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Doctor lvlejia Orellana:

En cumplimiento de la resoluci6n emanada por la Unidad de Asesoria de Tesis, de

fecha veintinueve de julio del ano dos mil catorce' procedi a realizat el analisis

correspondiente como ASESoR del trabajo de Tesis de la bachiller Evelyn Johanna

caceres Afriaza. denominado 'CONTRIBUCI6N DE LA MUJER EN Los

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS A TRAVES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN", y para el efecto expongo:

El presente trabajo analiza un contenido cientifico' donde se establece la necesidad de

fortalecer institucionalmente a los Consejos Municipales de Desarrollo del N/lunicipio de

Totonicap6n, los metodos y tecnicas de la redacci6n, estructura y el contenido que se

emplearon para la realizaci6n del trabajo de tesis fueron acordes y de util idad para el

desarrollo de la misma.

Se util iz6 el metodo analitico, con el que se

en los Programas implementados a traves

Municipio de Totonicapan, no cumplen con

creadas.

determin6 que la Contribuci6n de la lVlujer

del Consejo lvlunicipal de Desarrollo del

la normativa legal para la cual fueron
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Los objetivos se alcanzaron al establecer las dificultades que afronta la contribuci6n de

la lvlujer en los Programas implementados a traves del Consejo Municipal de Desarrollo

del l\i lunicipio de TotonicapAn, en la aplicaci6n de la normat;va legal que util izan para

satisfacer las necesidades prioritarias de la poblaci6n y fortalecer el desarrollo social

sostenible del pais.

La conclusi6n discursiva y bibliografia son acordes al contenido de la tesis Despues de

reunirme con la bachiller Evelyn Johanna C6ceres Arriaza, le sugeri varias correcciones

a los capitulos, introducci6n y bibliografia de su trabajo, respetando su posici6n

ideol69ica, estando de acuerdo en realizar las modificaciones.

Personalmente me encargu6 de guiar a la estudiante bajo los Iineamientos de todas las

etapas correspondientes al proceso de investigaci6n, aplicando las t6cnicas y m6todos

de la Droblematica olanteada.

Por haberse cumplido con los requisitos establecidos en el Articulo 31 del Normativo

para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del

Examen General P(blico, emito DICTAMEN FAVORABLE y resulta procedente

APROBAR el trabajo de tesis revisado.

Expresamente declaro que no soy pariente dei estudiante dentro de los grados de ley

Atentamente,

Lic. Jos6 Vice lanos

ado y ry6tario
taa\ fttivo+ozz
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La investigaci6n que planteo impactare sobre el desarrollo que debe alcanzar cada una

de las comunidades que integran los municipios de nuestro pais, ya que los Consejos

Municipales son el conducto por el cual las comunidades hacen llegar al Consejo

Municipal de Desarrollo de cada comunidad, priorizando las necesidades y problemas,

incorporando politicas, planes, programas y proyectos del municipio y posteriormente

en las politicas ptblicas a nivel nacjonal sobre la base del derecho administrativo.
'\.-.-

Se realiz6 el tipo de investigaci6n cualitativo debido a la probbmatica de la poca

participaci6n ciudadana en las mujeres guatemaltecas en la gesti6n p0blica. El periodo

en que se realiz6 la investigaci6n comprende entre los meses de abril a septiembre del

2015. La mujer es el sujeto de tipo personal de la investigaci6n, considerando que

hist6ricamente ha sido victima de discriminaci6n de g6nero, no solo en Guatemala, sino

en el mundo entero-

Como aporte acad6mico, la presente tesis fue elaborada con el objetivo de que sea una

fuente de consulta y de investigaci6n para los estudiantes de la Facultad de Derecho de

la Universidad de San Carlos de Guatemala y asi mismo para los estudiantes de las

facultades de derecho de las universidades del Dais que deseen consultar temas

relativos a la contribuci6n de la mujer en los programas implementados a trav6s del

Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Totonicap6n ya sea en biblioteca

central o en biblioteca de la facultad teniendo acceso tambi6n en los registros del

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
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Por conocer a profundidad las necesidades de sus comunidades, el papel de la mujer

dentro de un consejo Municipal de Desarrollo que cumpla con la Iegislaci6n que los

regula, permitiria la agilizaci6n de proyectos, planes y programas enfocados al

crecimiento de su comunidad. La mujer al dejar de sufrir discriminaci6n se

comprometeria a todo nivel para hacer crecer el Consejo l\,4unicipal que representa asi

como a su comuntoao.
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coMPRoBAcI6N DE LA HIPOTESIS

Se util iz6 el metodo deductivo, considerando que 6ste abarca ideas generales

com0nmente admitidas para deducir otras ideas, realizando un diagn6stico que sirve

para la toma de decisiones y asi la definici6n cobra particular importancia

En la investigaci6n que planteo se aplic6 para verificar si todos los Consejos

Comunitarios de Desarrollo incurren en discriminaci6n de la mujer e incumplimiento del

principio de equidad de genero y la legislacion que los regula.

