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RESUMEN	  
El   artículo   hace   un   repaso   de   la   temática  	  
de   la   explotación   sexual   de   las   personas  	  
menores  de  edad  desde  la  perspectiva  de	  
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los   derechos   humanos,   para   luego   analizar  	  
cómo   se   han   plasmado   los   diferentes   ins-‐‑	  
trumentos   internacionales   sobre   el   tema  	  
en   el  Derecho   interno   de  Costa  Rica.     En  	  
el     país     se     ha     desarrollado     una      legisla-‐‑	  
ción   penal   importante   sobre   la   materia,  	  
pero,  partiendo  de   la   realidad  social  de   las  	  
personas   menores   de   edad,   se   concluye  	  
que   tal   cosa   no   es   suficiente   para   evitar  	  
la   victimización   de   esta   franja   etaria   en  	  
este   tipo   de   criminalidad.     Así,   al  mismo  	  
tiempo   que   se   pone   en  marcha   una   ade-‐‑	  
cuada   política   criminal,   se   debe   fortalecer  	  
la   política   social,   lo   cual   garantizaría   de  	  
mejor   manera   el   derecho   de   adolescentes,  	  
de  niños  y  de  niñas  a  no   ser  víctimas  de  	  
esta  delincuencia.	  
PALABRAS CLAVE:	  
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ABSTRACT	  
The   article   is   a   review   of   sexual   exploita-‐‑	  
tion  of  under-‐‑age  people   from  the  perspec-‐‑	  
tive  of  human  rights.   It   analyzes  how  the  	  
different   international   instruments   have  	  
been   shaped   regarding   the   topic   of   Costa  	  
Rica’s   National   Law.   In   the   country,   an  	  
important   penal   legislation   has   been   deve-‐‑	  
loped   on   the  matter;   however,   considering  	  
the   social   reality   of   under-‐‑age   people,   this  	  
is   not   enough   to   avoid   their   possibility   of  	  
becoming   a   victim   of   this   type   of   crime.  	  
Therefore,  at  the  same  time  that  an  appro-‐‑	  
priate      criminal     policy     begins,      a      social  	  
policy   should   be   strengthened   in   order   to  	  
guarantee   teenagers  and  children   the   right  	  
of  not  becoming  victims  of  this  crime.	  
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“...no  es  sólo  la  democracia  la  que  garantiza  	  
la   lucha  por   los  derechos,  sino  que  es   tam-‐‑	  
bién,  y   fundamentalmente   la   lucha  por   los  	  
derechos  lo  que  garantiza  la  democracia.”	  
	  
(Ferrajoli  citado  por  García,  1998.  p.  61.)	  

	  
Reconociendo	  
los derechos de la niñez y 
la adolescencia	  
Dentro   del   reconocimiento   de   los  	  
derechos      fundamentales      se      han  	  
identificado      varias      etapas      que  	  
generaron   los   derechos   de   prime-‐‑	  
ra,   segunda  y      tercera  generación.  	  
A      los     primeros     pertenecen      los  	  
derechos   civiles   y   políticos   (liber-‐‑	  
tad),   a   los   segundos,   los   derechos  	  
económicos,   sociales   y   culturales  	  
(igualdad),  mientras  que  a   los   ter-‐‑	  
ceros,   conocidos   como   de   la   soli-‐‑	  
daridad   (fraternidad)      correspon-‐‑	  
den   la   autodeterminación   de   los  	  
pueblos,   la   paz,   el   desarrollo,   un  	  
medio   ambiente   sano,   entre   otros  	  
(Fernández,  1998.  p.  685).	  

Si     bien     los     derechos    fundamen-‐‑	  
tales   ostentan   el   carácter   de   indi-‐‑	  
visibles,   por   lo   que   pareciera   que  	  
la   separación   es   innecesaria,   ésta  	  
se  refiere  al  momento  histórico  de	  

	  
	  

su   reivindicación   y,   aun   cuando  
se   utilicen   terminologías   diversas  
para   su   identificación,   lo   cierto   es  
que  éstos   se   complementan  e   inte-‐‑	  
gran,   debiendo   ser   atendidos   bajo  
un  enfoque  global.	  

De   lo   expuesto,   podemos   derivar  	  
varias   características   de   los   dere-‐‑	  
chos  humanos,  a  saber,  su  positivi-‐‑	  
zación  o   incorporación   en   cuerpos  	  
normativos  que   los  postulan  y  que  	  
los   convierten   en   fundamentales,  	  
su   generalización   o   reconocimien-‐‑	  
to   sin   distinción   alguna,   su   inter-‐‑	  
nacionalización      entendida      como  	  
el   consenso   de   todos   los   Estados  	  
en   su   tutela,   y   su   especificación   o  	  
protección   de   grupos   vulnerables  	  
(grupos     etarios)     o     vulnerabiliza-‐‑	  
bles  (grupos  migrantes).	  

Partimos,      entonces,     de     que      los  	  
derechos      fundamentales      previs-‐‑	  
tos   en   los   instrumentos   interna-‐‑	  
cionales     cubren    a      la      infancia     y  	  
a   la   adolescencia,   pero   debido   a  	  
la     condición    de     minoridad    y     a  	  
la      indisoluble     vulnerabilidad     de  	  
estas   franjas   etarias,   se   requiere  de  	  
un  tratamiento  determinado.	  

Es     por     esta     razón    que,     dentro  
de   la   Convención   Americana   de  
Derechos   Humanos,   propiamente  
en   el   artículo   19,   se  dispone  un  
tratamiento   especial   para   las   per-‐‑	  
sonas  menores  de  edad:	  
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Todo   niño   tiene   derecho   a   las  
medidas  de  protección   que   su  
condición   de   menor   requieren  
(sic)  por  parte  de  la  familia,  de  
la  sociedad  y  del  Estado.	  

Consecuentemente,   se   obliga   a   los  	  
Estados      Partes      a   “…implemen-‐‑	  
tar   en   su   derecho   interno   (…)   las  	  
medidas   legislativas,   administrati-‐‑	  
vas  y  de  cualquier  otra  índole  que  	  
sean   necesarias   con   el   objeto   de  	  
adecuar   la   normativa   (…)   al   artí-‐‑	  
culo   19  de   la  Convención...”   (Caso  	  
Villagrán  Morales  y  otro.  “Niños  de   la  	  
Calle”.   Sentencia  de  19  de  noviembre  	  
de  1999  de   la  Corte   Interamericana  de  	  
Derechos  Humanos).	  

