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INTRODUCCIÓN 
 

El tema de la participación de la mujer, su rol en la sociedad, adquiere hoy una gran 

vigencia, hasta el punto que desde diversos sectores de la sociedad civil se viene 

planteando que no es posible cristalizar los postulados de la democracia participativa 

sin la presencia activa de la mujer. Sin la mujer redimensionada no hay democracia, 

es la conclusión generalizada no sólo de los movimientos feministas sino también de 

otros sectores. 

Históricamente la mujer ha sido victima de  discriminación de género, no solo en 

Guatemala, sino en el mundo entero; y ha sido especialmente marginada de las 

actividades políticas, sobre todo de gestión pública y de toma de decisiones,  

delimitando el campo de las actividades políticas al género masculino, relegándola a 

actividades culturalmente etiquetadas como “exclusivas” de la mujer en el ámbito 

más bien privado de la administración y mantenimiento del hogar y en muchos casos 

hasta negándoles la educación y  el ejercicio de sus derechos ciudadanos y 

políticos.   

Sin embargo, hoy en día, la participación de las mujeres en el mundo de la 

administración pública es notable,  abriéndose camino en actividades que 

tradicionalmente correspondían al género masculino, ellas ocupan posiciones que 

jamás se hubieran pensado en el pasado. 

Se observa que las organizaciones cuentan con un gran contingente femenino bien 

capacitado entre sus cuadros profesionales y que llevan a excelentes resultados;  ya 

no como excepciones o como un toque femenino sino con un sentido compuesto de 

actuación profesional, independiente de su condición femenina. 

En Guatemala, como producto de las negociaciones de paz de 1996 que pusieron fin a 

http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml


ii 
 

tres décadas de conflicto armado en el país, surgió un nuevo concepto de nación, así 

como espacios de participación social inéditos que se han venido consolidando 

paulatinamente. 

  
 

 
 



 

CAPÍTULO I 
 

1.     Género 
 
1.1.   Antecedentes 
 

Debido a que el presente tema involucra directamente a la mujer es necesario el 

análisis de la categoría género, ya que el presente estudio se efectuará en función de 

relaciones de género. 

 

Ahora bien, como quiera que se trate el rol de la mujer en el fortalecimiento del  poder 

civil, en este caso, a través de los Consejos Municipales de Desarrollo en el 

departamento de Huehuetenango, el tema se asocia inevitablemente a la problemática 

de género, en torno a la cual se ha venido reproduciendo una interesante y extensa 

literatura conceptual en la búsqueda de una nueva concepción epistemológica.  En este 

caso la categoría de género viene a constituirse en una alternativa, expresando de 

alguna manera la amplia gama de matices presentes en la realidad social, y continúa 

develando aún las condiciones de opresión y subordinación en que se encuentra la gran 

mayoría de mujeres en América Latina. 

 

Igualmente mientras a las mujeres se les han negado las oportunidades de 

desempeñarse cabalmente en el mundo de lo público (con la agravante que es 

considerado como el más importante) a los hombres también se les ha negado la 

posibilidad de manejar el mundo de lo privado, que en esta lógica, por supuesto es 

menos importante.  En estas circunstancias, se fue afianzando el razonamiento absurdo 

de que los hombres acometían el trabajo fuera de la casa y las mujeres, las actividades 

domésticas de la casa.  Lo público y lo privado se separó así por sexos1. 

 

                                                            
1 De León Cabrera, Tomasa Leonor,  La participación de la mujer en procesos de desarrollo, pág. 9 

  1
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http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml


 

Ahora bien, la problemática de género no se refiere por separado a los hombres y a las 

mujeres, sino a la relación entre ambos.  En cada cultura, las relaciones de género 

adquieren sus propias particularidades de acuerdo al contexto social. 

 

En esta perspectiva, el género debe de entenderse como un  modo de ver el mundo 

que insiste en que los significados de hombre y mujer se obtienen siempre en términos 

de reciprocidad, esto es, de mutua relación. 

 

Pero además, las relaciones de género son y se expresan como relaciones de poder.  

Las racionalidades en torno a lo que es un hombre y una mujer se han ido construyendo 

en medio de las relaciones de poder de cada cultura o civilización determinada. 

 

La subordinación y la exclusión de la mujer han sido en este contexto, legitimadas y 

justificadas como necesarias. De ahí que la dominación, y esto es lo más grave, no 

depende exclusivamente de métodos violentos sean estos físicos o síquicos.  Significa 

que se comparte por lo menos parcialmente las mismas representaciones por parte de 

los dos sexos; en el caso de la mujer, la formación de un consentimiento en torno a su 

propia subordinación y discriminación es aceptada por la sociedad. De este modo, las 

relaciones de género han sido una especie de campo primario dentro del cual se 

articulan y se reproducen las relaciones de poder. 

 

Por otro lado, la participación de la mujer en los procesos sociales y políticos sigue 

bloqueada, de acuerdo a los analistas, por una especie de androcracia que ha 

alimentado la creencia de que el mundo de lo público, de la política, es privativo de los 

varones.   

 

Al respecto, algunos analistas han tratado de explicar esta marginalidad como resultado 

de un escaso interés o incompatibilidad de las mujeres con la política, derivadas de una 

supuesta vocación maternal y orientación particularista.   Estos estereotipos, antes que 

explicar el fenómeno, reflejan más bien prejuicios androcéntricos.  

 

  2

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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Money propuso el término de género para nombrar al conjunto de conductas atribuidas 

a los varones o las mujeres. La categoría género es un término esencial para 

incrementar y refinar la comprensión del desarrollo económico y social, ya que revela 

aspectos básicos en la organización de la producción y el trabajo. 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española por género se entiende “una 

construcción simbólica que alude al conjunto de atributos socioculturales asignados a 

las personas a partir del sexo y que convierten la diferencia sexual en desigualdad 

social.  La diferencia de género no es un rasgo biológico, sino una construcción mental 

y sociocultural que se ha elaborado históricamente. Por lo tanto, género no es 

equivalente a sexo: el primero se refiere a una categoría sociológica y el segundo a una 

categoría biológica.”2 

 

El concepto de género ha sido desarrollado en Estados Unidos, y en los países 

anglosajones en general, para traducir el aspecto social de la división sexuada. Desde 

este punto de vista, se establece la existencia de un aspecto del sexo que es 

construido, diferente de la distinción biológica (por ejemplo, que no se habla a una 

mujer de la misma forma que a un hombre, o que son las mujeres las que friegan los 

platos...).  Se trata simultáneamente del resultado de una reflexión y del punto de 

partida de otra. No es solamente un término, es también un concepto.  Esta reflexión 

también ha tenido lugar en Francia y, cosa muy curiosa, ha habido una resistencia a la 

palabra. 

 

En el seno de las ciencias sociales, el término hace referencia a las diferencias 

específicamente sociales, algunas de las cuales son los roles de género, pero también 

otros hechos sociales como los valores, moral e incluso formas estéticas. 

 

 
 
 
                                                            
2 Diccionario de la lengua española. http://www.rae.es, viernes 7 de noviembre de 2008 

  3
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1.2  Derechos humanos de la mujer 
 
Los derechos humanos son uno de los paradigmas de mayor consenso en el mundo 

moderno contemporáneo.  Sin embargo no existe un concepto universal, es uno de los 

temas y causas aceptadas por varias naciones y dentro de éstas también convoca a 

diversos grupos e ideologías. 

 

Para efectos de la presente investigación y tomando una idea más general, son 

principios básico y mínimos, irrenunciables que pertenecen al ser humano, por el hecho 

de ser humano3.  Ahora bien, el hecho de que sean principios básicos y que hayan 

llegado a ser consenso entre muchas naciones e ideologías no implica que sean un 

término  acabado y perfecto, ya que los derechos humanos son producto o elaboración 

de la sociedad misma, también son cambiantes;  por lo tanto, diversas corrientes 

sociales han venido durante la historia a aportar a la construcción de los derechos 

humanos, dentro de ellas, uno de los principales aportes para su evolución y 

enriquecimiento se ha dado a través del feminismo. 

 

1.3 Antecedentes 
 

A lo largo de la historia, en la mayoría de culturas, las mujeres son vistas sumisas a 

estructuras patriarcales que les han negado los derechos humanos más fundamentales. 

Las leyes antiguas y los sistemas tradicionales, como el cristianismo y el islamismo, 

antecedentes de los sistemas modernos, han provocado la dependencia de la mujer. De 

forma análoga a la esclavitud, a la explotación de las clases desfavorecidas y la mano 

de obra.   

 

En los inicios de la historia de los seres humanos, eran las autoridades religiosas, 

políticas o militares las encargadas de definir las necesidades que eran de importancia 

para la vida social.  Por lo cual, es evidente que dentro de la definición de esas 

necesidades  no se incluían las de todas las personas de la comunidad, sino que más 
                                                            
3 IDHUSAC, Derechos humanos de las mujeres en Guatemala, Pág. 10 

  4
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bien estaban determinadas en base al entorno social de los que en ese momento 

detentaban el poder. 

 

El conjunto de las necesidades de quienes gobernaban, se convirtió a lo largo de la 

historia en el marco de lo que se concibe como derechos humanos en cada época 

histórica. 

 

En el caso de Guatemala, son producto de una época bien definida que se conoce 

como renacimiento, originada en Europa Occidental, que incluye valores políticos, 

filosóficos y religiosos marcados por esta forma de pensamiento o ideología. Los cuales 

se han ido traspasando a leyes. 

 

La principal influencia viene del siglo XVIII con procesos como los de la Revolución 

Francesa y la Revolución de Estados Unidos, que incorporaron los conceptos de 

igualdad ante la ley.   

 

En el siglo XIX se agregaron otras ideas relacionadas con las necesidades de justicia 

social y seguridad económica, debido a la presión de movimientos sociales y políticos 

en Europa y por la influencia marxista de la Revolución Soviética; sin embargo, esto  no 

se tradujo en la incorporación total y explícita de las necesidades y demandas 

económicas, políticas, sociales y culturales de las mujeres. 

 

Para fines de la Segunda Guerra Mundial, un elevado número de países conforman la 

Organización de las Naciones Unidas y elaboran la Carta de las Naciones Unidas en la 

cual se establece una serie de principios que deberían guiar a la sociedad en cuanto a 

los derechos fundamentales a ser respetados.  Con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el 10 de  diciembre de 1948, por primera vez se cuenta con un 

instrumento aplicable a la mayoría de países, en donde se definen los derechos de toda 

persona humana, cualquiera que sea su origen.4 

 
                                                            
4 Ibid, pág. 4 

  5



 

1.4  Derecho a una vida libre de violencia 
 

El derecho a una vida libre de violencia  ha sido reconocido en diversos instrumentos 

internacionales como uno de los derechos fundamentales de las mujeres, se ha 

establecido que la violencia en contra de las mujeres es una violación a los derechos 

humanos. 

 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer de 1993,  al 

respecto establece la siguiente definición de violencia contra las mujeres:  “se entiende 

como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, o sicológico para la 

mujer, así como amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.5  

 

El Estado de Guatemala ha ratificado diversos instrumentos internacionales referidos a 

la violencia en contra de las mujeres entre los cuales destacan: la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 

Naciones Unidas, ratificado por Guatemala en julio de 1982 y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer 

(Convención de Belem Do Pará) ratificada por Guatemala en enero de 1995. 

 

A nivel nacional figura la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Intrafamiliar aprobada mediante el Decreto 97-96 del Congreso de la República  del 24 

de octubre de 1996, donde se define la violencia intrafamiliar y también se regula la 

presentación de las denuncias, instituciones competentes y aplicación de medidas de 

protección necesarias para garantizar la vida de las víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

También se puede mencionar la Ley de Desarrollo Social de octubre de 2001 la cual 

establece que se promoverán acciones de equidad respecto al hombre para erradicar y 

                                                            
5  Front  Line  protecciíon  de  defensores/as  de  derechos  humanos. Manual  de  protección  para  defensores  de 
derechos humanos. http://www.frontlinedefenders.org, miercoles 7 de mayo de 2008 

  6
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sancionar todo tipo de violencia abuso y discriminación individual y colectiva contra las 

mujeres, con el objetivo de lograr el desarrollo integral de las mujeres de Guatemala. 

 

Y por último, la Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la Mujer  la 

cual tipifica delitos como el Feminicidio y el acoso sexual.  Establece nuevas sanciones 

para quienes violenten física, psicológica o moralmente a las mujeres, por motivos de 

género.  Reforma el Código Penal, con el incremento, en una tercera parte, de las 

penas para delitos cometidos con motivaciones misóginas.  Tipifica, además, como 

delito el feminicidio  como asesinato de una mujer, con ensañamiento y abuso de poder, 

en menosprecio de su género, que castiga con 25 a 50 años de prisión. 
 
1.5  Derechos cívicos y políticos 
 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, establece en los Artículos 7 y 8, respectivamente, lo siguiente: 

 

Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida pública y política del país y en particular 

garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el  derecho a: 

 

 Votar en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. 

 

 Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 

éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 

planos gubernamentales. 

 

 Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que  se ocupen 

de la vida pública y política del país. 
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Estos conceptos están íntimamente relacionados con el ejercicio de la ciudadanía plena 

de las mujeres, entendido de manera formal como el status que garantiza a las mujeres 

igualdad de derechos, deberes, libertades, poderes y responsabilidades respecto a los 

hombres.  Consiste esencialmente en asegurar que cada mujer sea tratada como 

participante plena de una sociedad de iguales. 

 

La ciudadanía tiene diferentes ámbitos; la ciudadanía social, la ciudadanía política y la 

ciudadanía civil.  Relacionada directamente con los derechos cívico políticos se 

encuentran la ciudadanía política, entendiéndola como la posibilidad legal que tienen las 

mujeres de participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones sobre los 

asuntos públicos, así como la posibilidad de elegir y ser electas a través del voto.6 

 
1.6  Derechos económicos, sociales y culturales  
 

Estos derechos hacen referencia a la ciudadanía social que se refiere a los elementos 

básicos que permiten a las ciudadanas y a los ciudadanos aumentar las capacidades 

para su desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos y deberes.  Estos elementos 

son, por ejemplo, la salud, la educación,  el empleo, el salario digno, la seguridad social, 

que constituyen la condición necesaria de la ciudadanía.  

 
1.7  Derechos sexuales y reproductivos 
 
Los derechos sexuales tienen que ver con la autodeterminación y autonomía de la 

sexualidad, ya que todas las mujeres tienen derecho al placer físico, sexual y 

emocional, de manera informada con acceso a una salud sexual y reproductiva digna, 

así como la libertad en la orientación sexual. 

 

 

                                                            
6 Ibid, pág. 5 
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La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana constituye el primer 

documento que se refiere a la igualdad jurídica y legal de las mujeres en relación a los 

hombres. 

 

La evolución del concepto de los derechos humanos ha ido acorde con las épocas y los 

acontecimientos. En 1776 fue recogido por primera vez en la Declaración de los 

Derechos de Virginia (EE.UU.), y en 1789 en la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, fruto de la Revolución Francesa. En ninguno de estos 

documentos se consideró a las mujeres debido al alto grado de machismo e intolerancia 

por parte de quienes hacían las leyes.  

 

En el año 1900 se promulgó en Francia una Ley que limitaba a 12 horas la jornada de 

trabajo y precisaba un día de descanso a la semana. En Estados Unidos, las 

circunstancias de trabajo tampoco favorecían a la mujer. También allí se contrataban 

bajo duras condiciones de trabajo por la mitad de salario que los varones. No obstante, 

como las mujeres participaban de modo importante en los procesos de producción y en 

consecuencia, ganaban su propio dinero, pronto alcanzaron cierta independencia 

económica que las llevó a reivindicar los mismos derechos sociales, jurídicos y políticos 

que el hombre. Se iniciaba la época de los movimientos feministas, que hasta hoy no 

han perdido actualidad.7 

 

Los orígenes del sufragio se remontan al siglo XVIII.  En 1789 la francesa Olympe de 

Gouges hizo pública una declaración de los derechos femeninos, en la cual exigía para 

la mujer el derecho al sufragio activo y pasivo.  Tres años después se publicaba en 

Inglaterra "Defensa de los derechos de la mujer", escrito por Mary Wollstonecraft. Con 

encendidas palabras defendía el derecho de la mujer a la educación, a la cultura, y a la 

igualdad profesional con el varón, exigiendo que se pusiera fin a la subordinación 

femenina. También algunos hombres hicieron suya la causa del feminismo. El filósofo y 

economista John Stuart Mill defendió en 1867 ante el parlamento británico el derecho 

                                                            
7Adinolfi Giuliana, Sobre subculturas femeninas I. Pág. 45     
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femenino al voto, y dos años más tarde publicó un libro en que protestaba contra la 

discriminación de la mujer.8 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente a raíz de 1960, el movimiento 

feminista surgió de nuevo a la actualidad. Emancipación era ahora el vocablo que más 

se esgrimía. Las mujeres exigían ser liberadas de su papel sexualmente determinado 

como amas de casa y madres de familia, cuyas retribuciones salariales sólo se 

reputaban complementarias y esporádicas. Luchaban por una equiparación plena con el 

varón en el campo profesional, y por la legalización del derecho al aborto. 

 

1.8 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación  
contra la Mujer (CEDAW) 
 

La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana constituye el primer 

documento que se refiere a la igualdad jurídica y legal de las mujeres en relación a los 

hombres. 

 

Es  fruto del trabajo de años realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer, que fue creada en 1946 por el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas.  Dicha Comisión, basándose en la Declaración sobre la Eliminación de la 

Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas de 1967, comienza a preparar la 

CEDAW en 1974. La Asamblea General de Naciones Unidas finalmente la aprobó el 18 

de diciembre de 1979.  La Convención tiene como objetivo eliminar efectivamente todas 

las formas de discriminación contra la mujer, obligando a los estados a reformar las 

leyes vigentes a tal fin. 

