lo como una preparaci6n necesaria s i no deseabl e para l a  

vida adulta : 4 6  aunque pa re zca que l a  comercia lizaci6n de las ocupaciones 

tradiciona l e s  t i endan a a l tera r  su contexto y a aumentar l a  pos ibi l i dad 

de explot ación en mucho s  ent ornos47 • 

Una senci l l a  ra zón para e l  empleo de ni l'1os en el campo de los 

via j es y entretenimi ento ,  dife rente de otros tipos de actividad de 

ingresos , es l a  oportunidad . Qui enes bus can t raba j o  --o los padres que 

les busc an empleo a sus h ijos- - n aturalmen te se i ncli n an por los 

establecimientos con una demanda por t raba j o  no cal i f i cado . El traba j o 

que va a se r re al i zado en t i empo  l ibre como en l as noch es o fines de 

semana y durante dlas feri ados cuando l os e s colares no a s i s ten a la 

escuela , puede res ulta r venta j oso. Para los habitantes de l a  ciudad o 

aquel los que viven cerca de un s i ti o  de descanso , l a  proximidad del lugar 

de trabaj o es una atracción . Y aunque la  paga sea ba j a  y cambi ante , las 

propinas l o  recompensan en forma sustancial . 

Es probabl e qu e  n o  exi st an oportuni dade s económi c as al te rn ativas 

para la gente j oven , o que se l imi ten a l  servicio domés t i co muy mal 

remunerado , o a ayudar a los padres en su granj a o en su bote de pes ca , 

para lo cual no reciben paga alguna . Los padres pueden orientar a sus 

hij os haci a l a  al ternati va de obtención de dine ro porque asl gene ran 

ingresos adi cionales para la casa; esto se regi s t ró en el es tudio de l a  

OlT de S ri Lanka. I ncl uso se pue de ampli ar par a incl u i r  el ali en to de 
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arte de l a  fami l i a  a part i cipa r  en l a  comerci a l i zación sexua l ,  como se 

egi s t ró en los informes de Fi l ipina s 4 s y Tai l andia49 ¡ esto cla ramente se 

resenta sólo en e l  caso de un nifto en los estudi os de l a  OIT . 

La aparición de l a  act ividad económi ca como respuesta al turi smo 

ue un tema importante t ratado en e l  informe de Sri Lanka . El lugar 

scogido para el  estudio fue el centro recreativo de Hi kkaduwa , s ituado a 

nos 100 kms .  a l  sur de Col ombo ,  su capital . A lo l a rgo de una faj a de 

os kms .  de pl aya y j ardines de cora l ,  cas i todas las fami l i as ( empl eadas 

on anteri oridad en l a  pes ca y l a  industria de l a  f ibra del coco ) han 

stado relacionadas con el aumento del turi smo en el érea y ahora 

lependen de él como principal fuente de ingresos . 

La af luenci a d e  visitantes a los si ete h otel es más g rand es del � rea 

.nst6 a los res i dentes loca l e s  a establecer ti endas y vender art i culas en 

.a pl aya : l a  afluenci a de más vi s i t antes de menos capacidad económi ca los 

.mpuls6 a establecer pequeftos hoteles y restaurantes , y amp l i a r  sus 

lervicios hasta sus hogares para ofrecer al oj ami ento a ba j o  costo . Este 

)atr6n de industria formal de mayor capacidad económi ca ,  sostenida por el 

:apital extranj ero y personal preparado , acompaftada por un sector de 

:lase media financiada l ocalmente ,  y un sector no organi z ado en el 

lstrato más ba j o  que depende de l a  cl iente l a  generada por los ot ros dos , 

lS caracteri s t i co de muchos cent ros de recre050 • Como principio general , 

3e supone que l os trabaj adores adol escentes se encuent ran concentrados 

�rincipalmente en los estratos medios y baj os;  los niftos más j óvenes se 

encontrarén s610 en los más baj os . 



La presenc i a  de vi s i tantes adi nerados que compran 

presentes , recue rdos , ent retenimi entos o excurs i ones 

establecimi entos recrea t ivos , es una atracción para la 
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barat i j as ,  

en los 

creati vidad 

�resari a l . De nuevo , esto s e  menci ona en el es tudio de Sri  Lanka . La 

enorme brecha ent re l a  economi a de gananci a y de gasto a l a  que incluso 

pertenecen los turi s t a s  i n t e rnaciona l e s  má s  modestos , y l a  de la 

comunidad t radi cional , de semi subs i s tenci a cos tera , rura l o de vi l l a  

montaftosa a l a  que l l egan a asoci arse en forma tempora l ,  pueden tener un 

efecto catacl i smi co .  

Los res identes loca l es rápidamente comi enzan a aprovechars e ;  desde 

Hikkaduwa , a s i  como desde l os centros de recreo de la cost a  de Kenia , se 

di fundi e ron las not i c i a s  a l a s  comunidades ci rcundantes , cuyos emi s a rios 

son pronto instados a compet i r .  La presencia masiva de vendedores de 

articulos y s e rvi cios --a s 1  como también de bus cavida s , prost i tutas y 

pequeftos l adrones-- puede ser vi sta por l os establecimi entos de la é l ite 

y cl ientes como una mol e s t i a ; esto debido a que el pago de personal de 

seguridad es un agregado invi s ible a l a  cuenta , a f i n  de mantenerlos 

alej ados de l a  pl aya . En Acapul co , l uego de l a  i nves ti gac i ón para este 

infonne , las autoridades lanzaron un programa de " l impieza" pa ra el iminar 

a los niftos vendedores de l as pl ayas de la zona dorada porque son vi stos 

como a l go degradante para e l  ambiente turí s t i co . 

En Hi kkaduwa , los factores de atra cción se hacen más dif1ciles de 

res istir conforme el paso de l t i empo . Originalmente , muchos padres les 

prohib1an a sus h i j os i r  a "pe s car" ventas ent re l o s  baftistas de la 
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playa . Exhibi ciones de cuerpos cas i  desnudos atentaban contra la moral ,  

y en part i cular las muchachas fueron desti nadas a quedarse en l a  casa . 

Esto todavi a se da : sólo ocho de los 58 ninos que estaban trabaj ando en 

hoteles , comedores , t i enda s  y en la playa e ran del sexo femenino,  quienes 

por lo general provienen de hogares muy pobres encabezados por muj eres . 

Pero la presión e j ercida por sus h i j os j óvenes , y l a  desobedienci a 

persistente, as1 corno las ganancias por percibi rse , gradualmente 

debi litaron muchas de l a s  obj eciones de los padres . 

Muchos padres ubi cados en localidades que ofrecen s i tios de 

descanso s e  dan cuenta rápidamente que el nino es un vendedor nato mAs 

capaz de manej ar ventas casuales de bienes y servi cios que un adulto . En 

las playas de Acapul co vi sitadas por los i nvestigadores mexi canos para la 

OlT,  la mayoria de los vendedores ocasionales de chucherias , a rtesanla y 

ropa de pl aya eran ninos , a menudo de entre 5 y 7 anos ; esto en parte se 

atribula a un factor propiciador : los infortunios económi cos de los anos 

1980 . En Hi kkaduwa , algunas muchachitas eran impulsadas a t rabaj ar en la 

playa por sus padres para suscitar lástima y pedi r dinero o al imentos . 

(En Kenia no se consultó a ningún nino menor de 12 anos ; en las Fi l ipinas 

todos los ninos entrevi s tados tenian empleo ) . 

En donde toda la  fami l i a  part i cipa en una empresa , los 

conocimientos y la experiencia del adulto pueden aprovecharse mej or en el 

fondo , fabri cando articulas de tela o cesteri a ,  o bien administrando un 

quiosco : los hombres más j óvenes a menudo aspi ran a estar det rás del 

volante de un taxi o de un bote . Los ninos actúan como agentes de venta 
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informales o aprendices y ayudantes . Muchos turi stas no pueden res isti rse 

a dar propinas o hacer una compra a un nino carinoso ; pero cons iderarian 

la mi sma inoportunidad de parte de un adulto como una forma de 

host i gamiento . Enfrentados a muchas ofertas compet i  t i  vas de servicio 

barato, los turistas son forzados a hacer elecciones que a menudo son 

caprichos as .  Cuando a cept an un servicio o compran un producto 

promocionado por un nitlo ,  también pueden senti r  un deseo de "hacer el 

bien" al imentando o benefici ando a los ninos que aparentan estar 

visiblemente desnutridos u ofreciéndoles afecto . 

El dinero que me j ora l a  nueva e conomi a local t i ene muchas 

repercusiones en las  relaciones entre l os " invi tados " y los " receptores" 

que incl uyen re l a c i ones de poder en l a  comunidad y pape l e s  e conómi cos 

dentro de la fami l i a . Los pocos estudios que existen en esta área 

sugieren un desgaste del poder entre los mayores tradicionales y una 

pérdida de control entre los mayores que son j efes de hogar51 • Esto se 

asocia con l a  capacidad de los mi embros más j óvenes para adaptarse y 

aprovechar las oportunidades con mayor faci l idad . La j uventud y la  buena 

presentación tambi én t i enen un va l o r  de mercancia para el turi smo , el 

cual rea l za el poder de negociación de la gente j oven frente a las 

figuras autori tarias t radiciona l es . Un estudio l l evado a cabo en Malindi 

en la costa keniana , reveló la  tendencia de l os muchachos de la playa a 

rechazar l a  discipl ina de la  fami l i a  y de la  mezquita,  dando la espalda a 

su identidad swahi l i  en favor del marco turlstico!)2 . 

En e l  mundo i ndus t ri a l i z ado , muchos ado l e s centes t oman empleos de 
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vacaciones como ayudantes de cocina , meseros , salvavidas en la  pl aya , 

organi zadores de deportes . Esta forma de empleo temporal responde a la 

necesidad de parte de los j óvenes de ganar dinero para gasta r ;  es como 

una prepa rac i ón para ingres a r  a l  mundo l aboral , y t ambién t i enen 

atracción o caracteri s t i cas  de oportunidad . El patrón suele repeti rse en 

muchos s i t i o s  de interés turi stico del mundo en desarrol lo ; pero a 

menudo , a una edad menor y por medio de actividad en l a  categoria del 

sector informal que ya no exi s t e  en la mayoria de las sociedades más 

industri a l i zadas . La s imple obse rvación en sit ios turi s t i cos al a i re 

libre, pl aya s , pl a z a s , paseos , y sus i nfal t abl es quioscos pa ra bebidas y 

puestos de comidas , revela una fuerza de trabaj o casual cuyo denominador 

�s evidente es la j uventud . 

Para los j óvenes , a s i  como para muchos de sus mayores menos 

conservadores , la at racción del dinero del turi sta es una fuerz a  potente .  

Pero el dinero de ninguna manera e s  e l  único incentivo ; l a  atracción de 

los turi stas a los j óvene s  locales más bi en se describe en términos de 

una aventura amorosa . Es to es comprensibl e ,  pues la gente j oven de los 

paises i ndust ri al i zados que comienzan su vida laboral con un empleo 

t�ral en un ba r o campamento durante dias feri ados , a menudo encuent ra 

�e las largas horas de t rabaj o y l a  baj a paga está más que recompensada 

por su ingreso al ambiente sofis t i cado del " adulto" en su búsqueda de 

placeres . Di s frutan l as bebidas y l os favores de l os cl i entes , l a  fácil 

c�raderia con l os amigos en una atmósfera relativamente l ibre de 

supervi s ión y control . 
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Para los j óvenes de l a  costa keni ana o de Sri Lanka la atracci ón es 

la mi sma , aunque muchas veces se acentúa con l a  magia del s a l to a t ravés 

de la brecha socia l  y económi ca . Este mismo hecho puede reduci r l a  

influenci a d e  s u s  padres y ot ros adultos d e  su comunidad regu l a r  como 

grupo de referencia .  La confusión acerca de esta conducta deseable ,  los 

valores y cos tumbre s  puede datia r su sentido de identidad y aument a r  su 

vulnerabi l idad psi cológ i ca y emocional .  El nuevo código que surge de 

esta confu s i ón , puede con el t i empo , t raslada rse a los padres que s i enten 

la necesidad de comprometer sus propias reglas de conducta para retener 

el afecto y el respeto de sus hi j os ,  a la vez que cont rol an sus 

ganancias . 

Muchos res identes de Hi kkaduwa , por ej empl o ,  vi e ron e l  turi smo como 

la creación por vez primera de una oportunidad de movi l idad soci a l 

ascendente por medi o  de l a  parti cipaci ón de sus h i j os . Este caT!lbio en 

su ambiente era muy atractivo ;  con el correr del tiempo tuvo el  efecto de 

aplacar sus anti guas reservas acerca de otras repercus iones menos 

aceptabl es de la afluencia turl stica ,  tales como la exposi ci ón del 

cuerpo Qn l a  pl ay a .  Y aunquQ much os VQn l a  prostitución como un a arnQnaza 

a los códigos morales de los j óvenes , e l  estigma asociado con él y el 

esfuerzo concertado por mantener a los j óvenes fuera de l a  tentación 

parece haber disminuido . 

Las aspiraciones para sus nitios pueden incluir l a  noción de sub i r  

de categor1a e n  el  empleo, por l a  acumulación de experiencia y 

habi lidades , desde e l  comedor pobre y a l o j  ami ento en pens i ones hasta 
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restaurantes y el elegante hotel . O bien puede cons i s t i r  en impulsar a un 

hi j o  a des arrol l a r  sus propias capacidades en pequet'1as  empresas , como 

alqui lar una bici cleta , con l a  expectativa de una posterior expansión a 

una fl ot i l l a  de e l l as o a un automóvi l .  En un extremo , puede conve rt i rse 

en la aspi ración de que una hi j a  se case con un ext ranj ero adinerado y 

escalar l a  montat'1a en un cuento de hadas hacia una estratos fera socio 

económica apenas vis lwnbrada en un tiempo pasado . As i , ya que los 

res identes de Hi kkaduwa ven el t rabaj o con e l  turi smo no sólo como un 

medio de sobrevivencia sino como un pasaporte a una mej or forma de vida 

se resi sten act ivamente ante l os intentos que sugieren que su interacción 

c�rcial con l os turistas sea baj a  o corrupta . 

En Méx i co tamb i én s e  notó e l  encanto por acercarse a l o s  

turistas , espe c i a lmente internacionales . El estudio reg i s t ró que a un 

gran número de j óvenes loca l e s  de Acapul co l e  gustó e l  ambiente de los 

bares y d i s coteques f recuentados por l os turi stas . Pero concl uyó que 

principa lmente l o  hacian como una forma de ent retenimi ent o ,  para pasar 

el t i empo con ext ran j e ros interesantes y despi l fa rradores , y que si 

ahi  medi aba l a  cena o e l  dinero por s exo e ra e n  ext remo d i s creto , y no 

era comerci a l i zado . Mient ras t anto , a lgunos t rabaj adores del sector 

pareci an segu i r  una " carrera ocupaci ona l " , g radu�ndos e  des de me s e ra 

hasta ba i l a rina . Aqu i t ambi én , es pos ible que haya una vas i j a de oro 

al final del a rco i ri s ,  e l  premi o ú l t imo seri a  cas a rse con un 

extranj e ro adine rado . 

En e l  c a s o  de l a s  Fi l ipinas , donde l o s  n i t'1o s  t raba j ado res no se 
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desempenan e speci f i camente en turi smo s i no en negoci os de al imentaci ón 

y ent reten imi ento prop i os del cent ro met ropol i t ano y del bul l i ci o ,  los 

factores de at racción fue ron más reducidos . La nece s i dad de dinero 

combinada con l a  fal t a  de opci ones fue e l  mot ivo más s obresal i ente 

pa ra t raba j a r . El t i po de t raba j o ,  como servi r mesas , bai l a r ,  

ayuda r e n  l a  c o c i n a , n o  a t ra i a . D e  t rece ent revi s t ados , doce 

preferi rian desempenarse en otro t i po de empleo , muchos retenian su 

ambición por comp l e t a r  la educación e s col a r  u obtener ent renami ento 

para ingresar al  t raba j o profes i onal cal i f i cado . 

Ent re l o s  n i nos de l a  cal l e  que se involucran en s exo con e l  afán 

de obtene r dinero , l as remune raci ones derivadas de l a  prosti  tuciOn 

resul tan mu cho má s a l t a s  que l a s  generadas de l a s  opc i ones 

alternat ivas de ingresos , pa rt i cularmente para las muchachas que por 

lo  general s e  dedi caban a pedi r y vender fl ores5J • En Da kar,  S enega l ,  

las muchachas de l a  cal l e  informan que pueden ganar entre U S $ 7  y US$ 90 

di a rios en e l  negocio de sexo , mi ent ras que los que piden obt i enen 

entre US $ 7  y US$ 1 7 !>4 . De i gual forma , en l a s  Fi l i pinas , el ingreso 

promedi o  de un nifto de la cal l e  e s  US$ 1 o menos por di a ,  aque l l os que 

venden sexo obt i enen de U S $ 5  a U S $ 2 555 • Es i ndudabl e  que el ingreso 

potencia l  de la prost ituci ón at rae a muchas j óvenes de Tai l andi a . Las 

altas tasas de remune ración hacen que sea más di fici l encontra r  

ocupaci one s a l t e rn a t i va s  para l a s  que e s t án decididas a abandona r  la 

prostituci ón ; en muchas s i tuaciones , l a  rehahi l i taciOn tanto 

financi e ra como s o c i a lme n t e  parece e s t a r  má s a l l á  del a l cance56 • 
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De esa forma l a s  mot i vaciones para un i ngreso prematuro al  

t raba j o  del á rea de vi a j e s  y ent reten imi ento , incluido el t rabaj o 

rel a ci onado con sexo, s e  rel a ci onan mu cho con l a  oport unidad y l a  

natura l e z a  de forma s  a l ternat ivas de ingreso y remune ración . El 

cuadro di f i ere radi calmente dependiendo de s i  el  mayor impulso t ras 

las oportunidades de ganancia  se encuentra relacionado excl us i vamente 

con turi smo ,  o con la urbani zación . Donde existe  una discrepancia 

importante ent re las ci rcuns tancias  económi cas de l os turi stas y las 

de  la comunidad recepto ra , encont rándose esta ú l t ima separada de otras 

formas compet i  t i  vas de act ividad económi ca re laci onadas con e l  s ector 

moderno ,  l os factores propi ci adores pueden colmar las normas 

culturales t radi c i onales al t e rando a s 1  las e s t ructuras de la 

comunidad . Donde l a  paga es rel a t i vamente ba j a  y l a  condición de los 

trabaj adores muy pobre comparada con ot ros t ipos de empleo acces ible , 

la atracción del t raba j o dent ro del sector y de interacción con l os 

visitante s  s e rá s igni f i cativamente menor . 
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Exi sten t res clases  de respuestas a l  probl ema de l traba j o  

infant i l  y l a  expl otaci ón : l a  expos i ción púb l i ca de l probl ema y 

defensa en nombre de l a s  victimas ; l a  a cci ón pol i t i ca o legi s l a t iva 

para el iminar  a los  n i t'1os del lugar de t raba j o ,  y l a  i ntervenci ón 

plani ficada pa ra resca t a r  o rehabi l i ta r  a los nit'1os t rabaj adores . Con 

estas opci ones se l e s  puede da r a l os nit'1os educación , servi cios de 

salud y otros , preveni r l a s  necesidades fami l i ares o l a s  i ntenciones 

de los padres de envi ar a l os hi j os a traba j ar .  A menudo un t ipo de 

respuesta s e  deriva de otros o est� re l aci onado . 

El  car�ct e r  y vigenci a de acci ón de las  t res categori a s  depende rá 

cons iderabl emente de una comprens i ón esencia l  de la s i tuaci ón en que 

se encuent ran los n i t'1os , de las  mot i vaciones de sus fami l i as ,  y de las  

ci rcun stanci as  de empleo . El t raba j o de los nitios , tanto en ambi entes 

formales como i n forma l e s , s e  ca racte ri za por l a  fal t a  de datos 

�sponibl es , aspecto que s e  setia l a  en los estudios rea l i zados por la 

OIT para este i nforme . Es difici l emprende r la  i nves t i gaci ón ,  debido 

a que gran parte de l a  expl otación y t raba j o infant i les son ocul tos , 

i l egales , o de ambos t ipos . La carencia de i nve s t i gación confiabl e 

conduce a an�l i s i s  i nexactos y a la  dependencia de información que a 

menudo resulta subj etiva y sensaciona l i sta . De esta forma ,  las 

perspect ivas pueden l l egar a domi narse por medio de suposiciones 

engatiosas , t a l e s  como la pe rcepción común de que e l  turi smo 

internacional es l a  fuerza t ras l a  creci ente explotación sexual de 
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nit10s en todo el mundo , lo que en el me j or de los casos es una 

perspect i va parci a l 12 
• 

Dado que los ni tios y l a  gente j oven que t raba j an en hote l e ri a ,  

turi smo y s e rvi cios a l imentarios hasta ahora han recibido muy poca 

atención ,  exi s t e  i gual cant idad de respuestas espec i f i cas , sea por 

medio de defens a  l e ga l , a c c i ón l eg i s l a t iva o i n t e rvenc i ón prog ramá t i ca 

en di sponibi l i dad de ser  revi sada . La expl otación sexual i nfant i l  es 

l a  úni ca clase  de t raba j o re lacionada con el turi smo y los 

espectáculos que realmente se  ha notado , y para l a  que se han 

desarro l l ado programas que ofrecen una amp l i a  gama de respuestas 

documentadas) . E l  t raba j o del sexo a menudo se  hace muy notorio pa ra 

los nitios que t rabaj an en e s t e  campo , ha s t a  l l eg a r  incluso a l a  

exclusión d e  ot ros t i pos d e  i ngresos y s u s  condiciones y g rados de 

explotaci ón . La actividad del nitio de l a  cal l e no se ha ana l i z ado 

desde el punto de vi s t a  del comercio turi s t i co ,  en el que también se 

dispone de una gran variedad de respuestas , aunque ninguna especi fi ca 

para el área de hote l e ri a ,  al imentación y turi smo , excepto l a  venta 

oca s i ona l de sexo e n  la ca l l e ,  por lo gene ral e j e rcida por n i ti a s . 

Las úni cas excepci ones parecen ser l a  atención que se les  da a 

los j óvenes dhaba de l a  I ndi a y a los muchachos ka n chha de Nepa l que 

trabaj an en e l  sector i nforma l de aloj  ami ento y restaurantes . Hay 

grupos de t rabaj adores s imi l ares de l Baj o continente i ndio que aún 

deben ser examinados especifi camente , y las respuestas activi stas 

existentes no pa recen extende rse má s a l l á  de l contexto pre l iminar de 

la expo s i c i ón públ i ca de l probl ema y de una revi s i ón de l a  práct i ca 
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Las respuestas 

t raba j o ,  y el  

establ ecimi ento d e  di spos i ciones pa ra salud ocupa ciona l y seguridad , 

s i  l a s  h a y ,  pa recen s e r  pocas . Después de l i n cend i o  de un hot e l  de 

Banga lore en 199 1 ,  en el que murieron t res  n inos t rabaj adores ,  al gunos 

activi stas e n  favo r de l o s  de rechos de l n i no se empena ron en da rle 

seguimi ento a l a  acci ón con l a  ayuda de l a  pol i ci a . Este t raba j o ,  

como en e l  cas o  de l a  l abor infant i l  e n  caut iveri o ,  s e  cent ró e n  el  

abuso de l os derechos del nino y su  e l imi nación de los l ugares de 

trabaj o .  

Las respuestas a l a s  di f i cu l t ades que enfrentan los n i nos 

cont ratados en ba re s ,  s a l a s  de t é  y s a l a s  de ma s a j e s  en los que se 

incl uyen l abores de sexo , con s i s ten principa lmente en una defensa a 

nive l naciona l , y en pa rt i cu l a r, internaciona l ; e j e rce r pre s i ones con 

mi ras a un cambio legal  y la ej ecuci ón de la l ey contra los proxenetas 

y empl eadores ; y en Tai l andi a ,  en menor grado y otros l ugares , e l  

rescate de  l os n i nos que se encuent ran caut ivos en burdeles . En  

Tai l andi a ,  h a y  uno o dos  programa s que t amb i é n  enfocan e l  he cho de 

persuadi r a l a s  muchacha s  de l a s  t ribus de la col i na y sus fami l i as de 

las  provinci as del norte de no sucumbi r ante l a s  tentaci one s de los 

reclutadores . Varias  organi zacione s ,  en su mayoria ecl e s i á s t i cas , se  

encargan de admi n i s t ra r  hogares , insti tuci ones y cent ros tempora l es 

para l os n i nos con problema s ; a l gunos de e l los se dedi can a atende r a 

muchachas que h a n  s i do fo r z adas o tentadas por t rabaj os re l a c i onados 

con e l sex04 • La mayoria de los proyectos y programas en los cuatro 
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estudi os de l a  aIT eran de es ta categori a .  

Dado que es t e  i n forme s e  cent ra en el prob l ema de l o s  n i nos que 

t raba j an en el s ect o r  de hoteleri a ,  turi smo y espectácul os , el examen 

de e s t a s  respues t a s  es neces a r i amente l imi t ado , deb i do a l a  es casez de 

sol uciones especi f i ca s  pa ra l a s  di f i cul tades que van más a l l á  de l a  

Gxp l o t a c i 6n s ex u a l  y e l  t raba j o d e  l a  c a l l e  e n  g e n e ra l . D e  l o s  cua t ro 

estudi o s  de l a  aIT se pueden obtener a l gunas indicaci ones s obre l a s  

respues t a s  aprop i ada s , o d e  perfecci onami ent o  d e  l a s  y a  ex i s t entes en 

el  cont ex t o  de n i n o s  s exua lmente exp l o t ados y de l a  cal l e . S i n  

embargo , es t e  i n f o rme no intenta des c r i b i r e l  t raba j o ext en s i vo de 

organi z a c i ones act ivi s t a s  t a l es corno l a s  i nvol ucradas en l a  campana de 

la Abol i ci6n de l a Pros t i tución I n fant i l  en el Turi smo As i á t i co 

( ECPAT ) u otros proyectos e i n i c i a t ivas especi f i cas s obre l a  

expl otación s exua l comerci a l  con ni nos . De i gua l fo rma , no s e  exp l o ra 

la ampl i a  gama de actividad real i zada en nombre de l o s  n i nos 

trabaj adores y de la ca l l e . 

�:iai.enciaa de aDÁl.:iaia de a:ituaoi6n 

La ausencia de informaci ón confiable a cerca de las dinámi cas 

sociales , económi cas y cult ura les sobre el i ngreso de los n inos al 

trabaj o del sector es el terna más fuerte que surge de los cuatro estudios 

de la alT, y de las revi siones de otra bibl iografi a importante . La 

información ace rca de l o s  factores de at racción y de impul so , de l os 

impactos a corto y largo plazo sobre el desarrollo ps i cosocial y de 
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salud ,  de las carreras futuras y las oportunidades de vida , e s  ante todo 

especul ativa o de rivada de datos disponibl es muy l imitados ace rca de los 

adul tos en el  lugar de t rabaj o . Prácti camente , no hay estudios , aún 

sobre pob l a ciones de ninos de la calle , que contempl e n  l as experi encias 

de l a  vida con el t i empo entre el mi smo grupo de ninos trabaj adores que 

nos pe rmi t a  emi tir opi n i ones desprej uici ada s por predisposiciones 

culturales y códi gos morales subj etivos . 

Los análisis de situación o frecidos a través de los cuatro estudios 

de l a OlT incluyeron algunos o todos de los s i guientes componentes : datos 

cual i tativos como ent revi stas con ninos ( a  menudo obtenidos con dificultad 

por razones de i l egal idad del traba j o ,  el temor del empl eado a t9ma de 

represal ias , y por l o  gene ral , la fa l ta de confianza en l o s  adultos por 

parte de los entrevi stados ) ;  cierto anál i s i s  de estos datos de acuerdo a 

los antecedente s  fami l i ares , mot ivaci ón por el ingreso al t rabaj o , 

experiencia escol a r  y a ganancias ; y una revi sión de intervenciones 

programáticas y estatutos exi stentes . Estos estudios dan un punto de 

partida pa ra la identi fi cación de un marco anal ltico total basado en las 

caract e rí s t i ca s  de la carga de t raba j o ,  las motivaciones de los 

trabaj adores y la naturaleza del l ugar de trabaj o .  Deberla formularse un 

anAlisis de la s ituación futura para obtener las dinámi cas subyacentes , 

distingui r entre el  impacto de l a  urbani zación y el del crecimiento del 

turi smo ,  identi fi car los grados y caracter1sticas de riesgo y graficar 

los efectos de  l a  experiencia laboral a corto y largo plazo . 

Los cuat ro e studi os mue s t ran ci ertos denomi nadores fundamentales 

comunes , tales como l a  pobre za y la desgracia fami l i ar,  como parte de los 
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antecedentes del nii'1o t rabaj ador, y e l  empuj e migratori o de la rique za 

del vi s i tante en e l  lugar turi stico . Pero más a l l á  de el los , reve lan 

gran heterogeneidad de s i tuacione s , motivaciones , impactos negativos y 

positivos , y prospectos futuros de l a  auto imagen del nii'1o . Esta 

diversidad t i ene una rel ación importante con el  desarrollo de respuestas 

efect ivas . Un criterio que sólo des t aque el factor de explotación sexua l 

o la  presenci a " ca l l e j e ra "  puede provocar una respuesta inapropi ada 

debido a que no se basa en una comprens i ón de la real idad del nii'1o 

trabaj ador o de las  motivaciones de los padres o de los trabaj adores . En 

Sri Lanka , por e j emplo,  un equipo de trabaj o para atender e l  probl ema de 

la prost i tución en un área turi s t i ca arrestó a los muchachos infractores 

y los ent regó a un grupo de sacerdotes cató l i cos para su " rehabi l i tación "  

y asignación d e  empleo . Según e l  estudi o de l a  OI T ,  el programa fracasó 

después de unos cuantos meses , con el  úni co resul tado de enaj enar a los 

beneficiarios propuestos y a sus fami l ias . 