De    igual    forma,    este    organismo  	  
internacional,   en   su   opinión   con-‐‑	  
sultiva   número   17,   sobre   la   con-‐‑	  
dición   jurídica   y   derechos   huma-‐‑	  
nos   del   niño,   indicó   que   “…los  	  
niños   poseen   derechos   especiales  	  
derivados   de   su   condición,   a   los  	  
que   corresponden   deberes   especí-‐‑	  
ficos  de  la  familia,   la  sociedad  y  el  	  
Estado.      Con   este   fin,   los   Estados  	  
tienen   el   deber   de   adoptar   medi-‐‑	  
das   positivas   y   evitar   tomar   ini-‐‑	  
ciativas   que   limiten   o   conculquen  	  
un  derecho   fundamental,   así   como  	  
suprimir  medidas   y   prácticas   que  	  
restrinjan   o   vulneren   un   derecho  	  
fundamental…”   (Cançado   Trindade,  	  
2003,  Prólogo).	  

	  
	  

Convención sobre 	  
los Derechos del Niño	  
La  Convención   sobre   los  Derechos  	  
del      Niño,      aprobada      por      la  	  
Asamblea     General     de      la     ONU  	  
en   1989,   vigente   en   nuestro   país  	  
desde  el  nueve  de  agosto  de  1990	  
(Ley   7184),      representa      esa      tutela  	  
específica  para  la   infancia  y  la  ado-‐‑	  
lescencia  dentro  de   la   ideología  de  	  
los   derechos   fundamentales;   pero  	  
también   significó   un   cambio   de  	  
paradigma   hacia   un   nuevo   dere-‐‑	  
cho  para   todos   los  niños,   las  niñas  	  
y   las   adolescentes,   no   sólo   para  	  
aquellos   que   eran   señalados   como  	  
en  situación  irregular.	  

Con   este   instrumento   se   finalizó  	  
una   etapa   en  que   la   justicia   era  	  
sustituida     por      la     piedad    y     por  	  
la   bondad  paternalista,   cuando   se  	  
seleccionaba   con      discrecionalidad  	  
a   los   desvalidos   para   favorecerlos  	  
con  políticas   asistencialistas,   consi-‐‑	  
deradas   como  dádivas  de   los  gru-‐‑	  
pos  de  poder,  mientras  se  reducían  	  
las  políticas   sociales  dirigidas   a   la  	  
colectividad  y  que  son  parte  de  los  	  
deberes   estatales   (situación   irregu-‐‑	  
lar   vrs.   protección   integral)   (UNICEF,  	  
1999.  pp.  18  y  19).	  

La    Convención    no     es     sólo     una  	  
Carta     Magna     de      los     derechos  	  
humanos  de   la   infancia   y   la   ado-‐‑	  
lescencia,   sino   que   “…constituye  	  
causa  y  efecto  de  una  nueva  refun-‐‑	  
dación  del  pacto  social.    Si,  como	  
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es   sabido,   el   pacto   social   de   la  	  
modernidad      se     basó,     muy     par-‐‑	  
ticularmente,   en   la   exclusión   de  	  
los   no   ciudadanos   (no   propieta-‐‑	  
rios,   extranjeros,  mujeres   y   niños),  	  
con  cada  crisis  y  ruptura  de  dicho  	  
pacto     original,      la     presión      social  	  
y    el     derecho      jugaron     un     papel  	  
fundamental   en   la   ampliación   de  	  
sus   bases   de   sustentación.      Por   el  	  
contrario,   la   forma   emancipadora  	  
y   constructora  de   ciudadanía   para  	  
todos   hace   referencia   al   carácter  	  
abstracto  y  general  de   la   ley.     La  	  
generalidad     conlleva      la     elimina-‐‑	  
ción  del  privilegio  y  de  la  discrimi-‐‑	  
nación.”   (A.  Baratta  citado  por  García  	  
Méndez,  2004,  p  68).	  

Son   los  principios  de   interés  supe-‐‑	  
rior   de   la   niñez   y   de   protección  	  
integral      los     que      informan     este  	  
cuerpo   normativo   y   que   conside-‐‑	  
ran  al  niño,  a   la  niña  y  al  adoles-‐‑	  
cente   (cualquier  persona  menor  de  	  
edad)   como  un   sujeto  de  derechos  	  
con     sus     correlativas     responsabi-‐‑	  
lidades,   pero   que   en   razón   de   su  	  
minoridad   merecen   de   una   aten-‐‑	  
ción  especial  (Maxera,  1999,  p.  7-‐‑8).	  

De      esta      forma,      la     Convención,  	  
en      cuatro     grupos     básicos,      reco-‐‑	  
noce   derechos   fundamentales   de  	  
supervivencia,   desarrollo   y   parti-‐‑	  
cipación,   así   como   el   tratamiento  	  
específico   a   niños   que   se   encuen-‐‑	  
tran  en  circunstancias  especiales	  

	  
	  

(refugiados,   sometidos   a   conflictos  
armados,   explotados   comercial   y  
sexualmente,  entre  otros).	  

Sin  embargo,  lo  que  la  Convención  	  
por  sí  sola  no  puede  hacer  es  corre-‐‑	  
gir  los  problemas  graves  y  a  menu-‐‑	  
do     muy     arraigados     que      afectan  	  
a  millones   de   niños   del  mundo  	  
(pobreza,   violencia,   etc.).      La   res-‐‑	  
ponsabilidad      por      sus      derechos  	  
dependerá,      en      última      instancia,  	  
de   que   los   principios   acordados  	  
se   conviertan   en   leyes   nacionales,  	  
planes  de  acción  y  adjudicación  de  	  
recursos.      Lo   que   la   Convención  	  
ha  hecho  es  presentar   la  causa  del  	  
niño   como   prioridad   en   las   agen-‐‑	  
das   nacionales   e   internacionales,  	  
al     mismo      tiempo     que     coloca      la  	  
responsabilidad   de   satisfacer   sus  	  
necesidades   en  manos  de   la   fami-‐‑	  
lia,  del  Estado  y  de  la  sociedad.	  