 

1.8.1 Discriminación de la mujer 
 

En el Artículo uno de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW),  define la discriminación contra la mujer como:  

                                                            
8 Monzón, Ana Silvia, Rasgos históricos de la exclusión de las mujeres en Guatemala, pág. 56 
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“Cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que tenga el efecto 

o propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento, goce y ejercicio por parte de las 

mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y 

la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, 

económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera.”9 

 

Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La discriminación 

es una situación en la que una persona o grupo es tratada de forma desfavorable a 

causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta; debe 

distinguirse de la discriminación positiva (que supone diferenciación y reconocimiento).  

Entre esas categorías se encuentran la raza, la orientación sexual, la religión, el rango 

socioeconómico, la edad y la discapacidad.  Existe una amplia legislación contra la 

discriminación en materia de igualdad de oportunidades de empleo, vivienda y bienes y 

servicios. 

 

Esta discriminación puede ser por razones de religión (como la existente entre 

protestantes y católicos o entre musulmanes y judíos), por razones de raza o de sexo 

(como ocurre en muchos países donde las mujeres tienen derechos muy limitados, o la 

discriminación a homosexuales). 

 

Aunque en general significa acción y efecto de separar o distinguir unas cosas de otras, 

en Derecho el término hace referencia al trato de inferioridad dado a una persona o 

grupo de personas por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de filiación o 

ideológicos, entre otros. 

 

Las modernas Constituciones prohíben la discriminación, a partir de la proclamación de 

la igualdad de los ciudadanos ante la Ley.  Es más, uno de los llamados derechos 

fundamentales es precisamente la no-discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

                                                            
9 Oficina del alto comisionado para los derechos humanos. Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. http://www.unhchr.ch, martes 17 de junio de 2008 
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raza o cualquier condición personal o social.  En la Declaración Universal de los 

Derechos del hombre de 1948 este derecho se encuentra reconocido expresamente. 

 

No son pocas las legislaciones penales que consideran delito la práctica del funcionario 

público o del particular que desempeña un servicio público que deniega a una persona, 

por razón de origen, sexo, religión o raza, una prestación a la que tiene derecho.  
 
1.8.2  Racismo y xenofobia 
 
El racismo es una teoría fundamentada en el prejuicio según el cual hay razas humanas 

que presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de dominio entre ellas, así 

como comportamientos de rechazo o agresión.  El término racismo se aplica tanto a 

esta doctrina como al comportamiento inspirado en ella y se relaciona frecuentemente 

con la xenofobia (odio a los extranjeros) y la segregación social, que son sus 

manifestaciones más evidentes. 

 

A principios del siglo XX tuvo lugar una toma de conciencia internacional del fenómeno 

del racismo.  Los procesos de Nuremberg a los criminales de guerra nazis crearon una 

situación psicológica y política decisiva en la voluntad de las naciones para erradicar el 

racismo. Sin embargo, en la sociedad actual aún perduran numerosas formas de 

racismo, a pesar de las exhortaciones de los organismos internacionales y 

especialmente de los acuerdos alcanzados respecto a los derechos de las minorías y 

de las personas. 

 

Aunque el racismo no se haya erradicado, la ideología en la que se basa ha sido 

sometida a una crítica radical en la segunda mitad del siglo XX.  La ciencia ha 

rechazado el concepto de raza poniendo en evidencia su carácter subjetivo, basado en 

prejuicios. Antropólogos, biólogos, genetistas y sociólogos han demostrado que la 

noción de raza carecía de sentido en la medida en que el género humano es uno e 

indivisible. 
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1.8.3  La homofobia 
 
La homofobia o rechazo a las orientaciones sexuales distintas a las mayoritarias,  es 

una enfermedad psico-social que se define por tener odio a los homosexuales. La 

homofobia pertenece al mismo grupo que otras enfermedades parecidas, como el 

racismo, la xenofobia o el machismo.  Este grupo de enfermedades se conoce con el 

nombre genérico de fascismo, y se fundamenta en el odio al otro, entendido éste como 

una entidad ajena y peligrosa, con valores particulares y extraños, amenazadores para 

la sociedad, y lo que es peor contagiosos. 

 

La homofobia, como las demás variantes del fascismo, prepara siempre las condiciones 

del exterminio. Pasiva o activamente crea y consolida un marco de referencias agresivo 

contra los gays y las lesbianas, identificándoles como personas peligrosas, viciosas, 

ridículas, anormales, y enfermas, marcándoles con un estigma específico que es el 

cimiento para las acciones de violencia política (desigualdad legal), social (exclusión y 

escarnio públicos) o física (ataques y asesinatos). 

 

1.8.4  Discriminación a personas discapacitadas o enfermos 
 
Los discapacitados también pueden ser víctimas de discriminación debido a que tienen 

dificultad para ciertas actividades consideradas por otras personas como totalmente 

normales, como viajar en transporte público, subir escaleras o incluso utilizar ciertos 

electrodomésticos. Sin embargo, el mayor reto para los discapacitados ha sido 

convencer a la sociedad de que no son una clase aparte.  Históricamente han sido 

compadecidos, ignorados, denigrados e incluso ocultados en instituciones. 

 

 

1.8.5 Discriminación a las mujeres (machismo) 
 
El machismo es una discriminación sexual, de carácter dominante, adoptada por los 

hombres. Se ha escrito profusamente de los devastadores efectos del machismo en 
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nuestra sociedad, en lo referente a la discriminación contra la mujer.  El hombre que ha 

sido educado en una cultura machista aprendió desde temprana edad a respetar, 

admirar o temer a otro varón tanto física como intelectualmente.  Sin embargo su cultura 

le enseñó a ver a la mujer en términos de valores o atributos físicos: instrumento de 

placer, objeto de exhibición y reproductora de la especie.  Su admiración o atracción 

hacia la mujer se basa, principalmente, en una concepción biológica de la misma. 

 

La discriminación sexual es una de las más arraigadas en nuestra sociedad, sin duda 

por sus precedentes históricos, que se asientan sobre una base difícil de echar abajo.  

Hay mujeres que en su trabajo no le es permitido alcanzar diversos puestos de alta 

responsabilidad aunque estén incluso más capacitadas que los otros aspirantes 

masculinos para ese puesto, y esto es debido a que algunas personas sólo se fijan en 

la fachada, y no miran lo que realmente se debería mirar, el interior de las personas.  

 

Otras mujeres ni siquiera han logrado alcanzar un puesto de trabajo debido a que en su 

familia el marido trabaja y ella tiene que dedicarse a las labores de la casa.  Esto no 

debería ser así, si la mujer quiere trabajar se debería contratar una empleada de hogar 

que se encargue de esa labor. 

 

La discriminación sexual hacia las mujeres tiene un carácter histórico, puesto que a lo 

largo de los tiempos se observa que ha habido una gran discriminación, ya que las 

féminas no podían alcanzar ni cargos políticos, incluso en algunos sitios no podían salir 

a la calle sin su marido ni tener un trabajo remunerado.  

 
 
1.8.6 Diferenciación según el estrato social 
 
La clase social, en sociología, término que indica un estrato social en una sociedad y su 

estatus correspondiente10.  El principio de organización en clases sociales  es diferente 

                                                            
10 Cabanellas, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, pág. 280 
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del que opera en las sociedades de castas o estamentales y choca con la ideología 

igualitaria asociada a la ciudadanía en los Estados de derecho. 

 
1.8.7 Discriminación religiosa 
 
En cuando a la religión el Artículo 1, inciso 3º, de la Declaración Sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las 

Convicciones, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece 

que la libertad  de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta 

únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger 

la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades 

fundamentales de los demás. 

 

Además, el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, regula 

que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; ese derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como 

la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en 

público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

 

1.8.8 Discriminación positiva 
 

Dentro de las clases de discriminación también se encuentra la discriminación positiva 

considerada como una política social dirigida a mejorar la calidad de vida de grupos 

desfavorecidos, proporcionándoles la oportunidad de conseguir alimentos y de disponer 

de derechos civiles. 

 

Este concepto fue utilizado, por ejemplo, en las décadas de 1960 y 1970 en Gran 

Bretaña para definir las áreas prioritarias de educación. Su equivalente en Estados 

Unidos es la disposición de intercambiar niños entre áreas escolares con el fin de 

favorecer una mayor mezcla étnica en las escuelas. 
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1.8.9 Desarrollo social y la participación civil de la mujer 
 

Desde una perspectiva tradicional, como es aquella que se inicia luego de la Segunda 

Guerra Mundial, el desarrollo ha estado asociado con el crecimiento económico, fruto 

de un proceso de industrialización. Sus indicadores principales son la tasa de 

crecimiento del PIB y del PIB per cápita, así como la participación del sector industrial 

en términos de valor agregado y empleo.   
 

El concepto de desarrollo aparece hasta cuando se hacen manifiestos los elementos 

que caracterizan la ausencia de desarrollo, esto es, la presencia del subdesarrollo. 

 

El concepto de desarrollo es inseparable del concepto subdesarrollo.  Es entonces 

cuando la misma realidad marca diferencias socio económicas cuando hay lugar para 

pensar en los dos conceptos de desarrollo y subdesarrollo. 

 

El concepto de desarrollo es propio y surge en el sistema capitalista.  Aunque una vez 

acuñados se use para calificar a otros sistemas socioeconómicos o civilizaciones. 

 

Lo anterior demuestra entonces por qué en los inicios del capitalismo no se hablaba de 

desarrollo, mucho menos de subdesarrollo.  Existían conceptos afines, tales como los 

de riqueza, evolución, progreso, crecimiento e industrialización para referirse a esa 

nueva realidad que se presentaba con el advenimiento y generalización del capitalismo. 

 

La noción o el concepto de Desarrollo Económico aparece históricamente luego de la 

Segunda Guerra Mundial.  Es a partir de entonces que de manera deliberada se busca 

enfrentar una serie de problemas económicos y sociales. 

 

Desarrollo humano: el concepto que plantea el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, PNUD, ya en 1990: El desarrollo humano es un proceso en el cual se 

amplían las oportunidades del ser humano.  En principio, estas oportunidades pueden 

ser infinitas y cambiar en el tiempo.  Sin embargo, las tres más esenciales son: disfrutar 
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de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos, lograr ingresos que 

posibiliten una vida decente. 

  

Los estudios sobre el sistema mundial de producción han adolecido de limitaciones en 

tanto que no identifican con precisión a las unidades domésticas como el locus o ámbito 

donde ocurre la articulación de los modos de producción. 

 

En efecto, las unidades domésticas pueden conceptualizarse como entidades flexibles 

que reúnen no uno sino varios mecanismos que hacen posible el acceso a recursos 

vitales a través de actividades de subsistencia y/o empleo asalariado. 

 

La implicación más importante de este análisis es que la unidad doméstica representa 

un sustrato económico sobre el cual se erigen intercambios económicos desiguales 

hacia otros círculos entrelazados de la producción.   

 

Frente a lo anterior se mantiene entonces que el concepto de género es un instrumento 

cuyo potencial analítico resulta imprescindible para la comprensión de procesos 

económicos, políticos y sociales ya que identifica aspectos del sistema productivo que 

otros términos explican de manera muy limitada. 

 

El enfoque de género y desarrollo busca entender los modos en que estos conceptos 

limitan o facilitan los esfuerzos para promover un crecimiento económico sostenible, 

que paralelamente asegure una distribución de beneficios equitativos.   

El énfasis se pone en analizar las diferencias claves entre los incentivos y restricciones 

bajo los cuales operan mujeres y hombres, con el objeto de hacer visible como se 

diferencian los roles y la carga de trabajo que tienen, como hombres y mujeres pueden 

experimentar en forma diferente el impacto de las intervenciones, cómo varían sus 

capacidades para conquistar el acceso a los recursos y a la toma de decisiones. 
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“El uso de un enfoque participativo potencia la capacidad de decisión de las mujeres, 

mediante la elevación de su conciencia.  El progreso de la mujer es el pivote para lograr 

un desarrollo sostenible.”11 

 

1.8.10 Poder civil y participación ciudadana 
 

Se entiende como Estado de Derecho, “el régimen en donde el Derecho preexiste y por 

lo tanto fundamenta, todas las actuaciones de la administración”;12  los derechos 

fundamentales de la persona le garantizan a el individuo que tiene la facultad pero 

sobre todo la seguridad no simplemente formal sino material, de exigirle a la 

administración estatal, el cumplimiento de la conducta predeterminada en la legislación, 

especialmente en la Constitución. 

 

“El poder  proviene del pueblo, filosóficamente implica que es el pueblo el que se 

encuentra ejerciendo el poder a través de la elección de sus representantes, que se 

encuentran a cargo de la función del Estado.”13 

 

El  poder local son las fuerzas, acciones y expresiones organizativas a nivel de la 

comunidad del municipio, que contribuyen a satisfacer las necesidades, intereses y 

aspiraciones de la población local. 

 

“Participar,  en principio significa, tomar parte: convertirse uno mismo en parte de una 

organización que reúne a más de una sola persona.  Pero también significa compartir 

algo con alguien, o por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia.  Así mismo indica 

que la naturaleza de la participación es que ésta es un acto social: nadie puede 

participar de manera exclusiva,  privada, para sí mismo.   De la misma manera continúa 

indicando acertadamente: el medio político, social y económico, en efecto, y los rasgos 

singulares de los seres humanos que deciden formar parte de una organización, 

                                                            
11 PNUD, Género la Clave para el Desarrollo Sostenible y la Seguridad Alimentaria, pág. 105  
12 Godínez Bolaños, Rafael, El intervencionismo estatal  colección Juritex 3, pág.2 
13 Carderón, Hugo. Derecho Administrativo I.  Pág. 20 
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constituyen los motores de la participación:   el ambiente y el individuo, que forman los 

anclajes de la vida social.”14 

 
1.8.11 Participación civil y política de la mujer en Guatemala 
 

Durante su pasado reciente, Guatemala se ha caracterizado por ser el escenario de una 

larga guerra interna, dictaduras militares, ausencia de alternativas políticas y una 

democracia prácticamente recién estrenada a partir de 1986. 

 

En este contexto histórico, donde la participación ciudadana estuvo fundamentalmente 

restringida, la mujer no estuvo ausente.  Desde comienzos del siglo XX, la mujer 

guatemalteca participó en asociaciones mutualistas y gremiales desde donde trabajó 

por jornadas laborales más justas.  En 1925 ya había participado en la primera huelga 

laboral.  En ese mismo año surgieron partidos como el comunista y el anarquista, en 

donde algunas mujeres se destacaron, aunque no en cargos directivos. 

 

Durante la época de mayor represión e intolerancia, las mujeres guatemaltecas fueron 

pieza clave en propiciar un ambiente de respeto a los derechos fundamentales de la 

persona humana.  Así, durante la dictadura militar de 1984 fue sorpresivo ver surgir por 

primera vez en la historia del país a un grupo de mujeres reclamando por sus familiares 

detenidos y desaparecidos por fuerzas del Ejército.  El Grupo de Apoyo Mutuo G.A.M. 

organización de familiares de personas detenidas ilegalmente y desaparecidas, fue la 

primera organización de tal envergadura, creada por mujeres, esposas, madres e hijas 

de las víctimas de estas violaciones de los derechos humanos, brindando un aporte 

inestimable para la defensa de derechos elementales que en aquella época eran 

conculcados. 

 

Con la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996 se puso 

fin al conflicto armado que se había prolongado durante más de 36 años.  Con el objeto 

de iniciar la búsqueda de consensos alrededor una agenda nacional, y en el contexto de 

                                                            
14 Amaro, Nelson. Descentralización, gobierno local y participación en América Latina y Honduras, pág.10 
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las negociaciones de paz, a principios de 1994 se creó la instancia de la Asamblea de la 

Sociedad Civil - A.S.C. - que en su seno acogió a doce sectores representativos de la 

sociedad, entre otros, el sector de mujeres. 

  

Este último se conformó en torno a demandas vinculadas a las necesidades más 

urgentes de las mujeres. Como antecedente, la agenda de la paz había dejado 

planteado un capítulo sobre la situación de la mujer guatemalteca en el cual se 

esbozaron propuestas para transformar su situación.  De igual manera, los Acuerdos de 

Paz abordaron temas centrales como el trabajo, la tierra, acceso a la educación y salud, 

y mencionaron la necesidad de que la mujer participara ampliamente en la construcción 

de la democracia mediante el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 

La democratización del país ha sido una prioridad de un gran número de mujeres 

guatemaltecas. No obstante su contribución en esta tarea, resalta la falta de mejora en 

las condiciones de la misma. Los resultados en cuanto al acceso de las guatemaltecas 

a la educación, empleo, cargos directivos en empresas privadas y la participación en el 

ámbito de lo público son pobres.  

 

Hoy en día, la presencia de la mujer en este último espacio es irrelevante pese a que 

existe una sensible mejoría en relación con los periodos anteriores a la transición 

democrática de 1986. 

 

Esta sensible ausencia de la mujer en las decisiones electorales está estrechamente 

relacionada con desconocimiento elemental de sus derechos cívicos, la falta de 

documentación y una profunda apatía a la hora de ejercer un derecho que no se ve 

redituado en la vida cotidiana con mejoras en la calidad de vida del ciudadano. 
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1.8.12 Participación civil y política de la mujer en el departamento de 
Huehuetenango 
 

La Asociación de Mujeres de Huehuetenango IXQIK en un documento publicado dice 

que: En una de las conclusiones del Foro de la Mujer celebrado en 1998 en el 

departamento de Huehuetenango, el analfabetismo, fue señalado como uno de los 

principales impedimentos para hacer posible que la participación de las mujeres en 

Guatemala se haga más real y efectiva, a la vez que se extienda a todas las capas y 

grupos sociales del país.  El eje de alfabetización se ha convertido en un proceso 

estable y continuo dentro de la Asociación de mujeres de Huehuetenango.  Un área de 

trabajo que se pretende mantener en el tiempo, profundizando además otros aspectos 

formativos y favoreciendo que las mujeres continúen su aprendizaje más allá de la 

alfabetización y del ciclo primario de enseñanza. Los cursos se desarrollan anualmente 

y se insertan en las denominadas campañas de alfabetización que están recibiendo el 

apoyo de la Asociación Paz con Dignidad. 