Los cuatro estudios demuest ran que al examinar el fenómeno de los 

ninos y la gente j oven involucrados en el  traba j o  sexual a medio tiempo a 

través de puestos en res t a u rantes , bares y otros lugares de 

entretenimi ento,  es necesario emplear un grado de di ferenci ación más alto 

de lo normal . Algunas de estas suposi ciones e imágenes que hoy dia 

dominan l a  comprensi ón de este fenómeno , en especial en Asia, no parecen 

esta r  apoyadas ,  al menos en forma ci rcunstancial , por estos estudios ni 

por anál i s i s  razonados de otra bibl i ografía . "La explotación sexual 

infant i l " como l a  ún i ca ventana a l  mundo del t raba j o j uven i l ,  promueve 

una uni formidad de perspectiva que oscurece muchas variables importantes : 
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edad , vol i ción , y e l  grado hasta e l  cual l a  prosti tuci ón ha l legado a ser 

la ocupaci ón fue rte que define auto imagen y oportunidades de vida . 

Se presenta un problema muy real por el uso del término 

"pros t i tución i n fant i l "  para cubri r el comercio sexua l en el que 

part icipan ni nos cuya edad osci l a  entre los 8 ( o  más j óvenes ) y 18 anos , 

�e en muchos s i s t ema s lega l e s  s e  encuent ra por encima tanto de l a  edad 

minima de consentimient o ,  corno de la del matrimonio . En algunos casos , la 

edad senalada es hasta los 15 o 1 6  anos , que admi t e  dis crepancias entre 

la  edad exclusiva de ninez definida baj o l a  Convención de l os Derechos 

del Nino de 198 9 ,  y l a  edad mi nima legal de empleo ,  de mat rimoni o  y de 

consent imi ento l egal . La imagen transmi t ida por el  término "prosti tución 

infant i l " es predominantemente aquella  del nino que s e  encuent ra en el 

periodo previo a l a  pubertad involucrado exclusivamente en traba j o  

sexual . Mientras que l a  s i tuación de esos n i  nos con toda la ra zón 

despierta el  máximo interés , éste no deberia permi t i r  que se opaque el 

hecho de que l a  gran mayoria de "niI'ios " involucrados en t rabaj o sexual 

están en l a  etapa posterior a l a  pubertad por algún margen , y que una 

proporci ón s i gni fi cativa de e l los no se emplean en l a  pros t i tuci ón , y su 

lugar de trabaj o con frecuencia es un ba r o un club en ve z de un burdel . 

El problema de una nil'ia de ocho aI'ios de edad caut iva en un burdel y 

forzada a recibi r die z  cl ientes al  dia5 no puede ana l i zarse de la  mi sma 

forma que e l  de un adolescente "pes cando" turi stas en la  pl aya de MOmbasa 

y ofreciendo conchas para la venta corno una manera de concertar un trato 

comerci al rel a cionado con sexo , o de " anfi triona s " j óvenes que 

entretienen a sus cl ientes en un bar de Mani l a . Estas últimas están por 
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lo gene ral má s  a l l á  de l a  edad l eg a l  de mat rimoni o ,  que bien puede s e r  s u  

próxima aspiración de " empl eo " . N o  debe r í a  olvidars e ,  s i n  emba rgo , que e l  

�trimoni o ,  en espe c i a l  prematuro y s i n  aproba c i ón ,  tambi én puede poseer 

una conno t a c i ón de exp l o t a c i ón sexua l . Todas estas s i tuaci ones pueden 

tene r el rango de t raba j o de exp l otaci ón de a cue rdo a l eyes y s i s t emas 

de va lores uni ve r s a lmente a ceptado s ; pero s e  espera que l os prospectos 

para rehabi l i t a c i ón y l a  natura l e z a  de enfoques apropi ados para l o s  n i �os 

de  di fe rente s  edade s y ambientes de t raba j o d i f i e ran sustanci a lment e . 

En muchos casos de l o s  re latos de l o s  n i I'los , des cr i t o s  en l a  

bibl iogra f í a  y en g ran parte d e l  deba t e  genera l s obre l a  explotación 

sexual i nfant i l , l a s  edades no están de f i n i das de mane ra adecuada . E s t o  

se debe en p a r t e  a que muchos n i I'los no conocen s u  edad exa ct a ,  y n o  

disponen d e  cert i f i cados de nacimi ento o t i enen fal s i fi caci ones d e  e l l a s . 

Sin emba rgo , s e  debe s e r  má s ri guroso en l o  que respecta a l a  

ident i fi ca c i ón de grupos de edad e n  referenci a .  S e  debe hacer un es fue rzo 

por di s t i ngui r  e n t re l a  pros t i tución de " n i I'los " y l a  de muj e res y 

hombres ,  en l a  que , ya que l a  j uventud i ns t ruye un prima ri o ,  hay una 

inj erencia s i gn i fi ca t i va por parte de l o s  g rupos de edad adu l t a - j óvenes . 

Dado que l a  mayorí a de l o s  pa í s e s  en ví a s  de des a r ro l l o  e s t ab l e ce 

una edad mí n ima legal de emp l e o  inferior a l o s  18 , aún para e l  t raba j o 

pel i groso ,  y e l  mínimo de 1 2 , y dado que muchas de l a s  ocupaci ones en 

hoteles y restaurantes en l a s  que la gente j oven que ingrese al emp l e o  es 

probabl e que se col oque en r i e s go de a t racci ón s exua l , e s t a  á rea 

oscurecida por e l  ri e s go ocupacional repre senta un enfoque de anál i s i s 

importante . Es nece s a r i o  dar at enci ón a l as categorí a s  de empleo en 
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bares , res t aurante s , s odas de baj a categori a ,  ca fés , s a l a s  de t é ,  ca sas 

de  huéspede s y hote l e s , tomando en cuenta di fe rent e s  perspect ivas socio 

económi cas y cu l t u ra l e s . E s t a  c l a s i f i cación debe ria identi f i ca r aque l l os 

puestos en los cua l e s  los j óvenes e s t á n  má s expue stos a los r i e s gos 

sexua l e s  y o t ros , y a l a  probab l e  progre s i ón entre una cl ase de actividad 

y otra . Las horas , los  t é rminos de pago , y el grado de contacto con l os 

cl ientes ,  todo , des empena un pape l . Hay casos de h i s t o r i a s  de ninos en 

la pros t i tución que podrían brinda r má s atención al cami no de carrera 

previa y a las aspi racione s , de manera que ayude a des a rro l l a r  este marco 

anal i t i co . 

El anál i s i s  de s i tuaci ón de los ninos de la calle deber i a  de i gual 

forma generar datos que ayuden a desarrol l a r  e l  marco de riesgo . La 

evidenci a apun t a  haci a la t enden c i a  de los ni nos que vi ven de mane ra 

independi ente en l a  ca l l e  a que se i nvo l ucren en s exo con l o s  ami gos , y 

en sexo para l a  ven ta ;  pero s e  recop i l a ron datos insufici entes ace rca de 

la preva l e n c i a  de la pros t i tución oca s i onal corno una e s t rateg i a  de 

ingresos entre l o s  t raba j adores de la cal l e  mas cu l i nos y femeninos en 

diferentes grupos de edad y en va ri ados grados de s eparaci ón fami l i a r . 

Es probable que l o s  factores de r i e s go en e l  ambi ente t ambi én va rien , 

dependi endo de l a  c l a s e  de cl i entes --g rupo que conocemos muy poco . En 

este contexto , y muy a menudo , se hacen s upos i ci ones libremente : muchos 

turi stas vi s i tan l o s  hote l e s  de p l aya de Mombasa y Hi kkaduwa , asi corno de 

�ni la y Acapulco , con i ntenciones que no incluyen , aunque no se 

descart a ,  tener sexo con un menor . 
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La nec •• idad c1e expanc1ir 1a defensa 

Los a c t i vi s t a s  de l a  comun i dad no gube rname n t a l , i n c l u i do s  l o s  de 

las  organ i z a ci on e s  l o ca l e s  e i n t e rn a c i ona l e s  o r i en t a ron l a  d e f e n s a  en 

nombre de g rupos de n i n o s  exp l o t ados , y genera lme n t e  de los que 

traba j an .  Por mu cho t i empo ,  l a  O I T  s e  ha man t e n i do a c t i va a nombre de 

los n i n o s  t raba j a d o re s , y en 1 9 9 1  l an z ó  el Prog rama I nt e rn a c i o n a l  para 

la E l imi n a c i ón de l T raba j o I n fan t i l  ( I PEC , s i g l a s  en i n g l é s ) . 

En e l  timbi t o  i n t e rn a c i ona l , 

de las Naci one s Un i d a s  p a r a  l a  

durante l a  Convenci ón Supl emen t a r i a 

abo l i c i ón de l a  e s c l avi t ud y e l  

come rci o d e  e s c l avos , e i n s t i t u c i ones y prtict i ca s  s imi l a r e s  a l a  

esclavi tudS , s e  con s i de ra ron muchas s i t u a c i o n e s  d e  exp l o t a c i ón s ex u a l  

infant i l  y t raba j o cons o l i dado . Un núme ro de i nd i  vi duos e 

ins t i t u c i ones no gube rname n t a l e s  s e  respon s ab i l i z a n  - - a l gunas ve ces 

ba j o su prop i o  r i e s go - - de pon e r  en la agenda s o c i a l  i n t e rnaci ona l el 

tema de la exp l o t a c i ón come rc i a l i z ada de n i n o s . Entre é s t a s  e s t ti n : 

AAties cl avi tud I nt e rnaci ona l ,  e n  e l  Re i n o  Unido ; De fen s a  I n t e rnaci ona l 

de Ninos , en G i nebra ; l a  Ofi c i n a  C a t ó l i ca I nt e rn a c i on a l  de Ninos , en 

� nebra ; Redda Ba rnen , en S u e c i a ; e l  Fondo S a l ven a los N i n o s , en el 

Re i no Un i do , y T e rre de s Hornme s , e n  S u i z a . 

Muchas o rg an i z a ci o n e s  gube rnament a l e s  y 

locales , activi s t a s , educa t i va s , de b i e n e s t a r ,  

n o  gube rnamenta l e s  

d e  de s a r ro l l o  y 

pas tora l e s , han he cho cont r i buci ones s i gn i f i c a t i va s , cana l i za ndo 

informa c i ón a t ravé s de organ i z a c i on e s  de campana t a l e s  como l a s  

menci onada s ,  c o n  u n  a l cance i n t e rn a c i o na l . E s t a s  h a n  s i do 
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responsabl e s  de p rodu c i r y publ i ca r  mucha de l a  b i b l i o g ra f i a 

exi s t ent e , y t ambi én t i enen a s i gnados i nve s t i gado res pa ra conferen c i a s  

y s impos i os s obre l o s  de rechos d e  l o s n i no s . 

La c re c i e n t e  a t e n c i ón que l a s  i n s t i t u c i ones no gube rnament a l e s  ha 

traido a co l a c i ón s obre los derechos del n i 1'1o , ha t e n i do un e f e cto 

acumulativo a lo l a rgo de l o s  ú l t imo s d i e z  a1'1os , de los cua l e s  l a  

Comi s i ón de l o s  De rechos d e l  N i 1'1 o  d e  1 9 8 9  e s u n  l og ro notabl e , y desde 

entonces se h a  conve rt i do en el p r i n c i p a l  ma rco de defen s a  p a ra t odos 

los  \\ n i 1'1o s  en c i rcun s t a n c i a s  e s pe c i a lmente di f i c i l e s " . 

de 198 0 ,  l a  UN I CE F  t amb i é n  come n z ó  a dedi c a r  má s 

Desde medi ados 

a t e n c i ó n  a l a  

prot ección d e  l o s n i 1'1o s  como u n  e l eme n t o  importante d e  l o s  derechos 

del nino , a s i  c omo s u p ri ncipa l i nt e ré s po r l a supervivenci a ,  la s a l ud 

y el  biene s t a r  i n fant i l . 

H a s t a  a h o r a , l o s  a c t i vi s t a s  de l o s  de rechos de l N i fio no han 

uti l i z ado mu cho la Conve n c i ón s obre l a  Edad Mi n ima de 1 9 7 3  ( No . 1 3 8 ) , 

�ra a l e j a r  a l o s  n i fio s  y t raba j ado re s j óvene s de lugares que pueden 

ser  ca t a l ogados como pe l i g r o s o s  deb i do a l  r i e s go de a t ra c c i ón sexual o 

explotaci ón . S i n  emba rgo , l a  defensa  en nombre de los  ni1'1os indios 

que se encuent ran emp l e ados en hot e l e s y re s t aurante s ,  que e s  

conducida por i n s t i tuciones no gube rnament a l e s  de Bombay y Bang a l o re 

sobre l o s  de re ch o s  del n i n o , l l ama l a  a t e n c i ón con respecto a l a s  

transgre s i ones d e  l a  l e y  s obre e l  emp l e o  d e  n i fi o s , a s i  corno a mo farse 

de l as regu l a c i on e s  en e l  l ug a r  de t raba j o .  L o s  i n s t rumentos lega l e s  

correspondi e nt e s  a l a  regu l ación l aboral en e l  l u g a r  de t raba j o 

conforman e l  p ri n cipal ma rco pa ra l a  acción que t orne l a  OIT en un 



6 2  

intento por con t r o l a r ,  y e n  ú l t ima i n s tanci a ,  e l imi n a r  l a  p r e s e n c i a  de 

nifios en el luga r . 

La a ct i vi dad que s e  genera en l o s  ámb i t o s  n a c i on a l  e 

inte rnac i on a l e n  favo r de l o s  n i �o s  e n  ci r cun s t a n c i a s  e s pe c i a lmen t e de 

expl o t aci ón ,  ha a yudado a gene ra r un s e n t i do de s o l i da r i dad con 

respecto a la s i t ua c i ón de l os n i �os s exua lme n t e  exp l o t a dos y que 

l l e van s obre sí una carga de t raba j o .  E s t o  condu j o a l a  amp l i a c i ón 

del i n t e r é s  de una comun i dad n o  gube rn amen t a l : g rupo s re l i g i o s o s , 

ins t i tuci one s p r i vadas de de s a rrol l o  human i t a r i o ,  s o c i edades de n i � o s , 

asociaciones de méd i co s  y abogados , y med i o s  de comun i ca c i ón . La 

�pl i a  expo s i ci ón de l o s  ni�os y j óvenes que t raba j an con s exo o son 

forzados a la s e rv i dumbre , ante l o s medi o s  de comun i ca c i ón ,  ha 

contribu i do a despe r t a r  el i n t e r é s  públ i co ;  l o s  po l i  t i cos de muchos 

pai s e s  s e  han e n t e rado al respect o ,  a s i  como de la fue r z a  que ha 

tenido la opi n i ón públ i ca en cuant o  a l  probl ema d e l  abuso s exual 

infant i l . 

E s t o ,  a s u  ve z ,  h a  h e cho que l os gob i e rnos de S u e c i a y Al ema n i a  

tomen medi d a s  de acci ón p a ra cont ro l a r  l a s  a ct ivi dade s d e  l o s  

ciudadanos n a c i ona l e s  culpab l e s  de exp l o t a c i ón s exua l de n i �os y 

j óvene s  extranj e ro s , ya s e a  en s u  prop i o  t e r r i t o r i o  o fue ra de é 1 6 • 

Tambi én s e  e spera que o t ro s  gObi e rnos de pa í s e s  emi s o r e s  de t u ri smo 

s igan s u  e j empl o .  Entre l os p a i s e s  re ceptores de t u ri s t a s , T a i l a ndi a 

y l a s  Fi l i p i n a s  s e  encuentran e n t r e  l o s  que revi s a rán s u  l e g i s l a c i ón 

exi s tente y d i cta rán nuevas di spos i ci ones con respecto a l a  e j e cu c i ón 

de la l e y  en n ombre de l o s  n i �o s  exp l otados s exua lment e .  La epi demi a 
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del V I H  propi c i ó  un a nueva ima gen de Tai l and ia como un me rcado abi erto 

al  cons umi do r pa r a  l a  g r a t i fi c a c i ón de apet i t o s s exu a l e s  de t oda 

clase 7• S i n emba rgo , se p re s en t a n  ambi güedade s en l a s  respue s t a s  de 

ciertos pa í ses an t e la p re s en c i a del VI H en su poblac ión , a c a u s a  de 

los temo r e s  que rodea n  el impacto de l mi smo en sus i ndus t r i a s  

turí s t icas . 

Mucha de l a  a c t u a l  de f e n s a  por p a r t e  de l o s  a ct i vi s t a s  de l a s  

organi z a c i one s no gube rname nt a l e s  pone en evidenc i a  l o s  g r a nd e s  abu s o s  

e n  contra d e  l os de re chos humanos y d e  l os n i do s , cent rándo s e  a menudo 

en l a s  anécdot a s y re l a t o s  de l a s  vi ct ima s mi sma s . La d i s pon ibi l i dad 

de i n fo rma c i ón má s  con f i ab l e  y cui dados amen t e  i nve s t i gada h a r í a  

pos ib l e  u n a  defens a má s e f i ca z ,  en  pa rt i cu l a r  l a  que se  re f i e re a 

di fe rent e s g rupos de i nve r s i on i s ta s , pat ronos y cl i en t e s  de l s e c t o r  

del tu ri smo y hot e l e ri a . E l  caráct e r  a ct u a l  de l a  mayor parte de l a  

defe n s a  e n  n ombre d e  l o s  n i d o s  t raba j adores en e l  área d e  t u r i smo , 

principa lmen t e  a s o c i ado con l a  exp l o t a ci ón s exua l , t i e nde a e s t ab l ece r 

una s i t u a c i ón adve rs a e n  l a  que l o s  pat rone s y cl i en t e s  son 

vituperados y co l o cados a la de fen s i va . Este  t i po de acci ón de s empefta 

un papel impo r t a n t e , pero t ambi é n  e s  l imi t ada corno e s t ra t e g i a  t o t a l . 

En a l guna s ci rcun s t a n c i a s  s e  puede po s t e rg a r  l a  pe rspect i va de cambi o 

efect i vo e n  l a s  pol i  t i ca s  gube rnamenta l e s  y l abora l e s , h a c i endo ca s o  

omi so  de l a s  voce s y rea l i dades d e  l os p rop i o s  n i n o s  t raba j adore s . 

Las a pe l a ci on e s  a n t e  l o s  i n s t i nt o s  huma n i t a ri o s , y ,  los 

l l amados a l  rede s cubrimi ento de normas mo ra l e s  que atentan con t ra l a  

sant i dad d e  l a  vida huma n a  t i enen u n  pape l importante que de s empeftar 
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a l  cre a r  un c l i ma d e  op i n i ón que repud i a  l a  exp l o t a c i ón de n i n o s  como 

un ma l ;  pero aún no s e  l e  h a  dado s u f i c i e n t e  a t e n c i ó n  p r á c t i ca a cómo 

convert i r  t a l e s  l l amados en po l i  t i ca s  y a c c i o n e s  prog ramad a s  a g ran 

e s ca l a . Ya l l e gó l a h o r a  de amp l i a r  el e s cena r i o  de d e f e n s a  má s a l l á  

d e  l a s  fron t e ra s  i n t e rgube rname n t a l e s  y n o  gube rname n t a l e s , 

aprove chando l a op i n i ón pÚb l i c a  y po l i t i ca . Como l o  sefia l ó  Vi t i  t 

Muntarbho rn , envi ado e s p e c i a l  de l a s  N a c i on e s  U n i do s  s obre Venta de 

Ninos : "Mi en t r a s  s e a  n e c e s a r i a  l a  vi o l enci a pa ra aprehende r a l o s  

cu l pabl e s , t amb i é n  va l e  l a  pena exp l o ra r  l o s  i ncent i vo s  que impu l s e n  

u n  camb i o  de conduct a . La s i ndu s t r i a s  debe r i a n  s e r  l l amad a s  a e j e rce r 

pre s i ón de e qu i p o  s obre l o s  mi embros d e l  s e c t o r  que de o t ra f o rma 

abusari an de l proce s o ,  y s e l e s  debe r i an da r i n cent i vo s  pa ra e j e rc e r  

e s a  p re s i ón " . 

Los p a t ronos de h o t e l e s , re s t au r a n t e s  y t u r i smo e s t á n  a l  frente 

de la expl o t a c i ón de n i fio s  e n  la i ndus t ri a ,  i n c l u i da s u  a t racci ón 

hacia el s exo come r c i a l i z ado . E s  n e ce s a r i a  l a  de fe n s a para c re a r  

conci enci a e n t re e l l os de l o s  p robl ema s re l a ci onados c o n  e l  t raba j o 

de l nifio y de l a  g e n t e  j ove n ,  y pedi r su pa r t i c i p a c i ón a c t i va e n  l os 

e s fue r z o s  p o r  reduci r e l  r i e s g o . Aunque l o s  t é rmi nos y condi ci ones de 

empl eo s e an me j o r e s  e n  l a  é l i t e y l a  s e cc i ón de l a  i ndus t r i a  hot e l e ra 

financi ada i n t e rn a c i ona lme nt e , y l a  pre s enci a de n i fi o s  t raba j adore s en 

esa s e cc i ón de l me rcado no es común , es d e s de dent ro de la i ndu s t r i a  

organ i z ad a  que debe apa re ce r e l  l i de ra z go s obre e l  a s unto . Los 

establ ecimi entos  va l orados con más mode s t i a  y menos organ i z ados , y l a  

actividad e conómi c a  i nforma l  gene rada a l  ma rgen d e  l a  i ndus t ri a ,  son a 
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menudo conducidos por l a  sección é l i  te , e n  part i cu l a r  e n  l o s  l ugares 

de recreo opuestos a l  g ran contexto met ropo l i tano . 

Los cl i entes y con s umi dores de servi cios de bebi das , 

entretenimi ento  o paseos  organ i zados , t ambién neces i t an s e r  obj eto  de 

prote cci ón . De nuevo , aqui se requ i e re de la  col aboración de 

admi n i s t radores  y ope radores de la indu s t r i a  turi s t i ca hot e l e ra . Los 

hoteles  no debe ri an l imi tarse  a a l e j a r  a los menores de edad no 

acompanados de un adu l to cons ide rados una mo l e s t i a ,  s i no que debe ri an 

desalentar  a ct i vamente el u s o  de sus l ocal e s  para ci  tas con muchachos 

y muchachas j óvene s ; a s i  como asumi r responsabi l i dades de protección 

haci a sus propios empl eados má s j óvenes . Estas responsabi l idades 

deberi an incl u i r  l a  protección cont ra accidentes y riesgos de la 

salud ,  una reducción en l a s  horas y t i empo l ibre apropi ados pa ra la 

recreac i ón y la educaci ón ; además , la protección ante s i tuaciones en 

las que se pre s i one a una persona menor de 1 8  anos para involucra rse 

en s exo por dinero . 

No s ó l o  e s  necesa r i o  modi f i ca r  l a s  regulaciones en e l  lugar de 

trabaj o ,  s ino t ambién el ambi ente en cuanto a la opi n i ón en el mundo 

de los negoci o s . 

Suecia y Franci a ,  

E n  a lgunos pai ses europeos , 

s e  ha bus cado e l  apoyo 

principa lmente 

de aerol i neas y 

Sui za , 

ot ras 

empresas que ofrecen paquetes de vi aj es  a ciertos des t inos , y que 

forman parte de l a  propagac i ón de i nforma c i ón . 8 En Al eman i a ,  se 

recomi enda a los operadores turi s t i cos que no proporci onen imágenes de 

los ninos en l o s  panfletos promocional e s , y ha habido una reacción 

bastante s a t i s factoria por parte de a l gunos pai s es receptores . En 
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Taiwán , China , l os principa l e s  hote l e s  hacen publ i cidad s obre su 

rechazo a l a  p rost i tu c i ón de n i �os en sus  e s t abl e cimi entos ; en 

Tai landi a  s e  l an z ó  una campafla para boi cotear  a las  compafl i a s  que 

públ i cament e p romo c i onan l a  pros t i t u c i ón ' de n i no s 9 • 

Tambi én s e  neces i t a  con urgencia  l a  protección de l a  gente j oven . 

Tanto e l  apl a z ami ento de l a  i ndependenc i a  e conómi ca y de cont r a e r  

�trimoni o  que ha acompanado a l  surgimi ento de l a  oportunidad 

educat i va como e l  mate ri a l i smo cre c i ente y l a  movi l i dad de la vi da 

moderna , e j e rcen pre s i ón s obre l o s  j óvenes ado l e s centes para la que no 

están prepa rados . E l  p roces o  de mode rni z ación económi ca puede 

conduci r a d i s funci ones en l a s  rel a c i ones s oci a l e s , i ncl uida l a  

di stribución p revi a del pode r e n t re l o s  adu l t o s y l o s n i n o s . E n  t a le s 

situaci ones , t i p i f i cadas por l o s  cent ros recrea tivos costeros  de 

Hikkaduwa en S ri Lanka y Ken i a ,  l o s códigos  soci a l e s  y morales 

existentes  s e  pueden desmoronar .  Las campaflas act i va s  de información 

s o n  nece s a r i a s  en e l  s a l ón de c l a s e  y ent re los j óvenes para 

alertarlos s obre e l  daflo personal potenci al  a que s e  exponen al  

entab l a r re l a c i on e s  a b i e r t a s  c o n  t u ri s t a s  o p a t ronos pot e n c i a lme n t e  

impl i cados en act i vi dad de explotación . La educación s exual y la 

capacidad de nego c i a r  e l  recha z o  sexual ,  s on aun más impo rt ant es  en l a 

era del VI H y S I DA .  

E l  tema de l o s  n i �os y l a  gente j oven involucrada e n  l abores que 

incluyen l a  expl otación s exual y de otras clases , s i gue y segu i rá 

s iendo muy d i f i c i l  y s e n s ibl e . La i n fo rma c i ón s obre e l  t ema t i en e  un 

valor de uti l i dad que parece i r  más a l l á  de la voluntad de la soci edad 
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para invol ucra rse activamente con sus a l i ados , vi ct imas  y 

perpet radore s . De a l guna mane ra , s e  deben encont ra r  f o rma s 

l leva r e s t e  a s unto con di gnidad, de forma tal  que aquel l os que t i enen 

pos i ci ones i n f l uyentes  en el gobi e rno , agenci as de e j ecución  de l eyes , 

el sector come rci a l , o rgan i z a ci ones de muj eres y de t raba j adores que 

permanecen res i s t entes , puedan e s t a r  pos i t i vamente i nvolucrados en 

favor de los ninos neces i t ados . 

Legialaoi6n y ajecuci6n de la ley 

Los cambios l egi s l a t i vos y el  cump l imiento de l a  ley son el  

blanco de muchos e s fue r z os en pro de l o s  niflos t raba j adores . Los 

cuatro es tudios de la OIT s obre los ni flos t raba j adores en turi smo y 

hoteleri a ident i fi ca ron ca rencias  en cuanto a l a s  di spos i ciones 

legales  exi s tentes ( y  donde e ra pert i nente , regul ac i ones mun i ci pa l e s ) 

que se re l aci onan con l a  l abor de l os niflos en e l  sector . 

Estos fa l tantes incluian a l gunas incon s i s tenci as  con respecto a 

la defini ci ón de l a  edad de un menor y l a  fa l ta de atención ha c ia l as 

formas riesgosas de t rabaj o .  El  cumpl imi ento de l a  ley se usaba 

frecuentemente para s an c i onar a l os niflos i nvolucrados , en ve z de 

hacerlo con l o s  pe rpet radores de la expl otaci ón infanti l :  empleadores 

y cl ientes . Estos  hal l a zgos son s imi l a res a los i nfo rmes i ndios sobre 

las cond i c i ones de t raba j o de los  mucha chos dhaba que t raba j an en 

hotelerla  y restaurantes no regul ados , y a la apl i ca c i ón de la ley en 

el caso de n i flos  involucrados en explotaci ón sexual . 
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En l a s  Fi l ipinas s e  f i j ó  l a  edad mi nima de t raba j o e n  1 5  anos , 

s egún l a  Con s t i tuci ón de 1 9 8 7 , a menos que cuenten con e l  respa l do de 

los padres o tutore s , 

los  e s t ud i o s . S e gún 

i ndependi ent emente de 

de forma t a l  que el t raba j o no interf i e ra con 

el Códi go de Traba j o ,  n i nguna mu j e r ,  

su edad , debe t raba j a r  en l abores no 

indust ri a l e s , ent re la med i ano che y l a s  s e i s  de la manana . Ni nguna 

persona menor de dieci ocho anos puede rea l i za r  l abores pel i g ro s a s  o 

de natu ra l e z a  p e r j udi c i a l . S e  e spera que l a  S e cret a r i a  de As unt o s  

Labora l e s  emi ta un  l i s tado de t a l e s  ocupaci ones . Muchas  ot ras l eyes ,  

decretos pre s i den ci a l e s , o rdenes e j ecut ivas  y procl ama s , i n c l u i do e l  

Código d e  Bi enes t a r  I nfant i l  y Juveni l ,  se  suman a l  ma rco l egal 

horari os , t i empo d e  des canso-- dent ro de l cua l  s e  permi t a  e l  t raba j o 

de los n i ilos . Va r i a s  l eyes y di spos i ci ones rec i entes s e  han hecho 

especi fi camente para proteger a los n i nos del abuso y l a exp l otaci ón , 

incluida l a  pro s t i tución . Del mat e r i a l  que forma parte e l  es tudi o de 

este cas o , res u l t a  c l a ro que a e s t a s  di spos i ci one s no se les  da 

suficiente importanci a . 