	  

Código de la Niñez 	  
y la Adolescencia	  
El    Código    de    la    Niñez    y    la  	  
Adolescencia,      Ley   7739,      vigente  	  
desde      el   6      de      febrero      de   1998,  	  
acredita   el   cumplimiento  de  Costa  	  
Rica,   como  Estado   ratificante  de   la  	  
Convención,   de   la   obligación   de  	  
crear   en   el   Derecho   interno   leyes  	  
que   desarrollen   los   contenidos   y  	  
principios  de  ésta.	  

 



A P
 O 

R T
 E 

S	  

	  
	  

El  objetivo  de   la   ley  es  constituirse  	  
en   el   marco   jurídico   mínimo   para  	  
la   tutela  de   los  derechos  de   las  	  
personas   menores   de   edad,   esta-‐‑	  
bleciendo,   además,   los   principios  	  
fundamentales   de   la   participación  	  
social   o   comunitaria   que   involu-‐‑	  
cren  los  derechos  y  obligaciones  de  	  
esta  población   (Artículo  1),  partien-‐‑	  
do   de   los   dos   postulados   básicos:  	  
el  interés  superior  (Artículo  5)  y  la  	  
protección  integral  (Artículo  7).	  

Importante   resulta   la   disposición  	  
del   Artículo   10,   sobre   el   disfrute  	  
de   los   derechos   contenidos   en   la  	  
ley,   y  que   señala  que   en   razón  de  	  
su   condición   humana,   las   perso-‐‑	  
nas   menores   de   edad   gozarán   de  	  
todos   los  derechos  que,   como   tales  	  
les   son   inherentes,   así   como   de  	  
los   específicos   relacionados   con   su  	  
desarrollo,   que   se   derivan   de   su  	  
minoridad.	  

Posteriormente,   se   abre   el   catálogo  	  
de   derechos   civiles,   económicos,  	  
sociales   y   culturales   de   los   que  	  
la   persona  menor   de   edad   goza  	  
que,   como  se   indicaba   líneas  atrás,  	  
están   no   sólo   reconocidos   en   la  	  
Convención,   sino   también   en   los  	  
instrumentos      internacionales      de  	  
carácter  general.	  

Sin   embargo,   hay   situaciones   par-‐‑	  
ticulares      que      experimentan      las  	  
personas  menores   de   edad   y   que  	  
merecen    protección  especial.    Ese	  

	  
	  

es   el   caso   de   la   victimización   que  
soportan   producto   de   la   violencia  
sexual,   cuya   propuesta   normati-‐‑	  
va,   para   el   caso  de  Costa  Rica,   se  
explica  seguidamente.	  

	  

Ley contra la explotación 
sexual comercial de	  
personas menores de edad	  
La  Ley  contra  la  explotación  sexual  	  
comercial   de   personas  menores   de  	  
edad   (Ley  7899)  del   3  de   agosto  de  	  
1999,  como  respuesta  de   la  política  	  
criminal      del      Estado      costarricen-‐‑	  
se,   surge   del   reconocimiento   de  	  
una   cruel   realidad   que   sufren   las  	  
niñas,   los  niños  y   los  adolescentes,  	  
cuando    son    usados    por    adultos  	  
como   objetos   “...en   actos   sexuales,  	  
para   satisfacción   de   los   intereses  	  
y   deseos   de   otras   personas   o   de  	  
sí  mismos,   a   cambio   de   remune-‐‑	  
ración   económica   u   otro   tipo   de  	  
beneficios   o   regalías.”   (Fernández  	  
Esquivel,  2000,  p  19).	  

Esta  victimización  es  producto,  gene-‐‑	  
ralmente,  del  abandono  social  y  esta-‐‑	  
tal  y  de  la  carencia  de  oportunidades,  
que  colocan  a  muchos  niños,  niñas  
y  adolescentes  en  esta  situación  de  
riesgo  y  vulnerabilidad.	  

Por   su   parte,   la   obligación   de   la  	  
tutela     normativa      se     deriva     del  	  
principio      de      dignidad      humana,  	  
que   se   ve   quebrantado   cuando   se  	  
lesiona  el  desarrollo  integral  de  las	  
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personas  menores   de   edad   y   que  
está   protegido   en   los   instrumen-‐‑	  
tos      internacionales      del      Derecho  
Humanitario.	  

Al   respecto,   la   Convención   de   los  	  
Derechos   del   Niño   señala   en   el  	  
Artículo  34  que   los  Estados  Partes  	  
“…se   comprometen   a   proteger   al  	  
niño   contra   todas   las   formas   de  	  
explotación  y  abuso  sexuales.     Con  	  
este   fin,   los   Estados   Partes   toma-‐‑	  
rán,   en  particular,   todas   las  medi-‐‑	  
das   de   carácter   nacional,   bilateral  	  
y  multilateral   que   sean   necesarias  	  
para  impedir:	  

a)      La  incitación  o  la  coacción  para  	  
   que  un  niño  se  dedique  a  cual-‐‑	  

quier  actividad  sexual  ilegal;	  

b)        La  explotación  del  niño  en   la  	  
   prostitución  u  otras  prácticas	  

sexuales  ilegales;	  

c)       La    explotación    del    niño    en  	  
   espectáculos  o  materiales  por-‐‑	  

nográficos.”	  

El   numeral   39   de   ese   cuerpo   nor-‐‑	  
mativo,   dispone   que   los   Estados  	  
Partes   “…adoptarán      todas      las  	  
medidas   apropiadas   para   promo-‐‑	  
ver   la   recuperación   física   y   psico-‐‑	  
lógica   y   la   reintegración   social   de  	  
todo     niño     víctima     de      cualquier  	  
forma  de   abandono,   explotación   o  	  
abuso...”	  

La   Declaración   de   Estocolmo   de  	  
1996,   en   el   punto   número   4,   esta-‐‑	  
blece    que    la    explotación    sexual	  

	  
	  

comercial   de   los   niños   “…es   una  	  
violación  fundamental  de   los  dere-‐‑	  
chos   del   niño.      Esta   comprende  	  
el   abuso   sexual   por   adultos   y   la  	  
remuneración     en     metálico     o      en  	  
especie  al  niño  o  niña  y  una  tercera  	  
persona  o  varias.     El  niño  es  trata-‐‑	  
do   como   un   objeto   sexual   y   una  	  
mercancía.      La   explotación   sexual  	  
comercial   de   los   niños   constituye  	  
una   forma  de  coerción  y  violencia  	  
contra   los  niños,  que  puede   impli-‐‑	  
car  el  trabajo  forzoso  y  formas  con-‐‑	  
temporáneas  de  esclavitud.”	  