 

Hasta la fecha, más de 1,500 mujeres residentes en el área rural, pertenecientes a la 

etnia q’eqchi y mestizas de lengua castellana han recibido escolarización a lo largo de 

las seis campañas puestas en marcha y llevadas a cabo por la Asociación de Mujeres 

de Huehuetenango, en coordinación con el Instituto de Educación Radiofónica (IGER). 

Como parte imprescindible del proceso, las campañas se complementan con 

actividades y cursos que potencian y acentúan la motivación e interés de las mujeres 

por su formación y emancipación, disminuyendo de esta forma los altos niveles de 

deserción que generalmente se dan entre las mujeres en cursos de alfabetización.  

 

Actividades de formación y capacitación para las facilitadoras (formadoras); pieza clave 

en todo el proceso educativo. Para el desarrollo del proyecto se han elaborado cartillas 

de alfabetización que incluyen una perspectiva de género y que tienen en cuenta la 

pluralidad étnica, lingüística y cultural del Departamento de Huehuetenango. 
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La Asociación de mujeres IXQIK  tiene su origen en el año 1998, el mismo de la 

celebración del Foro de la Mujer en el Departamento de Huehuetenango.  Desde 

entonces, dentro de un proceso orientado a la emancipación de las mujeres ha llevado 

a cabo seis campañas del programa de alfabetización y post-alfabetización en los que 

han participado ya más de 1,500 mujeres de habla q’eqchi y castellana. Por otra parte 

realiza labores de asesoramiento y amparo legal a mujeres que han sufrido malos tratos 

u objeto de prácticas sociales discriminatorias por razones de raza o género. 

 

“La participación ciudadana se refiere a que  la población debe tener acceso a la toma 

de decisiones a la par del gobierno, cuando se trata de problemas nacionales.”15  La  

administración pública debe basar su ejercicio, entre otros, sobre el principio de 

autogestión el cual es un principio que propugna la organización local de la población 

para identificar y señalar sus necesidades en procura de resolverla a través del Sistema 

de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que según la Constitución tiene como 

función principal, organizar y coordinar la administración pública; formular proyectos de 

desarrollo y formular la política territorial del Estado. 

 

Las políticas públicas forman parte del qué hacer del Estado, desde la puesta en 

práctica de planes hasta la omisión de los mismos ante las demandas sociales. De 

cualquier forma es posible establecer una conceptualización más o menos 

consensuada, de que lo político  y  la política  se refiere a principios de un determinado 

gobierno, orientada para atender fines y una población específica.  O sea, es un medio 

para llegar a una determinada meta económica social.  Así también se puede decir que 

la ejecución de la política pública tiene dos momentos:   un discurso, o sea una forma 

de cómo transformar una demanda en un propósito de acción y de registro de la agenda 

de decisiones de un gobierno; y una práctica, que es una forma para que los diferentes 

actores que se interrelacionan, formulen sus problemas, exijan soluciones, instrumentos 

y materialicen la política 

 

                                                            
15 Bielsa, Rafael. Derecho Administrativo, pág. 32 
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Desde esta perspectiva, para el Foro Nacional de la Mujer, la participación ciudadana 

constituye una de las dimensiones más importantes de la vida de las mujeres, 

organizadas o no.   

Esto coincide con lo planteado por los diagnósticos sobre participación y liderazgo 

elaborados  por la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer: “…se entiende que la 

exclusión de las mujeres de la vida pública tiene como causas fundamentales el 

desequilibrio en las relaciones de género y las prácticas cotidianas de discriminación… 

La desigualdad de género constituye uno de los principales obstáculos para el logro de 

la equidad social y para la profundización democrática, ya que los estereotipos 

tradicionales de la división sexual del trabajo, que definen lo femenino y lo masculino, 

refuerzan la tendencia a que las decisiones políticas sean predominantemente una 

tarea de hombres… Se identifican también como obstáculos a la participación: la baja 

autoestima de las mujeres y su inseguridad en relación con sus propias capacidades 

para participar y para asumir cargos públicos.” 

 

1.8.13  Descentralización de la administración pública en la participación civil de 
la mujer dentro del Sistema de Consejos de Desarrollo 
 
La administración pública se organiza a través de diversos sistemas de organización, 

los cuales son las formas en que está estructurado tanto el  Organismo Ejecutivo como 

las entidades públicas de la administración estatal, con la finalidad de lograr la unidad 

de acción, dirección y ejecución para alcanzar económicamente, los fines y cumplir las 

obligaciones del Estado.  

 

En la teoría del Derecho Administrativo se ubican tres sistemas o técnicas de 

organización de la actividad administrativa del Estado.  Sin embargo dentro de la 

doctrina general existen los siguientes: 

 

   La centralización o concentración administrativa 

 

   La desconcentración administrativa 
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   La descentralización administrativa 

 

   La autonomía y la autarquía administrativa 

 

“La descentralización es la acción de transferir a diversas corporaciones o personas 

parte de la autoridad o funciones antes ejercidas por el gobierno supremo del Estado.  

Sistema administrativo que deja mayor o menor amplitud de acción.  En lo provincial o 

municipal para la gestión de los servicios públicos y otras actividades que interesan en 

la esfera de su jurisdicción territorial, a organismos dependientes de  una rama o 

especialidad.”16 

 

Nuria Arelí Cordón Guerra, Coordinadora General del Foro Nacional de la Mujer al 

respecto dice: El foro Nacional de la Mujer da cumplimiento al Compromiso 178 de los 

Acuerdos de Paz, que establece: Realizar una evaluación de los avances en la 

participación de la mujer y, sobre esta base, elaborar el plan de acción correspondiente.  

Así mismo agrega: El diagnóstico ofrece una fotografía del proceso  de participación de 

las mujeres en los Consejos de Desarrollo, la cual nos revela que las mujeres se han 

ido incorporando a estos espacios con suma dificultad y que aún falta mucho camino 

por recorrer, para que sus derechos sean respetados, sus intereses incluidos en la toma 

de decisiones y aumente su calidad de vida. 

 

Se entiende por descentralización el proceso mediante el cual se transfiere, desde el 

Organismo Ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado, y a las 

comunidades organizadas legalmente, con participación de las municipalidades, el 

poder de decisión, la titularidad de la competencia, las funciones, los recursos 

financieros para la aplicación de las políticas públicas nacionales, a través de la 

implementación de políticas municipales y locales en el marco de la más amplia 

participación de los ciudadanos, en la administración pública, priorización y ejecución de 

                                                            
16 Ibid. Pág. 16 
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obras, organización y prestación de servicios públicos, así como, el ejercicio del control 

social sobre la gestión gubernamental y el uso de los recursos del Estado.17 

 

1.8.14 Exclusión social de la mujer 
 

En ciencias sociales, se denomina marginación o exclusión a una situación social de 

desventaja económica, profesional, política o de estatus social, producida por la 

dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de 

funcionamiento social (integración social). “La marginación puede ser el efecto de 

prácticas explícitas de discriminación que dejan efectivamente a la clase social o grupo 

social segregado al margen del funcionamiento social en algún aspecto, más 

indirectamente, ser provocada por la deficiencia de los procedimientos que aseguran la 

integración de los actores sociales, garantizándoles la oportunidad de desarrollarse 

plenamente.”18 

 

La marginación consiste en la separación efectiva de una persona, una comunidad, o 

un sector de la sociedad, respecto al trato social; el proceso puede mostrar diferentes 

grados y mecanismos, desde la indiferencia hasta la represión y reclusión geográfica, y 

con frecuencia trae aparejada la desconexión territorial. Su carácter definitorio, sin 

embargo, no es el aspecto geográfico, sino el aislamiento social. 

 

La discriminación marginal es un fenómeno vinculado con la estructura social, y está 

asociado con rezagos que se originan en patrones históricos y el desarrollo de un 

territorio determinado. Sus efectos implican unas repercusiones de tipo cultural, social, 

educacional, laboral, y económicas, entre otros. La pobreza puede ser un estado de la 

marginación y viceversa, aunque el hecho de que exista una, no necesariamente 

implica que exista la otra. 

 

 

                                                            
17 Decreto 14‐2002 del Congreso de la República, Ley General de Descentralización, Artículo 2 
18 Cabanellas, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, pág. 125 
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1.8.15 Marginación y exclusión  
 
“La exclusión es la imposibilidad de gozar de los derechos sociales sin ayuda, en la 

imagen desvalorizada de sí mismo y de la capacidad personal de hacer frente a las 

obligaciones propias, en el riesgo de verse relegado de forma duradera al estatus de 

persona asistida y en la estigmatización que todo ello conlleva para las personas y, en 

las ciudades, para los barrios en que residen.”19  Esta noción se entiende como 

concepto dinámico mucho más amplio que el de mera pobreza. El individuo no será 

integrado por las ventajas del empleo ni aunque mejore el empleo de manera 

generalizada.  El concepto de exclusión social se refiere a la acción y al efecto de 

impedir la participación de ciertas categorías de personas en aspectos considerados 

como valiosos de la vida colectiva. 

 

El hecho de padecer una privación económica de forma duradera supone la no 

participación en la sociedad. Se considera la exclusión como una falta de participación 

tanto en lo económico como en lo político, lo cultural y lo social. La exclusión social es 

algo más que mera pobreza, se trata por tanto de una acumulación de problemas. 

Desde esta perspectiva se parte de un proceso dinámico y multidimensional, propio de 

las sociedades postindustriales. 

 

1.9 Fundamento legal de la participación civil de la mujer 
 

1.9.1 Constitución Política de la República de Guatemala 
 
De acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala, con relación a 

los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en el Artículo 225 establece que para la 

organización y coordinación de la administración pública, se crea el Consejo de 

Desarrollo Urbano y Rural coordinado por el Presidente de la República e integrado en 

la forma que la ley establezca. 

 
                                                            
19 Ibid. 
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Este Consejo tendrá a su cargo la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural 

así como la de ordenamiento territorial. 

En el mismo cuerpo legal en el Artículo 226 establece el Consejo Regional de 

Desarrollo Urbano y Rural , regulando que las regiones que conforme a la ley se 

establezcan, contarán con un Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, presidido 

por un representante del Presidente de la República integrado por los gobernadores de 

los departamentos que forman la región, por un representante de las corporaciones 

municipales de cada uno de los departamentos incluidos en la misma y por los 

representantes de las entidades públicas y privadas que la ley establezca. 

 

Los presidentes de estos  consejos integraran ex oficio el Consejo Nacional de  

Desarrollo Urbano y Rural. 

 

1.9.2 Decreto número 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
 
Establece en los Artículos uno y tres que el Sistema de Consejos de Desarrollo es el 

medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, 

en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del 

desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y 

multilingüe de la nación guatemalteca.   Así mismo, establece que el objetivo del 

Sistema de Consejos de Desarrollo es organizar y coordinar la administración pública 

mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios 

y el impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada. 

 

1.9.3 Decreto Legislativo No. 12-2002 Código Municipal 
 
El Código Municipal Decreto Legislativo 12-2002, desarrolla lo relativo a la organización, 

gobierno, administración y funcionamiento de los municipios y demás entidades locales, 

así como las competencias que les corresponden. 
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1.9.4 Decreto Legislativo No. 14-2002 Ley General de Descentralización 
 
Así  también, se pueden encontrar ciertos lineamientos relacionados, regulados en la 

Ley General de Descentralización, Decreto Legislativo 14-2002.  La descentralización 

se circunscribe al Organismo Ejecutivo, debiendo trasladarse en forma progresiva y 

regulada las competencias administrativas, económicas, políticas y sociales al municipio 

y demás instituciones del Estado, sobre la base de ciertos principios.  Los actores de la 

descentralización son el Organismo Ejecutivo, las municipalidades y demás entidades 

del Estado, y las comunidades legalmente organizadas con participación de las 

municipalidades.  Según el Reglamento, el órgano responsable es la Secretaria de 

Coordinación de la Presidencia de la República, la cual de acuerdo con el artículo 11 de 

la Ley del Organismo Ejecutivo, tiene a su cargo: colaborar con el Presidente de la 

República en la coordinación del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 

así como, ejercer la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y 

Rural y el Sistema de Consejos Regionales y Departamentales. 
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CAPÍTULO II 
 

2. Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural  
 
Es un sistema diseñado que potencializa y fomenta la participación ciudadana en la 

planificación para el desarrollo a través de la elaboración de planes, programas y 

proyectos. “Teniendo en cuenta el papel de las instituciones estatales, las cuales 

trabajan de manera coordinada, formulando en conjunto las políticas públicas 

municipales y nacionales.”20 

 

“El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la 

población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a 

cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta 

principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación 

guatemalteca.”21 

 

El Sistema de Consejos, concebido como instrumento de concentración social y como 

mecanismo fundamental de participación ciudadana, posibilita al conjunto de la 

sociedad intervenir en todas las funciones de la gestión pública, consultiva, resolutiva, 

ejecutiva y controladora. 

 

“El municipio es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio 

inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, constituyendo la 

circunscripción municipal para ejercer derechos y obligaciones de los habitantes.”22 

  

El municipio es integrado por la población, el territorio, la autoridad ejercida en 

representación de los habitantes, tanto por el Concejo Municipal como por las 

autoridades tradicionales; la comunidad organizada, la capacidad económica, el 

                                                            
20 Galvez, Linares y Velásquez. Participación social y poder local en Guatemala, pág. 45 
21 Decreto 11‐2002 del Congreso de la República, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Artículo 1 
22 Decreto 12‐2002 del Congreso de la República, Código Municipal, Artículo 2  
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ordenamiento jurídico municipal y derecho consuetudinario del lugar y el patrimonio del 

municipio. 

 

2.1. Antecedentes 
 

El Sistema de Consejos de Desarrollo fue establecido legalmente en abril del 2002 a 

través de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural  Decreto 11-2002. Es 

fruto de los Acuerdos de Paz y cumple con uno de los compromisos establecidos en el 

Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el cual establece la 

participación a nivel local, siendo los habitantes de un departamento o municipio, 

empresarios, trabajadores, cooperativistas o autoridades representativas de las 

comunidades, quienes pueden definir de mejor manera las medidas mas beneficiosas, 

establece además, la adopción un conjunto de instrumentos que institucionalicen la 

descentralización de la decisión socioeconómica, con transferencia real de recursos 

económicos gubernamentales y de capacidad para discutir y decidir localmente la 

asignación de recursos, la forma de ejecutar los proyectos, las prioridades y las 

características de los programas o de las acciones gubernamentales.  De esta forma, 

los órganos gubernamentales podrán basar sus acciones en las propuestas emanadas 

de la conciliación de intereses entre las diferentes expresiones de la sociedad.  

 

En la formulación de esta ley participaron muchas organizaciones sociales y populares, 

así como, instituciones de gobierno y organizaciones no gubernamentales, con 

experiencia de trabajo en el desarrollo de las comunidades.  Esta ley nos abre a las y 

los guatemaltecos un espacio muy importante para la participación directa en la gestión 

pública y para la descentralización del Estado.  

 

Por otra parte, el Sistema de Consejos de Desarrollo busca contribuir a la 

descentralización del Estado tanto administrativa como financiera.  Lo anterior se refiere 

a buscar una toma decisiones cada vez más a nivel local y municipal, pues es en el 

municipio donde se conocen mejor los problemas y las necesidades de las 

comunidades, los municipios y los departamentos.  Pero, además, se busca hacer llegar 
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los recursos  hasta esos niveles y no se queden concentrados en la capital o en las 

cabeceras departamentales o municipales. 

  

El Artículo uno del  Decreto 11-2002 Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 

establece: Naturaleza.  El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de 

participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión 

pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, 

tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe 

de la nación guatemalteca. 

 

“El Sistema de Consejos, es concebido como instrumento de concentración social y 

como mecanismo fundamental de participación ciudadana, que posibilita al conjunto de 

la sociedad intervenir en todas las funciones de la gestión pública,  consultiva, 

resolutiva, ejecutiva y contralora.”23 

 

La institucionalidad del sistema está construida sobre la base de una estructura 

semiformal que integra actores del ámbito público y del privado.  La participación de la 

representación institucional y de los diversos sectores de la sociedad civil esta definida 

en la Ley de Consejos de Desarrollo, donde establece el número de representantes por 

sector, así como la forma de selección de estos representantes, según el nivel del 

Consejo. 

 

En marzo de 2002 el Congreso de la República emitió la Ley de los Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural.   El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural fue 

establecido legalmente al entrar en vigor la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural Decreto 11-2002, en abril de 2002.  Es fruto de los Acuerdos de Paz y cumple con 

uno de los compromisos establecidos en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y 

Situación Agraria. 

 

                                                            
23  Foro  Nacional  de  la Mujer,  La  participación  de  las mujeres  en  el  Sistema  de  Consejos  de  Desarrollo  de   
Guatemala, pág.43 
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En la formulación de la Ley participaron muchas organizaciones sociales y populares, 

así como, instituciones de gobierno y organizaciones no gubernamentales, con 

experiencia de trabajo en el desarrollo de las comunidades.  “Esta Ley constituye para 

los guatemaltecos un espacio muy importante para la participación directa en la gestión 

pública y para la descentralización del Estado.”24 

 

Los Acuerdos de Paz suscritos entre el Gobierno de la República y la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca, establecieron la creación de comisiones de 

trabajo para garantizar su cumplimiento efectivo.  Entre ellas se distinguen las 

comisiones paritarias creadas para discutir, acordar e implementar acciones sobre los 

temas propios de la consolidación del proceso de Paz.  La comisión inició formalmente 

sus labores a partir de su instalación el ocho de septiembre de 1997. 