En 1 9 92 ,  en S r i  Lanka , s e  presentó ante e l  Parl amento un E s t a tuto 

d e  los Ninos en e l  que s e  e s t ab l e ce un s i s tema de protección pa ra 

todos l o s  j 6venes menores de qu i n ce anos . Algunos decretos 

legislativos prohiben e l  t raba j o nocturno a muj e res y personas j óvenes 

meno re s de dieci o cho anos , y a todos los n i nos menores de doce anos . 

Varias di spos i ci ones  con e l  nombre de " Di spo s i ciones para e l  traba j o 

de ninos de 1 9 5 7 " regu l an l a s  horas l abora l e s  y de des canso de los  

nin.os empleados en  e l  servi c i o  domé s t i co ,  y prohiben diversas clases 
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de t rabaj o ,  ent re l o s  que s e  incluyen muchos ident i f i cados en e l  

estudio como t rabaj adores i n fant i l e s  d e  l a  ca l l e . Hay e s t ipu l a ci one s 

relacionada s con e l  hora r i o  de t raba j o y de des canso pa ra s a l vaguarda r 

a l os n i t\os . Los i nve s t i gadores de l a  O I T  comentaron : "Ni nguna de 

estas  regu l a c i ones s e  obse rva en e l  cas o  de l os nit\os empleados en 

vari as t i enda s ,  hot e l e s , res t a urant e s  y o t ros lugares de t raba j o 

s imilares  del á rea de Hi kkaduwa " .  

La Cons t i tuc i ón mexi cana 

catorce anos debe t raba j a r ,  y 

e s t ipu l a  que 

s e  prohibe 

ni ngún nit\o menor 

el  t raba j o insa l ubre 

de 

y 

pel i groso ,  i n c l u i do e l  nocturno , para l o s  n i t\os menores de dieci s é i s ,  

qui enes n o  deben t rabaj a r  durante más de s e i s  horas d i a r i a s . La Ley 

Federa l de Emp l e o  rei t e ra e s t a s  e s t i pu l a c i one s , y agrega que l os ni nos 

menores de dieci s é i s  nece s i ta rán la autori zación de los padres pa ra 

trabaj a r ,  y un permi s o  o f i c i a l  cuando aún no hayan comp l et ado l a  

enseI'l.anza  obl i gatori a .  La l i s t a  de act ividades l ucrativas  prohibidas 

para los menores de dieci s é i s  espe c i f i ca el t rabaj o en 

establ ecimi entos de venta de bebidas a l cohó l i cas , y las que 

perj udi quen " l a mora l y l a  buena conducta . "  

Hay nume rosos a rt i culos  que se  ref i e ren a res t ri cciones en cuanto 

a las horas de t raba j o y t i empo l ibre . Muchos de e l l os s e  repi ten en 

las  leyes e s t a t a l e s  que ri gen en Gue rre ro , donde e s t á  s i tuada 

Acapulco . Tamb i én s e  p l antea que los  menores de dieci ocho no deben 

trabaj ar  en bares o l ugares de " depravación " ,  en espectáculos 

públ i cos , e n  las cal l e s  o en lugares públ i cos . E l  códi go Penal 

est a t a l  proh ibe la corrupción sexual de menores de 1 6  anos . Un 
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conj unto adi cional  de l eyes que regu l a  l a  pros t i tuci ón decl a ra que e l  

ej erci c i o  de l a  pros t i tución s e  prohibe a mu j eres menores d e  edad, 

pero no e s t i pu l a  con c l a ri dad si l a  edad l egal  máxima de mi noria es 1 8  

o 1 6 . E l  i nve s t i gado r de l a  O I T  comentó que en Acapu l co ,  y en e l  

resto d e  Méx i co ,  i ndependi ente d e  s u s  discrepancias  internas , l a  

apl i ca c i ón d e  l a s  r e gu l a c i on e s  que cont rol an e l  t r aba j o i n fa nt i l  d i s t a  

mucho d e  s e r  ri guros a . 

En Keni a ,  l a  Ley de Emp l e o  prohibe e l  emp l e o  de personas j óvenes 

menores de qui n ce a�os en una empre s a  i ndus t r i a l , excepto en condición 

de apre ndi z , y l os más j óvenes  no deben l abo rar entre l a s  6 : 3 0 p . m .  y 

6 : 3 0 a . m .  S i n  emba rgo , e s t a  l ey no  s e  apl i ca pa ra l o s  que t raba j an en 

empre s a s  f ami l i a r e s , o e n  l ab o r e s  domé s t i ca s ; t ampoco se ap l i ca e n  l o  

que respe cta a l a  res t ri cci ón d e  l a s  horas d e  t raba j o .  Cuando el  

trabaj o de l menor requ i e re que re s i da fue ra de l hoga r ,  que s e  

involucre c o n  turi s t a s  o con e l  come rc i o  d e  l i co r ,  es  imprescindibl e 

obtene r e l  consentimi ento de l o s  padres . Ot ras di spos i ci ones l egales  

fij an l a  responsab i l i dad por la  protecci ón de un ni�o en e l  patrono s i  

� s ide fue r a  d e  s u  h o ga r . E l  i nve s t i gador d e  l a  O I T  s e �a l a  que exi s te 

insufi ciente protección l egal  en cuanto a l o s  térmi nos y condiciones 

de traba j o de l o s  ni�os , incl uyendo el t i empo y la protecci ón de 

trabaj o pel i groso . Ya que no exi s t e  ninguna l ey sobre pros t i tución 

infant i l , s e  optó po r modi ficar  a l gunos casos contra a l cahuetes  para 

igual arlos con los cargos de corrupci ón y rapto . 

H a s t a  donde l e  c o r r e s ponde a l  t raba j o e s pe c i f i co de l s e ct o r  de 

hoteleria y turi smo , es de suponer que los  pa i s e s  respetan las  
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di spos i ciones l ega l es exi s t entes que cubren el  t rabaj o en gene ra l ( con 

las excepci ones menci onadas s obre el t raba j o en bares y lugares de 

" depravación" ) . s ó l o  el i nves t i gado r mexi cano exp l o ró especi f i camente 

las di spos i c i one s que ri gen para el t raba j o en hote l e s , re s t aurantes  y 

bares , y encon t ró que no s e  h i z o  refe renci a a l  t raba j o rea l i z ado por 

menore s . En l a s  Fi l ip i na s , h a s t a  hace poco se le di o at enci ón l egal a 

la presenci a de menores en bares y clubes , l ugares a los que no pueden 

ingre sar  a menos que sean  acampanados por sus  padre s o tutores . 

Tanto en S ri Lanka como en Méxi co exi sten l eye s cont ra l os 

pregoneros o " vendedores ambu l ant es " ,  que a l  pa rece r s on ej e cutadas - 

donde l o  son-- por raz ones ambi ent a l e s  o para col oca r a los  ninos ba j o  

protección . En Acapu l c o ,  e l  u s o  de l a  ley --aún con l a s  medidas 

correspondi entes que son supues t amente para " ayuda r" a los  nitlos que 

fueron ret i rados de la p l aya -- se suma a una acci ón repre s i va contra 

el los . " Limp i a r "  e l  ambi ente  parece s e r  e l  s inónimo de deshacerse de 

los n i nos , ya s e a  en  i n s t i tuciones o regres ándo l o s  a su  lugar de 

procedenci a en l a s  regi one s  u rbanas a l e j adas . 

Estos hechos i l us t ran tanto l a  insufi c i enci a de l a s  l eyes 

relaci onadas con la protección de los nitlos en el lugar de trabaj o ,  

como l a  forma en  l a  que a menudo s e  apl i ca una legi s l aci ón di sponibl e ,  

no pa ra rea l z a r  l a  protección , s ino para sancionar a l o s  ninos para 

quienes la gananci a es  una nece s i dad . Con exce s i va frecuenci a ,  l os 

ninos son sanci onados y obl i gados a permanecer encarce l ados , o su 

equivalente más ce rcano , la i ns t i tucional i z ación , mi ent ras los  

empleadores y cl i entes del t raba j o infant i l  --sexual u ot ros --
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efectivamente reciben carta bl anca pa ra continuar con s u s  activi dades . 

En l o que se ref iere a l a  exp l o t a c i ón s exua l , e n  mu cho s pa i s es  

exi s ten l eyes cont ra e l  uso  de nitlos para propó s i tos s exua l e s  cuando 

estos t i en e n  una edad inferior  a la edad de cons e n t imi e n t o , s i  no 

menores de 1 8  atlos ; s i n  emba rgo , l a  pas i vidad de l cump l imi ento de la  

ley e s  not o ri a 10 • As ! ,  po r una  pa rt e ,  exi s t e u n a  t enden c i a a u s a r  una 

legislaci ón i napropi ada pa ra empeora r la suerte de un nitlo o de una 

persona j oven ; y por ot ra parte , no s e ap rove cha en f avo r de l o s  

ni�os , una l e g i s l aci ón con cua l i dades protectoras . 

La ex i s t en ci a de l a  l e gi s l a ci ón por s i  mi sma , aun cuando sea 

apropi ada , de ninguna manera garant i za que l a  vida l abora l de los  

ni�os mej orará de al guna forma . Los l ibros de l eyes y códigos  l egales  

de los  cua t ros  pa i s e s  en es tudi o por parte  de  l a  O l T  ya conti enen 

estatutos p a ra p roteger a los n i tlos y a la gente j oven , pero s e  

apl ican d e  manera i nadecuada ; e s t o  s ucede en l a  mayoría d e  l o s  pa í s es 

en  vi as de desa rrol l o . La fa l t a  de una ej ecuci ón s e  puede deber a l a  

carenci a d e  compromi sos por parte de l a  pol i cí a  y otra s  agenci as 

encargadas de ve l a r  por el cump l imi ento de la ley, i n c l uyendo su 

compli ci dad con l a  expl otación i nfant i l ; o bien puede originarse por 

pre s i ones financi e ras  y de ot ro t ipo s obre la se gu r i dad e s t a t a l y 

otros servi ci o s . El  envi ado especi al  de l a s  Naci ones Unidas s obre 

�nta de Nitlos setlal a  la i n s uf i c i enci a en los s a l arios de la pol i c i a  

e n  muchas  s i tuaci ones , l o  que actúa como una desmotivación para l a  

implement a c i ón de l a s  l eye s . P o r  e l  cont rari o ,  e l  e s caso  s a l a ri o  y e l  

entrenamiento , también deficient e ,  pueden an ima r  a la  pol i ci a  a uni r s e  
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al crimen organ i zado , obteni endo a s i  un porcent a j e de g ra t i f i caci one s 

que provi enen de l a  pro s t i  tuci6n i l egal  y otras empre s a s  i n fract oras 

de la l ey"ll . 

Por má s nece s a ri o que s e a  p rotege r l o s  de rechos de l ni fio de 

acuerdo con la l e y ,  se concl uye que é s t a  es  un i n s t rumento muy poco 

eficaz en el campo de l t raba j o infant i l . Ante la pre senci a de una 

difi cil  pre s i 6n e con6mi ca , muchos padres no t i enen otra opción que l a  

de uti l i za r  l a  capacidad d e  ingre s o  d e  s u s  h i j os una ve z que a l ca n z an 

los prime ros ail.os de l a  adoles cenci a .  Los cos tos de l a  educación 

secunda r i a ,  y l a  fa l t a  de l ugares para e l l o  en muchos pa i s e s , actúan 

como factores adi ci ona l e s  de des a l i ento a que los padres l iberen a sus 

hi j os de las obl igaciones productivas para con e l  hoga r . En muchas 

situaciones , en parti cu l a r  en los centros recreativos pa ra l os 

vi s i  t antes , l o s  n i il.os  bus can t raba j o muy act ivamente . La ley y sus 

funcionarios se  pueden sent i r  impotentes y desmotivados ante l a s  

din�mi cas combinadas d e  neces idad y oportuni dad . L a s  ci rcunstanci as 

que dan ori gen al t raba j o  i n fant i l , y el t raba j o sexua l ,  se  encuent ran 

fi rmemente e s table cidas en la sociedad en la que la l ey se vue lve nul a  

e inefi ca z . 

En los  ú l t imos ail.os , e s t a  rea l idad comenz6 a domi nar el 

pensamiento en torno a l a  pol i t i ca de la  l abor infant i l  en forma 

creciente , en especial  a ra i z  de l a  acentua c i 6n de la pobre za por 

medio de la  rece s i ón e conómi ca y el a j uste e s t ructural .  Al gunos han 

cue sti onado con qué rigor s e  debe r i a  cumpl i r  l a l ey ;  en el contexto 

del desempleo mas i vo y programas de bienestar soci a l  i nadecuados , l a  
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prohibi ci ón del t raba j o i nfant i l  tan sólo  aumentarA l a  mi seria  de 

mi l l ones de fami l i as 12 • E l  es tudi o de l a  OIT de S r i  Lanka s o s t i ene 

este punto : " S i  no s e  resuelve e l  probl ema bás i co de la  pobre za y de 

la [ falta de]  educación ,  todos l os i ntentos por conve rt i r  las l eyes en 

acción práct i ca t rae rán baj os dividendos " .  

En estas  ci rcuns tanci as , y en muchas  otras s i tuaciones , el  apego 

estri cto a l a s di spos i c i ones establ ecidas por l a  Convención de Edad 

Minima de la OIT no es a l canzabl e ni deseabl e . En Sri  Lanka , los 

inve s t i gado res de l a  OIT comentaron que aunque l a  Convención en teo ría 

es respetada y su  implementaci ón es  impract i cabl e ;  a l gunos 

obse rvadore s pi ensan que la edad mí nima de emp l eo en rea l idad debe r í a  

reduci rse de  1 2  a 1 0  afios . La  interpretación e s t r i cta de  las  normas 

proyectadas en l a  Convenci ón omi te e l  reconocimiento de los  p roblemas 

que se  podrían o ca s i onar a los nifios y a las  fami l i as afectadas por l a  

prohibi c i ón de l t rabaj o d e  nit!.os menores de 1 4  o 15 at!.os . También 

presupone que l a  prohibi ción e fectiva es practi cabl e ,  la  cual  no l o  

es , dado que mucho de l t rabaj o d e  ninos re lacionado con la hote l e rí a ,  

el turi smo y res taurantes  s e  l l eva a cabo e n  es tablecimi entos " de l a  

�l le" y ot ros no regul ados , y por l o  tanto s e  encuent ra má s a l l á  de l 

al cance normal de l a  l ey y de l os i nspectores de t rabaj o .  

Toda l a  problemát i ca de l t raba j o i nfant i l  está l l ena de 

ambigüedades asociadas a l a  edad de atravesar e l  umbral entre " n i no "  y 

"adulto" , y la  l ínea divi sori a entre e l  t raba j o como una " prepa raci ón 

úti l  para l a  vida adu l t a "  y como " t rabaj o de expl otaci ón " . Cuando un 

menor de 12 anos s i rve mesas o hace mandados para cl i entes de una ca sa 
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de huéspedes admi n i s t rada por su fami l i a ,  en un hora r i o  que no 

interfi e re con l a  e s cue l a ,  ¿ s e  encuen t ra él o e l l a  " ap rendi endo un 

negoci o " , " ayudando" , o acaso está  ent rampado en la " expl otaci ón 

infant i l " ? I n c l u s o ,  e x i s t e n  ambi güedade s e n  cuanto a l o s  p ropós i t os en 

la  legi s l ación l abora l ; por e j empl o ,  una di spos i ción que i n s i s t e  en un 

sal a r i o  i gu a l  y en condi c i on e s  de t raba j o para l o s  men o r e s  de 1 5  a�os 

y adul tos puede parecer no di s criminatoria . Y al  contra ri o ,  e l  hecho 

de que se e s p e ra que un men o r  de 1 5  anos se haga respon s ab l e de l a  

carga d e  t raba j o  t o t a l  d e  u n  adu l t o ,  se  puede interpretar corno una 

insu f i c i e n c i a  en l a  p ro t e c c i ón de j óven e s . 

Hay un probl ema concern i ente a l a  población j oven en ries90 de 

atracci ón s exua l que provi ene de la d i s crepa n c i a p re s e n t e  en muchos 

sistemas legi s l a t i vos entre la edad l ega l de consentimi ento sexua l y 

la  edad mi nima pa ra t rabaj o pe l i g r o s o . Muchos pai s e s  e s t ab l e cen l a  

edad de consent imi ento ent re los  1 3  y 1 7  anos , donde sue l e  s e r  mayor 

la edad l egal de con sent imi ento mas cul i no que se  establece para 

rea l i za r  actos homosexua l e s . Esto  s i gni f i ca que s i  una muchacha ( y en 

algunas oca siones un mu cha cho ) dura n t e  s u  adol e s ce n c i a  a c cede a 

tener rel a c i ones s exua l e s  con un cl i ente , se  puede pensar que ya ha 

adqui ri do el  consent imi ento , y a l  c l i en t e  por lo t anto , s e  le l i bera 

de responsabi l i dad . Esto suscita s i tuaciones en que l os agentes del 

cumplimi ento de la l ey se encuent ran renuentes a actua r en favor de 

las mucha chas que s obrepasan l a  edad de consentimi ento , aunque sean 

�nores de 1 8  a � o s . 

Los ana l i s t a s  de l a  legi s l a c i ón l abora l s obre l a  i n fanci a también 
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han s et1al ado que una ve z que e l  t raba j o i nfant i l  a c i e rta edad o de 

ciert a cl a se se proh i ba r i gu ro s ament e ,  se h a ce má s d i f i c i l recopi l a r  

información ace rca d e  s u  frecuenci a o i n i ciar  una actividad de 

rehabi l i t a c i 6n13 • Medi ante  l a  l eg i s l a c i 6n ,  l a s  vict ima s s on excl u i d a s  

d e  la  exi s t encia patent e ,  p e r o  e s to no s i gn i f i ca que no exi s tan ; 

el l a s , y s u s  p a t ron o s , s imp l emen t e pueden habe r s e  ocu l t ado . Y s u  

condi ci6n oculta  s i gn i f i ca que e s  probable  que s e  encuent ren entre l o s  

ninos t raba j a d o r e s  má s n e ce s i t ados y e xp l o t ados d e  t odo s , a c a u s a  de 

su j uventud y de haber s ido l l evados a un ambiente donde la 

probab i l i dad de dat\o , pri vac i 6n y depravaci6n e s  a l t a ,  pero la de 

protecci6n , mí nima . Estas  conside raci ones son muy s i gni f i cativas para 

el tema de los nit10s en el t rabaj o ,  o pa ra los que están al ma rgen de 

los s e rvi cios s exua l e s . 

Es indudabl e  que se  neces i t a  un cambio l e g i s l ativo y s u  

�sarrol l o ,  t a n t o  en los  nivele s  naci onal e internaci onal , e n  

part icul a r  en  re l a c i ón con los  r i e sgos de l lugar d e  t raba j o que 

incl uyen la  atracci ón sexua l . Pe ro l a  necesidad i nmediata  es  hacia e l  

c�p l imi e n t o  de l a s  d i spos i c i on e s  l e ga l e s  exi s t e n t e s , d e  t a l  forma que 

se les dé protección a los  nit1os , para lo que se requiere proporcionar 

orientaci 6n a la pol i c i a  y al pode r j udi c i a l , de modo que se 

f�i l iari cen con las a l ternat ivas que rodean e l  apoyo y la  protección 

de l a  nit\e z . En l o  que respecta al  sector de hote l e ri a ,  turi smo y 

restaurantes , s e  nece s i t a  anal i zar e l  cumpl imi ento de las  

estipu laciones que s e  re f i e re n  al emp l e o  d e  g e n t e  j oven . E s  nece s a r i o  

elaborar c6digos de práct i ca que s e  fundamenten en las  prohibi ciones 



7 7  

existentes e n  cuanto a l a  edad y e l  riesgo asoci ados con los pel i gros 

que enfrentan sus  empleados más j óvenes . 

Con f re cuenci a ,  e s  muy fina la  l i nea que se  t ra z a  ent re l a  

aplicación út i l  y perj udi cial  d e  l a  l ey d e  t raba j o infant i l .  Mucho 

dependerá de si la soci edad está  di spuesta  a ofrecer otras opciones en 

una proporci ón ra z onabl e compa rado con l a s  que van a s e r  re cupe rada s : 

educación o adi e s t ramiento pa ra j óvenes , y seguridad soci al  o 

ampl iación de oportunidades de ingre s o  para los  padres que se 

encuent ran en " ci rcunstancias especi almente di f i ci l e s " , en part i cular 

para l a s  madre s abandonada s .  Por e s t a  ra zón , lo  que me j or s e  

cons ide ra e s  una revi s i ón l egi s l a t iva y u n  cambio como parte del 

enfoque mú l t i p l e  que i n c l uye un aná l i s i s  de s i t u a c i ón ,  de fen s a ,  y 

acción de pol i t i ca y de programa s , y no verlo como un s impl e  

instrument o ,  o como u n  inst rumento combinado s ó l o  con defensa . 

Proy8Ctos y programas 

Exi s te una ampl i a  gama de proye ctos pa ra brindar cuidado y 

servicios a " l o s  nitlos que se  encuent ran en ci rcunstancias 

especi a lmente di f 1 ci l es " ,  incluidos l os nitlos t rabaj adores , los  nii'los 

"de la cal le " ,  y l a  desgracia d e  l o s  nii'los para qui enes resul t a  

difi ci l l a  re integración fami l i ar . S i n  embargo , l a  proporción de 

estos proyectos d i rigidos  a los  nii'los t raba j adores por l o  general es 

relativamente pequetla , y de e l l os ,  e l  núme ro que cubre a l os nii'los 

involucrados en turi smo , hoteler1a  o res taurantes es  impe rceptible y 
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cas i  que tota lmente a l  a z a r . Este  grupo de nitios t raba j adores no ha 

sido e l obj eto especi f i co de i n t e rvenciones o programas de al gún tipo ,  

excepto una o dos i n i c i a t ivas de l Ba j o  Cont inente d e  l a  I ndi a , sobre 

todo los Con cerned for Worki ng Chi l dren ( CWC ) de Banga l o re ,  y l os 

Ninos T rabaj adores de Nepa l ( CWIN ) en Katmandú . 

Convi ene i ndi car que todos l os proye ctos y p rog ramas de 

" servi cios bás i co s "  que hacen hi ncapié en l a  ca l i dad de vida de los 

barri os baj os , en part i cular  aquel l os habi tados por muj eres  y nitios 

seriamente empobrecidos , s on de carácte r  preventivo con respecto al  

ingreso infant i l  a l  mundo l aboral . Estos comprenden e l  cuidado di ari o  

y el t raba j o  j uveni l ,  y pueden tener e l  e fecto d e  una a s i stenci a 

�olongada a l a  e s cue l a , o proces os de re integraci6n j uven i l  fue ra de 

la escue l a . Tambi én e s  e l  caso que los  proyectos para los nitios de l a  

calle puedan a l canzar  a l gunos d e  los  grupos importantes , y a  que mucha s 

categori as de t raba j o i n fant i l  informal , como recol ectar basura , l avar 

autos fuera de l os restaurantes , vende r en puestos de a l imentos , 

vender flore s , inclus ive mendi gar ,  dependen en mayor o menor grado de l 

comercio del vi s i tante , y a menudo s e  rea l i z an en l ugare s  donde la  

oportunidad de l a  cl i entel a  d e  vi s i tantes es  alta . 

Los cuat ro estudios de l a  OIT revi saron los  proyectos exi s tentes 

y la  actividad de p rogramas en el l uga r --loca l idad o pai s - - a nombre 

de los nitios estudiados . Se  i dent i f i caron muy pocos programas 

disetiados especi fi camente pa ra sati s facer las  necesidades de los nitios 

trabaj adore s , y mucho menos de los t raba j ado res en e l  área de 

turi smo . En el  cas o  de Acapul co ,  no se hal 1 6  n inguno con excepci6n 
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del programa de " l impi e z a "  de l o s  ni nos come rciantes de l a s  pl ayas . Se  

encont raron a l gunos " hoga re s "  pequenos y orfana tos pa ra vi ct imas 

infant i l es , de la c l a s e  que res catan ninos y los rehabi l i tan para su 

reincorporaci ón a la soci edad . Por l o  genera l , sus cargos incl uyen 

ni nos abandonados y fugi ti vos , madres adolescentes sol  teras  y 

emba ra zadas , y ot ras di f i cu l t ades s o c i a l e s . 

En e l  ca s o  de Keni a ,  los  programas gube rnamentales  menci onados en 

el es tudi o se re l a c i onaban exc l u s i vamente con el cuidado de l os ninos 

descuidados ,  vi ct imas del abuso ,  abandonados o de l i ncuentes . Esto se  

v i o  parci a lmente como un refl e j o de l hecho que l os n i rlos t rabaj adores 

de las ca l l e s  --no sólo  de Ken i a , s i no de va rios pa i ses-- aún son 

ofi ci a lmente con s i de rados como haraganes y t rat ados de una manera 

soci almente reprens ible . Los proyectos manej ados por las  ONG , 

principalmente por l a  bien conocida Soci edad Undugu , incl uye ron 

servi cios de apoyo educat ivo y comuni tario especia lmente para aque l l os 

nítios des aventa j ados y sus fami l i a s . Los n i nos vendedores en e l  área 

de turi smo , y de gol o s i nas y bebidas pueden formar parte de su 

cl ien t el a ,  pero e l l o  no está especi fi cado . 

En l a s  Fi l ipinas , l a  Of i cina de B i enes tar  Juveni l e I nfant i l  

tenia ci ento ve i n t i s é i s  ONG e n  s u  l i sta  d e  organi zaciones reg i s t radas . 

Las di ferentes categori a s  de actividad comprenden : cui dado infant i l  y 

colocación , b i ene s t a r  j uveni l ,  biene s t a r  de l a  fami l i a  y l a  comunidad , 

y rehabi l i tación i nfant i l . Aqul de nuevo , ya sea que los  

benefici a r i os de l os proyectos incl uyan o no a los  ninos t rabaj adores 

o a sus fami l i a s  en cual qu i e r  forma relaci onada con hoteleri a ,  
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restaurantes y turi smo es tota lmente ca sual , aunque --a unque dado e l  

grado d e  actividad s emi comercial  no regul ada e n  re s t aurante s ,  

recreación y entretenimi ento-- e s  probabl e que haya cierta  proporción . 

Entre los  proyectos obs e rvados por e l  i nve s t i gador , l a s  act ivi dade s 

tipicas cons i s tian en servicios educativos provi s i ona l e s  para l os 

ninos de l a  ca l l e ,  hoga res sus t i tutos para l os abandonados ,  y 

servi cios de rehabi l i tación y apoyo para las  j óvenes y muj e res de l 

comercio de " hosp i t a l i dad" . En e l  e s tudio s e  obs e rvó que s ó l o  un nir'lo 

consultado se  dio  cuenta de l a  exi s tencia de programas para ayudarl os . 

Las úni c a s  n e ce s i d ades e s pe c i f i ca s  de l o s t raba j adores de l s e c t o r  

para ser atendidas por al guno de los proyectos des cri tos en los 

estudi os t i enen q u e  ve r con l a  part i ci pa c i ón en la  act ividad sexual 

remunerada . En e l  pas ado , en muchos ambi entes ha exi s t ido una marcada 

renuencia a ocupa rse  de los probl ema s de l as muchachas y la  

prosti tuci ón : e s t o  s e  origina principa lmente de  la  desaprobaci ón mora l 

que rodea a l a  act ividad y de l as di fi cu l t ades de t ratar con muchachas 

que sin res e rvas muestran su  s exua l idad14 • El  lugar de t raba j o en el  

�e conducen o di ri gen su o f i c i o  también puede compl i car  los e s fuerzos 

por ayudarlas . Puede que los propi etarios de ba res y salas de masaj e 

se encuent ren renuentes a que los t rabaj ado re s del proyecto ingresen 

en su propi edad ; ant icipan intentos por privarlos de personal , y 

qui z á s  los invol ucren con l a  l ey . S in  emba rgo , las  acti tudes de 

organi zaci ones y empl eadores experimentan ci e rto grada de cambi o a 

causa del VI H .  Una ONG de l a s  Fi l ipina s ( Kaba l i kat ) bri nda cursos de 

capacitación exi tosos en educación para l a  salud y sexo seguro para 
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las "madames ,,15 de l os cent ros nocturnos , optando por que no s e  l es 

j uzgue por su profes i ón . 

En S ri Lanka , e l  Fondo de l Re i no Un ido Salven a los Nidos y PEACE 

( Protege r e l  Ambi ente y l o s  Ni�os en Toda s Pa rte s ) conducen un 

programa auspici ado por Terre des Homrnes pa ra atende r e l a s unto de la 

pros t i tución i nfant i l . En j u l i o de 1 9 9 2  se  l l evó a cabo una reun i ón 

para exami nar y anal i zar  este fenómeno , sus causas , y l a acción que 

fuera nece s a r i a  re l a ci onada con l a  l e y ,  el s i s t ema educa t i vo ,  e l  

conocimi ento públ i co ,  y l a s  predi spos i ci ones cul turales  y re l i gios as . 

Se elaboró un p l an que var i a s  i ns t i tu c i ones gube rnament a l e s  y no

gube rnamenta les  pondrian en prácti ca . El Programa Nacional de Control 

del S I DA también s e  encuentra ana l i z ando el asunto de cómo proteger de 

la infección VIH a los ninos i nvol ucrados en pros t i tución . 