Entre   tanto,  el  Convenio  182  de   la  	  
OIT,   adoptado   en   junio   de   1999,  	  
que   fue   ratificado   por   Costa   Rica,  	  
obliga   en   el  Artículo   7,   inciso   1,  	  
al   establecimiento  y   aplicación  de  	  
sanciones   penales   a   las   personas  	  
que,   de   cualquier   modo,   partici-‐‑	  
pen  en  la  explotación  sexual  de  las  	  
personas  menores  de  edad.     Se  dis-‐‑	  
pone,   entonces,   la   exigencia   a   los  	  
Estados   Partes   para   que   crimina-‐‑	  
licen  este   tipo  de  conductas,  por  el  	  
menoscabo   a   derechos   fundamen-‐‑	  
tales   de   un   sector   de   la   población  	  
que,   por   su   condición   de  minori-‐‑	  
dad,   se   encuentra   en   una   especial  	  
situación  de  fragilidad.	  

Esta     posición     obedece     al     paso  	  
del   paradigma   de   la   doctrina   de  	  
la   situación   irregular,   en   la   que  	  
el   “menor”   es   objeto   de   control  	  
desde   una   perspectiva   adultocen-‐‑	  
trista,  a  la  doctrina  de  la  protección	  
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integral,  en  la  que  se  reconoce  que  	  
la   persona  menor   de   edad   es   un  	  
sujeto  de  derechos  y  obligaciones.	  

Así,  con   la  anterior  concepción,  se  	  
consideraba   al   “menor”   correspon-‐‑	  
sable  de   los   actos   sexuales  debido  	  
a   su   estigmatización   como   corrup-‐‑	  
to   o   prostituto   que,   producto   de  	  
su   decisión,   ejercía   el   oficio   de   la  	  
prostitución  (Cruz,  2004.  p.  11).	  

Bajo   esta   visión,   se   niega   la   dig-‐‑	  
nidad     humana     de      las     personas  	  
menores   de   edad,   el   derecho   a   su  	  
desarrollo   integral   y   el   respeto   a  	  
su   indemnidad  sexual.     Se  olvida,  	  
además,  que   las  niñas,   los  niños  y  	  
los  adolescentes   son  víctimas  de   la  	  
explotación     sexual     comercial     por  	  
la   concurrencia   de   factores   cultu-‐‑	  
rales,   económicos   y   sociales,   que  	  
les   enseñan   que   su   cuerpo   es   un  	  
objeto  usado  por  otros  y  que  a  cam-‐‑	  
bio   obtienen   un   pago   para   suplir  	  
algunas  de  sus  necesidades.    Así,  la  	  
sociedad   invisibiliza   la   realidad  y  	  
la  persona  menor  de  edad  aprende  	  
a  resignarse,  a  aceptar  su  situación.	  

La  Ley  contra  la  Explotación  Sexual  	  
Comercial     de     Personas     Menores  	  
de  Edad  pretende   contribuir   en   la  	  
prevención   y   erradicación  de   estas  	  
conductas   lesivas,   a   través   de   la  	  
creación  de   tipos  penales,  así  como  	  
con  la  inclusión  en  los  ya  existentes  	  
de  las  particularidades  del   fenóme-‐‑	  
no  de  la  explotación  sexual.	  

	  
	  

La  democracia  sustancial  y  la  coope-‐‑	  
ración   internacional   echan      mano  	  
del  Derecho  Penal,  por   considerar-‐‑	  
lo   una   herramienta   necesaria   para  	  
la   protección   de   los   bienes   jurídi-‐‑	  
cos   fundamentales  de   las  personas  	  
menores  de  edad,   lo  cual   justifica,  	  
entonces,   la  pretensión  punitiva  de  	  
castigar   penalmente   este   tipo   de  	  
actos,  por  el   interés  social  que  ello  	  
tiene  (Cruz,  2004,  p.  66).	  

El  Profesor   Fernando  Cruz   señala  	  
que   la   especificidad   de   la   protec-‐‑	  
ción  de   los  bienes   jurídicos   (digni-‐‑	  
dad,   libertad,   integridad  corporal  y  	  
normal  desarrollo  de   la  personali-‐‑	  
dad)  a  través  del  Derecho  Penal,  se  	  
encuentra   “…determinada   por   las  	  
relaciones  desiguales  de  poder  y  la  	  
consiguiente   condición   de   desven-‐‑	  
taja  social  en   la  que  se  encuentran  	  
las   víctimas   por   el   hecho   de   ser  	  
niño   o   niña   (…)   por   su   condición  	  
etaria,  están  colocadas  en  una  rela-‐‑	  
ción    desigual    con    respecto    a    las  	  
personas  mayores  de  edad   (…)  En  	  
este   tipo  de   infracciones  no  puede  	  
existir   ‘acuerdo’,   porque   no   existe,  	  
entre  una  persona  menor  de   edad  	  
y  una  mayor  de  edad,   la   igualdad  	  
que   justifica   un   supuesto   ‘consen-‐‑	  
so’  y  además  porque   los  derechos  	  
humanos   son   irrenunciables   y   no  	  
negociables…”  (Cruz,  2004.  p.  14,  16).	  

De    esta     forma,     Costa     Rica,     con  	  
la   propuesta   jurídico   penal   de   la  	  
Ley  contra  la  Explotación  Sexual	  
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Comercial     de     Personas     Menores  	  
de  Edad,   incorpora   “…la  Doctrina  	  
de   la   Protección   Integral   tanto   en  	  
la  norma  positiva  como  en   la  polí-‐‑	  
tica   criminal   y   en   la   cultura   jurí-‐‑	  
dica   de   nuestros   países…”   (Cruz,  	  
2004.  p.  9).	  