 

El Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una 

sociedad democrática; suscrito en México D.F. el 19 de septiembre de 1996, expresa en 

su capítulo V, sobre la participación social,  el fortalecimiento del poder civil pasa por el 

fortalecimiento de la participación social aumentando las oportunidades y la capacidad 

de participación de la ciudadanía.   

 

En particular, participación social a nivel de las comunidades contribuye al respeto del 

pluralismo ideológico y la no discriminación social, facilita una participación amplia, 

organizada y concertada de los ciudadanos en la toma de decisiones y que ellos 

asuman sus responsabilidades y compromisos en la búsqueda de la justicia social y de 

la democracia.  Para fortalecer esta participación comunitaria, y en congruencia con los 

Acuerdos de Paz, el gobierno inicia con la descentralización de la administración 

pública, cuyo objetivo es movilizar toda la capacidad del Estado en beneficio de la 

población y con el objetivo de establecer con ésta una mejor relación.  Con lo cual 

implementa entre otras medidas, la de establecer los Consejos Locales de Desarrollo, 

creados con el objetivo de mejorar las poblaciones, tales como instituciones propias de 

las comunidades no excluyentes, con el objetivo  de canalizar la participación de los 

                                                            
24 Fundación Guillermo Toriello,  “Manual de procesos de gestión de COCODES, pág. 23 
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vecinos en el proceso de desarrollo de sus comunidades y de los municipios a que 

pertenecen, y  puedan ser  reconocidos y registrados por sus respectivas autoridades 

municipales. 

 

2.2  Naturaleza jurídica 
 

“Es el medio principal de participación de la población maya, xinca, garífuna y la no 

indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación 

democrática del desarrollo, tomando en cuenta los principios de unidad nacional, 

multiétnica, pluricultural y multilingüe de Guatemala.”25 

 

2.3  Principios 
 
2.3.1 Respeto a las culturas que conviven en Guatemala y fomento a la armonía en 
las relaciones interculturales 
 
Los pueblos del mundo, desde su fundación, van desarrollando su cultura, la cual se 

realiza en sus formas de vida, organización social, su filosofía y espiritualidad; 

normatividad ética y jurídica; arte, ciencia y tecnología; economía y comercio; 

educación; memoria histórica, lengua y literatura. El conjunto de estas disciplinas y 

vivencias forman la identidad cultural de las sociedades y  les provee los instrumentos 

necesarios para su desarrollen el marco de ese contexto. 

 

Una de las formas que los pueblos dinamizan su cultura y mantienen su identidad es a 

través del conocimiento y la practica de sus mismos valores, los cuales se manifiestan 

en las costumbres, en el arte y la espiritualidad; en sus sistemas políticos y jurídicos; en 

la conceptualización de la persona humana: su familia y comunidad y en la conciencia 

que tienen sobre su relación con la naturaleza. 

 

                                                            
25 Ibid, pág. 31 
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La población de Guatemala esta conformada por diferentes grupos étnicos.  Por eso es 

necesario conocer esa diversidad cultural. La palabra etnicidad de la voz griega tennos 

significa gente o nación, es decir, un grupo de personas que comparten características 

comunes, lo cual les permiten identificarse como pertenecientes al mismo grupo y 

diferenciarse de otros.  Los grupos étnicos pueden diferenciarse entre sí por aspectos 

tales como el idioma, el vestido y la organización social y la cosmovisión. 

 

Interculturalidad es convivencia en paz, armonía entre culturas; es cooperación, 

colaboración, solidaridad y respeto; es relación social justa y equitativa. En los últimos 

años se han venido promoviendo acercamientos positivos por el conocimiento mutuo y 

por la apertura de espacios de convergencia, de empatía y solidaridad.  La educación 

debe responder a la diversidad cultural y lingüística de Guatemala, reconociendo y 

fortaleciendo la identidad cultural indígena, los valores y sistemas educativos mayas y 

de los demás pueblos indígenas. 

 

2.3.2 La optimación de la eficacia y eficiencia en todos los niveles de la 
administración pública 
 
A pesar de haber avances en la creación de un marco legal propicio para la 

democracia, la gobernabilidad, la consolidación de la paz, el ejercicio de los derechos 

humanos y la política de descentralización;  es necesario contar con la voluntad política 

para operativizar el contenido de dichas leyes, para lograr el objetivo o el fin de las 

mismas de llegar a materializarse al momento de resolver o cubrir las necesidades de la 

población por las cuales fue creada.  

 

Por medio de este principio se pretende un funcionamiento de los consejos encaminado 

a la modernización del Estado propiciando las bases sobre las cuales se crearán las 

políticas públicas que dirigidas a la reforma de sistemas como los de seguridad social, 

el fortalecimiento de la capacidad regulatoria para los servicios públicos y los sistemas 

financieros; implementando una gestión pública por resultados y métodos electrónicos 
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para la gestión de gobierno.  En cuanto a la transparencia, se busca fortalecer el estado 

de derecho mediante la reducción drástica de la corrupción. 

 

Si bien es cierto el proceso de reforma política y de reforma del Estado ha tenido 

altibajos a lo largo de las diversas administraciones de gobiernos, es necesario crear 

conciencia social y política, y a una creciente fiscalización y propuesta ciudadana sobre 

los asuntos públicos, a través de la creación de un sistema de gestión pública orientada 

a fincar los principios de la transparencia, la participación ciudadana y la lucha contra la 

impunidad. 

 

2.3.3 Promoción de procesos de democracia participativa, en condiciones de 
equidad e igualdad de oportunidades de los pueblos sin discriminación 
 
A pesar de la persistencia de los obstáculos sociales y culturales, es necesario 

promocionar la participación organizada de todos los  pueblos indígenas y no indígenas, 

tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local, para lograr una efectiva 

canalización de la gestión de servicios y auditoria social. Los procesos de 

descentralización que contempla la legislación son un contexto favorable que facilitan la 

creación y consolidación de espacios para la participación de los pueblos indígenas en 

el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo.  “Pero sin embargo, es necesario 

promover de una manera mucho más exhaustiva dichos procesos para crear una 

cultura de participación ciudadana dentro de todos los niveles y pueblos que integran el 

país.  No discriminación e inclusión de los pueblos indígenas.”26 

 

2.3.4 Conservación y mantenimiento del equilibrio ambiental y el desarrollo 
humano 
 
La asistencia al desarrollo debe ser abordada con intervenciones sectoriales aisladas, a 

través de programas que prioricen el apoyo al desarrollo sostenible y de los grupos 

poblacionales vulnerables y en desventaja.   
                                                            
26 PNUD.  Marco de cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo Guatemala 2005‐2009. Pág. 18 
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A través de este principio, se pretende buscar un enfoque integral que permita superar 

las causas de la pobreza, la inequidad y la discriminación con un enfoque basado en las 

obligaciones del garante de los derechos humanos y el conocimiento de los sujetos de 

derecho.  Se pretende privilegiar el trabajo con organismos e instituciones del Estado, 

incluyendo sus tres poderes; así como la construcción de alianzas con grupos de la 

sociedad civil que integran los consejos, en especial aquellas cuyas actividades inciden 

o generan propuestas constructivas sobre temas clave del desarrollo humano 

sostenible. 

 

Su objetivo es dirigir el desarrollo de políticas públicas económicas y sociales que 

fomenten el crecimiento económico con equidad, sostenibilidad y viabilidad y que 

tiendan a la disminución de la pobreza y a la erradicación de la pobreza extrema.  El 

efecto directo buscado es alcanzar una producción más sostenible y diversificada en el 

marco de  políticas públicas que generen mayores oportunidades y promuevan un 

crecimiento económico sostenible, incluyente y equitativo. 

 

2.3.5 Equidad de género  
 
De los principios que inspiran la Ley del Sistema de los Consejos de Desarrollo, es el 

análisis de éste el que interesa de sobremanera a la presente investigación, pues a 

través de la presente pretendo establecer si el principio de equidad de género, que se 

encuentra regulado en la Ley de los Consejos de Desarrollo,  se cumple al momento de 

llevar a cabo la aplicación de la Ley por parte de los integrantes del Sistema de 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, para establecer si la creación y aplicación de la 

Ley coadyuva a incrementar y propiciar la participación de la mujer en la gestión 

pública. 

 

Desde el punto de vista técnico como político, incorporando el análisis de los cambios 

necesarios para provocar la institucionalización de la perspectiva de género. 
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Con la inclusión de este principio se pretende contribuir a la eliminación de las formas 

de discriminación a través de la promoción de políticas públicas incluyentes, del 

conocimiento y defensa de los derechos humanos, su pleno ejercicio, y de una cultura 

cívica de tolerancia y respeto a la diversidad.  El efecto esperado es que exista una 

mayor equidad y tolerancia y una disminución de las prácticas de discriminación étnica 

y de género que promuevan una sociedad más incluyente y respetuosa de la diversidad 

humana. 

 

“En Guatemala es muy reciente la incursión de la mujer en el ámbito público.  Existen 

cargos de elección popular, como la Presidencia de la República, para los cuales se 

considera por parte de sectores mayoritarios de la población, que la mujer no está 

preparada para ejercerlos.”27 

 

Más del 40% de la población guatemalteca es indígena y ha sido victima de atropellos y 

marginaciones, sin que se haya logrado una integración cultural.  El analfabetismo en 

las mujeres llega al 47,8%, concentrándose en el sector rural (60%), lo cual constituye 

un indicador de la prevalencia de las etnias y de relaciones sociales paralelas, hecho 

que tiene consecuencias importantes al examinar la participación femenina en las 

esferas políticas y sociales, por cuanto la información disponible es de la población no 

indígena y sus estructuras de poder. 

 

2.4 Objeto del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
 
El Artículo tres del Decreto 11-2002 Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 

establece el objetivo.  El objetivo del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 

es organizar  y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas 

de desarrollo,  planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación 

interinstitucional, pública y privada. 

 

                                                            
27 Montenegro Nineth, El desafío de la participación política de la mujer en Guatemala. Pág. 86 
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A través de los Consejos de Desarrollo, los ciudadanos tienen la oportunidad de 

participar en la planificación, en la toma de decisiones y en la ejecución y supervisión 

de las obras públicas y los proyectos que el Estado realiza en cumplimiento de su 

mandato y con los recursos que todos los ciudadanos han aportado a través de los 

impuestos.  Por lo tanto, esta participación constituye un derecho, pero en el que 

además debe existir un interés que implica asumir responsabilidades. 

 

El  Sistema de Consejos de Desarrollo busca contribuir a la descentralización del 

Estado tanto administrativa como financiera.  Descentralización  financiera que se 

refiere a la necesidad de estimular actividades productivas en el resto del país, para 

evitar su excesiva concentración en la capital; y descentralización administrativa con el 

objeto de evitar la centralización de las decisiones en el Organismo Ejecutivo.  Lo 

anterior quiere decir que se busca que las decisiones se tomen cada vez más a nivel 

local y municipal, pues es en el municipio donde se conocen mejor los problemas y las 

necesidades de las comunidades, los municipios y los departamentos.  Pero, además, 

se busca que los recursos lleguen también hasta esos niveles.  

 

2.5 Estructura organizacional del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y 
Rural 
 

El Sistema de Consejos de Desarrollo, tal como lo establece la Ley de los Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural, está formado por cinco niveles,  con excepción del nivel 

comunitario, los niveles se corresponden con la división administrativa establecida en la 

Reforma Constitucional del 13 de noviembre de 1993 en el Acuerdo Legislativo número 

18-93.28 

 

La estructuración de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural ha quedado normada 

en el Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo Acuerdo Gubernativo 461-2002 

del tres de diciembre de 2002, en su Artículo siete, establece que el Sistema de 

                                                            
28 Foro Nacional de la Mujer, Ob. Cit., pág. 25 
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Consejos de Desarrollo es integrado por cinco  niveles, los cuales se establecen en el  

siguiente cuadro. 

 

Cuadro No. 1 

 

Estructura del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 

 

NIVELES ESTRUCTURA SIGLAS 

Nacional Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR 

Regional Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural COREDE 

Departamental Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE 

Municipal Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE 

Comunitario Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE 

Fuente:  Política nacional de descentralización del Organismo Ejecutivo 

                                               

La Estructura del Sistema incluye Comisiones de Trabajo, Unidades Técnicas y Oficinas 

Municipales de Planificación, esto último dentro del ámbito Municipal.  Así también, 

cada nivel tiene funciones específicas y procedimientos propios, aunque hay 

procedimientos que son comunes a todos los niveles del Sistema. 

 

En correspondencia con la actual división administrativa, el Sistema de Consejos de 

Desarrollo se conforma por un total de ocho Consejos Regionales de Desarrollo, 22 

Consejos Departamentales de Desarrollo y 332 Consejos Municipales de Desarrollo.  La 

cantidad de Consejos Comunitarios depende del universo de comunidades que sean 

reconocidas como tales en cada municipio. 
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“El reto de la democratización y la descentralización descansa así, aunque no 

exclusivamente, en los Consejos Municipales de Desarrollo, porque actúan como 

bisagra del Sistema de Consejos de Desarrollo, entre lo comunitario y los niveles 

departamentales, regionales y el nivel central.”29 

 

2.6 Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 
 
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural  se instaló tres años después de 

promulgada la Ley, pese a que la misma establece plazos más cortos y ágiles.  Su 

instalación oficial tuvo lugar el 19 de abril de 2005 y el proceso de convocatoria estuvo a 

cargo de la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SEP).  La elección 

de representantes, titulares y suplentes, para un período de dos años, se hizo de 

acuerdo a lo normado en los respectivos artículos de la Ley y su Reglamento, bajo la 

coordinación de la Dirección de Fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo de la 

Subsecretaría de Descentralización de la SEP.   

 

El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural se integra así: 

 

 El Presidente de la República, quien lo coordina; 

 

 Un alcalde en representación de las Corporaciones Municipales de cada                    

una de las regiones; 

 

 El Ministro de Finanzas Públicas y los ministros de Estado que el Presidente de la 

República designe; 

 

 El Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, quien actúa como 

secretario; 

 

 El Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; 
                                                            
29 Ibid. 
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 Los Coordinadores de los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural; 

 

 Cuatro representantes de los pueblos mayas, uno xinca y uno del garífuna; 

 

 Un representante de las organizaciones cooperativas; 

 

 Un representante de las asociaciones de micro, pequeñas y medianas empresas de  

los sectores de la manufactura y los servicios; 

 

 Dos representantes de las organizaciones campesinas; 

 

 Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, financieras e   

industriales; 

 

 Un representante de las organizaciones de trabajadores; 

 

 Un representante de la Secretaria Presidencial de la Mujer; 

 

 Un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 

 

 Un representante de las universidades privadas del país. 

 

“En caso de ausencia del Presidente de la República lo sustituye el Vicepresidente de la 

República.  En caso de ausencia de los Ministros y Secretarios de   Estado, sólo podrán 

ser sustituidos por los Viceministros y Subsecretarios correspondientes.”30 

 

Las funciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, son: 

 

• Formular políticas de desarrollo urbano y rural y ordenamiento territorial. 

                                                            
30 Decreto 11‐2002 del Congreso de la República. Ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, Artículo 5. 
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• Promover sistemáticamente tanto la descentralización de la administración pública 

como la coordinación interinstitucional. 

 

• Promover, facilitar y apoyar el funcionamiento del Sistema de Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural, en especial de los Consejos Regionales de Desarrollo 

Urbano y Rural y velar por el cumplimiento de su cometido. 

 

• Promover y facilitar la organización y participación efectiva de la población y de sus 

organizaciones en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones, para 

el desarrollo integral de la Nación; 

 

• Formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo a nivel nacional, 

tomando en consideración los planes de desarrollo regionales y departamentales y 

enviarlos al Organismo Ejecutivo para su incorporación a la Política de Desarrollo de 

la Nación; 

 

• Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 

nacionales de desarrollo; 

 

• Verificar y evaluar su cumplimiento y, cuando sea oportuno, proponer medidas 

correctivas a la Presidencia del Organismo Ejecutivo o a las entidades responsables. 

 

• Conocer los montos máximos de pre inversión e inversión pública por región y 

departamento para el año fiscal siguiente, provenientes del proyecto del presupuesto 

general del Estado, y proponer a la Presidencia de la República, sus 

recomendaciones o cambios con base en las disponibilidades financieras, las 

necesidades y problemas económicos y sociales priorizados por los Consejos 

Regionales y Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural y las políticas, planes, 

programas y proyectos de desarrollo vigentes, conforme al Sistema Nacional de 

Inversión Pública; 
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• Proponer a la Presidencia de la República, la distribución del monto máximo de 

recursos de pre inversión e inversión pública, provenientes del proyecto del 

presupuesto general del Estado para el año fiscal siguiente, entre las regiones y los 

departamentos, con base en las propuestas de los Consejos Regionales de 

Desarrollo Urbano y Rural y Consejos Departamentales de Desarrollo; 

 

• Conocer e informar a los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural sobre la 

ejecución presupuestaria de pre inversión e inversión pública del año fiscal anterior, 

financiada con recursos provenientes del presupuesto general del Estado; 

 

• Contribuir a la definición y seguimiento de la política fiscal, en el marco de su 

mandato de formulación de las políticas de desarrollo; 

 

• Reportar a las autoridades nacionales que corresponda, el desempeño de los 

funcionarios públicos con responsabilidad sectorial en la Nación; 

 

• Promover políticas a nivel nacional que fomenten la participación activa y efectiva de 

la mujer en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como regional, 

departamental, municipal y comunitario, así como promover la concientización de las 

comunidades respecto de la equidad de género y la identidad y derecho de los 

pueblos indígenas. 
 