Una muy út i l  forma de aborda r los  programas y proyectos 

cons is ti ria en desarrol l a r  un marco de riesgos de salud ,  desarro l l o  

fi s i co y bienestar ps i cosoc i a l , s u rgidos de l t raba j o e n  e l  s e ctor,  y 

costos de oportunidad tales  como pérdida de l a  escolaridad y cuidado 

paterno ; y en des i gnar l a s  corre spondi entes intervenci one s para l a s  

que se  procurar l a  l a  cooperaci ón ent re pat ronos y padres . Esto  

imp l i ca un punto de  vi sta más hol i s t i co de programas que e l  que t i ende 

a da rse actualmente , con menos énfa s i s  en el rescate y rehabi l i taci ón 

ins t i  tuci onal . En al gunos de los estudios  de l a  OIT , s e  hi  zo  un 

esfuerzo por identi fi ca r  l a s  caracter l s t i cas  de trabaj o en el sector 

que re qu i r i ó  de una respuesta programát i ca e speci f i ca ,  y por sugeri r 

posibles intervenciones . 
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El estudi o de Sri  Lanka abogó po r prog ramas de capaci taci 6n a 

corto pl azo  para n i nos en va rios comercios artesanales , dependi endo de 

la  i ndust ria  de l vi s i tante en Hi kkaduwa y centros de recreo s imi l ares . 

Esto,  cre i a  e l  i nve s t i gado r ,  l e s  permi t i ri a  bri ndar un me j or s e rvi c i o  

y ganar más en sus ocupaciones actual es . Muchos muchachos que se han 

reti rado de la e s cue l a  lo han hecho pens ando que de al guna manera l o  

que s e  l e s  ensenaba resul t 6  n o  tener importancia para at ende r sus 

neces idades . Seria  de mucho bene f i c i o  l a  exi stenci a de un s i l abo 

�ucativo que incluya l a s  práct i cas que los j óvenes l oca l e s  necesi tan 

para las empresas o el empleo  en turi smo ;  el i nves t i gador mexi cano 

hizo una sugerencia s imi l a r ,  pa ra formar aprendices cuidadosamente 

cont rol ados en la i ndust r i a  turi s t i ca . 

El  estudio  de Sri  Lanka t ambi én s e  ref i ri 6  a l a  neces idad de 

becas u otro tipo de apoyo que permi t a  que los ninos menores de 1 2  

atlos permane z can en  l a  escuel a  y completen su educaci ón . El apoyo 

para formas al t e rnati  vas de gene raci ón de ingresos en la l ocal idad , 

tal como l a  industria pesquera , fue una sugerencia para brindar 

opciones de carre ra viables además del turi smo . As imi smo , se  sug i r i ó  

u n  servi ci o de s a l ud mej orado pa ra los  ni nos del lugar . 

Se  puede conside ra r  l a  posibi l idad de servi cios para educa ci ón 

informal y s a l ud prevent iva ,  di senados para conforma rse con las  

demandas de t rabaj o ,  en los  l uga res donde los nif10s t rabaj adores de 

hoteles y restaurantes forman parte de un grupo cl a s i f i cado por 

establecimi ento , o bien s i  se pueden ident i ficar de acuerdo con la  

dependenci a que e l  comercio con turi stas  en dete rminado l ugar engendre 
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en cas i  toda fami l i a  de l a  comunidad . Ya que los pat ronos t ienen 

intereses pa rticul a res en l a  s a l ud de s u  fuer z a  l abo ra l , y a menudo s e  

l e s  puede persuadi r en cuanto al  va lor  de l a  " a l f abet i z aci ón " , es 

ra zonable a n t i cipa r  un grado de cooperación . 

Sin  duda al guna a l  g rupo a l  que más l e  cuesta a l canzar una 

educaci 6n ,  s e rvi c i o s  de s a l ud,  y programas que incl uyen "de s t re z a s  de 

vida " pa ra el desa rrol l o  ps i cosocial lo consti tuyen j óvenes empl eadas 

como camare ras , " recepcion i s t a s "  y o t r a s  ocupaci ones rel acionada s con 

el sexo ,  qui enes con f re cuenci a obt i enen empl eo poco vi s ible u oculto  

e n  ba res , habi t aciones t ra seras, hospeda j es ba r a t o s  y s a l ones . Hay 

pocos proyect os , educat i vos  o de otro tipo ,  ori entados especl f i camente 

a las muchachas que e j e rcen e s t a s  ocupaci ones , excepto pa ra aque l l as 

pocas que están di spuestas  a ret i rarse del mundo del ent retenimiento 

e intenta r  l a  " rehabi l i tación" hacia un es til o d e  vida y ca r rera 

di ferentes . 
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5 .  Saci.a UD p�an da acci.ón 

En muchas partes del mundo en vi as  de desarrol l o ,  un creci ente 

número de n i nos se ha int roducido en la actividad generadora de 

ingresos , como resul t ado de l a  pobre z a  creci ente y l a  comerci a l i zaci6n 

y moneti zaci6n de todos los  aspectos de l a  vida humana . Qui enes se 

encuentran empleados e n  casas de huéspedes , salas de té  y ca fés , y los 

que dependen de l comercio  de l vi s i tante , es tán ent re los  grupos de 

ninos t raba j adores que hasta ahora han pasado desape rcibidos como 

categorla .  

Este intento por des cribi r qui énes son estos ninos t raba j adores , 

por qué s e  des envuelven en sus va ri adas  ocupaci ones , y el  efecto que 

sobre e l l os t i ene su experienci a l abora l , es el prime r  anál i s i s  

general de l a  s i  tuaci 6n . Los cuatro estudios enca rgados por l a  a I T  

para este informe ofre cen una origina l  base de recursos , aunque 

l imi tada , para el aná l i s i s . De esto  se desprende al guna l u z  s obre l os 

varios probl emas y s e  deducen a l gunos i ndi cadores para acci6n futura . 

El más evidente pr6ximo pas o  es t ratar de re solve r  la  escasez  de 

informaci6n s obre los  j 6venes t raba j adores en e l  sect o r ,  y también 

acerca del empleo e n  e l  sector en gene ra l , incluida l a  part i cipaci6n 

de la  muj e r en e l  lugar de t raba j o .  Conside rando que l a  indus tria  

turi s t i ca ha s ido ampl iamente examinada desde e l  punto de  vi sta de l 

desarrol l o  en los  ú l t imos anos , e l  no haberse fi j ado --excepto 

incidentalmente-- en la part i cipaci6n de muj e res y ninos y en la gran 

repercusi6n s obre sus vidas y perspectivas es sorprendente , por no 
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deci r otra cosa impactante . 

La gran excepción a esta l aguna , como se ha sel'ial ado en fo rma 

repetida en este  informe ,  es  l a  importancia dada a l a  impl i cación de 

las  muj e res y l o s  n i l'ios en l a  venta de sexo a los turi stas . Parece 

como si é s ta fue ra la úni ca forma de traba j o femenino e infanti l 

asoci ado con e l  s e ctor que l o s  i nve s t i gadores y act i vi s t a s  s on capa ces 

de comprende r . E l  surgimi ento mora l o e l  interés humani tario para 

aquel los que no apreci an su recurso natural qui ntaesencial  --su 

cuerpo-- para propós i tos de i ngreso pareciera ecl ipsar l a  atenci ón 

ante cual qu i e r  forma de explotación o pe l i gro en el  sector . Y e l  

crecimiento de los s e rvi cios comercia les con s exo con mucha frecuencia 

se encuen t ra a las pue rtas de l turi smo , s i n  indagar e l  papel que 

desempetlan otra s  dinámi cas en los pai se s  que sufren una t rans i ci 6n 

r�pida de los e s t i l os de vida urbanos a los indus t r i a l i z ados . 

Esta obse s i ón constante de asoci a r  l a  actividad s exua l j uveni l  

con e l  turi smo propi ci a una preocupaci 6n exclus iva hacia e l  nil'io 

trabaj ador como una vi ct ima ,  en part i cular como una vi ctima de un 

grotesco abuso de sus derechos . Aunque esta dimens i ón es impo rtante , 

existen otras . Este informe ha pe rmi tido enfocar no s610 los factores 

de atracción para que los menores se ocupen en t rabaj o pel igros o ,  s ino 

también l os factores de i nducci6n . Es tos , para a lgunos actúan como 

incent i vos poderosos para i ngre s a r  al mundo l abora l , cosechando las  

recompensas de gastos crecientes de los  locales  o nacionales y los  

visi tantes , s obre entretenimi ento,  vi a j es y actividades recreativa s ,  

i independientemente d e  cual qui e r  interés  en procura d e  servicio sexual . 
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A menos que s e  hagan di ferenciaci ones más claras entre las  

mot ivac i ones y l as di námi cas que rodean e l  t rabaj o en e l  s e cto r ,  

incluido e l  t raba j o s exua l , l a s  respuestas  se  tornarán l imi tadas y por 

cons igui ente tende rán a fal l a r . 

Resul ta obvi o e l  caso de que e l  ingreso prematuro de l as 

muchachas al  mundo l abora l ,  part i cu l a rmente en ocupac i ones que 

incluyen contacto con c l i entes en l ugares de entretenimient o ,  las  

expone a l  ri esgo de  a t racción sexua l . El  grado de  riesgo va ria ent re 

una ocupación y otra , de es tablecimi ento a es tabl ecimi ento , y de un 

�iente a otro . Es  nece s a r i o  que se  comprendan estas  clas i fi caci one s 

en l os di ferentes ambi entes , con e l  f i n  de que se  reduz ca e l  ri esgo . 

Pero es importan te que l a  s i tuaci ón de e l las  tambi én s e  comprenda 

desde otras dimens i one s , que no sea s impl emente desde la que e l l as se 

encuentren del l ado resba l adi zo haci a e l  empleo en un burde l . 

En muchos e s cenarios en proceso de rápida mode rni zación,  la  

combinación de  la  dure za de  econom1 a ,  urban i z a ci ón y falta  de 

educación confina l a s  oportuni dades de los  lugares de t raba j o para l a  

mujer e n  formas come rci a l i zadas d e  act ivi dad domé s t i ca . E n  estas 

circunstanci a s , l os s i stemas tradi cional e s  de �protección a las  

muchachas " están s iendo rápidamente deteri orados . Al l i  donde l as 

muj eres son capaces de e j e rcer l os cont roles  acostumbrados l os cuales  

anteriormente l a s  privaban de l i ngreso a una  soci edad más ampl i a ,  se  

puede ver como un  triunfo del poder femenino ; pero s i  no se  encuentra 

acompatiado de brindar a l a s  muchachas medios a l ternat i vos de 

autoprotección --incluido un sentido de autoestima-- y otras 
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oportunidades de i ngre s o ,  en l a  era de l S I DA e l  triunfo se torna 

vaci o . 

El que l a  a t racción sexua l sea un riesgo ocupaci ona l de l t raba j o  

e n  los ba re s  y e s t ab l e c imientos nocturnos e s  un aspecto reconocido por  

las leyes de  varios paises , l a s  cua le s  res t ri ngen l a  presenci a de 

muj eres , y en oca s i ones especl fi camente de j óvenes , en l os l ugares de 

traba j o de esta  categorl a . S i n  embargo , el cie rre de pos ibi l idades de 

trabaj o a l a s  muchachas y muj e res que se expongan al riesgo sexua l  

puede que no sea l a  respuesta . Si  éstas se encuent ran ent re las  

úni ca s  oportunidades abi e rtas a adolescentes anal fabetas además de l 

trabaj o de l a  cal le o e l  servi c i o  en l abores del hogar privadas , la  

el iminaci ón d e l  l ugar d e  t raba j o podrla e l imi na r  su úni ca pos ibi l i dad 

--además de l mat rimoni o-- de una movi l i dad soci a l  ascendente . 

En e l  pre s ente , no exi sten datos sobre los que se pueda bas a r  una 

comparación entre , por e j emp l o ,  la vulnerabi l i dad de las j óvenes en 

los traba j os de aloj amiento y ent retenimi ento con la atracción sexua l ,  

y l a  de muchachas de secunda ri a ,  entre las  cual e s  exi sten al tos 

nive l e s  de s exo precoz y embarazo prematuro ,  especia lmente en Afri ca , 

el  Caribe y Améri ca Latina1 • Aunque l a  edad de dec l i nación sobre el  

primer encuent ro s exual excita  cas i  e l  oprobio unive rsal , sus costos 

morales y soci a l e s , y aquel l os de l comercio de sexo prematuro en las 

di ferentes s ituaciones y ambientes de l a  vida , se  examinan en forma 

insufi ciente para obtener conclusi ones a cerca de l os riesgos relativos 

para las muchachas que t raba j an con respecto a las que es tudi an . '" 

Todo i n i c i o  de l a  edad adulta j oven ,  ya sea que l os conduz can en 
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di rección de l t raba j o sobre l abores propias  del hoga r ,  en la  granj a o 

en l a  emp re s a  fami l i a r ,  en  e l  s e ctor i n fo rma l  del me rcado o de l a  

" cal l e " ,  o dent ro del lugar d e  t raba j o organi zado e n  sueldos o 

s a l a r i o s , t i ene connotaciones de un cami no de carrera . Es  necesario 

comprender l a  di námi ca del cami no de ca rre ra y los riesgos de las  

� ferentes etapas antes de hace r j ui cios absolutos acerca de l ingreso 

de  l a  gente j oven a las ocupaci ones asoci adas con hoteles , 

restaurantes y turi smo , a s i  como en ot ros t ipos de t raba j o infant i l . 

Est o  es as!  no s i n  antes mencionar que en cuanto menos edad tengan , 

�yores s e rán los  ri esgos , part i cu l a rmente donde l a s  práct i cas 

personal e s  y soci a l e s  son necesarias  para autoprotecciOn . 

Aunque los  t rabaj os en e l  s e ct o r  s on ma l pagados y de baj a 

condi ción compa rados con empleos en l a  mayorla de otros s ectores , hay 

una caracte ri st i ca soci a l  que puede hacer que el los se  vean at ract ivos 

ante la gente j oven por ra zones de e st i l o  de vida o de i ngresos ; ya 

sea que estos sean at rayentes  o no var i a  de lugar a l uga r ,  como sucede 

con los prospectos concomí tantes . Por no haber datos que s i gan e l  

trabaj o d e  los  n iftos en l a  i ndust r i a  a l o  l a rgo de l t i empo ,  s i no s O l o  

u n  puftado de bosquej o s  d e  l a  h i s toria d e  l a  vida , no sabemos cuáles 

son los resultados de " carrera" más comunes . De l a  dive rsidad 

experimentada en l o s  es tudios de la OI T ,  suponemos una vari edad de 

resul tados que dependen de la edad , ocupación , l a  exi s tenc i a  o de otra 

forma de una j era rqula  de t raba j os y 

clase socioecon6mica de l lugar de 

individual ps i cosoci a l , y l os val ores 

ent renami ento accesibles , l a  

t rabaj o ,  acondici onamiento 

culturales  que rodean el 
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�iente i nvol ucrado . 

Bas ándose en l a s  re comendac i ones que surj an a pa rt i r de los 

cuatro es tudi os e fectuados por l a  OI T ,  y del anál i s i s  gene ra l 

contenido en e s t e  i n fo rme ,  s e  ofre cen l a s  s i guientes suge renci a s como 

elementos de un plan para acción futura a nombre de l os ninos 

trabaj adores de l a  i ndus t ri a  de hote l e rl a , turi smo y entretenimi ento : 

• Los ninos t raba j adores dentro de l a  i ndus t ri a ,  que forman un 

grupo discret o ,  sea por causa de su ocupaci ón ( corno los muchachos 

�aba de los hot e l e s  i ndios ) ,  o por la ubi caci ón del lugar de t raba j o  

( como un s i t i o  d e  des canso e n  l a  playa ) , debe rlan identi ficarse . 

Deberian desarro l l arse métodos de acción i nve s t i ga t i va que permi tan 

obtene r las caracterí s t i ca s  de sus vidas l abora l e s  y persona l e s , y 

peDri t i r  l a  introdu cción de servi cios apropi ados . Estos podrian 

inclui r l a  educac i ón i n fo rma l , práct i ca s  de educación para l a vida 

( incluido e l  conocimi ento de l a  sexual idad , salud s exual y práct i cas 

negocia dora s  que s e  re l a c i onan con s exo ) , asesorami ento vocacional o 

aprendi zaj e ,  s e rvi cios de cuidado de l a  salud ,  deportes y recreaci ón , 

y a s oci aci ones del t rabaj ador j oven . 

• Según los  e s fue rzos dentro de l a  i ndustria de hote leria , 

restaurantes y turi smo para profe s i ona l i zar  e l  desarro l l o  de los  

recursos humanos y l a  admi n i s tración , l os programas de adi e s trami ento 

para t rabaj adore s j óvenes deberian ser desa rrol l ados y const i tuidos de 

�ne ra que sean más ampl i amente acce s ibles a la  gente j oven que 

ingresa a l a  i ndus tria  en puestos domé s t i cos (más  baj os ) . Se les  debe 
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dar espe c i a l  atenci ón a las  oportunidades pa ra muchachas y muj e res que 

de ot ra forma permanecen confi nadas a las ve rs i ones come rci a l i zadas de 

trabaj o domé s t i co y de l hoga r . Los pa ises  en vi as  de desa rrol l o  con 

industrias  turi s t i cas importantes debe rian de revi sar sus servi cios de 

adi est rami ento técn i co y admi n i s t rativo ,  y cons idera r  cómo inclui r un 

plan t u r í s t i co e n  las e s cue l a s  y prog rama s de educa c i ó n  i n fo rma l  en 

aquel l a s  partes del pai s  de turi smo intensivo . 

• Con ayuda de l ideres y pat ronos de l hotel , l a  i ndustria de 

turi smo y re s t a u ra n t e s ,  1 0& t raba j o s en el s e c t o r ,  en e s p e c i a l  

aquel l os que s e  real i zan en t odo tipo d e  establecimi entos que s i rven 

bebidas a l cohó l i cas o que brindan ent retenimi ento nocturno , s e  pOdri an 

categori zar  como de riesgo para los t rabaj adores j óvenes , incl uido e l  

riesgo d e  a t racción s exua l . Los pat ronos deber1an poner e n  ma rcha 

práct i cas de códigos en los  l ugares de t raba j o pa ra las  sol i ci tudes , 

los que luego de probar su efect ividad , podrian s e r  considerados para 

la codi f i cación como l eg i s lación l abora l , y asi  sancionar a los 

patronos no cooperadores y a los  c l i entes que s o l i c i t an menores o que 

se involucran con l a  explotación s exual . 

• La t ipologia de empleos des critos anteriormente , y el  marco de 

riesgo pa ra l os muchachos y muchachas t rabaj adores de di ferentes 

edades , entorpece ria  también una defens a  y programa de i nformación a 

ser  desarro l l ado para usarse con el  públ i co genera l , e n  las  escuelas  y 

otros ambi entes j uven i les . La i n formación ace rca de los r i esgos de 

trabaj o en  e l  s e ctor,  de l os de rechos de empleo y de los  riesgos de 

salud que incluyen el riesgo de infe cción de VIH t ransmi tida 
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sexualmente , l e s  seri an comuni cados a la  cl i entel a ,  a l o s  duetios de 

los a l oj ami entos y establecimi entos de e spect ácul os y a l a s  

"comunidades receptora s "  ( padres y nitios t rabaj adores potenci ales ) .  

• La di námi ca de l a  economi a del sector informal ha s ido 

examinada en forma insufi ciente en lo que se re fi ere a l a  

participación de los  t raba j adores j óvenes , en part i cular  d e  muj eres 

j óvenes . El  l uga r  de t raba j o i n fe rrna l  y no regu l ado domi na en l a  

�periencia l aboral d e  l a  gente j oven , e n  especi a l  d e  l o s  que t i enen 

menos de 12 atios de edad , incluidos  qui enes se  ha l l an en los márgenes 

del área de turi smo , restaurantes y espectácul os . Los programas 

di ri gidos a los nitios de " l a  ca l l e "  y a ot ros grupos de nitios que 

trabaj an en la economi a i n fo rma l , debe rian comenzar a anal i zar  el 

trabaj o infant i l mascul i no y feme n i no desde l a  perspe c t i va de g rupos 

de cl i entes y desarro l l o  de me rcado . 

• Las di s cus i ones a propósito  del establ ecimiento de normas 

internac i ona l es en la i ndus t r i a  debe rían i ncl ui r , como un enfoque 

especi fico , las  condi ci ones de pago y empleo , y la salud y seguridad 

de muj eres y gente j oven en el l ugar de t raba j o .  

• Los comentari stas  sobre "pro s t i tuci ón infant i l "  y "nitios en 

explotación sexua l "  deberian obse rvar mucho más di scipl i na' al 

ident i f i car l a s  edades , mot ivaciones , ocupaci ones , grupos de clientes 

y otras va riabl e s  que s e  re laci onan con los nitios ba j o  di scus ión . En 

parti cul ar , e l  debate  a l rededor de la explotaci ón sexual infant i l  

deberia di s t i ngu i r  ent re l os nitios que se  encuent ran e n  u n  pe riodo 
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previ o a l a  pubertad forzados o i nducidos a l o s  servi cios sexua les 

infant i l es , y l a  impl i cación de muj eres adultas j óvenes en e l  come rcio 

donde l a  j uventud e s  un bien común . Las muchachas empl eadas en bares 

y ot ros t i pos de establecimi entos nocturnos no necesaria o 

excl us i vamente debe rian s e r  vi stas  como t raba j adoras del sexo . Los 

invest i gadores debe rian obl iga rse s i empre a evi t a r  " e l  sesgo de 

observador" y l a s  perspect ivas fi j as en ciertos s i stemas culturales , 

morales o de creenci as rel i giosas . 

• Dado e l  volumen de t raba j o  en los hot e l e s , res taurantes y 

turismo , que t i ene l ugar en l a  economi a i rregular y ocul ta , es  

necesario mot ivar a los  i nve s t i gadores a encont rar formas creat ivas 

de capturar l a s  dinAmi cas de l t raba j o infant i l  en e l  

metodologias sociol ógicas norma l es puede que n o  sean 

sector . Las 

apl i cabl es a 

causa de mucha s  d i f i cultades práct i cas ; pe ro esto no debe ria conduci r 

a aná l i s i s  ampl i os basados en información engatiosa , sensaci ona l i s t a ,  

sino casos no tipicos d e l  abuso burdo d e  los  derechos humanos o 

supos i c i ones no probadas . La ca l idad de los aná l i s i s  de l as 

s ituaciones a fecta l a  cal idad de respuesta , ya sea para defensa , 

c�l imi ento de l a s  l eyes , o intervenci ón programada . 

• Dado que l a  l ey e s  un tos co instrumento en e l  contexto del 

traba j o infant i l ,  y a menudo s e  usa en el más agudo detrimento de los 

ninos en lugar de la protecci ón y apoyo a l a  nitie z ,  se  deben e j ercer 

con cuidado la e l aboraci ón y apl i cación de las l eyes en este  contexto .  

Las oportun idades a l t e rnativas para los ninos t raba j adores , incluyendo 

la oportunidad educa t i va al l ado o en l ugar de l t raba j o ,  y los 
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programas de apoyo fami l i a r ,  neces i tan tanta atención y rel a t i vamente 

más atención que l a  que se l e  da a menudo . La demoni za ci ón de l o s  

involucrados en perpetuar e l  t raba j o  infant i l  ( empl eadores , cl i entes , 

turi stas y padres de los  n i fios t raba j adores ) i nhibe su recl utami ento 

:omo a l i ados en los es fuerzos por comba t i r  sus peores pe l i gros y 

abusos . 

Concl.uai.ón 

A l o  l a rgo de l a  histori a ,  surge l a  edad l imi te d e  "nifiez"  en 

términos del interés  para la protecci ón de la nifiez y desarrol l o . 

Normalmente es de 1 8  anos , como s e  es tableció  en l a  Convención 

Internaciona l sobre los  De rechos de l Nino de 1 98 9 . Este cambio de 

percepción en cuanto a l a  l l egada de l a  edad adulta proviene de muchos 

factores soci a l e s , cul turales  y e conómi cos . Pero e l  factor 

predominante es  la prolongación de la dependenc i a  económi ca . Conforme 

la demanda de una fuerza l abora l profes i onal y cal i fi cada crece , y el 

tiempo necesario para la educac i ón y e l  ent renami ento se  exti ende , l a  

gente j oven tiende a asumi r , cada ve z más ta rde , las  

responsabi l idades de ganarse la  vida , el  ma t rimonio y de tener h i j os . 

Sin  emba rgo , en muchas partes del mundo en vlas de desarro l l o ,  l a  

brecha entre l a  l l egada a l a  edad d e  l a  madure z sexual y a l a  edad de 

l� 1 8  afios no se caracteri z a  por ser  una l a rga etapa de escolaridad , 

capaci tación y dependencia cont inuada . Impl i ca una ent rada prematura 
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e n  e l  l ugar d e  t raba j o s i n  l a  tradi cional protecci ón paternal y 

soci al . Ent re l a s  opo rtunidades di sponibl es en el  lugar de trabaj o ,  el  

trabaj o no ca l i f i cado asoci ado con e l  a l oj ami ent o ,  restaurantes , 

espectácu l o s  y come rci o del vi s i tante , se  encuentra ent re las más 

comunes .  De modo que s i  l a  soci edad va a vivi r con las  normas que se 

ha establecido a s i  mi sma para el  desarro l l o  y protecci ón de los ni  nos 

y de la gente j oven menor de 18 anos , a l gunas de las responsabi l idades 

para cumpl i r  con esas obl i gaciones cae rán sobre aquel l os que cont rol an 

o influyen e l  l ugar de t raba j o ,  ya sean propi etarios , i nversioni stas , 

admini s t radores , t rabaj adores adultos , cl i entes o consumi dores . 

La expans i ón de l a  i ndust r i a  turi s t i ca mode rna es un fenómeno muy 

reci ente , y su repercu s i ón sobre el t rabaj o infant i l  aún no se ha 

examinado en su total idad ; ademá s , exi ste  la necesidad de enmendar 

esto . Las responsabi l idades soci ales  de todos l os part i cipantes en l a  

industria como los  tutores de h echo d e  la  gente j oven que t rabaj a e n  

e l l a  o cerca d e  e l l a ,  nece s i tan s e r  comprendidas y aceptadas . E n  los 

últimos anos de este  s i g l o ,  l os operadores turi s t i cos , hote leros , y 

propietarios de clubes y bares de l mundo en vi as de desarro l l o  pueden 

de ot ra forma l l egar a ocupar la pos i ci ón de baj a  est ima públ i ca como 

la de los propietarios  de mi nas , fábricas y t a l l e res de l a  Europa del 

siglo XIX . 

La explotación sexual de muchachas y muchachos en la  edad legal , 

y el t raba j o  i n fant i l  en ci rcunstancias pel i grosa s ,  son fenómenos 

an�logos sobre los que no puede exi s t i r  ambigüedad ace rca de la 

necesidad de una ré.pida e l iminación . Para este fin,  se requi e re un 
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movimi ento que combine e l  interés activi sta d e  muchas organi zaci ones 

que hacen campaí'la con la e l abo raci ón de pol i  t i cas y profe s i onal i smo 

programático ,  y e l  cumpl imi ento de l a  ley . Por más probl emá t i cos que 

sean los tema s imp l i cados , es reprens ibl e un proce so de des a rrol l o  que 

invol ucra a los  ni nos en el t raba j o pel i gros o ,  incluido el de sexo 

comerci a l i zado . Es impres cindibl e l l eva r a cabo un pl an de acci ón en 

cooperación con agenci a s  gubernamentales , ONG ,  y l o s  principa l e s  

miembros de l a  i ndus t r i a  de hot e l e ri a ,  re s t aurantes y turi smo . 
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La presente  Memoria  de t raba j o presenta y ana l i za por medio de 

diversas fuentes teóri cas , tanto secundarias como primarias , aspectos 

signi ficativos de e s tudi os sobre la  t raducción del texto In the 

t wi l i gh t  zone : Ch i l d  workers i n  the h o t el , touri srn and ca t eri n g  

indu s t ry . l Esta surge como una respue sta a l a  necesidad de contar con 

un aná l i s i s  o vi s i ón g loba l de los problemas de la t raduct o l og i a  en un 

texto dado , fundamentándose en un s i stema apropi ado y ordenado . 

La Memoria consta de un prime r  capitulo sobre aspectos gene rales  

e n  el  que s e  detal l an di ve rsos rasgos del texto original , tanto de 

forma como de e s t i l o  que se cons ide ran s i gn i f i cativos previ o a 

cualquier proces o  de t raducción . 

El segundo capitulo  desarro l l a  e l  aná l i s i s  de d i f i cu l tades que se 

presentaron en e l  proceso de t raducci ón con ciertos térmi nos 

gene rales , 

es tabl ecen 

sol ucione s , 

técn i cos , frases , col ocaciones u otros . En 

los probl ema s  

ba sándose e n  

y s u s  respectivas soluciones , o 

algunas teorias estudiadas , asi  

estos se 

pos ibl es 

como las 

opciones de t raducción respect i vas , y en a l gunas oca s i ones ,  las 

conclus i ones a las que se  l l egó l uego de habe r efectuado dive rsas 

encuestas o entrevi s tas . 

El terce r capi tul o ,  incl uye un gl osario que se encuent ra dividido 

en cuat ro grandes secciones : 



A .  Términos gene ra l e s  

B .  Térmi nos técni cos 

C .  S i gl a s  

D .  Préstamos d e  otra s  l enguas 

En éste  ú l t imo tambi én s e  hace re fe rencia de 
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ciertas 

impl i caci ones cul tu ra l e s  con e l  aspecto s emánt i co .  Conside ro que es 

de gran val o r  inclui r esta termi nologia para el  campo de la  

traductologi a . Para  ello  s e  ut i l i zaron las  técn i ca s  de  i nve s t i gación 

aportadas por los  teóri cos y mi s propios criterios intuit ivos pa ra 

l levar el mensaj e de l texto original s i n  a l terarl o . 