Sin   embargo,   la   solución  penal  de  	  
la   política   criminal   costarricense  	  
no   es   suficiente   para   prevenir   de  	  
manera   adecuada   esta   manifesta-‐‑	  
ción   de   conculcación   de   derechos  	  
fundamentales      de      las      personas  	  
menores  de  edad,  debido  a  que  la  	  
confrontación   con   la   realidad   nos  	  
muestra      duramente      la      violencia  	  
social   a   la   que   son   sometidos   los  	  
niños,   las  niñas  y   los  adolescentes  	  
de   nuestro   país,   lo   que   nos   hace  	  
insistir   en   que   será   a   través  de  	  
oportunidades   para   la   niñez   y   la  	  
adolescencia   que   se   les   dotará   de  	  
instrumentos   idóneos   para   evitar  	  
la   inminente   victimización   de   la  	  
violencia  sexual.	  

Realidad social	  
Tal  como  se  expuso,   la  vigencia  de  	  
los   cuerpos   normativos   presenta-‐‑	  
dos      no      conlleva      necesariamente  	  
que   las  personas  menores  de  edad  	  
tengan   garantizado   en   la   realidad  	  
el  disfrute  de   los  derechos  recono-‐‑	  
cidos  en  éstos.	  

	  

Violencia social	  
En  los  últimos  años,  en  Costa  Rica  	  
y   en  América   Latina,   se   ha   palpa-‐‑	  
do   una   disminución   considerable  	  
en   la   calidad  y   cantidad  de   las  	  
políticas      sociales      básicas:      salud,  	  
alimentación,     vivienda     y     educa-‐‑	  
ción    (Gurdián,  1999.  p.  13).     Aunado  	  
a  esta  situación,  existe  un  aumento  	  
de   las   llamadas   políticas   asisten-‐‑	  
ciales   o   compensatorias   que   repar-‐‑	  
ten   limosna  pero  no  promueven   la  	  
participación   activa   de   los   miem-‐‑	  
bros   de   la   sociedad   (OPS,   2004.   p.  	  
35).      Se  produce,   entonces,  un  cre-‐‑	  
cimiento  de   la   inequidad  y   la  bre-‐‑	  
cha  entre   ricos  y  pobres   (Programa  	  
Estado  de   la  Nación,  2004.  p.  49).      Es  	  
así   que   la  miseria,   producto   de  	  
la      injusticia      social,      se      convierte  	  
en   uno   de   los   múltiples   factores  	  
que   propician   la   violencia   dentro,  	  
desde   y   hacia   los   sectores   nece-‐‑	  
sitados   de   la   población   (Miranda,  	  
2000.  p  11).	  

Dentro  de  esta  situación  de  pobre-‐‑	  
za,   de   carencias,   de   violencia,   de  	  
injusticia     y     de     desigualdad,      se  	  
agrava   en   los   niños   su   condición  	  
de   vulnerabilidad   (UNICEF,   1998.  	  
p  3).     En  muchos  casos,   incluso,  se  	  
hace   recaer   el   descontento   social  	  
por    el    incumplimiento    estatal    y  	  
por   la   falta   de   solidaridad   colec-‐‑	  
tiva,   en   los   niños   más   desvalidos:  	  
los   criminalizados   y   los   victimiza-‐‑	  
dos  por  la  pobreza.	  
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Los   primeros   son   el   resultado   de  	  
la    reacción    del    Estado    y    de    la  	  
sociedad  ante   la   criminalidad,  que  	  
mina  la  calidad  de  vida  de  los  ciu-‐‑	  
dadanos.      Sin   embargo,   la   grave-‐‑	  
dad   del   problema   obliga   a   buscar  	  
una   respuesta   efectiva   y   no   pasa-‐‑	  
jera,  que  satisfaga  sólo  a  una  parte  	  
de  la  población.	  

Sin   duda,   la   lesión   que   despliega  	  
una  persona  sobre  otra  o  sobre  sus  	  
bienes  se  constituye  en  uno  de   los  	  
principales   problemas   de   la   vida  	  
en  comunidad.     El  irrespeto,  la  des-‐‑	  
consideración,   el   despojo,   el   daño,  	  
el  engaño,  la  herida,  la  muerte,  son  	  
sólo   algunas   de   las   muchas   for-‐‑	  
mas   de   violencia   que   unos   hacen  	  
recaer   sobre   otros.      Los   primeros,  	  
generalmente,      los      representamos  	  
con   el   vagabundo,   el   borracho,   el  	  
adicto,   el   negro,   el   nicaragüense,  	  
el     homosexual     y     principalmente  	  
el  pobre,  es  decir,  el  marginado,  el  	  
excluido.  Y  esto  es  así  porque  es  lo  	  
que   se   vende   a   la   colectividad,   la  	  
muestra  parcial  de   la  realidad,  que  	  
se  aprende  a   través  de   los  medios  	  
de  comunicación  y  de   la   informa-‐‑	  
ción   estatal   (Fournier,   1999.   p.   52),  	  
provocándose   en   éstos   una   sensa-‐‑	  
ción  de  inseguridad  mayor  a  la  cri-‐‑	  
minalidad   registrada   y   que   lleva,  	  
a   la   vez,   a   respuestas   violentas.  	  
De   esta   forma,   podemos   señalar,  	  
citando   a   Eduardo   Galeano   que  	  
“…se    multiplican    los    asustados	  

	  
	  

y   los   asustados   pueden   ser   más  
peligrosos   que   el   peligro   que   los  
asusta”  (Galeano,  1997:4).	  

Eso  sí,  de  manera  efectiva  el  siste-‐‑	  
ma  desvía   la   atención   de   la   delin-‐‑	  
cuencia      económicamente      pode-‐‑	  
rosa      ejecutada      por      empresarios  	  
o      funcionarios     de     Estado,     hacia  	  
los   parias   seleccionados,   logra   la  	  
impunidad   de   aquellos   y   vuelca  	  
las  ansias  de  retribución  y  vengan-‐‑	  
za  sobre  éstos.	  