2.7 Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural 
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 224, señala que 

se establecerán regiones de desarrollo, con criterios económicos, sociales y culturales, 

las cuales están constituidas por uno o más departamentos, para dar un impulso 

racionalizado al desarrollo integral del país.  En el Artículo 231 crea la Región 

Metropolitana, constituida por la ciudad de Guatemala  y su área de influencia urbana. 
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En el Decreto 70-86 Ley Preliminar de Regionalización, se contemplan ocho regiones, 

que son las siguientes: 

 

• Región I  Metropolitana:  integrada por el departamento de Guatemala; 

• Región II Norte:  integrada por Alta y Baja Verapaz; 

• Región III  Nororiente:  integrada por Izabal, Chiquimula, Zacapa y El  Progreso;     

• Región IV  Suroriente:  integrada por Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa;                   

• Región V  Central: integrada por Chimaltenango,  Sacatepéquez  y Escuintla; 

• Región VI  Suroccidente: integrada por San Marcos, Quetzaltenango; Totonicapán, 

Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez; 

• Región VII Noroccidente:  integrada por Huehuetenango y Quiché; 

• Región VIII El Petén:   integrada por el departamento de El Petén 

 

Las regiones que se establezcan conforme a la ley cuentan con un Consejo Regional de 

Desarrollo Urbano y Rural, presidido por un representante del Presidente de la 

República e integrado por los gobernadores de los departamentos que forman la región, 

por un representante de las corporaciones municipales de cada uno de los 

departamentos incluidos en la misma y los representantes de las entidades públicas y 

privadas.  

 

Los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural se integran así: 

 

 El Coordinador de la Región, quien lo preside y coordina, nombrado por el 

Presidente de la República; 

 

 Un alcalde en representación de las corporaciones municipales de cada uno de los 

departamentos que conforman la región; 
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 El Gobernador de cada uno de los departamentos que conforman la región; 

 

 El Jefe de la oficina regional de la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia, quien actúa como secretario; 

 

 Un representante de cada una de las entidades públicas que designe el Organismo 

Ejecutivo; 

 

 Un representante de cada uno de los pueblos indígenas que habitan en la región; 

 

 Un representante de las organizaciones cooperativas que operen en la región; 

 

 Un representante de las asociaciones de micro, pequeñas y medianas empresas 

que operen en la región, de los sectores de la manufactura y los servicios; 

 

 Un representante de las organizaciones campesinas que operen en la región; 

 

 Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, financieras e 

industriales que operen en la región; 

 

 Un representante de las organizaciones de trabajadores que operen en la región; 

 

 Un representante de las Organizaciones Guatemaltecas no Gubernamentales de 

desarrollo, que operen en la región; 

 

 Dos representantes de las organizaciones de mujeres que operen en la región 

 

 Un representante de la Secretaría Presidencial de la Mujer; 

 

 Un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y, 
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 Un representante de las universidades privadas que operen en la región.31 

 
2.8 Consejo Departamental de Desarrollo 
 
Para la organización y coordinación de la administración pública y para formular las 

políticas de desarrollo rural y de ordenamiento territorial en cada uno de los 

departamentos que integran el país.   

 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo se integran así: 

 

 El Gobernador del departamento, quien lo preside y coordina; 

 

 Los alcaldes municipales del departamento; 

 

 El jefe de la oficina departamental de la Secretaría de Planificación y Programación 

de la Presidencia, quien actúa como secretario; 

 

 Un representante de cada una de las entidades públicas que designe el Organismo 

Ejecutivo; 

 

 Un representante de cada uno de los pueblos indígenas que habiten en el 

departamento; 

 

 Un representante de las cooperativas que operen en el departamento; 

 

 Un representante de las asociaciones de propietarios de micro, pequeñas y 

medianas empresas que operen en el departamento, de los sectores de la 

manufactura y los servicios; 

 

                                                            
31Decreto 11‐2002 del Congreso de la República. Ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, Artículo 7.  
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 Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, financieras e 

industriales que operen en el departamento; 

 

 Dos representantes de las organizaciones campesinas que operen en el 

departamento, 

 

 Un representante de las organizaciones de trabajadores que operen en el 

departamento; 

 

 Un representante de las Organizaciones Guatemaltecas No Gubernamentales de 

desarrollo, que operen en el departamento; 

 

 Una representante de las organizaciones de mujeres que operen en el 

departamento; 

 

 Un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 

 

 Un representante de las universidades privadas que operen en el departamento; 

 

 Los secretarios generales departamentales de los partidos políticos con 

representación en el Organismo Legislativo, quienes participarán con voz.32 
 
2.9 Consejo Municipal de Desarrollo 
 
Los Consejos Municipales de Desarrollo se integran así: 

 

 El alcalde municipal, quien lo coordina; 

 

 Los síndicos y concejales que determine la corporación municipal; 

 

                                                            
32 Decreto 11‐2002 del Congreso de la República. Ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, Artículo 9  . 
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 Los representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, hasta un número 

de veinte (20), designados por los coordinadores de los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo; 

 

 Los representantes de las entidades públicas con presencia en la localidad; y, 

 

 Los representantes de entidades civiles locales que sean convocados.33 

 

2.10 Consejo Comunitario de Desarrollo 
 
Los Consejos Comunitarios de Desarrollo  son integrados en primer lugar por la 

Asamblea Comunitaria, integrada por los residentes en una misma comunidad; y por el 

Órgano de Coordinación integrado de acuerdo a sus propios principios, valores, normas 

y procedimientos, en forma supletoria, de acuerdo a la reglamentación municipal 

existente.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
33 Decreto 11‐2002 del Congreso de la República. Ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, Artículo 11. 
34 Decreto 11‐2002 del Congreso de la República. Ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, Artículo 13. 
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Organigrama de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 

 

 
Fuente: Política nacional de descentralización del Organismo Ejecutivo  
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CAPÍTULO III 
 

3. Situación actual de la participación de la mujer en los Consejos de Desarrollo a 
nivel municipal en el departamento de  Huehuetenango 
 

Los números son significativos pues reflejan la poca importancia de los partidos 

políticos y comités cívicos hacia una  participación real de las mujeres para ocupar  

puestos de mayor importancia, teniendo como consecuencia la poca participación de 

las mujeres y  los cargos ocupados por las éstas, en su mayoría son secundarios. 

 

En términos de género y de etnia, la participación femenina es poca en general.  Es 

necesario recordar que en Guatemala durante la elección de 2003 de 332 municipios 

solo ocho mujeres fueron elegidas como alcaldesas, de ellas, solo una es indígena, lo 

cual demuestra,  aunque las mujeres gozan de derechos políticos y civiles, los partidos 

políticos y comités cívicos en la práctica las excluyen para ocupar puestos clave de 

elección. 

 

Étnicamente la participación de mujeres indígenas en las municipalidades es muy 

escasa.  De las 12 municipalidades visitadas, solamente un 21% cuenta con personal 

indígena femenino, lo que demuestra que la exclusión para que las mujeres indígenas 

participen es mucho mayor. 

 

La participación de las mujeres en los Consejos de Desarrollo Municipales es baja.  En 

los municipios donde funciona el Comude35, la participación de las mujeres se calcula 

en un 30% ante el 70% de hombres. 

 

La mayoría de las mujeres que participan en el Comude son representantes de alguna 

institución gubernamental, como Ministerio de Educación o Salud u otra.  Solo en 

algunos casos se encontraron representantes de organizaciones de mujeres o de  

Consejos Comunitarios de Desarrollo. 
                                                            
35 Comude:  Consejo Municipal de Desarrollo 
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Es importante mencionar que en muchos de los municipios visitados, el Comude no 

funciona o está en reorganización debido a múltiples razones, pero fundamentalmente 

por conflictos partidistas y comunales. 

 

En esos casos, el Alcalde trabaja directamente con el Consejo Comunitario de 

Desarrollo lo cual conlleva el riesgo de que los Alcaldes manipulen a las comunidades, 

mediante el ofrecimiento de proyectos, sin que estos respondan a planes y políticas 

municipales consensuadas en el nivel del Comude, donde se supone estarían 

representados todos los sectores tanto de sociedad civil como de las instituciones 

gubernamentales. 

 

Por otro lado, si el Comude no funciona, las mujeres y sus organizaciones se ven 

limitadas para expresar sus necesidades o formular propuestas.  No se puede pasar por 

alto que son muy pocas las organizaciones de mujeres que se encuentran en el nivel 

municipal, debido a múltiples razones, pero especialmente por los requisitos legales que 

la ley establece. 

 

Igualmente, se observó que en los Comudes, la conformación de las comisiones de la 

mujer es escasa.  Esta ausencia puede reflejar la poca voluntad política de algunos 

Alcaldes hacia la problemática de las mujeres y la falta de mecanismos legítimos que 

posibilitan una participación ciudadana efectiva. 
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Cuadro No. 2 

 

Participación de la mujer en los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Rural 

desde el punto de vista de la etnia a la cual pertenecen 

 

Desglose por etnias de la participación de mujeres 
 en los COMUDES

15%

20%

65%

Indígena

Mixto

Ladino

 
          Fuente:   Programa descentralización y fortalecimiento municipal 
 

La existencia de los Comudes por sí solo no garantiza la participación de las mujeres.  

Es preocupante, que desde la institucionalidad no existe una actitud de apertura hacia 

las mujeres y sus organizaciones, es decir, no se propicia el acercamiento con ellas, por 

el contrario, se espera a que ellas sean las que se acerquen a la Municipalidad, lo cual 

es poco probable debido a las condiciones de pobreza y de una cultura de exclusión. 

 

La participación étnica en los Comudes es incipientemente variable.  De las 12 

municipalidades visitadas, cuatro cuentan con representantes de poblaciones 

indígenas,  tres mixtos  y cinco son formados por poblaciones mestizo-ladinos. 

 

Dentro del Sistema de Consejos de Desarrollo, las mujeres participan en menor 

cantidad y con menor nivel de decisión que los hombres.  Los Comudes del 

departamento de  Huehuetenango están funcionando irregularmente.  Unido a esto, el 

acceso a la formación y capacitación sobre la elaboración de propuestas respecto a 

planes, proyectos, programas, etcétera, es muy reducida para las mujeres que 
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participan en estos espacios. “Su sobrecarga de trabajo, su condición de pobreza, nivel 

de educación y origen étnico son limitantes que han supuesto que la participación de las 

mujeres no se desarrollen en igualdad de condiciones que los hombres”.36 

 

En la mayoría de los casos, ejecutan proyectos dispersos coyunturales y de muy poco 

impacto.  Por lo general, debido al desconocimiento del enfoque de género, se tiende a 

reafirmar los roles y actividades tradicionales de la mujer, mediante el impulso de 

actividades que corresponden al ámbito doméstico como proyectos de artesanías, 

cocina, corte y confección o belleza.  El que hacer público está prácticamente ausente. 

 

Existe un número de proyectos para mujeres que han sido atendidos por las 

corporaciones municipales.  Entre estos se cuentan:  proyectos de pilas de agua, 

estufas mejoradas, letrinización, alfabetización,  molinos de nixtamal, techo mínimo, 

capacitaciones en oficios tradicionales dentro de producción artesanal, proyectos 

productivos, hogar comunitario, y huertos. 

 

Cuadro No. 3 

 

Clases de proyectos que son impulsados por las autoridades municipales en el 

departamento de Huehuetenango, a favor de las mujeres. 

 

0 2 4 6 8 10

S eg  alimentaria

letrinización

capacitación

proyectos  productivos

molinos  mixtamal

S erie 1

 
                       Fuente:   Programa descentralización y fortalecimiento municipal 
 
                                                            
36 IDHUSAC. Derechos humanos de mujeres en Guatemala, pág.  164 
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Es evidente que este tipo de acciones, alivian la carga doméstica de las mujeres, sin 

embargo no hay visión estratégica sobre la equidad de género, en tanto, estas obras 

benefician a las comunidades enteras, no específicamente a las mujeres.  Persiste la 

concepción de vincular  a las mujeres con los servicios familiares. 

 

Asuntos básicos como documentación personal y alfabetización, están ausentes en la 

mayoría de los municipios.  La obtención de documentos personales se ha convertido 

en un grave obstáculo para la participación de las mujeres.  La falta de información, los 

engorrosos trámites administrativos, el alto costo de los documentos, sumados a la 

lejanía de las comunidades donde viven y la carga familiar, no les permite tener acceso 

a los documentos y en consecuencia un gran número de mujeres se mantienen 

invisibles ante la sociedad. 

 

Aunque las mujeres han realizado algunas propuestas de proyectos, estos no han sido 

viabilizados por las municipalidades.  La razón principal por la cual estos proyectos no 

han sido atendidos es sobre todo por la falta de recursos económicos.  Sin embargo, se 

hizo mención que con frecuencia estos no son atendidos porque los alcaldes no le dan 

prioridad a dichos proyectos, o porque ya existen compromisos políticos previos. 

 

Existen además algunos proyectos para mujeres principalmente apoyados por la 

cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales nacionales.  Entre los 

que destacan proyectos de crédito y de participación ciudadana.    El problema con este 

tipo de apoyo es que tienden a ser de corta duración y no alcanzan a satisfacer las 

necesidades de las mujeres. 

 

Finalmente, no se puede omitir, que existe mucha debilidad de las organizaciones de 

mujeres, para negociar  y cabildear sus necesidades en las municipalidades. 

 

La coordinación que tienen las municipalidades para trabajar los temas de la mujer y 

juventud la realizan tanto con entidades gubernamentales, organizaciones sociales e 
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internacionales que se acercan a los gobiernos municipales, para coordinar o 

implementar acciones a favor de mujeres y jóvenes. 

 

La presencia de instituciones en el territorio municipal está directamente vinculada al 

tema del presupuesto.  Un análisis del presupuesto del 2007, muestra que por ejemplo 

la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente tiene más presupuesto que 

la Secretaría Presidencial de la Mujer. 

  

3.1 Balance de género de la participación en los Consejos Municipales de 
Desarrollo Urbano y Rural del departamento de Huehuetenango 
 

Cuadro No. 4 

 

Índice de participación dentro de los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y 

Rural del departamento de Huehuetenango, desde el punto de vista del género 

 

 
   Fuente:  Foro Nacional de la Mujer (2005-2006) 
 
El gráfico anterior muestra la baja presencia femenina que existe dentro de los 

Consejos Municipales de Desarrollo de los Municipios del departamento de 

Huehuetenango.  Esta situación es consecuencia de la poca cantidad de mujeres que 
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aspiran a integrar los consejos y es causa determinante de las brechas de género que 

existen, ya que son las autoridades municipales quienes convocan y coordinan los 

Consejos Municipales de Desarrollo. 

 

Tal  y como está planteado en la Ley y el Reglamento de los Consejos de Desarrollo es 

más factible una participación ciudadana a partir de los Consejos Municipales hacia la 

base del Sistema en este caso los Consejos Comunitarios de Desarrollo, aunque en 

este momento no se haya ampliado la base social en muchas de estas instancias a 

nivel municipal.  Estas autoridades tienen el mandato de convocar, para la integración 

de los respectivos Consejos, a los sectores organizados contemplados en el 

Reglamento.  La Secretaría Presidencial de la Mujer tal como lo establece el Artículo 

nueve del Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, tiene el 

mandato de convocar a las organizaciones de mujeres para que éstas designen 

representantes ante los Consejos Municipales y Comunitarios de Desarrollo. 

 

No obstante, en lo que concierne a los Comudes y Cocodes37, no sólo existe una 

escasa presencia de mujeres, sino  también una clara masculinización de los Consejos, 

tanto en cargos de coordinación como en cargos de representación.38 

 

La presencia masculina promedio supera el 81% en todo el departamento, esta baja 

presencia femenina es mucho más pronunciada a nivel de la coordinación y 

representación de las autoridades municipales.  La mayor presencia relativa de mujeres 

se encontró en la representación de entidades públicas, lo cual puede ser considerado 

un resultado positivo de los procesos de capacitación y sensibilización de género 

promovidos en las instancias del gobierno municipal. 

 

Todo parece indicar que, a pesar de la existencia de una normativa favorable a la 

integración de las mujeres en condiciones de equidad en los Consejos de Desarrollo, 

prevalece una falta de voluntad política para hacerla efectiva, no sólo en las autoridades 

                                                            
37 Cocodes:  Consejos Comunitarios de Desarrollo 
38 Foro Nacional de la Mujer, Ob Cit. Pág. 25 
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locales que coordinan los Consejos Municipales de Desarrollo, sino también en las 

organizaciones locales que representan a la sociedad civil en los Consejos.  Es también 

preocupante que haya menor presencia femenina en aquellos Consejos Municipales de 

municipios donde la población femenina indígena es mayoritaria. 

 

A pesar del trabajo de incidencia que han realizado las organizaciones de mujeres, y en 

particular, el Foro Nacional de la Mujer, para superar las brechas de género en el 

ámbito municipal. 

  

3.2 Principales factores que influyen en la escasa participación de las mujeres en 
los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural a nivel municipal 
 

En general existen factores estructurales restringiendo y limitando el ejercicio pleno de 

los derechos ciudadanos de la mujer. En Guatemala, estos factores fueron  

exacerbados por el contexto del conflicto interno y por la ruptura del equilibrio 

democrático el cual anuló la capacidad de respuesta de la sociedad civil y redujo las 

oportunidades de desarrollo y participación civil de la mujer.   

 

Los factores que obstaculizan la participación civil de la mujer son los siguientes: 

 

La persistencia de un esquema de sociedad patriarcal y excluyente en donde los 

valores se miden a través de patrones socioculturales, machistas y racistas discriminan 

la participación de la mujer.  Este esquema y patrón negativo también se perpetúa en el 

ámbito familiar y personal.  

 

La mujer cotidiana está acomodada a sus circunstancias y a jugar  su rol.  No se anima 

a participar, ni lo encuentra importante. El grupo de mujeres organizadas alrededor del 

tema género es ínfimo comparado con la alta presencia poblacional de la mujer.   