E l  cua rto capi tul o  incl uye un anál i s i s  de a l gunas de l a s  

funciones p rimordi a l e s  d e  los  verbos auxi l i a res moda l es , l a s  cuales  

son reconocidas uni ve rsalmente , sus opciones de t raducción y 

�ficultade s , enfrentado a l os cambios que han sufrido con el  paso 

del tiempo , la experiencia y la frecuenci a  de uso según el contexto .  

También � e  menci ona l a  importancia que adqu i r i 6  para la  

traductora e l  uso de l a  técni ca de l a  segmentación lexicológica ,  con 

el fin de evi tar  ambigüedades y no a l t e ra r  la s i gni ficación original . 

Los tema s  anteriores se  cons ide ran de eventua l uti l idad para 

actuales  y futuros t raductores , especi a lmente en materia laboral y 

social ,  haci endo énfas i s  en e l  á rea de t raba j o  infanti l ,  asi  como para 

el persona l especi a l i zado en l a s  áreas invol ucradas que desean amp l i a r  
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sus fuen t e s  l éx i co s emá n t i ca s  para una me j o r rea l i z a c i ón profe s i ona l . 

La escogencia de l l i bro t raduci do obedece a los  s i guientes 

factores : 

1 .  Exi s tenci a l imi tada de fuentes bibl i ográfica s  sobre el  tema 

laboral de nitl.o� , di rectamente re l aci onado con e l  á rea de hote l e r i a  y 

turi smo , no a s i  de l a  mayoria  del sector informal . 

2 .  Pocos es tudi os forma l e s  y especi f i cos hasta l a  fecha sobre e l  

terna , aunque actua lmente s e  impl ementan nuevos programas · 

gubernamentales  y de otras i n s t i tuciones en favor de la  i nfanci a .  

3 . Nece s idad de amp l i a r  l a s  frontera s  exi s tentes , y proyectar 

nuevas , sobre t raduct o l ogi a ,  en l a s  áreas técn i co-ci ent i ficas tratada� 

en el i nforme presentado por Maggie Black, para asi fomentar el 

perfeccionami ento profe s i onal  de un t raductor o t raductora en un nivel  

de especi a l i zación de finido ,  determi nado , sobresa l i ente , respetando las 

noOM� que rigen l a fide l i dad al  mens aj e de l a  l engua fuente . De esa 

forma , l ograr l a  formación de t raductores ca l i fi cados en más de un 

campo , como e s  el caso de l texto s e l e cci onado para este proyecto . 

4 .  Aporta r l o  que con s i dero puede representar una va l i osa 

contribuci ón para l a  soci edad cos tarri cense y organi zaci ones 

nacionales  e internacionales , y de esta manera se encuentre a 

dispos i c i ón de todos aquel los profe s i onales que t raba j an en l a  

constante bús queda d e  urgentes soluciones para l o s  probl emas de l a  

nitle z traba j adora . 
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Para de s a rro l l a r  l o s  capi tulos ci tados anteriormente , recurri a 

una i nve s t i gación previ a con l a  ayuda de fuentes teóri cas p rimarias  y 

secunda r i a s , l e ctura de textos de l a s  di ve rsas á reas incluidas  en e l  

texto , ent revi s t a s , cons u l t a s , programa s t ransmi t i dos p o r  los  medios 

de comuni ca c i ón col e ct i va ,  y mi s prop i o s  criterios  s i n  de j a r de s e r  

obj etivos . 

Se espera que l o s  diversos  aspectos ana l i zados en esta  memoria  se 

convi ertan en un gran apor.te pa ra todo t raductor con respecto a 

técni cas , d i f i cu l tades y opci ones de t raducción , y t ambién pa ra los  

especi a l i s tas y profe s i ona l e s  de los  diversos campos de . e s tudi o 

tratados e n  e l  i nforme rendido por l a  autora de e s te l ibro . 



1 0 5 

CAPITULO I 

ASPBC'.fOS GBNBRALBS 

El presente cap1 t u l o  i ncl uye info rmación gene ra l sobre e l t e x t o  

............ 
traducido , con e l  propós i to de dar a conoce r su contenido a manera de 

una breve resei'ia , los  rasgos es t i l i s t i cos propios de l mi smo , algunas 

referenci a s  cul tu ra l e s  e históricas , las técnicas de traducc i ón 

uti l i z adas y o t ros aspectos generales . In the t wi l i gh t  zone : Chi ld 

�rkers i n  t h e  h o t el , t o u ri sm a n d  ca t eri ng indu s t ry, bri nda un informe 

sobre los resul tados obtenidos de a l gunos es tudios que fue ron 

efectuados sobre nit'ios t rabaj ado res ( de y en la cal l e ) , e l aborado por 

Maggie Bl ack por medio de un equipo de t rabaj adores o i nvesti gadores 

sociales para la Oficina I nternacional de l Trabaj o ( OI T )  en 1 9 9 5 . 

El i nforme of rece ciertos detal les t rás l a  obse rvación , 

ent revi stas y aná l i s i s ,  a s 1  corno ent revi stas real i zadas a los nit'ios 

"de la cal l e "  y los  que pertenecen a l  sector i nformal . Los estudios se 

l levaron a cabo en Ken i a ,  Sri Lanka , Fi l ipinas y Méxi co . 

El l ibro consta de cinco capi tulos ( l lamados secci ones en esta 

Memo r i a  de Trabaj o )  que reve lan la clase de labore s que realizan los 

meno res , los motivos que los i nducen a ej ercer esas ocupaciones , la 

expl otación laboral por parte de sus "pat ronos " ,  i ncluyendo las 

impl i caci ones con " la come rci a l i zación de l s exo" y sus consecuencias ; 
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todo esto como parte de l abores asoci adas al  campo de l a  hote leria , el  

turi smo y los  restaurantes . La últ ima parte del l i bro conti ene 

recomendaci ones de caract e r  social , lega l ,  humano y de sal ud , con el 

fin de es tabl ecer programas en defensa de l os derechos de los n i t10s 

t rabaj adores y de su  s eguridad . 

Las secci ones que s e  t raduj eron pa ra este proyecto comprenden e l  

"Prefaci o " ,  que presenta una reset1a de l l ibro y el  enfoque que se le  

da al es tudi o en los  pa ises  menci onados . Una pequet1a sección sin  

número que se  re f i e re a ciertas aclaraci ones sobre l a  t e rmi nolog1a 

usada por l a  autora en e l  text o ,  y también por las  pe rsonas 

involucradas en la real i z a ci ón de l informe . La Sección 2 ,  que se 

refiere a los motivos que i nducen a l os menores a trabaj ar en e l  

sector, mot i vos conocidos por l a  mayoria pe ro ana l i z ados dentro d e  un 

contexto mas ampl i o  y profundo ; la Sección 4 ,  que por su contenido 

semánt i co l egal y soci a l  presenta los diversos s i s temas y clausulas 

existentes con respe cto a l  traba j o de los menores de edad en cada uno 

de los pai s e s  de refe renci a ,  y la Secc i ón 5 ,  que , luego de los cuatro 

estudi os rea l i zados , o frece una s e r i e  de conclus iones y 

recomendaci ones para solventar e l  probl ema por medi o  de acci ones 

inmediatas diversa s . 

La traducción de este l ibro , o parte de él , sera un aporte 

s i gni f i ca t i vo para la sociedad , dada la importancia que se le debe da r 

a todo l o  que repres enta e l  futuro de un pai s : sus nit1os . De igua l 
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forma , bri nda rá un anál i s i s  comp a ra t i vo de l probl ema t ra t ado con e l  de 

nuest ro pa i s , que qui z ás ha rá pos ible el estable cimi ento de pautas 

para solvent a r l o  en caso de que exi s t a , o para evi t a r l o  en aque l l os 

casos en que haya i ndi cios de fases iniciales  o avan z adas del mi smo . 

Resulta de g ran va l o r  menci onar que hoy dia , por parte de muchas 

insti tuci ones , se busca la puesta  en ma rcha de programas apropi ados 

para evi t a r  la exp l o t a c i ón i nfant i l  y devolver a esos nitlos su 

"nitle z " . 

Uno de l os principa l es procedimi entos técni cos a l os que debe 

acudi r el t raductor es e l  anál i s i s  de los  rasgos e s t i l i s t i cos del 

texto original . De e s ta forma se contribuye a brindar ciertos 

detalles  o pecul i a ridades del l enguaj e que requ i e ren de una t raducc ión 

precisa . 

Con e s e  procedimiento s e  ana l i zarán rasgos de e s t i l o  como la 

intenci ón del texto , t ipo de text o ,  grado de di f i cul tad de l lengua j e ,  

grado de forma l i dad , s i tuación , audi enci a y otros rasgos pecu l i a res 

presentes en e l  texto . 

La i ntención de l a  obra e s  también l a  del autor , su acti tud hacia 

e l  tema : en este cas o ,  se  t rata  de una i nve s t i gadora o t raba j adora 

social que obse rva y ana l i za los  aspectos de la vida de l os nitlos " de 

la cal l e " . El  texto es  un informe ,  el  cua l  reve l a  i nformación 

actua l i zada con respecto a hechos de l a  vida real para persona l 

especi a l i zado en  e l  campo soci o l abora l de menores y personas 
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interesadas en e l  tema . Esto se  puede obse rva r en l a  s i gui ente cita 

d e l  t e x t o  ori gi na l :  

( vi ) "The pres ent report by t-1aggie Black owes a great dea l  to thi s 
accumul ated materi a l , especi a l l y  the work of  Rona l d  Be rguys , and 
to the i n s i ghts  gained during the l ong pe riod of ILO di scus s i on 
o f  i s s u e s  h i therto s ubme rged by enqu l r l e s  into ch i l d s exua l 
exploi  tation ,  ch i l d  l abou r ,  and chi ld worke rs in  the informal 
secto r ,  usua l l y  known as  " s treet chi ldren . " 

Por e s t a  r a z ó n ,  s e  con c l uye que e l  t e x t o  e s  " i n f o rma t i vo " , y a l a  

vez "descript ivo " , por l a s  diversas s i tuaci ones que l a  autora describe 

re laci onadas con l a s  act i vi dade s de l o s  n i nos , ademá s de que s e  b r i nda 

estad1 s t i ca s  y fechas  preci sas con respecto a l os es tudi os rea l i zados . 

Pet e r  Newma r k ,  en A Tex tbook of Tra n s l a t i on hace re fe renc i a  a l a  

función informa t i va d e  l a  s i gui ente manera : "The core o f  the 

i n forma t i ve fun ct i on o f  l anguage i s  exte rna l s i tua t i on , the fact o f  a 

topi c,  real i ty outs i de l anguage , including reported ideas or 

theories . . .  " ;  " . . .  texts a re concerned wi th any topic o f knowl edge . . .  " 

( p . 4 1 )  

También se re fiere a l  formato de l texto en s i  como : 

"The forma t  o f  an informa t ive text i s  often standard : a textbook,  

a t e chn i ca l  report , an a rt i c l e  . . .  " ( p . 4 0 )  

Por l o  tanto,  l legamos a l a  conclus ión de que e l  texto,  por su 

carácter de i n fo rme técni co e speci a l i z ado , e s  i n forma t i vo y 

descript ivo . S i n  embargo , por l a  estructura contextual de l a  obra 

( l ibro ) : i n f o rme basado en ent revi s t a s  y recomendac iones , ademá s de un 
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programa i ndi cado a l  f i nal , s e  pone de mani fiesto c i e rta influencia 

praqmA t i ca ,  con e l  fin de produci r cierto e fecto en el  l ector : 

cont ribuci ón en l a  bús queda de sol uci ones para e l  probl ema . Como 

ej emplo de e s t o ,  en l a  p�gina 67 de l texto original se  aprecia lo  

s i guiente : 

Attent ion needs to be given to a typology of empl oyrnent in  
ba rs , restaurant s , fa s t - food j o ints , coffee-shops , t e a 
houses , l odging houses and hotel s ,  taki ng into  account 
di fferent socio-economi c and cul tura l settings . 

As imi smo , en l a  p�gina 67 : 

Appea l s  to humani tarian i ns t i ncts and cal l s  for the 
red i s cove ry of mora l standa rds wh i ch uphold the sanct i ty of 
human l i fe have an important rol e  to play in creating a 
cl imate o f  opi n i on whi ch repudiates chi ld exploitation as  an 
evi l ¡  

De l a  mi sma forma 

"The t ime has now come to extend the advocacy a rena beyond 
the non-gove rnmental and i nter-gove rnmental boundaries and 
capi ta l i ze on a roused publ i c  and pol i ti ca l  opi n i on " ( p . 67 ) .  

Todo e s to hace que , como compl emento a l a s  funci ones indi cadas 

con ante rioridad , tambié n  se me zcle  una " función vocativa " ,  que para 

Newma rk s e  emplea " i n  the sense of  ' ca l l ing upon ' the readership to 

act , think or fee l , in fact to ' react ' in the way intended by the 

text il ( según tabla  de funciones por categorl as , en A Tex tbook ol 

Transla t i on , p .  4 1 ) . 
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En l o  que se  re f i e re a l  grado de di f i cul tad de l l engua j e ,  Pete r 

lewrna rk también bri nda otra clas i f i cación . Ana l i zando esta ú l t ima , se 

:ons ider6 que el texto es  " neutra l " ,  tomando en cons ideración las  

l iguientes ra zone s : 1 .  en l o  que se re fiere a estructuras s i ntáct i cas , 

lresenta tanto e s t ructuras s impl e s  como comp l e j as s i n  cae r  en un grado 

le di ficul tad extremo ; 2. que el lenguaj e y el léxico empl eado es 

¡imple y comprens ibl e en oca s i ones , aunque desde el punto de vi sta de l 

:ampo profe s i ona l , presenta muchas est ructuras que requieren de 

!studi o e i nve s t i gaci ón por el caráct e r  técni co que pos een , y 3 .  que 

l a  autora incluye c i e rtas expre s i ones idiomá t i cas ( en ocasiones ) ,  

leol ogi smos y otros ras gos informa l e s ; s i n  emba rgo , no hace que p i e rda 

m categor1a de texto formal técnico . Un ej emplo de esto es la  

üguiente expres i ón : 

'As has been s t ressed by vi t i  t Muntarbhorn , the UN 
Speci a l  Rapporteur on the Sa l e  o f  Chi ldren : "Whi l e  ' st i cks ' 
may be needed t o  apprehend culpri t s ,  the ' carrots ' whi ch can 
encourage a change in behavi our are a l s o  worth expl oring'" 
( p . 67 ) . 

En esta oraci ón del texto original en que se incluye parte de l 

j i s curs o a je n o, s e  observ a lo ca ra cte ri stico d e  una metá fora . 

Con respecto a l a  estructura ( seqmentación del texto) , es 

importante ha ce r  notar que e l  texto es  coherente en su total idad . 

Presenta una seqmentación de párrafos apropi ada , coherentes entre s i , 

al i gua l que ent re cap i tu l o  y cap i t u l o .  Hay pA r ra fo s  l a rgos y cortos . 
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Pet e r  New�rk exteriori za  s u  c r i t e r i o  con re specto a l a  re l a c i ón e n t re 

coherenci a y textos fo rma l e s  de l a  s i ouiente forma : 

"The mo re cOhesive ,  the more formal i s  a text , the more 

informat i on i t ,  as a uni t ,  affords the translator" ( p . 5 9 ) . 

De esta forma , s e  hace evidente c6mo s e  puede faci l i ta r  más la  

labor del  traductor en l o  que se  ref iere a comprens i 6n del t exto y el  

proceso mi smo de l a  t raducci6n , s i  el  texto es coherente . 

Convi ene menciona r ,  además , e l  tema de los  t í tulos y subt í tulos . 

Los t í tulos  de cada capi tulo  e stan bi en organi z ados y re l ac i onados 

di rectamente con el tema a t ratar en cada uno de e l l os . De i gual 

forma ,  l os subtitulos también son claros y des criptivos , como \\The 

modern touri s t  i ndus t ry" ( Secci ón 2, p . 1 6 )  en el  que se detal l a  la 

evolución de l turi smo a t ravés de los atlos , y como consecuenci a ,  e l  

impacto que tuvo en c i e rtas loca l i dades donde antes no había afluencia 

de turi stas , como se  mani f i esta en "The deve lopment impact of 

touri sm" . ( p . 1 8 )  "The legis l a t i on and law enforcement" ( Sección 4 ,  

p . 6 5 ) se  refi e re a l a  l e g i s l aci6n de cada pa í s  respecto al  t raba j o de 

los menores . 

Como parte de los rasgos e s t i l í s t i cos de este informe ,  s e  

presentan repe t i ci ones d e  expres i ones y térmi nos , así  como frases 

completas , que s e  mantuvie ron con una t raducción uni forme en todo el 

proceso,  y que oca s ionalmente se  omi t i e ron sin a fectar el  "genio de la  

lengua " ( Gerardo Vas que z -Ayora ) ni  atentar contra l a  fide l idad de l 
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mensaj e original . Ej emplo  de estos rasgos son las  expresi ones " the 

present report " ,  " the study of . . .  " ,  "a wide range of . . .  " 

En e l  de s a rro l l o  de l proceso  de lectura y comprens i ón del texto 

previ o a la t raducci ón , se des cubri e ron ciertos términos de uso 

frecuent e , ne o l og i smos y otros que dive rsos i nve s t i gadore s  

catalogar1an como " intraducibl e s " ,  como es e l  caso de  las pa l abras 

"spin-offs " , " s pa s " ,  " catering " ,  " resorts " ,  "po l i cy-ma kers" . sin  

emba rgo , aunque n o  s e  obt i ene un  equival ente exacto a l  original , se  

puede l ograr una  t raducci ón de  e l los . Según Newmark,  " eve rything i s  

trans l atable  u p  to a point , but that there are often enormous 

di fficul t i e s " ( pp . 7 2 -7 3 ) . 

Otro a specto de fre cuencia de uso en e l  texto , se  rel aciona con 

las pal abras compuestas ( un idas con un guión ) que no son usuales  en l a  

lengua caste l l ana . Entre és tos se  puede c i t a r  " l abour-intens i ve " ,  

"work-for-money " ,  " s hoe-shine rs "  o "out-of-towners " .  Además , s e 

presentan con mucha frecuencia expres i ones y frases s i tuadas entre 

rayas ( equiva l ente a l  pa réntes i s ) con e l  fin de pone r énfa s i s  o 

efectuar ciertas aclaraciones que se conside ren pert inentes 1 • Un 

ej emplo  de esto s e  cita en l a  página 6 1  del texto origina l , as1 : 

The re are virtual l y  no stud i e s- -even o f  stre e t  ch ild 
popul ations--whi ch l oo k  at l i fe expe ri ences over t ime among 
the s ame chi ld worker group whi ch would a l l ow us to make 
j udgements una ffected by cul tural bi as and subj ect ive mora l 
codes o 
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Un aspecto no menos importante que se  presenta en este informe ,  

es e l  uso de datos numé r i cos ( ci fras , porcentaj es , fechas ) que en 

muchas oca s i ones requ i e re de su conve rs ión al equival ente en la l engua 

caste l l ana . 

E l  a � p e c t o  c u l tu r a l  e �  fundame n t a l en e � t e  i n fo rme , debido e n  

part i cu l a r  a que el mi smo re f i e re el es tudio sobre trabaj o infant i l  en 

cuatro di s t i ntos pa i s e s , en los que es notoria l a  di fe rencia de 

cul turas y cos tumbre s . Ej emplos claros de estas referencias pueden ser 

las  vari adas ocupaci ones a las  que se dedi can los menores según las  

necesidades que enfrentan . Por e j emplo,  se  menci onan los muchachos 

que se enca rgan de s e rvi r a l imentos o bebidas en cie rtos lugares de la 

India , a los que l l aman "dhaba " o " kanchha " en Nepal , o los 

trabaj adores de l a  " zona dorada " de Méxi co . 

A propós i to de l aspecto geográ f i co ,  se  presenta en todo e l  texto 

mediante l a  refe rencia  que l a  autora hace de los e studi os real i zados 

en las loca l i dades de cada pa l s  i ncluido en este informe . Por ej emplo,  

s e  hace re fe renci a a dive rsos lugares d e  Amé r i ca La t i na , Eu ropa , � i a  

y Afri ca , los  cual e s  pre sentan mayor i ncidencia de  t raba j o  infant i l  

sometido a exp l otación . S e  menci onan zonas geográficas que atraen l a  

atención d e  l o s  l e ctores como una forma de extens ión cul tural , como 

Bombay o Nepa l , a s i  como otros que pueden resul tar des conocidos pa ra 

el lector,  como e l  caso  de Karnataka o Katmandú , qui zás por lo remoto 

de su ubi cación con respecto a nue s t ro medio .  Muchos de e s tos l ugares 
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se han de j ado en s u  forma origina l , y o t ros se t raducen por exi s t i r  ya 

un equiva l ente unive rsa lmente conocido y aceptado . 

Asoci ado a l  aspecto geográfico ,  se  hace t ambién re ferencia a un 

"ma rco histórico" del probl ema de l t rabaj o infant i l , ya que éste se ha 

hecho presente por mucho t i empo en dive rsos paises de l mundo , pero no 

habla s ido dado a conoce r con tanta cla ridad como hasta el dia de hoy . 

Ambos cont ribuyen a que s e  pueda es tabl ece r  una correspondencia  

sociocul tural basada en compa raci ones y anál i s i s  del  problema , para 

as ! aportar l a s  pos ibles  s o l uc i ones . 

Dada l a  importanci a de actual i dad universal de l tema t ratado en 

este i nforme ,  es  t ras cendental l a  re fe renci a de las di ve rsas 

organi zaci one s tanto privadas como gubernamentales  que es tudian , 

apoyan y bri ndan col aboración y pos ibles soluciones a l  problema de l 

nino t raba j ador . Por e j emplo ,  es  vi tal l a  función que desempenan 

insti tuciones u organ i z aciones como la OMS , OMT , UNICEF y otras ONG , 

que dia a dia t ra zan sus bien orientados programas en pro de la  

erradi cación de l a  explotaci6n infant i l  de cada pai s . De  igual forma , 

se han creado di ferentes o rgani zaci ones de apoyo para t ratar y 

sol ventar tales  problemas . Resul ta  de gran s i gn i f i caci6n l a  

col aboración Que brindan c i e rtas o rQani zaciones a l  Terce r Mundo , como 

lo  es l a  organ i zaci6n Terre des Hornmes , de Sui z a ,  l a  cual se menciona 

con cierta  frecuencia en este texto . 
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Para da r continuidad a l  t ratami ento de l probl ema , por medio de 

estas ins t i tuci ones s e  han l l evado a cabo diversas convenciones , 

seminarios y o t ros s imi l a res en los que se han establ ecido los 

De rechos  de l Nit1o , l o s  De rechos Humanos y ot ros proyectos , leyes y 

códi gos en favo r  de l a  nit1ez  trabaj ado ra y de l a  defensa de sus 

:1erechos . 

El  tema pri ncipal de l l ibro ( i nforme ) : e l  t rabaj o i nfant i l ,  se 

fundamenta en los  s i gu i entes campos de es tudi o :  hotel e r1 a ,  turi smo y 

res taurantes ( en oca s i ones refe rido como el  "mundo del e spectáculo  o 

entretenimiento H ) , t rabaj o ( aspectos l abora les ) ,  trabaj o soci a l  y 

legi s l ación . Esto e s , l os re sul tados de l e s tudio revelan l a  cant idad y 

situación de l o s  menores de edad que s e  ganan l a  vida en hoteles , 

restaurantes u ot ros establecimi entos públ i cos o de entretenimi ento , 

en la pl aya , en l a  ca l l e ,  etc . , y que s e  invol ucran en ambi entes de 

explotación sexua l - l abora l . En el aspecto l aboral , se revelan las  

condi ci ones y térmi nos en l a s  que  e l los  trabaj an . Se menci onan las  

tareas que t i enen a s u  ca rgo d i  versos inve s t i gadore s y traba j adore s 

socia les , a s 1  como también las  l eyes que ri gen para e l  t rabaj o de 

menores y los  proye ctos pa ra e fe ctuar cambios en las mi smas o, en su 

defecto , l a  correcta apl i cación de las  actuales . 

Todos l o s  aspe ctos esti 1 1 st i cos de l texto original se  han tratado 

de conse rvar en e l  texto termi na l , con el fin de no al terar l a  

origina l i dad . No obs tante , dados los rasgos di s t int i vos entre ambas 
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lenguas , fue  necesa r i o  e fectuar las  modi f i caciones de ri gor para 

lograr una equiva l enci a " fi e l " al origina l  s i n  i ncurri r en una 

" litera l i dad" total  del texto que pueda desvi rtuar su contenido o 

cont ribu i r  a una contaminación l i ngui s t i ca . Pa ra e l l o  s e  recurri ó a l  

uso de diferentes t é cni cas q u e  se menci onarAn a cont inuación en la 

sección de conside raciones teóri cas . 

A l o  l a rgo de l proceso de t raducci ón , se usa ron técn i cas como l a  

transposi ción ,  modul ación ,  adaptación y omi s i ón o agregado d e  térmi nos 

cuando fue nece s a ri o ,  esto  con el fin de mantener la forma l i dad del 

texto y también cons e rva r la economi a de l l enguaj e2
. Otra ra zón por l a  

que se  acudió  a e l l a s  fue pa ra no cae r  e n  una t raducci ón l i te ral , 

aunque resul ta causa de pO lémi ca el  hecho de que los  textos de 

carActer técn i co s on propi cios a una equivalencia mAs l i teral en la 

lengua termi nal q u e  o t ro t i po de géne ro . 

Cons i de ramos de e speci a l  importancia  l a  re fe rencia a una de las 

técni cas uti l i z adas con más frecuenc i a  y detal l e , entre el las la  

"técni ca de l a  segmentación en unidade s l exicológ i ca s "  propue sta por 

Gera rdo Vásque z -Ayora en su  l ibro In trodu cci ón a l a  Tra du c tol ogí a 

(p . 1 6 - 1 7 ) . Esta s e  usa para : 

( a )  evi tar los  r i e sgos de l a  t raducc ión l i te ra l , ( b )  
n o  o l vi da r  parte a l guna s i gn i f i cativa del texto origina l ,  ( c )  
n o  ama l gama r ideas que deben destacarse sepa rada y 
di s t intamente ,  ( d )  reo rdenar los  e l ementos ( 7 . 3 . 1  Y s i g . ) ,  
l o  cua l se  hace más fáci l graci as a l a  perspectiva que se  
crea con l a  s egmentación , y ( e )  evi tar l a  ' sobret raducción ' .  
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Con e l  uso de esta  técn i ca ,  resultó más fáci l t raduci r ciertas 

est ructuras de l l engua j e que presentaron mayor grado de d i f i cul tad y 

encontra r  e l  o rden de l a s  pa l abras más próximo al  correcto ( aunque no 

úni co ) . 

Como método de traducción , u t i l i cé e l  método comuni cat i vo de 

Peter Newma rk manifestado en A Tex tbook of Tra n s l a  ti on (p . 4 7 )  con el  

fin  de proporci ona r a l  l ector un  contenido tan comprens ible como e l  

texto ori g i na l , s i n  a l terar las  impl i caci ones l éxi co-semánt i cas 

presentes en é l . 

�Communi ca t i ve trans lation attempts 
exact contextual meaning of the original i n  
both content and language a re readi l y 
comprehens ible  to the reade rship . " 

to render the 
such a way that 
acceptable and 

Además ,  según esta conceptua l i zación ,  el método comuni cativo se 

emplea tanto para textos informativos como vocativos . 

Los aspe ctos mencionados en este capi tul o ,  son fundamenta les como 

punto de part ida pa ra e l  desarro l l o  de los  capitulos e speci ficos 

incluidos en e s ta memori a ,  como lo son los aspectos t e rmi nológi cos y 

gramat i cal e s , presentes e n  e l  text o ,  y cómo se  t rató su tras lado al  

caste l l ano . 
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DD'ICUL�B8 DB TRADUCCICM 

TDMINOLOGIA 
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De l a s  di f i cu l t ades de t raducción de cua l qu i e r  texto se 

:ons ideran s umamente importantes las  que se re laci onan con l a  

erminologi a ,  principalmente en l o  que s e  re fi ere a textos técni cos o 

: ientificos e informe s . 

Es ci e rt o que a l  t raduci r a una lengua t e rminal textos que 

lertenecen a esa ca tegoria ,  

dioma de cada pa l s ,  aunque 

s e  t rasmi te cul tura y expe rienci as del 

no s i empre s e  obt i enen equ iva l entes 

�xactos de las  pal abra s , por l o  que surgen d i f i cul tades y opci ones de 

, raducci6n pa ra no a l tera r  e l  mensa j e ori gina l . Ma ri a Antonia Alva re z 

:al l e j a ,  en su ensayo "Denotaci6n y Connotaci6n ", en II Encuen tros 

:orrpl u tenses (pp . 4 7-51 ) , al e stab l ecer las  di fe renci as ent re ambos 

l igni fi cados de l a  pa l abra , caracteri za e l  l enguaj e denotativo como 

' obj etivo ,  para t odo t ipo de habl antes y con s i gn i f i cados más puros " 

:propio de textos t é cni cos formal es ) . El  l enguaj e connotativo ,  por l o  

:ontra ri o ,  es  subj et i vo ,  va ri a s egún los hablantes y posee va lores 

[ue se  aftaden a la s i gni f i caci ón ( pa ra textos gene rales o l i teratura ) . 

lewmark se re f i e re de esta  forma con respecto a l a  t raducción de " l as 

)alabras " ( p . 7 3 ) : 



Al l the s ame , we do t ra n s l a t e  wo rds , be cause there i s  
nothing e l s e  t o  t ra n s l a te ; t h e re a re on l y  the words o n  the 
page ; there is nothing e l s e  there . We do not t rans l ate 
i sol ated words , we t rans l ate words a l l  more o r  l e s s  ( and 
s omet ime s  l e s s  ra the r  than more , but never not at a l l )  bound 
by the i r  s yn t a c t i c ,  col l oca t i ona l , s i tua t i onal , cul tural and 
i ndi vidua l i d i o l e c t a l  con t ext s . That is one way of l ooking 
at t rans l a t i on ,  whi ch sugges t s  it is bas i ca l ly lexi ca l . Thi s  
i s  not so . The bas i c  thought-carrying e l ement o f  l anguage i s  
i t s  g ranuna r . B u t  s i n ce t h e  granunar i s  expre s s ed o n l y  i n  
words , w e  have to get the wo rds ri ght . 
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Son de s uma  impor t a n c i a  e s to s  a spectos como puntos de pa r t i da 
. 

para e l  anAl i s i s  de l a s  di fi cu l t ades y opcione s de t raducción del 

presente l ibro , por cuan t o , a pes a r  de s e r  un l ibro técni co e 

informati vo que a su ve z t rasmi t e  cul tura a t ravés de l a s  pal abras y 

expe ri enci a s , p re s e n t a  caracteri s t i ca s  denot a t i va s  prop i a s  de l géne ro 

asi  como connotat ivas . 