Se   contraponen,   ahora,   la   violen-‐‑	  
cia   del   infractor   y   la   violencia   de  	  
la   sociedad,   pero   no   se   sabe   cuál  	  
lanza   el   ataque   inicial,   si   el   pri-‐‑	  
mero   cuando   roba   o   la   segunda  	  
cuando   no   brinda   a   cierto   sector  	  
de  sus  miembros   la  posibilidad  de  	  
una   vida   digna,   violencia   que   no  	  
refleja  más  que   la   injusticia   social,  	  
la   inconformidad  de  vivir  en  con-‐‑	  
diciones   adversas   y   la   impotencia  	  
de   no   poder   avanzar   hacia   mejo-‐‑	  
res   oportunidades.      Entre   tanto,   el  	  
papel   del   Estado   se   limita   a   casti-‐‑	  
gar  al  primero  y  satisfacer   la  agre-‐‑	  
sividad   de   la   segunda   (Zaffaroni,  	  
2004.  p.  25).	  

Y  es  que   la   cara  de   la  violencia  	  
juvenil   sólo   se   ve   desde   uno   de  	  
sus   lados  cuando  son  ellos   los  que  	  
lesionan   pero   se   olvida   o   se   deja  	  
de   lado   cuando   son   ellos   los   per-‐‑	  
judicados.      La  minoridad   conlleva  	  
ineludiblemente  la  característica  de	  
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vulnerabilidad,   que   acrece   cuando  	  
viene  acompañada  de   riesgo   social  	  
y   de   deprivación,   de   manera   que  	  
ya  no   sólo   se   cumple  uno  de   los  	  
factores   que   conforman   el   perfil  	  
del   infractor   juvenil,   sino   también  	  
el  de  la  de  víctima  de  abuso  físico,  	  
psicológico,  patrimonial  y  sexual.	  

Con   crueldad,   entonces,   se   mani-‐‑	  
fiesta   la   corresponsabilidad   social  	  
en   la   violencia   que   se   hace   recaer  	  
sobre  los  niños,  las  niñas  y  los  ado-‐‑	  
lescentes  que  viven  en   la  pobreza,  	  
debido   a   que,      tal   como   lo   señala  	  
Eduardo   Galeano   “…son   los   que  	  
más  ferozmente  sufren  la  contradic-‐‑	  
ción  entre  una   cultura  que  manda  	  
consumir   y   una   realidad   que   lo  	  
prohíbe.    El    hambre    los    obliga    a  	  
robar  o  a  prostituirse;  pero  también  	  
los  obliga   la   sociedad  de   consumo  	  
que   los   insulta   ofreciendo   lo   que  	  
niega…”  (Galeano,  1997:6).	  
	  

Adolescentes víctimas de 	  
explotación sexual comercial	  
La      situación      de      vulnerabilidad  	  
expuesta   en   las   líneas   precedentes  	  
se  agrava  con  la  creencia  social  de  	  
que   las  personas  menores  de  edad  	  
son   responsables   por   este   tipo   de  	  
acciones      y      la     de      que   “trabajar”  	  
prostituyéndose     es     una     elección  	  
libre     para     ganarse      el      sustento;  	  
entonces,  no  hay  alarma  social  por	  

	  
	  

lo   que   este   sector   de   la   población  
haga   con   su   cuerpo:   ya   no   son  
niños,  ahora  son  corruptos.	  

¿Pero      verdaderamente      podemos  	  
hablar     de     personas      con     plena  	  
capacidad  de  decisión  y  que,  como  	  
una  manifestación  de   su   voluntad,  	  
optan  por  un  proyecto  de  vida  en  	  
el  que  su  “oficio”   será   la  prostitu-‐‑	  
ción?	  

La    respuesta    debe    ser    negativa,  	  
debido   a   que  de   la   doctrina   de  	  
la   protección   integral,   rectora   de  	  
la   tutela   jurídica   y   política   de   la  	  
niñez   y   la   adolescencia,   se   dedu-‐‑	  
ce   que   en   este   tipo   de   relaciones  	  
de     poder      las     personas     menores  	  
de     edad     se     encuentran     en     una  	  
franca   desigualdad   con   respecto  	  
a      los      adultos      explotadores,      que  	  
los     usan     como    objetos     en     actos  	  
sexuales   aprovechando   su   condi-‐‑	  
ción   de  minoridad   y   de   vulnera-‐‑	  
bilidad,   la   cual   crece   cuando   se  	  
suma   una   vida   de   pobreza   y   de  	  
violencia   (Claramunt,   1998.  p   135);  	  
esto   se   demuestra   cuando   obser-‐‑	  
vamos  quiénes  son   las  víctimas  de  	  
la   explotación   sexual   comercial   y  	  
cuáles   son   las   características   que  	  
generalmente  reúnen:	  

•      Desde  el  punto  de  vista  etario,  	  
   se  trata  de  niños  que  van  desde	  

muy   cortas   edades   hasta   ado-‐‑	  
lescentes   que   llegan   a   su   edad  	  
adulta  con  esta  problemática;	  
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•     no  existe  distinción  de  género,	  
pero   sí   hay   mayor   incidencia  	  
entre   las   mujeres   adolescentes  	  
y   se   agrava   la   estigmatización  	  
cuando    se    trata    de    hombres  	  
que   son   explotados  por  homo-‐‑	  
sexuales;	  

•     los  adolescentes  nicaragüenses,	  
por   su   condición  de  migrantes  	  
y   en  no  pocos   casos   con  una  	  
situación   de   estadía   ilegal   en  	  
el      país,      soportan,      entonces,  	  
una   triple   victimización   (edad,  	  
pobreza,      migración).     Por  	  
supuesto,   las   personas   meno-‐‑	  
res   de   edad   costarricenses   no  	  
están  exentas  de  este  flagelo;	  

•     la    familia,    como    elemento	  
natural   en   el   que   se   debería  	  
desarrollar   el   adolescente,   no  	  
es   ajena  a   la  violencia.     Las  	  
personas  menores  de  edad  vic-‐‑	  
timizadas     por      la     explotación  	  
sexual   provienen   de   familias  	  
pobres  en   las  que   la  violencia,  	  
la   desigualdad   y   las   carencias  	  
se   recrudecen.      Estos   adoles-‐‑	  
centes,   cuando   viven   con   sus  	  
familias,   se   enfrentan   a   hoga-‐‑	  
res  uniparentales,  a   la  violencia  	  
intrafamilliar,     a      la     disfuncio-‐‑	  
nalidad   o   a   la   desintegración  	  
familiar   y,   en   muchas   ocasio-‐‑	  
nes,   es   en   este   seno  donde   se  	  
inicia   su   victimización   psico-‐‑	  
lógica,   física,   sexual  y  patrimo-‐‑	  
nial;   ahí   aprenden   a  desensibi-‐‑	  
lizarse  ante  el  dolor;	  