 

Lo anterior aunado a los altos niveles de analfabetismo y sus condiciones de desventaja 

en materia de desarrollo humano, hacen de la participación de la mujer, y sobre todo en 
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los municipios del departamento de Huehuetenango, un tema de poca importancia y 

casi ninguna trascendencia a nivel local. 

 

3.2.1 Obstáculos y limitaciones a la participación de la mujer 
 
Aunque se ha avanzado en el proceso de eliminación de obstáculos y limitaciones para 

la participación de mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles, modernizando 

el marco legal, ratificando tratados y convenios internacionales, el proceso ha sido 

mucho mas lento cuando de cambiar actitudes se trata.  

 

Los obstáculos mas mencionados para la participación de las mujeres en el desarrollo 

municipal, son: machismo, carga familiar, escasez de tiempo, temor a cambios, 

paternalismo, escasa cultura de participación, desinformación, falta de interés, falta de 

credibilidad institucional, inseguridad ciudadana, no son tomadas en cuenta. 

  

La cultura machista y la falta de tiempo/familia, siguen apareciendo como los principales 

obtáculos o limitantes, para que las mujeres participen en espacios públicos, 

especialmente en el área rural y en aquellos municipios donde predomina la población 

indígena. 

 

Sin embargo, no se habla abiertamente de la pobreza, racismo o discriminación, 

aunque es evidente que aunque no salen a relucir fácilmente los obstáculos, 

constituyen una de las mayores limitantes de la participación de las mujeres. 

 

Es importante mencionar que aunque estén dados algunos mecanismos de 

participación de la mujer tanto en las municipalidades como en los Consejos de 

Desarrollo, todavía faltan conquistar un mayor grado de incidencia en estos espacios, 

en donde las decisiones siguen estando supeditadas a la visión masculina, que muchas 

veces excluyente, no por voluntad sino por falta de conocimiento e información sobre el 

tema. 
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Dentro de los principales problemas institucionales identificados, están la falta de 

presupuesto para implementar programas y proyectos a favor de estos grupos 

poblacionales. 

 

Por otro lado, también se menciona la falta de información como limitante para la 

participación, lo cual puede tener respuesta en otra limitante que se identifica: la 

difusión, además de la desconfianza institucional y la falta de voluntad política como 

factores limitantes de la participación. 

 

Cuadro No. 5 

 

Principales factores políticos que limitan o impiden la libre participación de la mujer en 

los Consejos Municipales de Desarrollo 

 

 
      Fuente:  Programa descentralización y fortalecimiento municipal 
 

En lo que respecta a las limitantes legales se logró identificar la falta de conocimiento 

de la ley como factor limitante y como segundo el incumplimiento de la misma.  También 

existe otro factor que influye en la escasa participación de la mujer en los Consejos 
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Municipales de Desarrollo, la falta de difusión de las leyes, la falta de mecanismos para 

hacerlas cumplir y la ausencia de una reglamentación adecuada para que ellas se 

cumplan. 

 

Aunque no se menciona como limitante, la falta de documentación personal constituye 

una limitante para la participación de las mujeres y que el proceso de documentación 

personal o cedulización aunque se realiza de manera normal, no es un aspecto de 

interés prioritario para las municipalidades, sino en el período electoral. 

 

En la mayoría de las municipalidades visitadas, la documentación se realiza por interés 

de las mismas mujeres que acuden a tramitar sus documentos y solo en muy pocos 

casos, se constató que la municipalidad otorgara un mayor interés, al reembolsar el 

costo del transporte a las interesadas u otorgado cédulas en los días de mercado, 

cuando existe mayor afluencia de mujeres a estos.  Por lo general, las municipalidades 

no realizan campañas de difusión en donde se informe de estos temas a las 

interesadas. 

 

3.3 Causas con respecto al desarrollo humano 
 
“El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades y 

libertades de las personas  y les ofrece alternativas para alcanzar vidas creativas y 

plenas.”39   

 

En este contexto, el concepto de libertad se refiere  a la capacidad de las mujeres para 

decidir y hacer por sí mismas.  Para ello, hacen uso de su conocimiento, capacidades y 

motivaciones y eligen las alternativas que, a su juicio, se avienen de mejor manera a su 

situación particular y  a los objetivos que persiguen. 

 

                                                            
39  PNUD, Diversidad  étnico‐cultural:    ciudadanía  es  un  estado  plural,  informe  nacional  de  desarrollo  humano 
2005, pág. 3 
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Sin embargo, la capacidad de decisión y acción de las mujeres está frecuentemente 

limitada y restringida por las oportunidades sociales, económicas y políticas que ofrece 

el entorno. 

 

Entender el  desarrollo de esta manera implica reconocer que el crecimiento económico, 

el incremento del comercio y de la inversión económica internacional y los avances 

tecnológicos son muy importantes, pero constituyen los medios y no los fines. 

 

El desarrollo humano se refiere también a que las instituciones concentren todos sus 

esfuerzos en eliminar las fuentes principales de privación de la libertad. 

 

La falta de desarrollo humano se debe a que no se reconoce la vigencia de las 

libertades civiles y políticas de las mujeres o porque se imponen restricciones a la 

libertad para participar en la vida social, política y económica de la comunidad. 

 
El informe mundial de desarrollo humano del año 2005 señala que las desigualdades 

extremas inciden de manera muy directa en lo que las mujeres están en condiciones de 

ser y hacer.  Por un lado la desigualdad con respecto al desarrollo de la mujer 

constituye una violación esencial a los preceptos de justicia social y de igualdad que 

forman parte de la plataforma de valores que sustentan los Estados modernos y los 

regímenes políticos democráticos y que se recogen en la carta fundamental de los 

derechos humanos. 

 

Si bien en la actualidad las ideas sobre igualdad de derechos y oportunidades de las 

mujeres están cada vez más extendidas y son cada vez más aceptadas por la mayoría 

de las poblaciones, de igual manera tiene la percepción de que no todas las 

desigualdades son injustas. 
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3.4 La descentralización del Estado y su efecto en la  participación  en la gestión 
pública 
 
La descentralización está estrechamente vinculada con el fortalecimiento del proceso 

democrático. Una de las razones de este vínculo se debe a que la descentralización 

significa el reparto o distribución del poder entre diferentes instancias e instituciones.  

 

Sin participación la descentralización pierde la posibilidad de convertirse en un ejercicio 

de democracia y puede dar lugar al autoritarismo o caciquismo a nivel local. Los 

procesos de descentralización y desconcentración hacen más fácil la participación de 

los ciudadanos, porque permiten que la toma de decisiones se haga más cerca de ellos.  

 

En un gobierno centralizado las decisiones siempre se  toman lejos de los ciudadanos, 

porque es muy difícil o a veces imposible, por ejemplo, mantener un contacto, siquiera 

ocasional, entre una organización comunitaria y un ministro o con el gerente de una 

institución que tiene su sede en la ciudad capital. Pero cuando el poder de decisión se 

traslada a una municipalidad o a una dependencia departamental, la autoridad está 

físicamente cerca, al alcance de la mano.  Entonces el ciudadano puede llegar a esa 

autoridad con más facilidad y con mayores posibilidades de ser atendido y tomado en 

cuenta, porque esa autoridad seguramente lo conoce y vive dentro de su misma 

realidad.  

 

Esto es particularmente importante en un país con la diversidad de culturas que tiene 

Guatemala. La descentralización es también importante para la participación, porque 

permite que ésta tenga utilidad. La gente no se organiza sólo por el gusto de estar 

organizada. Se organiza para alcanzar metas, para obtener beneficios. Y para eso debe 

hacer trámites, debe presentar solicitudes y tener la posibilidad de acudir a instancias 

donde la puedan escuchar y darle una solución. 

 

En un proceso participativo de descentralización o desconcentración los ciudadanos, o 

las organizaciones que los representan, encontrarán una oficina donde la persona que 
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atiende tiene capacidad para resolver, no solamente es una ventanilla para recibir 

documentos. Y también encontrarán una instancia, un Consejo Comunitario o un 

Consejo Municipal de desarrollo, en donde puedan presentar sus problemas e 

identificar las soluciones a esos problemas. 

 

La participación es entonces fundamental para que exista una mayor confianza de los 

ciudadanos en las instituciones democráticas, porque tienen la certeza que dichas 

instituciones son útiles. Y esa confianza le da legitimidad y estabilidad a las instituciones 

del Estado y al sistema democrático.  Cabe señalar que la participación en la toma de 

decisiones y en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 

es la forma de participación fundamental para la democracia. Sin ella, la participación 

en la ejecución es solamente un medio para bajar el costo de las obras y descargar en 

la población, generalmente la más pobre, parte de las responsabilidades del Estado. 

Incluso ese tipo de participación se da en gobiernos centralistas y autoritarios, como ha 

sucedido a menudo en la historia de Guatemala. 

 
El gran reto de Guatemala es encontrar el camino para un proceso de desarrollo que, 

además del necesario crecimiento económico, permita que los beneficios del trabajo de 

la sociedad y la riqueza sean distribuidos en una forma más equitativa entre todos los 

guatemaltecos. Sin crecimiento económico, sin una mayor generación de producción, 

no puede haber desarrollo social. Pero el crecimiento económico no es suficiente, por sí 

solo, para mejorar las condiciones de vida de los pobres, que son la mayoría en el país. 

Se necesita reducir la desigualdad en los ingresos y en el bienestar.  

 

En todos los países, aún en los países más desarrollados, hay diferencias en el ingreso, 

hay un grupo pequeño de gente con mucho dinero y muchos que tienen poco o sólo lo 

suficiente para satisfacer sus necesidades de alimento, casa, vivienda, educación y 

salud, pero no hay tantas diferencias como las que existen en Guatemala y otros países 

de América Latina, donde las desigualdades son enormes: un grupo pequeño que tiene 

demasiado, y una mayoría que tiene muy poco o nada. Se necesita entonces un modelo 

de desarrollo integral que haga posible el crecimiento y que reduzca las diferencias en 
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los ingresos. Porque si esas diferencias se mantienen como están actualmente o siguen 

aumentado, la sociedad guatemalteca, la economía de mercado y el sistema 

democrático no tienen futuro. Además de que hay un imperativo moral, de solidaridad 

entre todos los seres humanos, hay también una cuestión de conveniencia para todos. 

 

Una de las condiciones indispensables para que el proceso de desarrollo pueda reducir 

la desigualdad social es que sea participativo. Que todos los sectores, especialmente 

los más necesitados, participen en los procesos de toma de decisiones y tengan 

oportunidad de defender sus legítimos intereses. La única forma para encontrar 

soluciones que sean justas y equitativas es un proceso de diálogo social, donde cada 

sector defenderá sus intereses, pero reconociendo que existen otros intereses, de otros 

sectores, igualmente legítimos. A través del diálogo, de las concesiones mutuas, de 

ceder cada sector en sus pretensiones, en aras del bien común, se podrán encontrar 

soluciones que permitan mejorar las actuales condiciones de vida de todos los 

guatemaltecos y tener una sociedad con mayor equilibrio, con menos desigualdad.   

 

Para hacer posible la participación social en ese proceso están precisamente los 

consejos de desarrollo, que fueron creados por la Constitución para formular políticas 

de desarrollo urbano y rural, con el aporte de todos los sectores, que tendrán 

oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista y defender sus intereses. Así lo 

reconocen también los acuerdos de paz, cuando señala, que el proceso de desarrollo 

debe ser democrático y participativo.  En el Acuerdo sobre Aspectos socioeconómicos y 

situación agraria se señala “el papel fundamental de los Consejos de Desarrollo Urbano 

y Rural para asegurar, promover y garantizar la participación de la población en la 

identificación de las prioridades locales, la definición de los proyectos y programas 

públicos y la integración de la política nacional de desarrollo urbano y rural.” 

 

Para que el proceso de desarrollo sea realmente participativo es indispensable que ese 

proceso sea también descentralizado y desconcentrado. Porque la centralización 

dificulta e incluso impide la participación y, en todo caso, le quita efectividad, porque las 
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decisiones se toman lejos de los ciudadanos y no hay mucha posibilidad de 

información, de proponer medidas correctivas.  

 

La participación y la descentralización contribuyen también a que el proceso sea más 

eficiente, permiten que se utilicen mejor los recursos, aunque muchas veces la 

descentralización es más cara, porque necesita de la participación de muchas 

personas.  Los Acuerdos de Paz, que constituyen una especie de plan  de desarrollo de 

Guatemala, y que conceden gran importancia a la descentralización, al fortalecimiento 

de los gobiernos municipales, a la participación ciudadana, al fortalecimiento de la 

sociedad civil, entre otros muchos temas, son como la brújula o el plan de viaje, que 

indica hacia dónde debe caminar Guatemala para encontrar la ruta del desarrollo. Se 

tiene la ventaja de que hay trazado un camino, que cuenta con un amplio respaldo por 

parte de todos los sectores importantes de la vida nacional. 

 

En Guatemala, desde 1985 a la fecha, no se han registrado verdaderos procesos de 

descentralización, porque en todos los programas que se han presentado como tales, el 

gobierno central mantiene el control de una o de otra forma. Las más importantes 

medidas de descentralización son: la transferencia del 10% constitucional y del IVA-

PAZ a las municipalidades y el traslado de la recaudación del Impuesto Único Sobre 

Inmuebles (IUSI) a las municipalidades que lo soliciten. 

 

A partir de la creación del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) en 1992, han 

aparecido en Guatemala numerosos fondos sociales. Estos fondos permiten invertir 

recursos públicos de forma rápida, por lo que se han convertido en un sustituto de los 

ministerios para la ejecución de la obra pública. El único fondo realmente 

descentralizado es el Fondo de Tierras, creado en cumplimiento de compromisos 

contenidos en el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, 

mediante Decreto No. 24-99, del 13 de mayo de 1999.  En el texto de la ley se recogen 

el consenso alcanzado en el seno de la Comisión Paritaria sobre Derechos relativos a la 

tierra de los pueblos indígenas. 
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De conformidad con el artículo 29 de la  Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural, “los recursos de los fondos sociales se asignarán con base en las políticas, 

planes y programas priorizados por el Sistema de Consejos de Desarrollo, en los 

Consejos Comunitarios, Municipales, Departamentales, Regionales y Nacional, con el 

apoyo técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública”.  Esta disposición obliga los 

fondos sociales a trabajar en coordinación con los Consejos de Desarrollo y con las 

municipalidades. 

 
3.5 Beneficios de la participación de las mujeres en la gestión pública local y el 
impacto en el desarrollo a nivel municipal 
 

En el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la participación ciudadana es 

un elemento motor para su funcionamiento, especialmente a través de los Consejos 

Comunitarios.  La participación ciudadana a través del Consejo Municipal de Desarrollo 

es entendida como instancia ideal para el diálogo, el consenso y búsqueda de 

soluciones de los problemas en conjunto, dejando de lado prácticas verticalistas en la 

toma de decisiones.  El papel del Alcalde Municipal en este proceso es el de coordinar 

las reuniones, asumiendo posiciones de diálogo y responsabilidad en la solución de las 

demandas planteadas en el seno del mismo. 

 

De esta manera, la horizontalidad del Consejo Municipal de Desarrollo radica en gran 

medida en el papel proactivo de las autoridades municipales, líderes comunitarios, 

instituciones estatales y locales, aprendiendo que la negociación es ganar.  Para que 

todos los actores aprovechen los espacios se involucren y activen propositivamente.  

Esta dialéctica hace dislumbrar a la participación ciudadana como el elemento 

dinamizador y catalizador de la lucha por el desarrollo local. 

 

La participación activa de las mujeres es imprescindible para el desarrollo económico y 

social, bajo principios de equidad, justicia; y es obligación del Estado promover la 

eliminación de toda forma de discriminación contra ellas. 
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El término beneficio está asociado básicamente a proyectos de o a favor de las 

mujeres, es decir proyectos productivos de mejoramiento de condiciones de vida de las 

familias, lo cual difiere claramente de la participación de las mujeres como integrantes 

de los Consejos o como partícipes de la gestión municipal propiamente dicha. 

 

Según los resultados obtenidos a través de la investigación, se puede concluir que las 

autoridades locales perciben que sus municipios no están siendo suficientemente 

proactivos a favor de la participación de las mujeres.   

 

Se puede afirmar que la mayoría de autoridades municipales tiene una percepción 

positiva acerca de los resultados hasta ahora logrados en el marco de la gestión 

municipal, en lo que respecta a la incorporación de proyectos en beneficio de las 

mujeres como parte del presupuesto municipal.    