Otro pun t o  de re f e ren c i a  para e l  de s a r ro l l o  de e s te anA l i s i s  es 

la  re lación entre contexto y s i tuación para cada uno de los  l exemas 

�e pre s enta ron d i f i cu l tades . Por reg l a  genera l , cuando s e  habla de 

termino l oq1 a ,  dependiendo de l os des t i natarios , se asocia con l i stados 

de cierta extens i ón que con t i enen l exemas a i s l ados según e l  ramo de 

estud i o  o gene ral ( ci e rt o s  g l o s a r i o s , por e j empl o ) . Sin emba rgo , l a s  

s i gni f i caci one s n o  s e  encuentran t a n  s ó l o  e n  l o s  l exema s a i s l ados , 

s ino en e l  contexto y s ituac i ón pa rt i cu l a re s  en l a s  que s e  encuent ran 

con otros l exema s . 

Por l o  tanto , no e s  pos ibl e darles  va l ide z s i  carecen de e l los . 



The prima ry obj ects o f  terminology, the te rros ,  are 
pe rce ived a s  symbol s  whi ch repre sent concepts . Concept s must 
the re fo re be created and come to exi s t  before terros can be 
formed to represent them . In fact , the meaning of  a concept 
may be cons idered the f i rst step in  the consol idation of a 
concept as  a soci a l l y  useful or usable ent ity ( Sage r ,  p . 2 2 ) . 

1 2 0  

As i , para ana l i z a r  los  problemas termi nológi cos de l a  t raducción 

se debe tene r en cuenta el uso de los conceptos y de finiciones de las 

�labras , antes de proporci onar los  equival entes que corresponden . De 

la mi sma forma , e l  hecho de brindar definiciones es realmente 

important e ,  ya que éstas e stabl ecen un vinculo  ent re e l  concepto y los 

téDninos ( Juan C .  Sage r ,  A Pra c ti cal Co urse in Terminology Processing, 

p . 3 9 ) . Sage r di ce : � Defini t i on i s  a l ingui s t i c  des cript i on of a 

concept based on the l i s t i ng of a number of cha racters , whi ch conveys 

the meani ng of the concept . "  

El l ibro In the t wi l i gh t  zone . . .  presenta una amp l i a  va r i edad de 

temas , como hote l e ri a  y turi smo , restaurantes , traba j o ,  leyes y 

algunos aspectos del mundo de l espectácul o .  Por l o  tanto , de e l los s e  

derivan ciertas di fi cul tades pa ra encontra r  los  � equ i va lente s "  o 

sin6nimos más apropiados s i n  desvi rtuar e l  mensa j e original en l a  

lengua termi na l . 

Por l a s  razones ci tadas , y para s o l u c i onar al gunas de las  

di ficul tades de l a  termi nologia propia de este l ibro , consideré 

relevante ana l i zar l a s  pal abras dentro de e s te marco : contexto y 
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s i t uaci ón, concepto y de f i n i ci ón . Con base en e s t a s  caracte ri s t i cas, 

proporcioné los equival entes más apropi ados . 

anál i s i s  de f recue n c i a  de l u s o  de cie rta 

Además , se e fectuó un 

te rmi n o l o g i a  de l o s  

diferentes campos que s e  menci onan en e l  informe . Para esto,  apoyé mi s  

inve s t i ga c i ones e n  l a s  i d e a s  e s tabl e cidas en Lengu� y cul t ur� 

con tra s t i va ,  de Robe rt Lado , con respecto a los es tudios y 

diccionarios de t e rrni nol ogia f recuente e l aborados por Tho rndi ke . 

El s i stema que ut i l i cé s e  fundamentó en t res clases de encuestas 

rea l i zadas a :  a .  Traductores ( te rminolog i a  especi f i ca de i n g l é s  a 

esparto l ) ; b .  padres de fami l i a ,  s i CÓl ogos , traba j adores sociales y 

estud i a n t e s  uni ve rs i t a r i o s  ( t e rrni n o l o g i a  e s peci fi ca en e spado l , por l a  

búsqueda de conceptos ) ,  y c .  profes i ona les  y es tudiantes de l á rea de 

hoteleri a ,  turi smo y res taurantes ( te rminologia especi fi ca en el á rea 

profes i onal de inglés a espanol ) ;  ( ver  apéndices ) .  

Al guna s de l a s  di f i cu l tades se  o r i g i nan en e l  uso adecuado de 

ciertos térmi nos generales , que resul tan de uso frecuente y en 

apa r i e nci a fáci l para muchos l e ctore s , pero que adqu i e ren una 

oonnotaci6n di s t i nta segan e l  contexto y s i tuaci6n . "Una pal abra ra ra 

ve z está des l i gada de lo di cho ante riormente o de la frase emi t ida por 

nuestro interlocutor . "  Las pa labras que acompanan a otras "nos 

perrni ten a s i gnarle  un va lor  s i gn i fi cativo muy di fe rente a otro" y 

pueden tene r di s t i ntos s i gni fi cados segan e l  contexto en que aparecen , 

y " tambi é n  por e l  conj unto de ci rcuns tanc i a s  ext e rnas que rodea a l a  
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omuni cación ( conj unto que norma lmente s e  sue l e  di s t i ngui r con el  

ombre de  s i tuaci ón ) " ( Blecua pp . 4 9-50 ) . 

Ot ras di f i cu l t ades que se  presenta ron se re fieren a ciertos 

ecnicismos y t é rminos propios de sociolectos de cada pa i s  ( es tudios 

�sarrol l ados en  l os cua t ro di ferente� pai �e� ) que � e  pre�entan 

Icas i onalmente . 

Luego de habe r recurrido a fuentes bibl i ográfi cas primari as y 

lecundarias , consul tas diversas y anál i s i s  propi os , en oca s i ones 

:ecurri a mi s propios  cri terios para as i gnar s i gn i f i caciones o 

!quivalentes para ciertos t é rmi nos , por no aparece r regi s t rados los 

uamos , dentro del contexto y s i tuaci6n propio� de cada uno . 

La terminologia que s e  ana l i zó para l a  presentación de este 

:api tul o ,  se cita en las  s i gui entes páginas organi zada por tema , y 

:ada lexema i ndividual apa rece subrayado úni camente con e l  fin de 

:esaltar su tras cendencia , ya que en el texto ori g i na l  no se reg i s t ran 

.exemas en esta condi ción . 
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DII'ICULDDES DE TRADUCCIÓN DE TDMINOLOGÍA DEL ÁREA DE BOTBLDÍA 

Y 'rUIaSlC) CAlojmDiento) 

Caravan 

ca rri -coche coche-habitacion carri -coche ( b r i t . )  

Lexema usado también como " remolque " por su carácte r de 

aloj amiento tempora l prop i o . 

cottage 

cabana - cas i ta de campo - cas i ta en un luga r de ve raneo 

Se presentaron di f i cultades en lo  que se re f ie re a la e l ección 

del térmi no adecuado dentro de l contexto , y en cuanto a cuá l térmi no 

es e l  correcto de pre s e n t a r s e  en otras partes de l texto . E l  té rmino 

escogido fue caba�a . 

gues t -house s  

c a s a s  d e  huéspedes 

Se usó con e s te equiva l ente , por la  frecuencia con que se usa en 

el  campo de hote l e r1a , y l a  connotación más fami l i ar  que otra 

categoria de a l o j ami ento . 
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hos tel ri e s  

parador ( no es  propi o  del soci olecto d e  todos los pa i ses ) . S e  

determi nó más apropi ado e l  equiva l ente " hos teria " en e l  sentido formal 

del l exema . 

Lodging The provi s i on of  l odgi ng for t rave l l e rs . .  

aloj ami ento - hospeda j e 

Aunque s e  pudo habe r u� i fi cado , se  usó indi stintamente . 

roomi ng house s  

cas a s  donde s e  a l qu i l an cuartos - pens i ones 

Se usó como "pensi ón" , aunque no forma parte del l éxico de todos 

los pa i s e s . 

"starred" hot e l s  

Presentó mayor grado d e  di ficul tad al  asignar u n  lexema 

equival ente adecuado . El t é rmino esté formado por " s tar" estre l l a ,  

adaptado a u n  adj etivo para referi rse a "estre l las d e  categori a " ,  por 

lo tanto , la opci ón e s cogi da fue hote les de categoria  (para establ ecer 

la di ferenci a de los que carecen de e l l a ) . 
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Re sort 

Este l exema se  encuentra entre los que presentó mayor grado de 

difi cul tad de t raducci ón , por cuanto la frecuencia de uso dentro del 

�i to de l turi smo y en gene ra l , demuestra que se  uti l i za tal y como 

aparece en s u  forma o r i g i na l  " re s o rt " . 

En turi smo s e  ha uti l i zado 

centros de t u r i smo , hot e l e s  de 

con los 

luj o y 

atraccione s , cen t ro de recreación y 

siguientes equivalentes : 

des canso ,  complej o de 

hospeda j e ,  instal aciones 

turisti cas , hot e l  con faci l idades de recreación , s i n  que s e  l l egue a 

un equivalente común por parte de di ferentes pe rsonas . Según las 

cons u l t a s  e f e c t uadas a e s p e c i a l i s t a s  en t raducc i 6n ,  s e  podri a u t i l i z a r  

como " centros de aloj ami ento y entretenimi entos " ,  des t i nos turi s t i cos 

o su forma o r i g i n a l . Por todas e s tas ra zones , mi de termi nación fue 

utilizar " comp l e j o tur1 s t i co "  s i n  importar el tamatlo de las 

instalaciones . 

Spa 

Se ha acutlado en el idioma caste l l ano el uso de l l exema " spa" . 

Resul ta f�ci l obse rvarlo en l os anuncios de grande s hote les  o cent ros 

de estét i ca corporal . 

por los di cci onari os :  

La equi val encia �s próxima seria l a  bri ndada 

bal neari os de aguas t e rma l e s , de aguas 

�nerales , curat i vas . Sin  emba rgo , la s i gni ficación que impl i ca en e l  

ambiente t u ri s t i co re f i e re l a  ex i s tenci a d e  u n  ba l n e a r i o  ( g imnas i o ,  
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como se usa má s  frecuentemente ) o l ugar provi sto de un j acuz z i  ( aguas 

turbul entas con pOde re s  cura t i vos ) y sauna , para benefi cio de la salud 

humana . 

Por esta  ra zón , aunque s e  ha i ncrementado el  uso de l a  pal abra 

tal y como e x i � t e  o r i g i na lment e ,  p re f e r i  t raduci r l a  a p a rt i r  de l a �  

expl icaciones suministradas por e l  setlor Robert Ha l l aue r,  profesor de 

Traducción ,  s e gún ent revi s t a  rea l i zada el 1 9  de marzo de 1 9 9 6 ,  y 

asignarle l a  equiva l encia de "manant i a l  de agua minera l " ,  debido 

principalmente a que e l  l exema s i empre va a impl i car  "un beneficio  

pa ra la salud" . 
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TBRMINOLOG:IA SOBRB TRABAJO INJ'AN'fIL, DE MDtORBS O DB NIÑOs 

ch i l d  wo r k  

E s t a  exp re s i ón ,  que p r á c t i camente 5 e  encuentra pre 5 ente en todo 

el texto , se t raduj o en una fo rma uni ficada como e l  " t rabaj o infanti l "  

( incl uye de sde n i tlos pequetlos hasta pre -ado l e s centes ) .  S i n  emba rgo , 

presenta d i f i cul tade s  por cuanto , según di ferentes contextos , con é l  

s e  de s i gna úni camente a n i tlos muy pequetlos . Por esta r a z ón , 

ocasionalmente se  usa como " t raba j o de menore s "  o "traba j o de nitlos " . 

En e l  e s tud i o  " Di a gnós t i co s i tuaci ona l de l a  n i tla t raba j ado ra de 

y en la cal l e " ,  s e  cita : "La presencia del t rabaj o infant i l  y j uveni l  

s e  ins cribe dentro d e  una dime ns i ón má s  e s t ructura l . . .  " 

En comentarios t ra smi tidos con respecto a este tema por la Cáma ra 

Naci ona l de Rad i o  de Cos ta Ri ca , en su p rog rama matutino , se refi e ren 

a este tipo de t raba j o como " t rabaj o infanti l "  o "de menore s " . 

En fue n t e s  bibl i og rá f i ca s  de l a  O I T ,  se re g i s t ra t amb i é n  " t raba j o 

infant i l "  . 

Pa ra l l egar a l a s  concl u s i ones antes menci onada s , con s i de ré 

necesario rea l i za r  un aná l i s i s  de la s i gni ficación de di fe rente 

terminol og i a  espe c i f i ca ,  en e spatlo l , re l aci onada con las dive rsas 

etapas del desarro l l o  de l ser humano . Por e j emplo,  se e studiaron las 

3iguientes o c h o  p a l abras y s e  comp robó q u e  l a  de f i n i c i ón que s e  bri nda 
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Ira cada una de e l l a s  e s  l a  mani fes tada por l a  mayoria de las  

!rsonas consul tadas : 

Ni:no ( a )  

Ni:ne z 

Menor 

Que se hal l a  en la infancia . 

Pe r i odo comprendido entre e l  nacimi en t o  y l a  

adolescenci a .  

Persona que según l a  ley,  no t i ene edad 

sufi ciente para di spone r de si ni de sus bi enes . 

Adolescenci a : Periodo de t rans i ci ón entre la  infancia  y la  

edad adu l ta . 

Ado l e s cente : Muchacho . 

Joven Que est� en l a  edad de la j uventud . 

Muchacho ( a )  : Ni:no o ni:na que no ha l l egado a l a  

adolescenci a .  

Adul to Peri odo pos terior a la adolescencia . 

Por l o  tant o ,  para l o s  t é rmi nos " young lP s e  ut i l i z ó l a  

¡uivalencia j oven o muchachos ,  " chi ld" ni:no o ni:na según el caso , 

IlÍnar" menor de edad o menor , respetando el  contexto ,  y " child work" 

acuerdo con esta úl t ima investigación termi nológi ca y las 

¡teriores i nve s t i gaciones en fuentes primarias y secunda rias , se 

: i lizó  como " t raba j o  i n fant i l "  tanto para referi rse a ni:nos muy 

�que:nos como a menores ado l e s centes ,  s egún l o  proyectado en l a  
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de f i n i c i ón de "N1.Aez" : Pe r i odo comprendido entre e l  nacimi ento y la  

adolescencia . 

chi ld prost i tute 

nino ( a )  pro s t i tuta 

ch i ld s exual abuse 

abuso s exual de nifto s  ( ut i l i zado en plura l ) 

infant i l  

"exo t i c  s exua l appe t i te s  and t as te s " 

apet i tos sexua l e s  exót i cos y gustos 

in  s e l l ing s e x  

venta de sexo - come rc i o  de s exo - come rcio sexua l 

loca l custome rs 

abuso sexual 

cl i entes loca l e s  ( dentro de l contexto y s i tuación de este tipo de 

servi cios pa ra turi s t a s ) 

sexua l s l ave ry 

e s c l avi tud s exual 

unde r-age gi rl prost i tutes 

prosti tutas menores de edad . 
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"Madams " 

Este es un térmi no un tanto pOlémi co ,  tanto entre profesiona les 

de l área de l a  traducción como de l as dive rsas áreas soci ales  

involucradas . Aún no s e  l l ega a un  acuerdo sobre el  equival ente en  

espatiol , e l  cua l s e  con t inua u t i l i zando t a l  y como apa rece : "madam" . 

En The Ameri ca n Heri tage Di cti ona ry, s e  registra como "the woman who 

manages a brothe l . "  De aqul se demues tra que forma parte de la serie 

d e  ocupaciones que t i enen su  origen desde s iglos atrás . El  equivalente 

má:s apropi ado e n  e spatiol s e r i a  " p a t rona " . 



out -of- town e r s  

aBOS TBlQCDT()S ARALXZADOS : 

( residentes- turistas ) 

ext ranj e ros - vi s itantes - fue renos / forasteros - turi stas 
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La ve r s i ón aportada por l a  pos t u l ante es que e s te l exema no s 6 1 0  

se re fiere a l  turi sta , s i no a toda aque l l a  persona que provi ene de un 

lugar di ferente a l  prop i o  o d e  l a  t i e rra donde s e  res i de actua lmente . 

Por lo tanto , l a  opc i ón e l egida pa ra este proyecto es U foraste ros " y ,  

corno s egunda opc i ón , " vi s i tantes " ,  y n o  " ex t ran j e ros '" e n  s u  prop i a  

tie rra . 

t rave l l e rs 

viaj e ros - vi s i tantes - turistas  - excurs i oni stas  

Dent ro de l ámbi to de l turi smo , much a s  pe rsonas uti l i zan l o s  

primeros t re s  l exemas menci onados , aunque es  importante resaltar que 

no s i empre vi a j ero e s  qui e n  vi a j a ,  s i no t ambién qui e n  e s cribe re l a tos 

sobre aventuras y viajes . 

vi l l agers 

aldeanos 

U t i l i z ado en el  cas o  e spe ci f i co de l os habi tantes de pa ra j e s  

tur1 sticos , como luga res cercanos a la pl aya o i s las ; habi tantes de 

pequenas comu n idade s .  
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vi s i to rs 

vi s i tantes - turi stas 

Se des i gnó en  l a  t raducción e l  té rmino "vi s i tantes " como e l  más 

apropiado y el que sue l e  usarse con más frecuencia .  Sin embargo , la 

postulante det e rmi n6 que una ve z uti l i zado l a  prime ra ve z como 

"visi tantes " ,  dentro de un mi smo texto como e l  de nuestro interés , es 

posible ut i l i za r  " tu ri s tas " ,  por cuanto ése es el  carácter que 

obtienen en un pal s  o ci udad ext ranj era y se sabe , de antemano , que se 

refiere a los  vi s i tantes ( que no pe rtenecen al luga r ) . 

En cuanto a las  ocupaci ones u oficios , también es importante 

destacar l a  refe renci a que se hace a ocupaciones propias de la 

literatura que se citan en l a  pági na 15 del texto fuente . Aunque la 

referencia en si e s  muy co rt a ,  adqui e re importancia con el fin de 

comparar y ana l i zar las dive rsas categorl as ocupacionales  que ocupaban 

los hombres o muj e re s  j óvenes , por e j empl o :  

"Youngsters were natura l l y  incl uded : the inkeepe r '  s daughter,  

the serving boy, the kit chen maid,  the s t able boy" 

1 .  La hi j a del posadero 

2 .  El s i rvi ente 

3 .  La ( el )  ayudante de coci na 

4 .  El  mozo de cuadra , respectivamente . Esta terminolog1a se  

mantuvo d e  acue rdo con l a  época a que se hace referenci a ,  ya  que son 

lexemas usados actualmente pero con otras  pal abras . 
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Aunque l a  re fe rencia a e s te respecto s e  incluye a l  final de este 

capitulo,  no por e l l o  resulta menos representat iva o di gna de 

menc i ona rse . 

El t i tu l o  " I n  the twi l i ght zone . . .  " resultó muy apropiado pa ra e l  

contenido de l l ibro en general y de una gran profundidad 

signi ficati va . Se t rata de una " expre sión metafórica" que nada tiene 

que ver con l os s i gni fi cados o equivalentes l i terales suministrados 

por un di ccionari o .  

Se presenta ron di ve r s a s  di f i cu l tades de ca rá c t e r  connota t i vo y 

opciones de t raducción que se  ana l i za ron y asi gnaron de acue rdo al  

desarro l l o  de l a  traducción . Las s i guientes son algunas de e l las : 

1 .  "Una zona desconocida " ,  tratando de refe ri r  la  s i tuación 

vivida por los menores de edad en un mundo nuevo para e l l os . 

2 .  "Zona de sombras " ,  haciendo ve r la  exi s tencia de una vida 

llena de mi s te r i o y aj ena a la real i dad prop i a  de la n i ne z . 

3 .  "Zona de pel i gro/ riesgo " ,  una mani festación de las 

perj udi ciales consecuencias que con l levan e l  traba j o de menores , y más 

aún de aqué l re lacionado con sexo . 

4 .  " Lo des conocido" , como una forma de aventurarse en un mundo 

que puede estar l leno de sorpresas . 

Todas e s t a s  opci one s fue ron ana l i zada s  obj e t i vamente , y de l a  
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mi sma forma de s ca rtada s , obse rvando a l  mi smo t i empo que l as mi smas 

podrlan impl i car  cierta l i tera l i dad por parte de la traductora , lo  que 

podrl a oca s i onar una "pérdida " de l engua j e que culminarla o pOdri a 

terminar,  a fectando e l  a rt e ,  e l  genio de l a  l engua y e l  verdade ro 

mensaj e imp1 l c i t o  en e l  mi smo . 

Fue por todas estas ra zones que decidi uti l i zar una t raducción un 

tanto más senci l l a  "Al atardecer . . .  " pe ro que mantiene una connotaci ón 

distinta . Es una opci ón que. se manti ene l e j os de ser l i teral , pero a 

la vez mantiene l a  connotación metafóri ca inserta en e l  origina l . E l  

atardecer representa una parte del d 1 a  que evoca cierto grado de " fin"  

de  u n  pe rl odo , s e  o s curece , y e s  esto 1 0  que puede repres entar esa 

"faceta " oscura del ser humano : la  asociada a un traba j o que nunca 

habla estado des t inado para él y que hace que se pierda lo más val i oso 

de cualquier  s e r  humano : su nine z . Por tanto , es ésta una hora del  d1a 

que representa un eni gma ,  a l  i gnora r qué puede ocurri r en ese  lapso . 

Es cierto que no todas las pa labras nuevas a las  que se enfrenta 

un traductor representan una di f i cul tad,  a s l  como tambi én lo es  que 

exi sten pal abras de por s l  bien conocidas y poco complej as , que pueden 

representar una di fi cul tad por la mi sma faci l idad que repres entan . Por 

esta ra zón , es conveniente e fectuar aná l i s i s  profundos al respecto , y 

de esta forma i ntens i fi car l a  seguridad que se  debe tener en la 

profesión a l  momento de escoger los  equiva lentes apropi ados según el  

contexto . 
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Seg\1n l a  de f i n i c i ó n  que o f rece The Ameri can Heri tage Di c t i onary 

(p . 56 3 ) , un g l os a ri o e s  " a  l i s t  o f  di f f i cu l  t o f  spe c i a l i zed wo rds 

with the i r  de f i n i  t i ons , often pl aced a t  the back o f  a book" . E s t a  

palabra s e  de r i va de l g r i ego " g l o s s a " , " una pal abra que requ i e re d e  

expl icación" --gl o s s a ri um, que pos t e r i o rmente fue t ra s l adada a l  l a t i n o 

Aunque esta es  l a  defi nición co rrect a y e l  propós i t o de cua l qu i e r  

glosa ri o ,  e l  de l t raduc t o r  s e  re l aci ona con mA s  que l a s  de f i n i c i one s o 

expl i caciones adi ci ona l e s  ace rca de l os di fe rentes t é rmi nos 

encontrados en l i t e ra t ura e s peci f i ca ( La Lexi cogra fí a ,  de GUnthe r 

Haensch y o t ro s ) . De e s t a  fo rma ,  e l  p ropó s i to p rimo rdi a l  de e s t e  

glosari o es e l  de presentar a l gunos t é rmi no s  especi f i cos que s e  

podrian considerar pe rt i nent e s  para l os t raducto re s y para qui en va 

diri g ida l a  t raducción . Al gunas pa l abra s de l a s  e s cogidas para e s t e  

propósi t o  pa recen s e r  muy s impl e s , e i nc l u s o  bien conocidas de sde el 

principi o ;  s i n  emba rgo , a c a u s a  d e  l a  compl e j i dad y seri edad de l tema 

decidi inclui r l a s  tan s ó l o  para acl a ración , y t ambi én , pa ra amp l i a r  e l  

rango d e  impl i caci ones l éx i co- s emAnt i ca s , evi tando a s i  ambi guedad y 

contaminación de l  l engua j e .  
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Este e s  uno de los  principales  intereses del traductor . Las 

palabras i ncluidas  en este glosario son cons ideradas como las de mayor 

grado de di f i cul tad , s obresalientes o di f l ci l e s  de entende r ,  no s610  

las palabras gene rales  s i no técn i cas . Además , es importante inclui r 

palabras que no s on tan frecuentemente usadas a lo  largo de todo e l  

l ibro debido a l a s  di fe rentes denotaci ones Que puedan tener . 

Las mi smas palabras pOdr1an ser usadas indi stintamente , ya sea en 

forma repeti  ti va en el contexto o por medi o  de s i nónimos cuando sea 

necesario evi tar repet i ci ones . E l  vocabu l a r i o  del l ibro e s  va r i ado , 

mixto , ya que cubre di ferentes campos como hotelerl a ,  turi smo , 

banquetes ( al imentaci ón ) , aloj ami ento,  trabaj o socia l . En alguna s  

ocasiones e s  necesario usar l a s  pal abras de u n  campo asoci adas con las 

de otros campos di ferentes ,  para as1  l l evar a cabo una trans ferencia 

conci s a  de s i gni ficado y no a l t e rar  e l  mensaj e dado en el texto 

fuente . E�ta e �  l a  ra z 6n por l a  que e l  g l o � a r i o  de l t raductor e� tan 

úti l . 

La semánti ca e s  el campo principal para los traductores , y l a  

prepa raci6n de un glosario como éste , hace que el  t raductor se s i enta 

más seguro cuando traduce , cuando s e  enfrenta a nuevas palabras o 

expresiones . La l e ctura y consul tas de l ibros de referencia 

especi f i cos , d i cci ona r i o s , g l os a r i o s , texto� paral e l os , ent revi sta� y 
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otros medi os de i nve s t i ga c i ón ,  también contribuyen mucho a sati s facer 

las necesidades que un t raductor posee en rel aci ón con los propósi tos 

léxi cos y semánt i cos . 

El procedimiento que segui para l a  prepa ración de este gl osari o 

cons i s t e  de l a s  s i gui ente s etapa s : 

I Una l ectura cuidadosa de l l ibro que va a ser  traducido . 

• Una segunda l e ctura mi entras se  elaboran l i s tas de nuevas pal abras 

clave . 

I Preparación de términos especi f i cas para ser investigados , lo  cua l 

se hace por medi o  de "tarj etas de i nvesti gación . " En esta i ncl uyo 

citas del texto original y de textos paral elos , asl como su 

equiva l ente o equ i va l en t e s , s i nón imos ( s i es pos i bl e ) y l o s  pos i b l e s  

equiva l entes adaptados a l  s i gn i f i cado en contexto .  Para este 

propós i t o también se  incluyen las  ent revi stas con u n  traductor 

profe s i onal u otros especi a l i stas de los di ferentes campos 3 

I Prepa raci ón de una mues t ra de l a  vers i ón de l g l o s a r i o  para el  

proceso de revi s i ón .  

• E l aborac i ón p rop i amente de l g l os a r i o  con t oda l a  informa c i ón 

requerida . 
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El glosario  contiene a l gunas de las  pal abras que e n  a l gún momento 

del proceso  de t raducción presentaron cierto grado de dificul tad . Hay 

algunas palabra5 , principa lmente sus tant ivos , colocaciones y 

expresiones cons ideradas muy importantes para propósitos de 

trans ferencia . Por e j emplo , l a  expresión " s lum and squatter 

cornmunities " ,  que antes de 1 9 6 8  se  conocia como "pobre s "  o "pobre za",  

aunque su equiva l ente y s i gni ficado cambiaron con el  paso del tiempo . 

Las pa l abras  " t ornadas en préstamo" ( extranj e ra s ,  y que en algún 

momento perdi e ron su cal idad de tales ) incluidas aqui se re fieren a 

algunas que hoy dia son universalmente conocidas ; pero otras son menos 

conocidas ,  o nuevas , y requie ren t raducción o, al menos , una 

aclaración de pa rte del t raductor . 

Los i temes que corresponden a siglas  también me recen atención , 

tanto por parte del t raductor como de l l ector . Actua lmente , algunos 

de el los son usados con mucha frecuencia debido a la cobe rtura 

internacional de ternas especi fi cos como el que se t rata aqui , pe ro 

otros no . Nece s i tan ser  reconocidos tal y como son ,  por el importante 

papel que desempetian en todo el mundo . En oca s i one s ,  incluyo una 

pos ible t raducción para l os que aún no han s ido reconocidos , pero en 

su mayoria los dej é  tal  y como aparecen en el texto original , con 

excepci ón de los que fue ron previamente con5ultado5 . 
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E l  t ipo de i nformación pa ra cada término se encuentra organi zado 

le la s igui ente forma : 

. 0  Equival entes ( uno o dos ) , dependiendo del obj etivo especl fico 

establ ecido . 