Asi mismo se util iz6 el metodo inductivo, por referirse al pensamiento que va de hechos

particulares a afifmaciones de carecter general. En el trabajo de investigaci6n se

emple6 al determinar cada uno de los elementos que componen el desarrollo de las

actividades regulares de los miembros que integran los Consejos de Desarrollo, para

establecer si efectivamente incurren en discriminaci6n e inaplicaci6n del principio de

equidad de genero y con la legislaci6n que los regula.
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INTRODUCCION

La justificaci6n de la presente investigaci6n, se deriva de la problematica exisiente

debido a la poca participaci6n ciudadana de las mujeres guatemaltecas en la gesti6n

publica, por la falta de aplicaci6n de la Ley de los Consejos l\4unicipales, a pesar que

uno de los principios que dicha ley esiablece es ia equidad de g6nero, en la actualidad

las mujeres sufren la discriminaci6n de g6nero por parte de las auioridades que

integran el Sistema de Consejos lvlunicipales de Desarrollo.

El problema de discriminaci6n como tal, es uno de los problemas sociales que mas

afecta al mundo y en nuestro pais la mujer lo sufre al no permitirle formar parte de la

gesti6n pIblica esencialmente en la poca contribuci6n en los programas implementados

a traves de los Consejos lvlunicipales de Desarrollo primordialmente en el Municipio de

Totonicapan, departamento de Totonicapen de la RepUblica de Guatemala

El objetivo general de este estudio fue determinar que efectivamente a la mujer se le

Iimiia la oportunidad de participaci6n dentro de los Consejos Municipales de Desarrollo,

cabe mencionar que es notable su contribuci6n en los espacios que ha ido ganando

dentro de Ia sociedad, profesionalmente, laboralmente, en las Alcaldias Indigenas, etc '

Las mujeres que contribuyen en el mundo de la administraci6n piblica han tenido

oportunidades de rcalizat actividades que tradicionalmente correspondian al g6nero

masculino ocupando ellas posiciones que james se hubieran pensado en el pasado, las

organizaciones que cuentan con un buen n(mero de personal femenino capacitado

profesionalmente han alcanzado excelentes resultados

Con la hip6tesis se comprobo que al permitirle a Ia mujer contribuir como mlembro

activo de un Consejo Municipal de Desarrollo se cumple con la legislaci6n que los

regula y se agilizan los proyectos, planes y progfamas enfocados al crecimiento de su

comunidad. La mujer al dejar de sufrir discriminaci6n est6 comprometida a todo nivel

para hacer crecer el Conseio l\,4unicipal que representa asi como a su comunidad

( i )



Los metodos empleados dentro del analisis fueron: el inductivo

t6cnicas util izadas fueron: revisi6n bibliografica, hemerogrefica y documental, con los

cuales se comprob6 la hip6tesis planteada y los objetivos propuestos fueron

alcanzaoos.

Este trabajo consta de cuatro capitulos: el capitulo uno, abarca el concepto de genero

por sef un tema que involucra difectamente a la mujer y conocer el rol que ejerce dentro

del poder local a traves de los Consejos Municipales de Desarrollo en el Departamento

de Totonicap6n, los derechos humanos con los que cuenta, como el derecho a tener

una vida libre de violencia, derechos civicos y politicos, derechos econ6micos, sociales,

culturales entre otros, asi como la discriminaci6n que sufre por diferentes indoles como

estrato social, religiosa, participaci6n civil y politica; en el capitulo dos, analizamos el

Sistema de los Consejos de Desarrollo, el respeto que se le debe a las culturas que

conviven en Guatemala, la manera de optimizar la eficacia y eficiencia de la

Administraci6n P[blica, los principios que dicta Ia Ley del Sistema de Consejos de

Desarrollo, la estructura de los mlsmos, la forma en que est6n integrados y sus

funciones; el capitulo tres, refleja la situaci6n actual de la participaci6n de la mujer en

los Consejos de Desarrollo a nivel municipal en el departamento de Totonicapen, Ios

factores que influyen en la escasa participaci6n de la mujer dentro de los Consejos de

Desarrollo Urbano y Rural a nivel municipal, los obsteculos que se le presentan y los

beneficios que se obtendrian si participara dentro de la gesti6n p[blica, y el capitulo

cuatro, detalla la necesidad de fortalecer de la participaci6n de Ia mujer dentro del

Sistema de Consejos de Desarrollo Ufbano Rural, fortalecer la educaci6n en derechos

de la mujer y las instituciones vincuiadas para promover y potencializar el desarrollo de

las mujeres desde una perspectiva pluricultural, multietnica, multil ingi;e y multisectorial.