 

Es importante observar que tanto autoridades como mujeres coinciden en que se está 

impartiendo y recibiendo capacitación para fortalecer la participación de las mujeres en 

el Sistema de Consejos de Desarrollo.  Por otra parte, se comprueba una vez más el 

grave problema de la limitada participación de las mujeres en las Corporaciones 

Municipales.40 

 

3.6 Resultados logrados por las mujeres en la planificación y la gestión local 
 

A nivel del trabajo organizativo aún persisten fuertes procesos de discriminación, 

marginación y opresión de las mujeres y con mayor énfasis si se trata de mujeres 

mayas (indígenas);  y peor aún las propias mujeres carecen de una consciencia clara 

de sus derechos en los diferentes ámbitos.  Los datos obtenidos en la investigación 

efectuada reflejan la persistente existencia de algún grado de machismo en la 

adjudicación de cargos directivos  dentro de la estructura de los Consejos Municipales 

de Desarrollo del departamento del Huehuetenango, y por otra parte, la falta de 

consciencia de género respecto al trabajo y para los Consejos Municipales de 

                                                            
40 Foro Nacional de la Mujer, Ob Cit. Pág. 25 
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Desarrollo.  Parece indiscutible que aún no se trabaja en este tipo de consejos con una 

clara y objetiva perspectiva de género.  Otro factor que debe tenerse en cuenta, quizás 

de mayor importancia que el anterior, es el hecho de qua la mayor parte de mujeres que 

integran los grupos o consejos estudiados, son indígenas en su mayoría, y por lo tanto 

de un nivel educativo muy bajo, lo que les impide poder asumir cargos de decisión.41 

 

Por otra parte, es indispensable reconocer en este punto que la propuesta feminista ha 

desarrollado opciones metodológicas que poca relación tienen con lo que se ha 

conocido como la aplicación del enfoque de género a partir de los consejos cooperantes 

que realizan un trabajo en proyectos de desarrollo.   En la mayoría de los casos, lo 

hacen desde perspectivas mecanicistas y aplicando recetas rutinarias, más que desde 

la experiencia concreta de las mujeres.  Así, por ejemplo, la equidad de género se 

reduce a incorporar más mujeres a los  espacios organizativos, pero sin alterar en lo 

más mínimo las características relacionales en la vida cotidiana.  Sucede también que, 

cuando se habla de la vida cotidiana, se plantea la alternancia de los roles, sin 

profundizar en las relaciones de poder en el trabajo doméstico y su necesaria valoración 

social.  Esta situación se da, la mayoría de las veces,  no por malas intenciones, sino 

más bien por la falta de recursos y tiempo que requiere un proceso de esta naturaleza; 

por la necesidad de obtener resultados concretos en la ejecución de los proyectos. 

 

Esta situación ha redundado en que, prácticamente, la reflexión profunda de las 

condiciones de subordinación de las mujeres se expresa muy poco entre los grupos 

organizados de mujeres.  Esta se ha limitado únicamente a los derechos y la 

participación de ellas en los espacios comunitarios sin traducirse en un accionar político 

de mayores proyecciones, a excepción de los grupos de mujeres profesionales o 

dirigentes con años de trayectoria. 

 

                                                            
41 De León Cabrera, Tomasa Leonor. La participación de la mujer en procesos de desarrollo, en el departamento 
del Huehuetenango, pág. 77  
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De tal manera que el trabajo con perspectiva de género dentro del ámbito organizativo 

para impulsar procesos de desarrollo, aún deja mucho que desear.  Existen logros, 

avances, pero queda mucho  por hacer. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. Fortalecimiento de la participación de la mujer dentro del Sistema de Consejos 
de Desarrollo Urbano y Rural 
 

“Participar significa formar parte de estar involucrado en, decidir acerca de.”42  Participar 

es un proceso que ocurre cuando en una sociedad se crean condiciones para que todos 

los ciudadanos puedan ejercitar sus derechos constitucionales, especialmente los 

derechos políticos.  La participación ocurre siempre en la vida pública y se realiza a 

través de alguna forma de organización en la que los intereses se encuentran 

representados o se percibe como forma de organización en la que los intereses se 

encuentran representados o se percibe como si así ocurriera.  La forma más importante 

es la participación en la vida política, aunque puede manifestarse en las múltiples 

dimensiones de la vida en sociedad.  Quienes participan lo hacen para influir en 

decisiones públicas que afectan su vida o sus intereses particulares,.43 

 

En este contexto vemos la necesidad que la participación activa de las mujeres es 

imprescindible para el desarrollo económico, social, cultural de Guatemala.  La 

participación tiene una relación intima con la democracia.  Es en suma importancia un 

mecanismo de inclusión social. 

 

Otro aspecto de la participación es tomar parte en ella.  Esto es, intervenir, opinar o 

decidir sobre las cuestiones que tienen que ver con el grupo y que, por lo tanto, tienen 

relacion con las personas que lo integran. 

 

Los Consejos de Desarrollo en que la participación de la mujer es crucial e 

imprescindible y si bien lo mandan los acuerdos de paz, no existe un instrumento legal o 

un cuerpo normativo legal que sea adecuado y  que  haga efectiva dicha participación 

en toda la estructura de los Consejos de desarrollo urbano y rural, debido a que la 

                                                            
42 Ediciones Culturales Internacionales, Diccionario enciclopédico Onix, pág. 836 
43 Naciones Unidas en Guatemala, El rostro rural del desarrollo humano. Pág. 45 
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presente Ley de Consejos de Desarrollo es insuficiente para garantizar la participación 

ciudadana, a todos los sectores sociales, tal como lo apuntan los acuerdos y, 

particularmente a las mujeres ladinas e indígenas. 

 

Los espacios de poder en una democracia participativa, contribuyen a satisfacer las 

necesidades, intereses y aspiraciones de la sociedad, de mujeres y hombres de todas 

las edades, etnias y condición social mejorando las condiciones de vida, económicas, 

sociales, culturales, políticas y personales y como vía para que el individuo no 

importando sexo pueda convertirse en protagonista de su vida.  Una democracia 

incluyente de convivencia social con un horizonte basado en la justicia e igualdad, una 

participación equitativa, en aras del mantenimiento de la paz harán que nosotras las 

mujeres seamos beneficiarias activas del desarrollo de nuestro pueblo. 

 

Los Consejos de Desarrollo son la estructura que permite a hombres y mujeres decidir 

sobre las políticas de estado en los diferentes niveles, nacional, regional, 

departamental, municipal y comunitario. 

 

El enfoque de género y desarrollo busca entender los modos en que estos conceptos 

limitan o facilitan los esfuerzos para promover un crecimiento económico sostenible, 

que paralelamente asegure una distribución de beneficios equitativos.  El énfasis se 

pone en analizar las diferencias claves entre los incentivos y restricciones bajo los 

cuales operan mujeres y hombres, con el objeto de hacer visible como se diferencia los 

roles y la carga de trabajo que tienen, como hombres y mujeres pueden experimentar 

en forma diferente el impacto de las intervenciones, cómo varían sus capacidades para 

conquistar el acceso a los recursos y a la toma de decisiones. 

 

El uso de un enfoque participativo potencia la capacidad de decisión de las mujeres, 

mediante la elevación de su conciencia, y de sus voces sobre sus necesidades, 

derechos y habilidades.44 

                                                            
44  Plan  de  acción  para  la mujer  en  el  desarrollo, Género  la  clave  para  el  desarrollo  sostenible  y  la  seguridad 
alimentaria, pág. 2 
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El progreso de la mujer es el pivote para lograr un desarrollo sostenible.45 Debido a que 

las mujeres son las responsables del manejo de los recursos naturales, gracias a sus 

tareas reproductivas y productivas cotidianas como las de proveer leña, agua y comida 

para el consumo familiar y para la venta, ellas excepcionalmente ocupan una posición 

desde la cual influencian las decisiones sobre la asignación de recursos, y por lo tanto 

el uso sostenible de tierras, aguas y bosques; y si a pesar de todo ello se les niega ser 

sujetos activos del desarrollo, entonces esta sabiduría se perderá. 

 

Promover un desarrollo que sea económicamente eficiente, compatible con el ambiente 

y equitativo económica y socialmente, requiere reorientar los esfuerzos en el ámbito del 

desarrollo con el propósito de mejorar las capacidades de la mujer, básicamente en 

cuanto a equidad, basada en el género, en el control y en el acceso a los recursos 

productivos.  Intensificación, a todos los niveles, de la participación en los procesos de 

toma de decisiones y formulación de políticas. 

 

Existe una cultura política fuerte y extensa de corrupción, exclusión, clientelismo y 

violencia que ha obstaculizado reformas sociales y políticas. El efecto ha sido que el 

Sistema de los Consejos de Desarrollo y sus miembros no han estado llevando a cabo 

en plena conformidad con lo regulado por la Ley, sino por muchas reglas no oficiales 

escritas por estructuras de poder y herencia de muchos años pasados. 

 

Aunque el sistema actualmente funciona pobremente, esto no significa que el sistema 

no ofrece una posibilidad de crear una mejor Guatemala.  Los pocos años que tiene el 

Sistema de Consejos de Desarrollo, el uso ávido por comunidades a través de todo  el 

país y la improbabilidad de que lo declaren inconstitucional como su predecesor, es sólo 

un asunto de tiempo hasta que el Sistema cumpla su potencialidad. 

 

Un esfuerzo amplio de enseñar a las mujeres la Ley de los Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural permitirá que más comunidades formen sus propios Consejos de 

Desarrollo para participar y crearía  una mejor posibilidad de que las corporaciones 
                                                            
45 Ibid. Pág. 60 
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municipales sean presionadas en aceptar su participación en planificación social y 

auditoria social.  Esto se puede realizar con más esfuerzo por parte del Gobierno en 

conjunto con las organizaciones de desarrollo, pero una idea nueva e ideal sería que los 

miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, enseñen a las demás 

organizaciones y miembros de la comunidad sobre lo que es el Sistema de Consejos de 

Desarrollo.46 

 

La población general y los medios de comunicación podrían hacer que el pobre 

funcionamiento del Sistema actual, sea un tema político.  La población y los medios, en 

vez de solo presionar a los políticos en ayudar a la población en sus necesidades 

inmediatas, podrían presionar a los políticos a respetar el Sistema de Consejos de 

Desarrollo como un medio para crear políticas ajustadas a las necesidades de la 

mayoría. 

 

Las corporaciones municipales deben impulsar capacitaciones para todos sus 

miembros sobre la Ley de los Consejos de Desarrollo y actuar de conformidad con los 

principios de la misma.  En vez de ver la participación ciudadana como una base para 

oposición política, y obstaculizar el trabajo organizativo y comunitario, las corporaciones 

municipales podrían trabajar con ellas y construir una base más fuerte hacia el 

desarrollo económico y social, propiciando que los políticos puedan extender sus cargos 

públicos. 

 

Un problema grande con la actual Ley de los Consejos de Desarrollo, es que no define 

el término comunidad como la cantidad de personas o área geográfica, entonces existe 

hoy en día una manipulación común a la ley.  Específicamente, en algunos municipios, 

hay Consejos que representan sólo a unas personas y que han sido establecidas para 

aprobar, con sus firmas, proyectos de las corporaciones municipales.  Con estas firmas, 

las corporaciones pueden presentar sus proyectos ante el Consejo Departamental de 

Desarrollo para conseguir el  financiamiento de sus fines e intereses propios. 

 
                                                            
46 http://www.gibsontravels.com, martes 25 de noviembre de 2008. 
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Esta Ley no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio, el cual es una buena instancia 

que tenemos y debemos dignificar.  Se puede partir de una estrategia de inversión 

territorial, de la organización en base a las necesidades reales de la gente y considerar 

las organizaciones y redes ya existentes.  El cumplimiento y buen funcionamiento de 

esta ley puede ser un principio para una sociedad civil consciente, organizada y 

participativa en la construcción de un país más desarrollado, más verde, más humano y 

más incluyente.47 

 

4.1 Fortalecimiento a la educación en derechos de la mujer y participación 
ciudadana 
 

Las mujeres en Guatemala constituyen el 51% de la población total, sin embargo han 

estado excluidas históricamente de los beneficios del desarrollo, particularmente las 

mujeres indígenas y ladinas del área rural. 

 

Las brechas en educación, salud, empleo, participación política con relación a los   

hombres se han mantenido. Las mujeres son más pobres, analfabetas, están menos 

incorporadas al mercado formal de trabajo y a los espacios de toma de decisión, su 

salud es precaria, presentan altos índices de mortalidad materna y desnutrición. 

 

El índice de desarrollo humano de la población guatemalteca es de 0.54, 

evidenciándose que el índice de desarrollo humano de las mujeres es tres veces más 

bajo 0.17.48 

 

La condición de desventaja, marginalidad, segregación y discriminación de las 

guatemaltecas expresada en los diferentes ámbitos de las relaciones económicas, 

políticas, culturales y sociales, tiene un impacto directo en el proceso de desarrollo 

integral de la sociedad guatemalteca en  su conjunto y por ende en el de sus 

instituciones socio-políticas. 

                                                            
47 Gered Marcela. Hacia una cultura de participación. http://www.elperiodico.com.gt, lunes 8 de septiembre de 
2008 
48 Ibid. 
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Para la sociedad guatemalteca  uno de los principales desafíos es alcanzar mayores 

grados de escolaridad, para la población joven y asimismo eliminar los altos niveles de 

analfabetismo nacional. 

 

La cobertura global en educación para los años de 1,996 a 1,999 efectivamente fue 

ampliada en los niveles de preprimaria y básico.  En el año 96 al 97 el porcentaje de 

alumnos y alumnas promovidas en el sector primario creció en un 0.92% para mujeres y 

para hombres 0.72 % en el nivel diversificado el porcentaje de mujeres promovidas 

aumento al 2.1%  decreciendo el de hombres a un 0.46%.49 

 

Con el propósito de conocer el grado de voluntad política del Estado, en este caso el 

Gobierno ha hecho una revisión dentro del MINEDUC50 de las políticas, programas  

proyectos y acciones impulsados a favor de la promoción y de la educación de las 

niñas, así como el compromiso contraído en relación con estos programas que son y 

han sido elaborados y emprendidos son  nueve: 

 

• El Programa Educando a la Niña  

 

• Proyecto piloto Eduque a la Niña 

 

• Proyecto Un Mundo Nuevo para la Niña 

 

• La Cocina en mi Escuela 

 

• Campaña Niña Educada, Madre del Desarrollo 

 

• Programa de Becas para Niñas Indígenas del Área Rural 

 

• Proyecto Global de Educación de la Niña 

                                                            
49 Instituto Nacional de Estadística. INE 
50 Ministerio de Educación 
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• Programa de Educación Bilingüe 

 

• Programa de Atención Integral al Niño (a) Menor de Seis años 

 

En el Marco de proceso de monitoreo, verificación y evaluación realizado por el comité 

Beijing, a favor de la Educación de las niñas, se vuelven a revisar los indicadores, se 

busca conocer el grado de esfuerzo realizado desde el Ministerio de Educación para 

cumplir con los compromisos del Estado contraídos con las mujeres guatemaltecas a  

través de la Plataforma para la Acción Mundial, de tal manera que permita evaluar el 

grado de cumplimiento alcanzado por Guatemala. 

 

En resumen continúa siendo un desafió por alcanzar para el Ministerio de Educación, la 

transformación de los contenidos de la educación, en búsqueda de la equidad genérica, 

étnica y otras que permita el sistema educativo nacional educar realmente a niñas y 

niños con el mismo valor y en los mismos valores. 

 

Se reconoce que  ha habido algunos avances para estimular la participación  de las 

mujeres en diversos niveles, pero todavía no son suficientes. 

 

La vida política de las mujeres en cuanto a su participación partidaria es sumamente 

limitada y casi inexistente. No hay garantía alguna a nivel normativo que determine la 

necesidad de espacio de participación equitativa en el seno de los partidos políticos de 

hombres y mujeres. 

 

Se evidencia que tanto el Estado  como las organizaciones de la Sociedad Civil no 

toman en cuenta las demandas de las mujeres en forma concreta y pragmática. Sino a 

través de  declaraciones de buenas intenciones, pero sin propuesta real de atención a 

esa problemática.  

 

El Estado de Guatemala debe tomar medidas para revisar sistemáticamente la manera 

en que las mujeres se benefician de los gastos del sector público,  ajustar los 
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presupuestos para lograr la igualdad de acceso a los gastos del sector público, para 

aumentar la capacidad productiva y satisfacer las necesidades sociales. 

 

Realizar las reformas legislativas que contribuyan el acceso de las mujeres a los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que permitan que los 

hombres y mujeres participen en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la 

vida social. 

 

Contribuir al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres mediante su participación en 

espacios que les permitan desarrollar sus estrategias a nivel local  vinculadas  al 

proceso de  descentralización del Estado. Contribuir a la  operativización del principio 

de equidad de  género contenido en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y  Rural y 

el Código Municipal.   

 

Fortalecer la discusión teórica de temas sustantivos articulados al desarrollo integral de 

las mujeres y  formular las estrategias políticas para incidir en cada uno de los países y 

políticas de gobierno. 

 

4.2 Instituciones vinculadas al proceso de fortalecimiento de la participación 
ciudadana de la mujer 
 
4.2.1 Foro nacional de la mujer 
 
Fue creado en 1998, como resultado de los Acuerdos de Paz. Fue establecido a partir 

de un acuerdo gubernamental con carácter extraordinario y temporal. El trabajo 

realizado a nivel nacional por miles de mujeres, desarrolló un reconocimiento del Foro 

como la organización que a nivel nacional contó con mayores niveles de participación 

de mujeres con reivindicaciones de género.51 

 

                                                            
51 Nizkor y Derechos Human Rights, http://www.derechos.org/nizkor/guatemala.html, miércoles 20 de agosto de 
2008 
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Es una instancia de participación y concertación nacional multilingüe, pluricultural y de 

organizaciones e instancias de mujeres de la sociedad civil e instituciones del Estado 

creado el 29 de diciembre de 1996 en el marco de los Acuerdos de Paz, con carácter 

incluyente y representativo, vinculado y comprometido con el seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, Convenciones y 

Tratados Internacionales relativos a las mujeres y ratificados por el Estado de 

Guatemala; para contribuir e incidir en la construcción de un Estado pluricultural, 

multiétnico, multilingüe con equidad de género y justicia social.52 
 
Su objetivo principal es el de incidir en el cumplimiento de los compromisos relativos a 

las mujeres contenidos en los Acuerdos de Paz, Convenciones y Tratados 

Internacionales, a través del fortalecimiento organizativo e institucional para el ejercicio 

pleno de la ciudadanía y asegurar la incorporación e implementación de las propuestas 

del FNM53 en las políticas, planes, programas y proyectos nacionales, regionales, 

departamentales, municipales y locales para contribuir al desarrollo equitativo e integral 

de las mujeres.  