	  
	  

•     como  se  ha  dicho,  la  pobreza	  
conlleva  una  serie  de  carencias  	  
y   una   de   ellas   es   la   ausencia  	  
de   educación,   entendida   como  	  
la   enseñanza   a   un   sujeto   con  	  
derechos   y   obligaciones,   pron-‐‑	  
to  a  la  participación  social,  más  	  
que   como   una   simple   alfabeti-‐‑	  
zación.      Sin   embargo,   nuestro  	  
sistema   educativo   no   cubre   a  	  
la      totalidad     de      la     población  	  
y,   por   el   contrario,   promueve  	  
la    exclusión.1     Se    le    niega    al  	  
adolescente   la   oportunidad   de  	  
disfrutar   su   presente   y   prepa-‐‑	  
rar   su   futuro.      Su   proyecto   de  	  
vida  no   incluye   el   conocimien-‐‑	  
to  que  una  buena  enseñanza   le  	  
puede   dar   y   apenas   sabe   leer  	  
o  escribir.     Todo  esto  lo  lleva  a  	  
ingresar   muy   tempranamente  	  
en  el  mercado   laboral   informal  	  
del   subempleo,   desempeñan-‐‑	  
do   actividades   ocasionales   no  	  
calificadas   (lleva      carritos      de  	  
supermercado,      cuida      carros,  	  
vende     por      las     calles).           Este  	  
complejo         escenario         limita  	  
sus   posibilidades   de   salir   de  	  
la   marginación   y   aumenta   su  	  
vulnerabilidad.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

1.     Sobre  la  exclusión,  puede  verse  en  rela-‐‑	  
ción,  por  ejemplo,  con  el  tema  de  las	  
diferencias     entre      las     escuelas      rurales  	  
y   urbanas,   la   monografía   de   Venegas  	  
Renauld   (La   educación   rural   en   Costa  	  
Rica),  en  Guardián,  op.  cit.,  pp.  495-‐‑526.	  
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En   cuanto   a   los   explotadores,   se  	  
trata  de  personas  mayores  de  edad  	  
que  aprovechan   la   fragilidad  de   los  	  
adolescentes,   ya   que   como   modo  	  
de   operar,   ofrecen   dinero,   droga,  	  
comida,   regalos,   diversión,   baño,  	  
techo  y  “buen  trato”,  a  cambio  de  	  
ejecutar      diversos      actos      sexuales  	  
para  su  propio  disfrute,  el  de  terce-‐‑	  
ros   y/o   para   ser   difundidos   a   tra-‐‑	  
vés  de  los  medios  de  comunicación  	  
de  esta   sociedad  de   la   información  	  
globalizada.      Son  adultos  que  per-‐‑	  
tenecen  a   todas   las  clases  sociales,  	  
profesiones   u   oficios,   nacionalida-‐‑	  
des,   con   diversidad   de   edad,   de  	  
apariencias,  de   educación,  de  pre-‐‑	  
ferencias   sexuales  y   religiosas.      La  	  
característica   común   de   esta   varie-‐‑	  
dad  de  personas  mayores  de  edad  	  
es     su      total     menosprecio     por      la  	  
vida,   la   integridad   y   el   desarrollo  	  
de   las  personas  menores  de  edad;  	  
consideran   a   los   adolescentes   un  	  
objeto   sexual   que   produce   dinero  	  
o   satisfacción,   que   da   control   y  	  
poder.	  

Entre   tanto,   las   consecuencias   en  	  
la     vida     de      los     adolescentes     son  	  
claras:   trasgresión   a   su   dignidad  	  
humana   y   lesión   a   sus   derechos  	  
fundamentales.      Se   les   enseña   a  	  
soportar   la   explotación   y   la   vio-‐‑	  
lencia   sexual,   a   no   sentir   el   dolor,  	  
a  no  visualizarse  como  víctimas  y  	  
a   tratar   de   desplazar   la   responsa-‐‑	  
bilidad  de  los  adultos  hacia  ellos	  

	  
	  

mismos.      Niegan   o  minimizan   la  
vulneración   del   normal   desarrollo  
de   su  personalidad  por  el  proceso  
de  manipulación  que   el   explotador  
despliega  y  por  el  aprendizaje  que  
la  sociedad  les  brinda.	  

A   través   del   acercamiento   al   caso  	  
concreto,   que   reproduce   las   expe-‐‑	  
riencias  sufridas  y  nos  muestra   las  	  
conclusiones   de   las   propias   vícti-‐‑	  
mas,   que   ahora   lamentablemente  	  
forman   parte   de   sus   historias   de  	  
vida,   se   ejemplifica   crudamente   lo  	  
que   los   adolescentes  dicen,   sienten  	  
y   piensan,   cuando   ya   el   daño   fue  	  
causado:   “no   debí   haber   hecho   lo  	  
que  hice  pero   lo   hacía  por  nece-‐‑	  
sidad”;   “era   consciente   de   lo   que  	  
hacía  pero   él   lo   era  más,   se   apro-‐‑	  
vechaba  porque  yo  era  de  la  calle”;  	  
“iba  porque  necesitaba  dinero,  dejé  	  
de  ir  porque  me  sentía  asqueroso”;  	  
“me  sentí  muy  mal  porque  yo  soy  	  
hombre,     se     aprovechaba     porque  	  
yo   andaba   en   droga”;   “qué   tonto  	  
fui   pero   aunque   no   quería,   pen-‐‑	  
saba,  ¿a  dónde  voy  a  vivir?”;  “me  	  
sentí   mal   porque   hice   esas   cosas  	  
por   plata,   por   comer   y   por   tener  	  
un   lugar  donde  dormir”;  “si  no   lo  	  
hacía  me  tenía  que  ir  para  la  calle”;  	  
“ya   lleno,   bañado,   con   plata,   por  	  
eso   era   que   lo   hacía”;   “no   quise  	  
ayuda  porque  poco  a  poco  me  voy  	  
a   olvidar   de   eso   aunque   siempre  	  
lo  voy  a  tener  en  mi  mente”;  “pen-‐‑	  
saba:  ¿qué  iba  a  hacer  si  me  había	  
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contagiado   de   sida?”;   “él   es   mi  	  
amigo,   se   preocupaba   porque   mi  	  
mamá  me   trataba  mal,   me   dejaba  	  
comer  y  dormir,  no  siempre   tenía-‐‑	  
mos  sexo  (…)  yo  iba  porque  quería  	  
y   todos   los  demás   llegaron  porque  	  
quisieron”.	  