I Definición / s i gn i fi cado ( quando es necesario para hace r a l gunas 

aclaraciones ) . 

l o  Citas ( oraciones o frases como e j emplos de uso escri to en l a .  l engua 

fuente o t raducci ón ) . 

• 0 Sinónimos ( cuando e s  necesari o ,  debido a la  repeti ci ón de t é rminos ) . 

Es importante también menciona r que unos cuantos términos t i enen 

ma clase de expl i caciones amp l i a s  (más l a rgas ) ,  tal como el caso de l 

' info rma l  s e ct o r " , a causa de que cons ideré nece s a r i o  evi tar 

�igüedad debido a la compl e j idad de l sector en s l . 

Todos los ltemes s e leccionados e incluidos en cada sección estAn 

)rdenados al fabét i camente . Al gunos de e l l os t ienen una refe renci a 

:ruzada con ot ros térmi no s  s imi l a res o de caracte rl s t i cas a fines . El 

, losario ha s ido organizadO en cuatro secci ones principales : 



l .  Pal abras generales , expresiones y frases . 

I I . Términos técni cos : 

1 .  Hotelerla  y turi smo 

2 .  Res t aurantes 

3 .  Ent retenimi ento ( espect�culos ) 

4 .  Labor ( t rabaj o )  

5 .  Leg i s lación 

I I I . Préstamos de otras  l enguas 

IV . siglas  
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1. TtKl1lnOS QtntMLJ:.S. UPlOIOIII:S T f'MXS 

Algunos de e s t o s  1 t emes fue ron considerados pa l abras " clave " para 

un  t raductor , ya q u e  a l gunas ve ce s  podr i a  nece s i t a r l a s  má s  d e  una ve z 

o porque e l  t raductor pueda sabe r un equivalente uni versal apl i cable 

en  una forma di s t i nta dentro del contexto . Además ,  pueden ser s impl e s  

y ,  p o r  esta razón , adqu i e ren u n a  import ancia notable en este glosari o . 

C 

Crude Áspero, rudo, tosco (grosero, sin pulimento: un trabajo 

demasiado tosco) 

.. .a crude estimation ... 

Inicial (tomando en consideración los primeros datos, 

sin pulir) 

Curio-shops nenda de curiosidades, tienda, bazar 

(tienda donde se venden mercancías diversas) 

Bazar 



E 

Entrust 

F 

Faulty 

(( 

Asignar (seftaIar Jo que corresponde a una persona o casa) 

... 0Jder boys were entrusted with taking orders and serving 

snacks ... 

Cinco menores entre doce y dieciséis aftos se desempeftan 

como ... 

Sin. EncalS8l', confiar, desempeftar 

Defectuoso 

Imperfecto (que carece de las cosas que debía tener) 

This perception is faulty ... 

Sin. Errónea 

Knick-knacbBaratija (ca¡a sin valor, chuchería) 

ChuchelÍa (Baratija bonita) 

Bujería 

The majority of casual vendors of knick -knacks ... 

... comprar chucherías en la fería ... 

ver: trinkets 
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L 

Livelihood Vida, subsistencia. 00 necesario para la vida humana.) 

• .  .as a mea.ns of livelihood ... 

R 

Es una razón de orden económico, ligado al sustento familiar 

o individual , lo que induce su salida a la calle. 

respondent entrevistado/ Persona que es entrevistada 

S 

Slum BalTio bajo, indigente 

Barrio de tugurios 
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Squatter Colono usurpador (Colono que se establece en un telTeno público para 

crear un derecho) 

Slum and squaHer 

communities Comunidades precaristas (inseguras, inestables) 

Thus, in the expanding slum and squatter cornmunities of 

the developing world. .. 

Sin. Comunidades usurpadoras 

Ver: slum 

Ver: squatter 



Street children Niftos de la calle 

T 

Trintets 

U 

Children working in the infonnal, open-air economy . . .  

are described as "street children" 

Dos de las principales interrogantes acerca de la vida de 

los niftos de la calle son ... 

Baratijas, chucheIÍas 

tiliches 

.. .selling trinkets ... 

Umbrella body Sombra, pantalla, cubierta 

.. .an umbrella body for concemed NGOs in Asia . . •  

En la calle han ido creando un sistema de control y 

protección constituido por grupos de hennanos y amigos. 

Cuerpo o miembro protector (My own equivalent) 
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11. ltRnlrtOS TtC"KOS 

Esta sección cubre gran parte de la  terminologi a perteneciente a 

los campos especi fi cos de Hote le ria y Turi smo , Res taurantes ,  

�tretenimi ento ( espectáculos ) ,  Labor ( T raba j o )  y Legi s l ación , 

presentes en e l  texto fuente . 

Accomodatiorv' Alojamiento 

B 

Boarding-housea Casas de huéspedes 

H 

(Aquéllas en que mediante pensión se da alojamiento y a veces comida 

a los que en ella viven) 

Ver: lodging house 

H08pitality Hospitalidad (Lat, hespes, itis, huésped) 

(Buena acogida que se da a los extranjeros) 

Hostelries 

(Uberalidad que consiste en recibir y a1bel8U a uno gratuitamente) 

Sin. Acogida 

Hostena (cada donde se da de comer y alojamiento por dinero) 

Sin. Hotel 



Hotel Hotel (edificio de cierto lujo donde se aloja a los viajeros) 

Sin. Pensión, casa de huéspedes, hostería, posada 

L 

Lodging house casa de huéspedes 

Young people also work in restaurants and lodging houses 

in Latin American ... 

Sin. Hotel 

Ver: Boarding-house 

R 

Rooming house 

T 

Tour operatol'S 

Travellers 

Travel packages 

Casa de huéspedes 

Pensión 

Operadores turísticos 

Operadores de turismo 

Viajeros 

Paquetes turisticos 

Paquetes de viajes (Ofertas) 

1 4 6  



!. USTIlURlLN'l'SlUSTIlUUNI'ES 

CIlTERlN6/ IlIJIIENTIlCIÓN 

C 

Cafés Fr. café, del turco "cahvé" 

Catering 

Este lexema, según el contexto, puede anotar las siguientes 

significaciones: 

Café (casa donde se vende y toma esta bebida) 

Sin. Cervecería, fonda, bar, cabaret,cafetucho,cafetín 

Bar (tienda donde se venden bebidas que suelen tomarse en el 

mismo mostrador) 

Sin. café 

Restaurant (Establecimiento donde se sirven comidas) 

Sin. cantina, cervecería, merendero 

cabaret (sala de fiestas) 

Sin. café y restaurante 

Servicios de restaurante y alimentación 

Servicio de comidas 

Cocktail saloona Salas para coctel 
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Coffee-shops 

o 

Diners 

F 

Fast-food joints 

Food-stalla 

R 

Restaurant 

Salas para café 

Cafeterías 

Comedores 

Sin. Restaurantes, sodas 

Restaurantes de mala muerte 

Restaurantes de baja categoría 

Puestos de comida 

Sin . ki09COS 

Restaurante 

Origen "restaurar" . . .. restarán (Esp) 

Lugar donde se sirven comidas 

RoadJide food-stallJ Pueatos de comida a la orilla del camino 
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T 

Tea-house 

Tea-shops 

Casa de té 

En ocasiones, Sala de té 

Tiendas de té 

Locales donde se vende y se consume este producto 

SaIas de té 
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B 

Bar 

Brothel 

C 

CAnteens 

o 

Discotheques 

E 

Entertainment 

Bar 

Lugar donde se sirven bebidas alcohólicas 

casa de citas 

Sin. Burdel 

Cantina 

Lugar donde se sirven bebidas alcohólicas 

Ref. Bar 

Discotecas 

Salas de baile (animadas por discos o equipos de grabación) 
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Espectáculo (Función o diversión pública de cualquier género) 

Entretenimiento(Hacer más llevadera una cosa, divertir, 

recrear) 

Travel, with its "Away from horne" connotations, and 

entertairunent... 

Sin. Festejo, diversión, distracción 



Entertainment 

industry 

S 

Show 

Industria del espectáculo 

Sin. Entretenimiento 

Espectáculo 
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". LIIBOURI LIdIOR 

TRABAJO 
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En esta sección se i ncl uye una l i sta pa rcial de termino l og i a  

laboral : ocupa c i one s , condi ci ones l abora l e s  y de pago , horari os , y 

lexemas propios  de l ámbi to menci onado . 

A 

Apprenticeship 

E 

Employability 

H 

Hawking 

1 

capacitación - Aprendizaje 

Proceso de enseftanza y entrenamiento. 

Empleabilidad (aptitud para empleos) 

Actividad del Pregón 

Personas que ejercen esta labor 

Income-generating capacity 

Capacidad para obtener dinero, ingresos 

... their children's income generating capacity ... 

Capacidad generadora de ingresos. 



Informal sector 

L 

Labour 

o 

Opening 
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Sector informal 

Este sector incluye todas las empresas o actividades económicas, 

comerciales, o no, que carecen de una estructura, fonna de 

�ión, pero que tienen las características siguientes: 

generalmente de propiedad familiar, operación a pequeña 

escala, tecnología de uso intensivo de mano de obra, adaptable a 

la dotación local de recursos, etc. 

Sin. Sector no estructurado 

Mano de obra, trabajo, labor 

Tarea, faena, labor 

Los obreros 

... perform tasks classifiable as "Labour" ... 

La venta ambulante es la única fonna de trabajo ... 

Labor: Trabajo 

Plaza vacante (cargo que no tiene titular) 

Ofel1a (propuesta para contratar) 

.. .are among the limited openings for the child in his or her early 

teens ... 



P 

Pavement artme 

Pavement seller 

Pecting -order 

1 5 4  

Artista callejero 

Cada uno de los que cultivan cada una de las artes en particular: 

cantante, actor, comediante. 

Sin. Artistas ambulantes 

Vendedores ambulantes 

... TIte activities of the pavement sellers ... 

Sin. Vendedores callejeros 

Jerarquía (Orden, graduación) 

In the work-for-money peckins-order---

(Clase de objetos semejantes/condici6n social de una persona o 

respecto a otra) 

Sin. Orden jerárquico, categoría 



R 

Recruit(ed) 

S 

Sweat-shops 

T 

Task force 

Traineeships 
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Reclutar (Contratar o reunir personal) 

Lexema usado dentro del campo de administraci6n de personal o 

recursos humanos . 

... recruited from rural areas ... 

El personal de una organización constituye su recurso más 

importante y el que sólo puede ser adquirido mediante los 

esfuel7.OS de reclutamiento más efectivos. 

Sin. Contratar 

Taller. 

Especfficamente, taller donde hacen sudar al obrero todo lo que 

puede rendir por un salario de miseria. 

Fuena de trabajo/Equipo de trabajo 

Una organizaci6n puede formar una fuerza de trabajo eficiente 

sólo si es capaz de contratar para cada una de las varias 

posiciones al individuo que esté más calificado para ocuparla. 

Periodos o jornadas de capacitaci6n 

Prácticas de aprendizaje. 



W 

Workload Carga laboral/carga de trabajo 
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s. LE6JSLIl11OH/ LE6ISLItCIÓN 

LltW ENFORCDIENT/ CUMPIJIUEIIiTO DE LIt � 

A 

Act 

Advocacy 

C 

Leyes, decretos 

Defensa 

Charter carta, estatuto 

Child Rights Convention 

Code 

D 

Decrees 

Drop-in -centres 

G 

Guardians 

Convención de los Derechos del Nifto 

��o, estatutos 

Decretos 

Centros temporales 

Centros provisionales de atención 

Guardianes 

Tutores 
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L 

Labour Code Código de Trabajo 

En algunos lugares, Código Laboral 

Labour inspectorates 

Law enforcement 

Legi$lators 

O 

Offending boya 

Order 

Ordinance 

P 

Penalize 

Provision 

Procurer 

Inspectores de trabajo 

Supervisores 

Cumplimiento de la ley 

Ejecución de la ley 

Le&isladores 

Muchachos ofensores 

Infractorea de la ley. 

Mandatos, órdenes 

Rito, ceremonia, ordenación 

Ordenanzas (aunque no siempre es usado en todo lugar) 

castigar 

Sin. Sancionar 

Provisión/ aprobación/ emisión 

Proxeneta I Alcahuete 
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S 

Statute books Libros de regulaciones 

Libros o códigos legales, libros de leyes 

Statutory provisions Disposiciones reglamentarias 

T 

Transgressor 

Disposiciones legales 

Transgresor 

Violador de las leyes 
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111. nUr I1noJ 1)1: oruJ u:nQ'II1J 

Esta secci6n incluye a l gunas palabras de origen extranj ero que 

:ienen un uso acostumbrado en i ng lés , espatiol y otras lenguas de l 

mndo , tanto en e l  lenguaj e oral como e s crito . Éstas ya han s i do 

lceptadas tanto en su forma original como con su respect ivo 

!quiva l ent e ,  aunque no s i empre se  rea l i za su traducci6n . 

También cont i ene a l gunas pa l abras propias del "di a l e cto" y 

' sociolecto" de los pai s e s  es tudi ados , que se manti enen t a l  y como 

lparecen por no poseer t raducci6n conocida . De esta forma , se respeta 

ro cultura y sociol ecto . 

Al gunas de e l l as s on t raducidas por mi según su contexto y 

�ituaci 6n , a l  no encont ra r e l  equiva l ente formal . 

e 

carte bJanche Locución francesa 

carta blanca 

Penniso, autorización 



D 

Dhaba boys 

D 

De facto 

E 

tute 

G 

Gourmet 

H 

Rote/jera 

Muchachos "dhaba" (serving OOys) 

Lexema indio empleado para referirse a los muchachos que 

trabajan en pequeños hoteles o lugares de comida en India y 

países vecinos.Se mantiene tal y como aparece en contexto 

para preservar el sociolecto. 

Locución latina 

De hecho 

Se acostumbra emplearla como en su forma original. 

Galicismo 

tUte 

Galicismo usado en castellano 

Gastronomía: arte de comer bien. 
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Gastrónomo: persona aficionada a comer bien y con refinamiento. 

Se mantiene como aparece en contexto, por su frecuencia de uso 

en la lengua castellana. 

Galicismo 

Hoteleros 



M 

M488euses 

Metier 

P 

Per sc 

R 

JiJlpporteur 

Galicismo. Fem. de Masseur 

Masajista (mujer que hace masajes en fonna profesional) 

They are ... masseuses, receptionists ... 

Galicismo 

Profesión u oficio 

La aptitud o el fuerte de cada persona 

Locución latina 

Por sí mismo, en sí mismo(usada de ambas formas) 

Esencialmente 

Galicismo 

Reportero relator (de una asamblea) 

Comunicador 

.. .an special rapporteur on the Sale of Children ... 

Equivalente aplicado: Enviado especial de la ONU 
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IV. SI<iW 

Dada l a  importancia  de l tema de este  l i bro , y la gran cant idad de 

insti tuciones internacionales  que actua lmente se  encuentran 

involucradas en la bús queda de s o l uci ones a l  probl ema del t raba j o 

infant i l ,  ademá s  de l a  OIT , e l  uso de s i g l a s  e s  cons tante en este  

informe . Por e j emplo ,  una  que es  reconocida universa lmente es  UN I CEF 

(Uni ted Nat i ons Chi l dren ' s Fund ) , con e l  equivalente bien conocido en 

espanol de Fondo de las Naciones Unidas pa ra la I nfanc i a .  Mi entras 

tanto , l a  s i g l a  I PEC ( I nt e rnat i onal Program for the El imination of 

Chi ld Labou r )  no es  conocida unive rs almente como ot ras ni s e  conoce de 

su reciente t raducci ón ( hasta la fecha de l a i nvestigación pa ra e s ta 

memori a )  . 

CWC 

CWIN 

ECPA T 

Icca 

ILO 

Concemed for Working Children 

(Bansa1ore) 

Child Workers in Nepal 

(Katrnandú) 

End Child Prostitution in Asian Tourism 

Intemational catholic Child Bureau 

(Ginebra) 

International Labour Office 

Oficina Internacional del Trabajo 

CWC 

CWlN 

ECPAT 

OINC 

OlT 
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IPEC Intemational Programme (or the Elimination o( Child PIEI1 

Labour 

NGOs Non-governmental Organizations ONG 

Organizaciones no gubernamentales 

UN United Nations ONU 

Organización de las Naciones Unidas 

UNICEF United Nations Children's Fund UNICEF 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

J.VHO World HeaIth Organization OW 

Organización Mundial de la Salud 

WTO World Tourism Organization OMT 

Organización Mundial del Turismo 
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De esta  forma s e  concluye que l a  exi s tenci a de todo glosari o ,  

pri ncipa lmente d e  aque l l os que fue ron el aborados luego d e  u n  ampl i o  

proceso inve s t i gativo ,  representan l a  herrami enta esencial  pa ra un 

traductor en cua l qu i e r  á rea  de e s tudi o ,  una forma más de ampl i a r  sus  

conocimientos y su expe rienci a ,  a s i  como de  propi ciar y faci l i ta r  l a  

comunicación . 

Es  mi des e o  que e l  presente glosario sea en ve rdad � una 

recopi l ación t e rmi nol ógi ca "  úti l ,  un aporte va l i oso para las pe rsonas 

e ins t i tuci ones i nvo lucradas en la problemá t i ca de l tema que nos 

interesa , de forma tal que se  contribuya a aumentar l a  comun i cación a 

través de textos escritos  en la  l engua ingl e s a  que qui zás contengan 

parte de la t e rmi no l ogía  i nve s t i gada . Haens ch acl a ró que �el  obj eto 

de un diccionario  terminológ i co e s  l a  des cripci ón del l éx i co de una 

especial idad" ( p . 52 5 )  . S i n  emba rgo , dada la va ri edad de á reas de 

trabaj o conteni das en e l  texto , decid! des cribi r ese l éx i co en más de 

una especial i dad , pa ra faci l i ta r  más e l  proce so comun i cativo . 



CAPITULO IV 

)C)I)AX'wS 

COlfSmBRACIONBS H)Ri'O-SINDCTICO-SBIAH'lICAS 
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Dada ci e rt a  probl emá t i ca exi stente en cuanto al  uso de los  

moda les en e l  texto origina l , y l a  necesidad de  traduci rlos , se  

requiri6 de una ampl i a  i nve s t i gaci6n s obre e s t e  tema t a n  importante 

para luego apl i carla  a ciertos casos representativos que fueron 

escogidos para este  proyect o ,  con las  respe ct ivas recomendaci ones 

concretas para cada cas o . 

En este capitulo s e  pretende real i zar un breve aná l i s i s  de estas  

estructuras morfológi cas y s i ntáct i cas de  l a  l engua inglesa presentes 

en e l  t exto , y de sus equival encias en cas t e l lano . Uno de los aspectos 

más sobresal i entes de l a  gramá t i ca ingl esa , en cuanto a verbos se 

refiere , es  e l  empl eo de verbos auxi l i ares . Conside ro que es un debe r 

de todo t raductor tener dominio de e stos e l ementos l ingUi sticos . 

Además de l o s  aux i l i ares  más conocidos y más estudi ados de la 

lengua ingl esa - -do , be , have -- l a  exi s tencia de l os verbos auxi l i ares 

modal e s  representa una faceta muy importante e imprescindible pa ra e l  

lenguaj e y e l  t raductor . El l exema "modal " ,  según e l  Di cci onari o  

PequetIo La rousse Il u s tra do ,  se  re fiere a " l a  forma y empleo d e  los 

modos ve rba l e s "  . El l exema "modo " se  re fiere a l a  "manera de 
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mani festarse e l  s i gn i f i cado de l ve rbo " . En esta ultima definición que 

aparece en e l  di cci ona ri o ,  se cita  la exi stenci a de los cinco modos , 

que son : el  infini  t i  va , e l  i nd i cativo ,  e l  imperativo ,  e l  potenci a l  y 

el subj unt ivo ; s i endo a s !  1 0  i ndi cado por las de finiciones , entonces 

s e  denota e l  ve rdade ro s i gni fi cado de un "moda l " : un e l emento que 

actúa como modi fi cador del ve rbo , de las unidades de sentido y, por 

tanto , de todo e l  enunci ado . Los ve rbos auxi l i are s modal e s  son 

elementos que intervi enen pa ra modi ficar  a l  ve rbo , dándol e  un nuevo 

signifi cado que se  adapta dentro de un contexto y s i tuaci ón 

determi nados . 

Di chos auxi l i ares presentan l a  t radi cional equiva l encia que s e  

establ ece según las  reglas genera l e s  predetermi nadas (y  basadas en l a  

experi enci a o mos t ración ) ,  y las  cuales  nos h a n  s i do transmi tidas a 

través de l os atlas de estudio de l a  l engua inglesa . Esto impl i ca que 

la gramá t i ca representa un " conj unto de reglas"  que se ref i e re a "un 

sistema cerrado . "  Es un s i s tema que pe rpetúa las reglas para e l  uso 

l éxi co -s intAct i co ,  reg l a s  que s e  ensenan y 

�ntener l a  uni ficación y pureza del idioma . 

s e  respetan a f i n  de 

De ah! que se  mantengan , 

y en especial  l a s  que s e  refieren a que l os auxi l iares l ogren su 

obj etivo : complementar al  verbo en su función l éxi co-semánti ca como el 

elemento clave del enunci ado . Estas estructuras por 1 0  general han 

�ntenido un grado de l imi tación ,  por su carácter gramatica l , muy 

�l io . Sin  emba rgo ,  para l os e fectos de t raducci ón , es pos ibl e i r  más 
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a l l �  de e s a s  l imi t a c i one s , ampl i �ndo l a s  y a s i gn�ndo l e s  caract e r l s t i ca s  

y opci ones de t raducción ( equi val enci as ) que se pueden categori zar 

fue ra de l os s i s tema s  t radi cionales , sin dej ar de respeta rlos , y asi 

cons iderar en forma más ampl i a ,  las  proyecci ones e impl i caciones 

léxi co-semán t i ca s . Es tos e l ementos se pueden des i gnar como e l ementos 

morfo-s i ntáct i co-semán t i cos , con un repe rtorio de equiva l encias 

i l imitada s , los cual e s  s i empre van a mantener la  fide l i dad a l  sent ido 

del enunci ado , s i n  depende r exclusivamente de una pe ri fras i s  verbal o 

una equival encia excl us ivamente en e l  modo subj unt ivo , cuando según e l  

caso , n o  exi sta u n  equ i va l ente apropi ado para evi tar la  l i te ra l i dad . 

La l engua espaftol a ,  en correspondencia con la lengua ingl esa , es  

muy ampl i a ,  y s e  puede explora r  en e l l a ,  des cubriendo que a s 1  como no 

exi sten en e l l a  los  ve rbos moda l e s , s i no como antes menci oné , una 

inserción de modo y modal idad por medi o  de peri fras i s  o sUbj unt ivo ,  es  

posibl e des cubri r  caracterí s t i cas di stintivas como son  l a  

funcional idad , l a  proyección metafóri ca y l a s  ampl ias impl i caciones 

3emánti cas que con l levan uti l i zando o t ra� opci one� ( inclu� i ve por 

medio de la  técn i ca de la t ransposici ón ,  al  sus t i tui r un verbo modal  

por u n  adj etivo , otro ve rbo u expre s i ón )  . 

El texto t raducido para este proyecto es un i nforme técni co 

cient i fi co ,  que ent re ot ros rasgos propios de est i l o ,  presenta formas 

que sue l en usarse en t i empo presente , aunque no por e l l o  se  omi ta la 

presencia de enunci ados en futuro , pas ado u otros ( según s e  mues t ra 
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por los  resu l t ados de los  j óvenes ent revi stados en los  cuat ro pa i s es 

de es tudi o ) ,  a s i  como los proyectos a futuro sobre el tema en 

cuestión . Como compl emento de lo  ante rior , el  uso muy f recuente de 

esta categoria  de ve rbos auxi l i a res propio de textos ci ent i ficos , 

periodi s t i cos o i n forme s , demue s t ra que s e  contribuye a una 

trans formaci ón muchas veces semánt i ca que bri nda di fe rentes mat i ces a 

la l engua de l texto origina l , y a su equiva l encia en cas tel lano , s i n  

alterar su  ve rdadero mens a j e �  

El pres ente aná l i s i s  se  enfoca t omando en conside ración los 

siguientes aspectos : 

a .  teori as y cl a s i f i caciones de e l ementos empl eada� por 

distintos gramá t i cos 

b .  uso de l o s  e l ementos en el  texto , frecuenci a de uso ,  

di ficul tades y equiva l encias 

c .  impl i caci ones léxi co semánt i cas  que gene ran una clas i fi cación 

distinta a las  usua l e s , apoyadas en las dive rsas teorias de gramáticos 

y traductores :  lenguaj e met afóri co y clas i f i cación funciona l . 

d .  E j emplos con equiva l encias . 

Por cons i guiente , este  aspecto es uno de los que en ciertas 

ocasiones aumentan las di ficul tades del t raductor , de su labor,  por 

cuanto tanto gramát i cos como t raductores , no l l egan a un acue rdo con 

respecto a la exi s tencia de un número exacto de ve rbos modales  y a sus 

�spectivos equiva l entes en cas t e l l ano . E�to hace que s e  det e rmi ne 
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que estos e l ementos además  de modi fi cadores , también s on en rea l i dad 

"unidades funci onal e s " ,  ya que ej e rcen una función determinada dent ro 

del contexto y s i tuación presentes en e l  texto ( y  que el t raductor 

tiene el  debe r de conoce r )  propios  de las  di ferentes e s t ructuras que 

puedan apa r e c e r  ( t i empo ,  modo , e t c . ) .  G e r a rdo Vá s que z -Ayo ra , 

( In troducci ón a l a  Tra du c tologi a , p . 1 4 7) se  man i fiesta  a s i  a e s t e  

respecto : " l a  ' s i tuac i ón ' , e l emento indi spens abl e d e  l a  teoria d e  l a  

traducción , cons t i tuye u n  ' punto d e  referenci a '  y ' control ' ;  en o t ras 

palabras , los  e l ementos de la ' s i tuaci ón ' , como t i empo , l uga r ,  

intención , des t inata r i o ,  medi o ,  especi a l i dad, et c . , cont ribuyen a 

desentrana r  e l  sentido de l a  comuni ca ci ón . 

Como consecuenci a ,  estos  aux i l i ares cump l en dent ro de l contexto 

una función especi f i ca y comuni ca t i  va que conl l eva di ve rs as 

impl i caciones léxi co-semán t i cas , l a  cual se  logra part i endo de l 

conocimi ento de que t odo l engua j e posee una dimens i ón semánt i ca que 

permite l a  " repre s enta c i ón" . Pero ,  ¿ representación de qué ? 

Simplemente de obj e tos , y e n t re e l l os s e  encuent ran l o s  de caráct e r  

�n�mico ,  denotados por los ve rbos ( dent ro de los cua les  incl uyo los 

verbos aux i l i a res  moda l e s ) que forman parte de una de l a s  categorias 

fundamentales  de la  representación semánti ca que enci e rra cada l exema . 

Esto por cuanto todos l os ve rbos s on repre sentaci ones de proceso de 

acci ón , de movimi ento , de dinámi ca , y los moda les  contribuyen a esa 

repre sent a ci ón e j e r c i endo una fun c i ón di s t i nt a  pa ra cada uno , p e ro 



s iempre s egún e l  con t exto y la  s i tuaci ón 

la teoria pragmá t i ca de Komi ssarov ) . 

17 1 

(desde el  punto de vi s ta de 

Según la equ i va lencia que se le da a esta unidad, el s i gni ficado 

va r i a  de acuerdo con el contexto , y si no se le da el equival ente 

apropi ado , se corre el ri esgo de a l t e ra r  e l  mensaj e ori ginal  de l texto 

fuente . E l  contexto e s  l a  bas e  para l a  t raducción apropi ada de estos 

té rmi nos . 

Prueba de e l l o  e s  e l  resul tado de ci nco entrevi stas /encues tas 

efectuadas a t raductores profe s i onales  de l á rea de i ngl és , qui enes 

coincidie ron en  que l os verbos modal e s  deben traduci rse " según el 

contexto al que s e  hace referenci a ,  para no caer as! dentro de una 

contami nación l ingü i s t i ca . "  Ve r apéndi ce . 

Es importante cons i de ra r ,  para l a  e l e cci ón del equiva l ente 

apropiado según el contexto , la re lación y s i tuación que exi ste entre 

el traductor , e l  receptor y e l  tema de interé s ,  asi  como e l  soci olecto 

dentro del cual se desenvuelve e l  proyecto de traducción . De aqui la 

estrecha re lación entre l a  gramá t i ca y l a  semán t i ca . Los ve rbos 

auxi liare s  modales  son unidades en s i  " semánti ca s " ,  según lo  que se 

concl uye de lo mani festado por Robe rt Lado , en su l i bro LingUi s t i ca 

con tra s ti va l engua s y cul t ura s .  
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E l  s i guiente cuadro mues t ra una clas i fi cación semánt i ca de los 

moda les  que res u l t a  t radi cional ( p ropia de l a  t raductora ) ,  desde el 

punto de vi s t a  de dist intos autores  y gramáticos de l ingl és , con los 

pos ibl es equ i va l entes en e spano l , s i n  antes mencionar que e stAn fue ra 

de contexto y por l o  tanto e s  gené ri ca . El s i stema de verbos moda l e s  

ingleses no s i empre encont rará su equiva l ente en espanol , s ino que se 

compensará por una equiva l enci a ,  ya sea una pal abra o una expre s i ón en 

el modo SUbj unt ivo u otro . Sin embargo , las pos ibi l i dades ahora se han 

ampl i ado . 
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Categoría semántica (Función) Modal Egyivalente 

1 .  Capacidad física o mental can puede-poder 

could podría-pudo 

be able es capaz 

2. Permiso can puede 

could podía 

may puedo/e 

will podría 

would vendría (so) 

3. Probabilidad/ posibilidad can puede 

could podría 

may puede 

might es posible 

must debe 

should deberla 

4. Deseos may quisiera 

5. Inevitabilidad must debe 

6. Solicitud de opiniones shall podrá 

should podría/debería 

7. Obligación should � debería/deberá 

ought to>  tendrá 
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Juan De La C r u z  y Pa t r i ci a  T r a i n o r ,  en s u  l i bro Gramá t i ca 

In�l esa , clas i f i can los  moda l e s  en cuatro grandes grupos , como lo son 

los moda l e s  puros ( moda l e s  t radi ci ona l e s  y moda l e s  " pa ramoda l e s " ) , 

modal e s  l ocutivos , modal e s  epi stémi cos y modales  que no son n i  

locu t i vo ::s  ni  epi ::s témi co::s . Lo::s prime ro::s ::s e  p re::s entan ::s ubdi vidido::s e n  

dos grupos como s e  obse rva a cont i nuaci ón : 

Modales PUros (A) can 

could 

may 

might 

will 

would 

shall 

should 

must 

Moda l e s  locutivos 

. (B) dare 

dared 

need 

needed 

used to 

ought to 

Es tos no expresan s implemente una acción s i no que l a  consti tuyen . 