(i i)
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1. G6nero

Abarca los conceptos sociales de las funciones, actividades, valores y expectativas

adecuados para los hombres y las mujeres. Contribuye a las relaciones de poder, ya

que cada cultura tiene su propia percepci6n sobre el g6nero, lo que corresponde a

hombres y a mujeres y considera que esto no cambia s6lo con la cultura' sino a traves

del tiempo y puede variar dependiendo de la situaci6n.

1.1 Antecedentes

Considerando oue el Dresente tema involucra directamente a la mujer, es necesano

analizat la categoria g6nero, por lo que el estudio se elaborar6 en funci6n de relaciones

de g6nero. Ahora bien, como busco que se conozca el rol de la mujer en el

fortalecimiento del poder civil ' a trav6s de los consejcts l\i lunicipales de Desarrollo en el

\' departamento de Totonicapen, el tema se relaciona inevitablemente a la problematica

rlF .'rnern rn t.)rno r la cual se ha venido proliferando una interesante y amplia

literatura conceptual en la b{squeda de una nueva concepci6n epistemol6gica En este

caso la categoria de g6nero viene a ser una alternativa, reflejando la serie de matices

' presentes en la reilidad social, las condiciones de opresi6n y subordinaci6n en que se

encuentra la gran mayoria de mujeres en America Latina.



Asimismo, mientras a las mujeres se les han negado la oportunidad de desempenarse

en el mundo de lo ptiblico, con la agravante que es considefado como el mas

importante, a los hombres tambien se les ha negado la posibilidad de manejar el mundo

de lo privado, que en esta l6gica por supuesto es menos importante. En estas

circunstancias, se fue fortaleciendo el razonamiento absurdo de que "los hombres

cometian el trabaio fuera de la casa y las mujeres, las actividades dom6sticas de la

casa. Lo publico y lo privado se separo asi por sexos 
'

Ahora bien, la problemetica de genero no se refiere por separado a los hombres y a las

mujeres, sino a la relaci6n entre ambos. En cada cultura las relaciones de g6nero

adquiefen sus particularidades pfopias de acuerdo al contexto social' Desde este punto

de vista, las relaciones de genero deben entenderse como un modo de ver el mundo o

una especie de campo primario que insiste en que los significados de hombre y mujer

se obtienen siempre en t6rminos de reciprocidad y de mutua relaci6n que 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

civilizacion determinada. La subordinaci6n y la exclusion de la mujer han sido en este

contexto, legitimadas y justificadas como necesarias. De ahi que la dominaci6n y esto,

es lo m6s grave, no depende exclusivamente de metodos violentos sean estos fisicos o

siquicos. Significa que se comparte parcialmente las mismas representaciones por

parte de ambos sexos, en el caso de la mujer, la formaci6n de un consentimiento en

torno a su propia subordinaci6n y discriminaci6n es aceptada por la sociedad

1 De Lebn Cabtem, Tomasa Leonot. La participaci6n de la mujer en procesos de desarrollo Ptg 9

2



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

alimentado la creencia de que el mundo de lo pirblico, de la politica, es privativo de los

varones. Al respecto, algunos analistas han tratado de explicar esta marginalidad'

como resultado del poco inter6s o incompatibilidad de las mujeres con la politica,

derivado de una supuesia vocaci6n maternal y orientaci6n particularista Estos

estereotipos, antes que explicar el fen6meno, evidencian los prejuicios androc6ntricos

Money, propuso el t6rmino de g6nero para nombrar al conjunto de conductas atribuidas

a los varones o las muieres. La categoria g6nero es un termino esencial para

incrementar y refinar la comprensi6n del desarrollo econ6mico y social que revela

aspectos basicos en la organizaci6n de Ia producci6n y el trabajo

Seg[n la real academia de la lengua espaRola por g6nero se entiende "una

construccj6n simbolica que alude al conjunto de atributos socioculturales asignados a

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

social. La diferencia de g6nero no es un rasgo biol6gico, sino una construccidn mental

y sociocultural que se ha elaborado hist6ricamente. Por lo tanto' genero no es

equivalente a sexo: el primero se refiere a una categoria sociol6gica y el segundo a una

categoria biol6gica."2 El concepto de g6nero ha sido desarrollado en Estados Unidos y

en los paises anglosajones en general, para traducir el aspecto social de la divisi6n

sexuada. Desde este punto de vista, se establece la existencia de un aspecto del sexo

que es construido, diferente de la distinci6n biol6gica, 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