Esta   es   la   historia   de   explotación  	  
sexual   comercial   de   un   grupo   de  	  
quince   hombres   adolescentes,   con  	  
edades   entre   los   12  y   los   17   años,  	  
desde   1999   hasta   enero   del   2003,  	  
que   fueron  víctimas  de   la  violencia  	  
de   un   hombre   adulto,   extranjero,  	  
profesional,   con   buenos   recursos  	  
económicos     y     portador     de     VIH  	  
(Causa   penal   número   01-‐‑000055-‐‑609-‐‑	  
PE  por   los  delitos  de   relaciones   sexua-‐‑	  
les   remuneradas   con   personas   meno-‐‑	  
res  de  edad  y  otros  contra  T.S.C.).	  
	  

Reflexiones finales: 	  
el deber del Estado	  
de promover el derecho 	  
de los niños y las niñas 	  
a no ser victimizados	  
Pedazos  de  las  historias  de  vida  de  	  
niños   y   niñas   tales   muestran,   de  	  
manera  descarnada,  por  sí  solas,  lo  	  
grave  e   indeleble  que  puede  ser  el  	  
daño  que  se  causa  a  estas  personas  	  
con    la    explotación    sexual,     daño  	  
que   difícilmente   puede   ser   repara-‐‑	  
do  en  su  totalidad  por  una  senten-‐‑	  

	  
	  

cia  como  la  citada,  aun  y  cuando  la  	  
pena  privativa  de   libertad   impues-‐‑	  
ta  fue  en  este  caso  considerable.	  

La  sanción,  aunque  es  por   supues-‐‑	  
to   importante,   no   borra,   por   así  	  
decirlo,    la    victimización    de    que  	  
son   objeto   las   personas   menores  	  
de     edad     afectadas,     como    no      lo  	  
hace   ninguna   sanción   en   ningún  	  
caso  de   infracción   a   la   ley  penal;  	  
sin   embargo,   la   búsqueda   de   una  	  
solución    que    desborde    los    lími-‐‑	  
tes  de   lo   represivo   es  de  mucha  	  
mayor   importancia   en   el   caso   de  	  
la   explotación   sexual   de   niños   y  	  
niñas,   dado   lo   lesivo   de   este   tipo  	  
de     conductas,      lo     mismo     que      lo  	  
especial   -‐‑por   su   particular   vulne-‐‑	  
rabilidad-‐‑   de   los   sujetos   pasivos  	  
de  este  tipo  de  infracción.	  

Es   necesario,   entonces,   garantizar  	  
a   los   niños,   niñas   y   adolescentes  	  
su  derecho   a   no   ser   víctimas  de  	  
explotación   sexual   comercial,  más  	  
allá     de     asegurar     el     derecho     de  	  
acceso  a  la  Justicia  una  vez  que  sus  	  
derechos  fueron  conculcados.	  

Sin  duda,  el  reconocimiento  de   los  	  
derechos  humanos  de   la   infancia  y  	  
la   adolescencia   en  diversos   instru-‐‑	  
mentos   jurídicos   internacionales   o  	  
nacionales,   generales   o   específicos,  	  
tiene  un  valor   inmensurable,   pero  	  
su   positivización   no   es   suficiente,  	  
pues   su   sola   incorporación  en  una  	  
norma  no  garantiza,  por  sí  sola,  su	  

	  
	  
La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 65	  

 



	  
	  

disfrute:  ese  proceso  debe  ir  apare-‐‑	  
jado  de  las  acciones  que  mejoren  las  	  
condiciones      sociales,      económicas,  	  
culturales  y  políticas  que   le   sirvan  	  
de  soporte  (Pérez  Luño,  2004.  p.  61).	  

Así,   junto  con  la  protección  jurídico  	  
penal,  se  requiere  que  se  garantice  	  
el   derecho   de   las   personas  meno-‐‑	  
res  de  edad  a  no   ser  víctimas  de  	  
explotación   sexual   comercial,   que  	  
el   Estado   y   la   sociedad   combatan  	  
los  múltiples   factores   que   facilitan  	  
la  violencia  sexual.  2	  

Consecuentemente,   crear   oportu-‐‑	  
nidades  para   los  niños,   las  niñas  y  	  
los   adolescentes,   como   obligación  	  
de   una   sociedad   que   se   precie   de  	  
ser   democrática,   es   la   mejor   polí-‐‑	  
tica   para   disminuir   el   riesgo   de   la  	  
violencia  sexual;  se  trata,  para  usar  	  
las   palabras   de   Rotman   (1998,   pp.  	  
106-‐‑108)   de   un   modelo   sistémico  	  
de  prevención  que  puede   generar  	  
muchos     mejores      resultados      que  	  
la  mera   prevención   represiva   que,  	  
como  mencionábamos   líneas   atrás,  	  
no  es  suficiente.	  

Entonces,   oportunidades   como   el  	  
acceso   a   la   educación  y   a  una   for-‐‑	  
mación   vocacional   son   instrumen-‐‑	  
tos      habilitantes      indispensables	  
	  
	  
2.    Ver    al    respecto    la    sentencia    de    la  	  
   Corte  Interamericana  de  los  derechos	  

Humanos  del  19  de  noviembre  de  1999  
en      le     caso     Villagrán    Morales     y     otro  
(Niños  de  la  calle).	  

	  
	  

para   que   toda   persona   tenga   un  	  
desarrollo   adecuado   que   la   aleje  	  
de   situaciones   de   riesgo.      Se   trata  	  
de  una  obligación  del  Estado,  en  su  	  
concepción   tanto   nacional   cuanto  	  
en  la  de  miembro  de  la  comunidad  	  
internacional,   de   generar   las   con-‐‑	  
diciones     necesarias     para      reducir  	  
los   factores   de   riesgo   asociados   a  	  
esta  odiosa  forma  de  explotación.	  
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