No poseen referencia a l  t i empo pas ado . 

Su me ra expre s i ón e s  un acto destinado a infl u i r  de mane ra 

radical  en l a  conducta de l a s  pe rsonas . 



1 7 5  

Ent re e l los  s e  ci tan : can , could,  ma y ,  might , mus t ,  shal l ,  should 

( ought to ) , wi l l ,  would . 

Moda l e s  epi s t émi cos 

Expresan infe renci a ( deducimos a l go o l l egamos a l  conocimi ento 

de algo por medio de una pi s ta o test imon i o ,  d e  a h !  su nombre ) . 

Can , coul d ,  may, mi ght , must ,  should,  ought t o ,  wi l l ,  be going to 

( paramoda l )  y would . 

Moda les  que no son ni l ocutivos ni  epi stémi cos 

Can , cou l d ,  may , might , shal l ,  shou l d ,  ought t o ,  wi l l ,  be t o ,  

would . 

En a l gunos de e l l os se  hace re fe rencia a l  t i empo pasado , o 

acontencimientos de l t i empo pasado vigentes en e l  presente . Sin 

embargo , e s ta cl a s i f i cación se  bas a  en el  uso primario de cada uno . 

As !  se  demues t ra una ve z más que las  todas las  representaci ones 

del l enguaj e modal presentan su caráct e r  funciona l . 

Esto también s e  puede demostrar  por medio de los  es tudios y 

proyecci ones e fectuadas por M . A .  K .  Hal iday , en su l ibro An 

In trodu c t i on to Func t i onal Gramma r, en e l  que clas i f i ca la  moda l idad 

según la función del l enguaj e de la s igui ente manera : 
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l .  S i  l a  oraci ón subordinada es  i nformat iva ( que conti ene 

propos i c i ones ) 

i t i s  - i t  mus t  be - i t  wi l l  be (modo i ndi cativo : )  yes / no - maybe 

poss ibly - probably-certa inly  ( probabi l idad ) 

a l ways - u s ua l l y- s ome t ime s ( regularidad ) 

2 .  S i  e s  bienes y servicios ( a  propos a l ) 

do-must-do- wi l l -do-may-do-do not 

requi red - s upposed- a l l owed 

determi ned - keen - wi l l i ng 

Modo imperativo 

comando , obl i gaci 6n 

oferta , incl i nación 

De ah1 l a  e s t re cha relaci6n entre modal idad , modo y polaridad ( l a 

cont rapos i ción s i / no o pos i t i vo / negat ivo ) p . 3 3 5  

Las dos categor1as citadas fueron t raducidas del l ibro original  

por la  postulante . 

Moda l i zaci6n vs . modal i dad 

En cuanto a la s emánti ca fi l osófi ca ,  la moda l i zación es re ferida 

como l a  moda l i dad epi s t émi ca . José  Migue l Sol ano Araya , en su  tesis  

Moda l i ty in Spa n i sh : An Accoun t o f  Mood, ( p . 1 6 )  re fiere como "Based on 

speaker '  s knowl edge" ( must  - may - be ) expres iones que no se pueden 

cambi a r ,  cue s t i onar o cambiar al pasado , ( lo que no se restri nge al 

parafrasearl a s ) y la modul a ci 6n como modal idad de6nt i ca . A esta ú l t ima 
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Solano l a  clas i fi ca ( p . 1 7 ) como aque l l a  que s e  encuent ra e n  l a  lengua 

natural , que es expresada po r ve rbos y expresiones que se re fieren a 

obli gación , pe rmi s o ,  y prohibi ci ón ( aqui se  demue s t ra e l  carácter de 

modal e s  como unidades funcionales ) .  

Para Ha l i da y ,  l o s  verbos auxi l i ares moda l e s  pueden ocurri r en las  

cuatro categorias , a s abe r ,  probabi l idad , gene ra l idad , obl i gación e 

incl inaci ón ; s i n  embargo , no todos pueden expresar  las  cuatro 

caracteri s t i ca s  ( prob . , etc . ) ,  debido a que su  uso es  restri ngido en 

general i dad e incl i nación . 

Todos ( 4 )  e s tán semánti camente vincul ados por l a  senci l l a  ra zón 

de que " the general functi on of the moda l aux i l i a ri e� i� t o  expre � �  

degrees of pol a ri ty . "  

Para determinar cómo se  expresa l a  modal idad , se  debe hace r l a  

di stinción entre modal idad s ubj etiva y Obj etiva parti endo d e  una 

"orientación " . Tomo esto como uno de los puntos de re fe renci a a ser 

usados para e fectos de t raducción de este texto o algún otro 

posterior . 
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Explicit 

{ 
1 think . . . .  
1 want John to ¡o . . .  
1 undertake for Jane to help . 

Subj ective 
Im plicit 

{ 
Mary'lI knew . . .  
Fred will sit. . .  
John should g o  . . .  
Jane will help . . . 

Implícit 

{ 
Mary probably knowa 
Fred usually sita . . .  
John's  supposed to 80 . . .  

Objective Jaoc' s keen to hclp . . .  

Explicit { It is likely that Mary knows . . .  
It is usual for Fred to sil . .  

Además de l a  modal idad de6ntica y epi s témi ca ,  s e  hace uso 

también de la moda l i da d  exi s t en ci a l : " l a  cua l se  expresa  en térmi nos 

de lógica cuant i fi caciona l y en un l engua j e común" ( expres s ed in terms 

of quanti fi ca t i onal logi c and in  ordinary l anguage ) por medio de los 

lexemas " sorne " " any" " a l l " ,  los que no son expresiones de moda l idad, y 

algunos verbos en sentido exi s t encial . 

También apa rece l a  clas i ficación de una moda l i da d  di námi ca 

( Dynami c modal i  ty . --- -refers to the modal i  ty of events that are not 

condi tiona l deon t i ca l l y  "pos s ible  for" "necessary for" and the 

vol i tional sense of ' wi l l ' .  ( So l ano ) ) la que considero directamente 
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rel aci onada con l a  repres entación s emánt i ca di námi ca de l a  lengua , de 

las  unidades de sent ido . 

As í , los  ve rbos aux i l i ares modales  forman parte de l a  estructura 

gramatical como e l ementos de forma que se  relacionan con e l ementos de 

signi f i cado , debido a que , dependi endo de l modal en la  l engua fuente , 

asi  será e l  s i gn i f i cado de l ve rbo y su consecuente equival encia en l a  

lengua termi na l . 

Según Robe rt Lado , las. pal abras funci ona les representan ma rcas 

gramati cal es . Esto  s igni f i ca que cada una de e l l a s  s ufre sus 

trans formaciones dependi endo de l e l emento gramatical ( en es te. cas o ,  

moda l e :5 ) . Sin embargo , :5e  reflej an l a:5 dife rencia:5 entre un idi oma y 

otro por procedimi entos distintos . 

Ej emplo : 

Palabra funcional en una lengua / inflexión en la otra (p.S8) 

Español iré indica futuro en inglés will SO )0 indica por la palabra funcional 

Espaftol iría indica condic. 

"wi11» 

en inglés woukJ go, por la palabra funcional would 

(transformación de verbos en condición ) 

Lo ante r i o r  mue s t ra l o s  s i gni fi cados equ i va l entes a unque no 

idénticos ( p . 6 8 ) . 

Los mod i f i cadores ( mi ght not be ) se  encuentran dentro de l grupo 

que Frie s  ident i fi ca como pal abras funcionales : la estructura de 
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modi fi cación con sus va ri os p a t rones , s i gn i f i cados y di s t ribuci ones 

t iene que i nclui rse en l a  des cripción ( p . 7 3 ) . 

Deben s e r  i n cluidos los  elementos de pal abras con relevancia 

s intáct i ca ,  es dec i r ,  que forman parte de l s i s tema marcador de 

oracione s . 

Resul ta de especial  interés citar lo que mani fiesta Ge ra rdo 

V�sque z -Ayora en In trodu cci ón a la Tra du c tologi a , p .  1 3 1 , con respecto 

a l a  frecuencia con que s e  usa "may" ( y  "mi ght " )  como angl ic i smos en 

un texto dete rminado . El los cl a s i f i ca como " formas tedi osas de 

traducción " ,  esto  por cuanto es usual que se traduzca l a  primera con 

el ve rbo pode r y l a  segunda con l a  pe r í f ra s i s  e s  pos ibl e . Se  cri t i ca 

que muchos t raductores usan ambos lexemas i ndi s t i ntament e ,  cas i  como 

regl a  genera l . Este resulta un buen punto de part ida para hacer que 

aparezcan nuevas opci ones de t raducci ón en las que se haga hi ncapié en 

la funciona l i dad de l as estructuras en s 1 ,  como e l ementos grama t i cales  

y semánticos , sin  caer en una clas i f i cación repetitiva y " tediosa " .  

Por e s ta s  razone s , con s i de ro importante no omi t i r  l a s  s i guientes 

dos citas de vás que z-Ayora con respecto al tema ( p .  1 31 ) : "No hay que 

razona r que porque may s i gni fique pos ibi l idad se  lo  pueda s iempre 

conve rt i r  en es pos ible o tal ve z . "  



" S e debe tener presente que e l  ve rbo pode r abarca los 
sent i dos de l os dos ve rbos ingleses can y may y que l a  
c l a r idad puede exi g i r  una exp l i ci tación , además d e  que l a  
sus t i tución d e  ambos ve rbos con el  mi smo lexema espanol nos 
haria caer en  una f recuenci a intol erabl e ( p . l 3 2 ) . 
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Los s i gu i entes son a l gunos de los enunci ados de l texto orig ina l 

en ingl é s  con l o s  correspondientes l exema s  en cas t e l l ano u opci one s de 

traducc i ón : 

Categoría léxico-semántica: Posibilidad: 

Work as a waitress, server or receptionist msyexpose employees to sexual enticement. 

puede ser que 
es posible que 
acaso 

tal vez 
s lo mejor 
puede que 
expondrá (probable futuro) 

The n.o believes that employer and worker members of the hotel, tourism and catering 
industry couJdtakl! a lead in helping lo eliminate child sexual exploitation. 

pueden (están en disponibilidad de hacerlo (función)) 
podríJur (demostración de posibilidad) 
puedan 
dispongan de 
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Obligación (deber); 

These sensitivities must, however, not be Illlowedto stand in the way of exposure of the 

problems it addresses and the search for solutions. 

no deben pennitirse (función de "probabJe"obligación) 
no deben ser permitidas 
deberfan .. .no 
permitirian . .no 
tienen que ... 

It must also be noted that not all customers for catering and entertainment have 

travelled anywhere ... 

tiene que (función de inevilJlbiJidJld, por ser obvio) 
debe (en menor grado) 

Probabilidad (debe de): 

.. .and activity which m.(ghtprejudice "morals and good behaviour". 

que pudiese perjudicar (subjuntivo) Nuestros ldi01111lS • •  p.599 
que perjudique 
que es posible que (Vásquez-Ayora) 
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Omisión o uso del modo sumuntivo 

Deber: 

.. .and they should shoulder protection responsibilities towards their own younger 

employees 

deber (en el imperfecto indicativo) 
debúm/ deberúm/debiera (función de ob/igllción moral) 
que protejan o impulsen (omisión) 

En estos e j emplos , y otros más que se  pueden citar provenientes 

del texto origina l , res u l t ó  en muchas oca s i ones un poco d i f i c i l  de 

asignar una equiva l encia úni ca , excl usiva , pa ra no cae r  en los 

s i stemas t radi ciona l e s . C i ertamente en cuanto a t raducción de marcas 

gramat i ca l e s  " funci ona l e s "  se  re f i e re ,  resulta s i empre conveniente 

segui r un método uni fi cado de t raducción pa ra los  mi smos l exemas que 

se presentan con mucha frecuenci a .  S i n  embargo , dado que e l  obj et ivo 

primordial fue e l  de brindar un enfoque má s  dinAmi co de la  

representaci ón s emánt i ca de esos e l ementos , fue necesario emplear más 

de un equiva l ente di ferente pa ra cada uno d e  los lexemas que se 

encont raban con carácter repe t i t i vo .  

Por e s a  ra z ón ,  s e  apl i caron l a s  di ferentes teorlas encont radas en 

esta inve s t i gación ,  ya sea desde e l  punto de vi sta grama ti cal  

tradi ci ona l ,  funciona l ,  d e  moda l idad o modul ación , d e  contexto o 
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s i tua c i ón , de l a  expe ri enc i a ,  pe ro todas ori entadas ha c i a  una mi sma 

me ta : l a  comuni cación di námi ca del l enquaj e ( basada en l a  

repre s e n t a c i ón s emán t i ca d e  t oda l engua , y e n  e l  mé todo comuni ca t i vo 

establecido por Pet e r  Newmak en A Tex tbook of Transla t i on )  . 

Por cons i guiente , de e s te aná l i s i s  y de l texto original , s e  

concluye que  los  ve rbos aux i l iares moda les , son 

funci ona l e s  di námi ca s  de l l enguaj e ,  cada una 

representaci ones 

repre senta una 

s igni ficación di s t i nta para cada ve rbo pri ncipal del enunci ado . La 

traducci ón de e l l o s  se rea l i z ó empl eando di fe rent e s  l exema s , tratando 

de mantene r l a  fide l idad en e l  sent ido de sus enunciados , pa ra . as i  no 

altera r  e l  mensaj e d e l  texto original y no cae r  en un proces o  que a l a  

larga resultaria tediosa , repetitiva o l i teral . 
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CONCLUSl:ONES y RBCCICBNDACl:ONBS 

En e s ta ú l t ima sección de l a  Memoria de Traba j o ,  s e  bri ndan 

ciertas conclus iones a l a s  que se l l egó luego de los  estudios l l evados 

a cabo en cada uno de l o s  capi tul os sobre los temas y probl emas 

tratados , a s í  como también las respectivas recomendaciones en 

beneficio de t raductores y profes i ona l e s  con e l  fin primo rdial  de 

hacer que los  res u l t ados de esta t raducción,  su aná l i s i s  y comenta rios 

se convi e rtan en  una herrami enta product iva para adapta r  a futuras 

traducciones . 

En l o  que respecta a l  cap i t u l o  de di ficul tades termi nológicas , es 

importante des tacar que muchas de e l las  fue ron t ratadas s i empre dent ro 

del contexto propio de este tema , ana l i zando con detenimi ento l os 

conceptos , de finicione s ,  des cripciones e imp l i caciones presentes en 

cada una de e l l as ,  así como los lectores a quienes va diri gido e l  

text o . Juan c .  Sager , en su l ibro A Pra c t i ca l  Co urse i n  Terrni nology 

Processing, se re fiere a este  aspecto : " I n  fact , the meaning of a 

concept may be cons ide red the fi rst s tep i n  the consol idation of  a 

concept as  a soci a l l y  useful or  usable enti ty" ( p . 2 2 ) . 

De este modo , e s  importante que a l  rea l i za r  un aná l i s i s  de las  

difi cul tades terminológ i ca s , s e  l l eve a cabo un  estudio más ampl io  

sobre los conceptos de  los  té rminos que puedan presentar dificultad ,  

por más senci l los que pare z can,  pa ra que d e  e s a  manera se evi ten 
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ambi güedades y no se  entorpe z ca e l  mensaj  e de l texto ori ginal ni el 

genio de la l engua de l texto te rmi na l . 

La i nve s t i ga c i ón re a l i z ada pa ra l a  e l aboraci ón de l g l o s a ri o ,  por 

otra pa rte , pe rmi t i ó  amp l i a r  más mi capacidad l éxi co-semánti ca , lo que 

representa un a specto de gran valor pa ra todo t raductor , para t oda 

persona en gene ra l . Los térmi nos fue ron i nvesti gados y ana l i zados 

dent ro de l contexto ori g i na l  y ot ros contextos afines , para a s i  

as ignar un  equiva l ente l o  más f i e l  pos ible a l  ori gi na l , manteniendo e l  

léxi co técn i co profe s i onal d e  este informe . As i ,  se adquiere un 

aprendi zaj e que contribuye a l  domi nio de l a  terminolog i a  especi f i ca ,  

internaci ona l y con impl i caciones cul turales . 

As i ,  se concluye que todo g l osario que l os t raductores puedan 

aporta r  s obre dive rsos campos ,  en el proceso de t raducción o l uego de 

él , representan fuentes va l i osas de consulta para otros t raductores , 

bibl ioteca s , i n s t i tuci one s y especial i s tas de los  dive rsos campos ,  y 

de esta manera también ampl i a r  la  comuni cación ,  base de l a  

traductolog i a ,  con otras cul turas a fin d e  l ograr t raducciones má s  

fieles , exactas y obj e t ivas . 

S i empre e s  muy importante destaca r  a l  muy olvidado , por parte de 

muchos t raductores ,  aunque no por regl a  gene ral , aná l i s i s  grama t ica l . 

Por e s t e  motivo ,  e l  aná l i s i s  que apo rto sobre e l  tema de l o �  ve rbos 

auxi l i a res modal e s  lo considero s igni ficativo . La función 

universa l i zada que t i enen estos verbos ha ido cambi ando a t ravés de l 
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tiempo ,  tanto por l a s  impl i caci ones semánt i cas , cul tura l e s , de 

audienci a y mode rni zación de l l engua j e .  

Dos de l o s  g randes aportes que quedan establecidos a part i r  de 

este texto t raducido son los  s i gui ente s : 

1 .  La bas e  de un va l i oso glosari o  bi l ingüe , amp l i o ,  de 

termino l ogi a t é cn i ca re laci onada con e l  tema del "menor t rabaj ador" y 

de los  " n i i'l.o s  de l a  cal l e " ,  en e l  á rea de hot e l e ri a ,  turi smo y 

al imentación de l s e ctor i nforma l . Este glosario se puede amp l i a r  y 

actual i za r  en forma pe r i ódi ca con base en otros l ibros t raducidos , 

mediante un aná l i s i s  de d i f i cu l t ades termi nológi cas o ana l i zando l a  

frecuencia d e  u s o  d e  l o s  l exemas por medio d e  i nve s t i gaciones 

apropiadas . De e s t a  forma estará a di spos i ción de o rgani zaciones 

naci onal e s  e internaciona l e s  re l aci onadas con l a  seguridad y el 

bienestar  de los  ninos y j óvenes de nue s t ra soci edad . 

2 .  La i nve s t i ga c i ón y aná l i s i s  de l os ve rbos auxi l i a res  moda l e s  

en este text o ,  a s i  como l a  recopi l ación y aná l i s i s  d e  teori as 

es tablecidas por dive rsos autores con respecto a su uso ,  apl i cación y 

funci ones , ha pe rmi t i do ofrece r formas equiva l entes nuevas y dinámi cas 

que enrique z can el l engua j e s i n  afectar su pure z a . 

Por e l l o ,  se  recomienda a todos los t raductores implementar 

nuevas ideas  sobre las t raducciones de este t i po de e s t ructuras , que 

hasta la fecha permanecen como térmi nos con t raducciones cas i  

l i tera l e s  o unive rs a l i zadas , p o r  e l  s ó l o  hecho d e  que e n  l a  lengua 
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caste l l ana no exi s ten equival entes propios excepto el  uso de 

peri fras i s  o c i e rtas  l ocuci one s , como es el caso de los auxi l i are s  de 

modo . No importa que tan universal i zados sean la gramá t i ca o el léx i co 

de toda l engua , s i empre hay otra opci ón que despi erta el interés de un 

traductor o de un l e ct o r ,  opci ón que debe s e r  es tudiada a fin  de ve r 

s i  con e l l o  surge una nueva ve rs i ón origina l , exacta y apropi ada que 

no perj udi que la original i dad de ambas lenguas . 
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NOTAS 

1 Manue l Seco . Di cci ona ri o de duda s y di fi cul tades de la l engua 
espanol a . (Madri d :  Espasa-Ca lpe , 1 9 9 4 ) p . 52 1 -522 . 

2 E .  Brinton y ot ros . Transla t i on S t ra tegi es . Es t ra tegi a s  pa ra 
Tra ducci ón . ( Londres y Bas ings toke : Macmi l l an Publ i s he rs Ltd,  198 5 )  
p . 1 8 6 . 

3 Edgar Heymanns . Traductor profesi onal . 
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Edwa rd Arn o l d ,  1 9 8 5 . 

Haens ch , GUn t he r . , Lo t h a r  Wo l f ,  S t e fan E t t i ng e r  y Re i nh o l d  We rne r . La 
l exi cogra fí a . Madr i d : Edi t o r i a l  Greda s , S . A . , 1 9 8 2 . 

He rnánde z P . , Do ra M .  El Di cci ona ri o  y el s i gn i fi ca do de l a s  pa l abra s 
en el con t ex t o . C a r t a g o : I TCR , 1 9 7 9 . 

Krohn , Robert . En gl i sh Sen t en ce S tr u c t u re .  Ann Arbo r ,  Mi ch i ga n : The 
Un ive rs i t y o f  Mi c h i gan Pres s ,  1 9 7 3 . 

Lad o ,  Robe r t . L i n gü í s ti ca Con t ra s tí va . Lengu a s  Cul t u ra l es . T raducci ón 
de Jo s eph A .  Fernánde z .  Madr i d : Edi c i o n e s  Al ca l á ,  1 9 7 3 . 

Lá z a ro , Fe rnando . Curso de Lengua Espa ñol a . Manua l e s  de O r i e n t a c i ó n  
Un i ve rs i t a r i a  

Ma rt i ne t , Andre . Fun ci ón y di námi ca de l a s  l engua s .  Madri d : Edi t o r ial 
Gredo s , 1 9 8 9 .  

MLA Ha ndbook For Wri ters or 

Di sserta t i on s . U SA . : The Mode rn 
1 9 7 7 . 

Resea rch Papers , Th eses , a n d  

Language As s o ci a t i on o f  Ame r i ca , 

Newma r k ,  P e t e r .  A Tex tbook of Tran sl a t i on .  Un i ted Kingdom : Prent i ce 
Ha l l  I n t e rn a t i onal Ltd . , 1 9 8 8 . 

O' Dri s c o l l ,  Jame s . Penguin Ba si c Engl i sh Gramma r .  Londre s : P� ngu i n  
Group , 1 98 8 . 

Pazos J . , Ethe l . Fre c u en tes errores en el uso del español . S a n  Jo s é ,  
C o s t a  Ri ca : Euroame r i cana d e  Edi c i o n e s ( CR ) S . A . , 1 9 9 1 . 

Orel lana , Ma r i n a . L a  t radu cci ón del i n gl és a l  ca s t el l a n o . Gu i a  para e l  
t raduct o r . S a n t i a g o  d e  C h i l e , 1 9 8 6 . 
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S á e n z ,  Andrés . Pa ra t ra du ci r  y comer pesca do . . .  S upl emen t o Cu l t ura l es . 
S a n  Jo s é ,  C o s t a  Ri ca : La N a c i ón , 2 5  de novi embre de 1 9 9 5 . 

S a ge r ,  Jua n  C .  .JI. Pra c t i ca l  Co u rs e  i n  Termi nol ogy Processi n g . 

Ams t e rd a n / Ph i 1 ad e 1 p h i a :  John 8 e n j ami n s  P ub l i s h i n g C omp a n y , 1 9 9 0 . 

U l rych , Ma rghe r i  t a . Tea ch i ng Tra n s l a  t i on i n  t h e  Adva n ced EFL Cl a ss . 
Engl i s h  Te a ch i ng Fo rum . Ap r i l 1 9 8 6 .  pp . 3 1 5 - 3 1 7 . 

Vá s que z -Ayo r a , G e r a rdo . In trodu cci ón a 
George t own U n i v e r s i t y ,  1 9 7 7 . 

l a  Tra d u c tol ogí a .  U SA :  

Wandrus z ka ,  Ma r i o . Nu es t ros Idi oma s :  Compa rabl es e In compa rabl es . 
Madri d :  Edi t o r i a l  Gredos , 1 9 6 9 . 

Wi s h on , Ge o rg e  E . , and Ju l i a  M .  8urks . 
Boo k . New York : Ame r i can Boo k 
Educa t i on a l  Publ i s h i ng I n c . , 1 9 6 8 . 

'IV .  ARBA DB TRABAJO INFAN'rXL 

L e t ' s Wri te En gl i sh . C omp l e t e  
C ompa n y . P h i l l i p i n e s : L i t t on 

Agüe ro , Mi gue l A .  De . E n t re t e n i mi e n t o  5 8 . En La Repúbl i ca , San Jo s é ,  
C o s t a  Ri ca . S ábado 2 de ma r z o  de 1 9 9 6 . 

Beque l e  A .  80yden J .  L u ch a  con t ra el t raba j o  i n fa n t i l . Gi nebra : 
OI T . , 1 9 9 0 . 

Brenes Varga s , Ma rga r i t a . El n i ñ o  deamb ul a n t e y s u  i n fl u en ci a en el 
desa rrol l o  emoci on a l . San Jo s é , Cos t a  Ri ca : T e s i n a  U IA, 1 9 9 2 . 

Chrude n , He rbe rth J .  Y Arthur W .  S h e rma n . Admi n i s tra ci ón de Person a l . 
Méxi co : C i a  Edi tori a l  C on t i ne n t a l ,  S.A. , de C . V . , 1 9 8 7 . 

Con tra expl o t a dores de ni ños . T radu c c i ón del a rt i cu l o pub l i cado e n  e l  
" New T ime s I n t e rn a t i ona l "  e n L a  Nación ,  e l  s ábado 3 d e  j un i o  de 
1 9 9 5 . 

Garcí a Ménde z ,  Emi l i a  y Ma r i a  de l C a rme n  Banch i . Ser Ni ño en ]J,méri ca 
La t i n a . De l a s  nece s i dades a l o s  d e r e cho s . Buenos Ai res : 
Edi t o r i a l  G a l e rn a , 1 9 9 1 . 



Revi s t a Cen t roamer i ca n a  

C e n t. ro ame r i c a n o  de 
de Ci en ci a s  de l a  Sa l u d .  S a n Jo s é : 

c i en ci a s  de l a  S a l ud ,  1 9 7 8 . Vo l . 1 1 . 
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P ro g rama 

Rodg e rs G . , y G .  S t andi n g . Traba j o  i n fa n  t i l , pobreza y s ubdesa rrol l o .  
G i ne b r a : 1 9 8 3 . 

San Ma rt i n  C a s t e l l a nos , U l p i a no . Expl o ta ci ón l abora l i n fa n t i l . pp . 1 1 -
1 9  E n  Men o re s , Aft a  4 No . 4 , Mad r i d ,  Espana : j u l i o - a g o s t o  1 9 8 7 . 

Semi n a r i o  Re g i on a l  t ri p a rt i t o l a t i noame r i ca n o  s obre l a  abo l i c i ón de l 
t raba j o i n fa n t i l y l a  p rot e c c i ón de l o s  n i no s que t raba j an .  
Not a  s obre l a s  l abore s . Qu i t o ,  1 3 - 1 7  de mayo de 1 9 9 1 . 
G i ri e b ra , 1 9 9 1 . 

Tregue a r L . , T a t i a n a . Di a gn ós t i co si t u a ci on a 1  de l a  men or t raba j a dora 
de y en l a  ca l l e : á rea me t ropo l i t a n a  Sa n Jos é .  S a n  Jo s é ,  
Cos t a  Ri ca : UN I CE F - PROCAC , 1 9 9 0 . 

T regue a r  Lema , T a t i ana . " La pros t í  t u ci ón en n i ña s  a dol e s cen t e s : Una 
expres i ón de vi ol e n ci a  sex u a l  i n s t i t u ci ona l i za da " .  S a n  Jos é : 
1 LANUD , 1 9 9 3 . 

Va lve rde O . , Lu i s  A .  Ni ños de l a  Ca l l e  de Sa n Jos é ,  Cos ta Ri ca . Ut a h , 
E . U . : U t a h  S t a t e  Un i ve r s i t y ,  1 9 8 8 . 

Va re l a  Qu i ró s , I vann i a . 4 5  mi l ni ños en a l t o  ri esgo . En Na ci ona l e s  de 
La Repúb l i ca . 5 de febre ro de 1 9 9 6 ,  p . 5A .  

V .  ATLAS 

Atl a s  Geográ fi co Mundi a l . León : Edi t o r i a l  Eve r e s t  S . A . , 1 9 8 8 . 

Atl a s  Uni versa l Pl a n e ta . Ba rce l ona : Edi t o r i a l  Al ambra , 1 9 8 2 .  

Guía del Mundo . 1 9 9 3 - 1 9 9 4 . I n s t i t ut o de l T e rce r Mundo . Di recto r : 
Roberto Remo B i s s i o . ,  1 9 92 . 
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