 
Entre sus objetivos específicos se encuentran el de promover y propiciar el proceso de 

la interculturalidad entre las mujeres desde lo local a lo nacional. Dar seguimiento a la 

implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres 

Guatemaltecas y Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006, desde el nivel local a 

lo nacional, promover el conocimiento y la aprobación de los derechos humanos de las 

mujeres, de los Acuerdos de Paz, Convenios y Tratados Internacionales relativos a las 

mujeres ratificados por el Estado de Guatemala.  Promover el conocimiento y 

apropiarse del contenido de la teoría de género en las estructuras del FNM.  Promover 

la equidad de género en los espacios de participación en todos los ámbitos y a todo 

nivel. 

 

                                                            
52 http://www.sepaz.gob.gt, 27 de agosto de 2008 
53 Foro Nacional de la Mujer 
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Impulsar programas de sensibilización y formación a las mujeres de las estructuras del 

FNM para la incidencia política, negociación, cabildeo, fiscalización y auditoria social. 

Fortalecer la participación ciudadana e incidencia política de las mujeres en los 

procesos de desarrollo humano, sustentable y sostenible a nivel local, municipal, 

departamental y nacional. 

 

Es un espacio que articula, promueve y potencializa el desarrollo de las mujeres desde 

una perspectiva pluricultural, multiétnica, multilingüe y multisectorial para el ejercicio de 

la ciudadanía plena, en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, tratados y convenios 

internacionales y políticas públicas a favor de las mujeres.  

 

Además se encarga de promover y velar por el cumplimiento integral y plena 

participación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida nacional en el 

cumplimiento de los Acuerdos de Paz, tratados y convenios internacionales y políticas 

públicas relativas a las mujeres.  

 

4.2.2 Estructura organizativa 
 
La Asamblea Nacional es  la máxima autoridad y representación que conoce, analiza, 

define y aprueba las políticas, estrategias y planes generales del FMN.  Está 

representada por tres delegadas de cada estructura lingüística y multisectorial y por una 

representante titular y adjunta de las instancias del Estado y sociedad civil que 

conforman la Comisión Coordinadora Nacional. 

 

La Comisión Coordinadora Nacional es un ente de coordinación, concertación, 

comunicación y representación permanente del FMN a nivel nacional e internacional, 

que da seguimiento a la implementación de las estrategias, políticas y planes 

aprobados en asamblea general.  Está conformada por representantes de instancias del 

Estado, instancias civiles y por coordinadoras departamentales. 
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Por último tenemos a la Unidad técnica y administrativa la cual brinda asistencia 

administrativa, técnica y financiera al FMN está conformada por personal permanente. 

Dentro del nivel departamental el FMN esta conformado por la Asamblea departamental 

la cual constituye la máxima autoridad y representación a nivel departamental, 

vinculada a la Asamblea Nacional. 

 

4.2.3 Secretaría presidencial de la mujer 
  
La Secretaría Presidencial de la Mujer, conocida por sus siglas -SEPREM-, fue creada a 

través del Acuerdo Gubernativo Número 200-2001.  El objeto esencial de dicha 

Secretaría, según su Reglamento Orgánico Interno, Acuerdo Gubernativo Número 130-

2001, es asesorar y apoyar al Presidente de la República en los programas y proyectos 

para la promoción y adopción de las políticas públicas inherentes al desarrollo integral 

de las mujeres, propiciando para tal efecto, condiciones de equidad entre hombres y 

mujeres, atendiendo a la diversidad sociocultural del país. 

 

La coyuntura histórica que se abrió en Guatemala a raíz de la firma de los Acuerdos de 

Paz, fue el marco propicio para el surgimiento de la SEPREM, ya que las partes 

firmantes reconocieron la necesidad de tomar en cuenta la situación social y económica 

de las mujeres en todas las estrategias, planes y programas de desarrollo y formar para 

ello al personal de servicio civil que le pudiera dar vida a esta propuesta.  Otro factor 

importante y favorable a la creación de la SEPREM, lo constituyeron los compromisos 

aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos 

de las mujeres, contenidos en convenciones, tratados y convenios internacionales que 

apuntan al cambio de condición, situación y posición de las mujeres.   

 

Entre estos compromisos internacionales figuran, en primer lugar, la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW (por sus 

siglas en inglés), suscrita por el Gobierno de Guatemala en 1982 y ratificada por el 

Congreso de la República en el 2002.  Para viabilizar dicha Convención, en la IV 

Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en 1995 en Beijing, China, se formuló 
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la Plataforma para la Acción Mundial, que contiene las prioridades definidas por las 

mujeres para alcanzar los objetivos de CEDAW.  Una de las recomendaciones de la 

convención a los gobiernos fue crear, sobre la base de un sólido compromiso político, 

un mecanismo nacional de avance para las mujeres en las instancias más altas de 

gobierno que sea posible, según lo planteado.   

 

Dicho mecanismo debería tener mandatos y atribuciones claramente definidos, 

disponibilidad de recursos suficientes, capacidad y competencia para influir en las 

políticas públicas.  Sin embargo, el factor determinante para su formación fue la gestión 

política de las organizaciones de las mujeres, quienes durante la década de los noventa 

plantearon al Congreso de la República, la necesidad de crear un ente rector que 

impulsará políticas públicas con perspectiva de género.  Las gestiones para crear dicho 

ente no progresaron. No obstante, mediante el Acuerdo Legislativo 14-2000, el 

Congreso instó al Presidente de la República a crear una Secretaría de la Mujer con el 

objeto de contar con una instancia que coordinará e impulsará la participación plena de 

las mujeres en el desarrollo del país y que promoviera su igualdad real y efectiva.  

 

En cumplimiento de las recomendaciones del Congreso se creó la SEPREM y, como 

producto de las negociaciones entre el Gobierno y las organizaciones de mujeres, se 

estableció la forma de elección de quien ocupa el cargo de Secretaria Presidencial de la 

Mujer.  En dicho procedimiento, las coordinaciones de organizaciones de mujeres eligen 

a diez candidatas cuyo nombre y currículo son presentados al Presidente de la 

República, quien a su vez selecciona de este listado a la que habrá de ocupar dicho 

puesto.  Este mecanismo de consenso gobierno-sociedad civil, no sólo promueve la 

coordinación de acciones estratégicas entre la Secretaría y el movimiento amplio de 

mujeres, sino también constituye un verdadero ejercicio de participación ciudadana, 

elemento central en la construcción de los procesos de gobernabilidad democrática. 

 

Es una institución desde la cual  se  articula, promueve y potencializa el desarrollo de 

las mujeres desde una perspectiva pluricultural, multiétnica, multilingüe y multisectorial 

para el ejercicio de la ciudadanía plena.  Además  de asesorar y apoyar al Presidente 
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de la República en los programas y proyectos para la promoción y adopción de las 

políticas públicas inherentes al desarrollo integral de las mujeres, propiciando para tal 

efecto, condiciones de equidad entre hombres y mujeres, atendiendo a la diversidad 

sociocultural del país. 
 

Su misión es la de promover y velar por el cumplimiento integral y plena participación de 

las mujeres en los distintos ámbitos de la vida nacional en el cumplimiento de los 

Acuerdos de Paz, tratados y convenios internacionales y políticas públicas relativas a 

las mujeres.  

 

Establece como sus funciones principales las de informar y asesorar al Presidente de la 

República en materia de políticas públicas para la promoción del desarrollo integral de 

las mujeres guatemaltecas y en el fomento de una cultura democrática coherente con el 

respeto de los derechos humanos proponiendo para tal efecto las medidas de políticas 

económicas, sociales y culturales que beneficien a las mujeres del país. 

 

Coordinar todas las acciones y tareas administrativas que le sean asignadas.  Promover 

la coordinación de las instituciones del sector público y privado que impulsen políticas 

públicas o privadas a favor de las mujeres adoptando mecanismos de interlocución y 

diálogo. 

 

Promover la negociación de tratados y convenios internacionales ad referéndum en 

materia de la mujer, para ser considerados por el Presidente de la República, y ejercer 

sus buenos oficios para la suscripción, aceptación y ratificación correspondientes.  

Tomar la iniciativa para alcanzar el cumplimiento de los Acuerdos Internacionales ya 

ratificados por Guatemala en materia de la mujer. 

 

Coordinar la planificación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos, planes, 

programas, acciones y tareas que faciliten que los beneficios de las políticas públicas 

alcancen a la mayoría de mujeres guatemaltecas. 
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Formar parte de todas aquellas instancias gubernamentales que se deriven de la 

institucionalidad de la descentralización y modernización del estado.  Promover el 

diálogo entre autoridades gubernamentales con las ciudadanas o con organizaciones 

de mujeres, o entre organizaciones de mujeres a efecto de fortalecer el desarrollo 

integral de las mujeres guatemaltecas en los ámbitos económicos, políticos y sociales. 

Promover la mediación y/o cualquiera otra forma alternativa de resolución de conflictos 

entre las partes interesadas, en asuntos en los que se vean involucradas autoridades 

gubernamentales y las mujeres en su calidad de habitantes o ciudadanas o con las 

organizaciones de mujeres. 

 

Impulsar dentro de los planes de educación y capacitación la creación de centros de 

documentación, bibliotecas y centros de investigación, para facilitar a las mujeres el 

acceso a la información y bibliografía necesaria para su desarrollo intelectual. 

 

4.2.4 Accionar institucional 
 
Para cumplir sus funciones y objetivos, la SEPREM está organizada con un Despacho 

Superior integrado por la Secretaria y Sub-Secretaria.  

 

Ambas funcionarias son responsables ante el Presidente de la República y los órganos 

de control del Estado por el correcto y eficaz funcionamiento de la entidad. Tienen 

autoridad y competencia en toda la república.  Con el propósito de cumplir sus metas 

institucionales se han desarrollado unidades administrativas sustantivas y de apoyo, 

que son las responsables de planificar, coordinar, asesorar y velar por la ejecución de la 

Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de 

Equidad de Oportunidades a nivel de las instituciones del Organismo Ejecutivo. 

 

Las estructuras sustantivas son las direcciones de Promoción y Participación de la 

Mujer y de Fortalecimiento Institucional que tienen la función de impulsar la 

incorporación de la perspectiva de género, principalmente en la planificación de 

políticas globales y sectoriales, en la formación del recurso humano del sector público y 
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en las estadísticas nacionales. La ejecución de estas acciones es apoyada por 

estructuras de planificación, cooperación internacional, comunicación, financiero 

administrativas y de auditoria interna. 

 

En virtud de que el desarrollo institucional y organizacional de la SEPREM ha coincidido 

con la descentralización del Organismo Ejecutivo, que impulsa el Gobierno de la 

República como medio idóneo para el combate a la pobreza y la consolidación de la 

democracia, esta Secretaría ha generado condiciones institucionales para desarrollar su 

quehacer en el marco de este proceso. 

 

En ese sentido, cabe destacar el nombramiento de representantes regionales y 

departamentales en los respectivos ámbitos del Sistema de Consejos de Desarrollo en 

cumplimiento de la ley de la materia y su reglamento. 

 

Para el efecto la Dirección de Promoción y Participación de la Mujer (la cual incluye a 

las representantes regionales) desarrolla líneas de acción orientadas a los siguientes 

propósitos:  

 

 Contribuir al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres mediante el apoyo a su 

participación en espacios que les permitan desarrollar sus estrategias de 

empoderamiento local vinculadas al proceso de descentralización del Estado.  

Además de cumplir con las funciones que le estipula la ley de la materia de convocar 

a las agrupaciones de mujeres, promueve procesos de interlocución entre las 

instituciones gubernamentales y las organizaciones de mujeres en el marco del 

sistema de Consejos de Desarrollo.   

 

 Institucionalizar las metas de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las 

Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades en los planes de desarrollo 

especialmente de los Consejos Departamentales de Desarrollo.  Incorporar la 

perspectiva de género en los procesos de planificación del desarrollo que se llevan a 

cabo en los Cocodes. 
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 Contribuir a la operativización del principio de equidad de género contenido en las 

leyes de la descentralización.  Por otra parte, la Secretaría asesora a diferentes 

instituciones de Estado para el cumplimiento de las metas trazadas en la Política 

Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres y promueve la asignación 

presupuestaria en la inversión pública para políticas orientadas al avance de las 

mujeres. 

 

De igual forma, impulsa procesos de planificación y monitoreo para el cumplimiento de 

metas y objetivos, así como acciones para consolidar el sistema de información y 

estadística con enfoque de género. 

 

4.2.5 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer 
 
La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana constituye el primer 

documento que se refiere a la igualdad jurídica y legal de las mujeres en relación a los 

hombres. 

 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer, es fruto del trabajo de años realizado por la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer, que fue creada en 1946 por el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas.  Dicha comisión, basándose en la Declaración sobre la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas de 1967, comienza 

a preparar la Convención en 1974. La Asamblea General de Naciones Unidas 

finalmente la aprobó el 18 de diciembre de 1979.  La Convención tiene como objetivo 

eliminar efectivamente todas las formas de discriminación contra la mujer, obligando a 

los estados a reformar las leyes vigentes a tal fin. 

 

En 1979 la Asamblea General aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer.  La Convención que tiene un carácter 
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jurídicamente vinculante, enuncia los principios aceptados internacionalmente sobre los 

derechos de la mujer que se aplican a todas las mujeres en todos los ámbitos.  

 

El fundamento de la convención se basa en la prohibición de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. Además de exigir que se reconozcan a la mujer 

derechos iguales a los de los hombres, la convención prescribe las medidas que han de 

adoptarse para asegurar que en todas partes las mujeres puedan gozar de los derechos 

que les asisten.54  

 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer fue creado en virtud 

del artículo 17 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. La función que se le ha confiado consiste en vigilar la 

aplicación de la Convención por los estados partes.  

 

Este comité es establecido por el artículo 17 de la Convención sobre la eliminación 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con el fin de 

examinar los progresos realizados en la aplicación de sus disposiciones.  

 

El Comité está integrado por 23 expertos con mandatos de cuatro años de duración y 

que desempeñan el cargo a título personal y no como delegados o representantes de 

sus países de origen. Estos expertos son elegidos por sufragio secreto de una lista de 

personas de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la 

Convención, propuestas por los estados partes.  En este sufragio se tiene en cuenta la 

distribución geográfica equitativa y la representación de diversas civilizaciones y 

sistemas jurídicos.  

 

El Comité cuenta con muchas diferencias en relación con otros órganos de documentos 

humanos. Ya que desde sus comienzos, y con una sola excepción, ha estado integrado 

exclusivamente por mujeres. Los miembros proceden y siguen procediendo de una gran 

variedad de medios profesionales. El caudal de experiencia del Comité se manifiesta 
                                                            
54 http://www.cinu.org.mx/temas/mujer/conv.htm, viernes 26 de septiembre de 2008 
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favorablemente en los procedimientos de examen y comentario de los informes 

presentados por los estados partes.  

 

La función del Comité es servir de sistema de vigilancia de la aplicación de la 

Convención por los Estados que la hubieren ratificado o se hubieren adherido a ella, a 

través del examen de los informes presentados por los Estados Partes. También puede 

invitar a organismos especializados de las Naciones Unidas a que envíen informes para 

su estudio y puede recibir información de organizaciones no gubernamentales.  

 

El Comité se reúne durante dos semanas todos los años. Es la reunión más breve de 

todos los comités creados en virtud de un tratado de derechos humanos.  
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CONCLUSIONES 
 

1. La marginación y discriminación de la mujer de los procesos sociales y políticos, 

es producto, no solo de la creencia que el mundo de lo público y la política es 

privativo de los varones; sino también, de acuerdo con su formación existe  un 

escaso interés o incompatibilidad de las mujeres con la política, derivadas de 

una supuesta vocación maternal, lo cual es inculcado desde la niñez. 

 

2. Es evidente que dentro de las autoridades integrantes del Sistema de Consejos 

de Desarrollo Urbano y Rural, no existe voluntad de aplicar de manera positiva 

la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en especial el principio de 

equidad de género y el derecho de igualdad. 

 

3. Los altos niveles de analfabetismo, la extrema pobreza, la cultura machista, y la 

falta de información sobre los derechos  cívicos y políticos, aunado a la falta de 

voluntad política de impulsar la participación de las mujeres en la gestión 

pública; son los factores que han impedido que las mujeres participen dentro de 

los Consejos Municipales libremente. 

 

4. La persistencia de un esquema de sociedad patriarcal y excluyente en donde los 

valores se miden a través de patrones socioculturales, machistas y racistas que 

discriminan la participación de la mujer.  Este esquema y patrón negativo 

también se perpetúa en el ámbito familiar y personal, y por ende impide una 

mayor participación de la mujer por ser algo mal visto por la comunidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Para poder reducir la marginación y discriminación de la mujer en los 

procesos sociales y políticos, es necesario que el Estado a través del 

Ministerio de Educación, implemente programas y proyectos de educación 

dirigidos a los niños y niñas, que vayan cambiando la cultura machista que 

existe en nuestro país por una estructura de igualdad de género. 

 

2. Para lograr una aplicación positiva de la Ley de los Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural basados en el derecho de igualdad y especialmente dar 

cumplimiento al principio de equidad de genero, es necesario que el Consejo 

Departamental de Desarrollo Urbano y Rural monitoree el funcionamiento de 

los Consejos Municipales de Desarrollo, y que al mismo tiempo brinde apoyo 

técnico a las autoridades municipales y a los representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

3. El Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango debe fortalecer e 

impulsar la educación de las mujeres así como implementar programas de 

educación en derechos cívicos y políticos de las mujeres y participación 

ciudadana, dirigidos a toda la población a través de los Consejos Municipales 

de Desarrollo para reducir los altos niveles de analfabetismo y así promover la 

participación de las mujeres en la gestión pública. 

 

4. Es necesario que el gobierno establezca acciones conjuntas con las 

organizaciones de mujeres para incrementar la investigación y el estudio a 

profundidad sobre el perfil masculinizado de la gestión municipal, para poder ir 

cambiando el esquema mayormente patriarcal y excluyente que forma la 

estructura de nuestro país. 
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