' htlpJ/www rae.es. Diccionario de la lengua espanola. (cofsultado 12de abtilzal5)
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los platos. Se trata simult6neamente del resultado de una reflexi6n y del puntYd€ .17

partida de otra. No es solamente un termino, es tambi6n un concepto. Esta reflexi6n

tambi6n ha tenido lugar en Francia y algo curioso es que ha habido una resistencia a la

palabra. En el seno de las ciencias sociales, el t6rmino hace referencia a las

diferencias especificamente sociales, algunas de las cuales son los roles de genero,

Dero tambi6n otros hechos sociales como los valores, moral e incluso formas est6ticas

1.2 Derechos humanos de la mujer

Los derechos humanos son uno de los paradigmas de mayor aceptaci6n en el mundo

moderno. Sin embargo, no existe un concepto universal, es uno de los temas y causas

aceptadas por varias naciones y dentro de 6sias tambi6n convoca a diversos grupos e

ideologias. Tomando una idea mes general para la presente investigaci6n, "son

principios besico y minimos, irrenunciables que pertenecen al ser humano' por el hecho

de ser humano."3 El hecho de que sean principios bAsicos y que hayan liegado a ser

aprobadas por muchas naciones e ideologlas no conlleva que sean un termlno

acabado y perfecto, ya que tos derechos humanos son producto de la misma sociedad y

que pueden ser cambiantes; por lo tanto, diversas corrientes sociales han aportado

durante la historia a la construcci6n de los derechos humanos, uno de los principales

aportes para su cfecimiento y enriquecimiento se ha dado a traves delfeminismo

3 lnstituto de Derechos Humanos de la Unlversidad de San Carlos_ lDHl.JSAC Derechos humanos de las mujeres

en Guatemala. Peg. 10.



1.3 Antecedentes

Desde siempre, en la mayoria de culturas, las mujeres son vistas sumisas a estructuras

patriarcales que les han negado los derechos humanos m6s fundamentales. Las leyes

antiguas y los sistemas tradicionales y modernos, como el cristianismo y el islamismo

han provocado la sumisi6n de Ia mujer. De forma similar a la esclavitud, a la explotacion

de las clases desfavorecidas y Ia mano de obra. A inicios de la historia de los seres

humanos, eran las autoridades religiosas, politicas o militares las encargadas de definir

las necesidades que eran de importancia para la vida social. Por lo cual, es evidente

que no se incluian las de todas las personas de la comunidad, sino que mes bien

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

detentaban el podef. El conjunto de las necesidades de quienes gobernaban, se

convirti6 en el marco de lo que se concibe como derechos humanos en cada 6poca

historica. En el caso de Guatemala, son producto de una 6poca bien definida que se

conoce como renacimiento, originada en Europa occidental, que incluye valores

politicos, fi los6ficos y religiosos marcados por esta ideologia y que se han ido

traspasando a leyes. La principal influencia viene del siglo XVlll con procesos como los

de la revoluci6n francesa y la revoluci6n de Estados Unidos, que integrafon los

conceptos de igualdad ante la ley.

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

social y seguridad economica, debido a la presion de movimientos sociales y politicos

en Europa y por la influencia marxista de la revoluci6n sovietica; sin embargo, esto no

se tradujo en la incorporaci6n total y explicita de las necesidades y demandas



econ6micas, politicas, sociales y culturales de las mujeres.

guerra mundial, un elevado n[mero de paises conforman la Organizacion de las

Naciones Unidas y elaboran la Carta de las Naciones Unidas en la que se establece

una serie de principios que deberian guiar a la sociedad en cuanto a los derechos

fundamentales a ser respetados. Con la "declaraci6n universal de derechos humanos'

el 10 de diciembre de 1948, por primera vez se cuenta con un instrumento aplicable a

la mayoria de paises, en donde se definen los derechos de toda persona humana,

cualquiera que sea su origen."a

1.4 Derecho a una vida libre de violencia

Este defecho 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 violaci6n a los derechos humanos. La Declaraci6n sobre

la Eliminaci6n de la Violencia en contra de la l\.4ujer de 1993, establece la siguiente

definici6n de violencia contra las mujeres: "se eniiende como todo acto de violencia

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un

dano o sufrimiento fisico, sexual, o psicol6gico para la mujer, asi como amenazas de

tales aclos, la coacci6n o la privaci6n arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la

vida D(blica como en la vida privada."s El Estado de Guatemala ha raiificado varios

instrumentos internacionales referidos a la violencia en contra de las mujeres entre los

"  rbid,  Pag.4
5 htip:/ ̂ 4tw.frontlinedefenders.otg. lllanual de protecci6n para defensores de derechos humanos' (consuilado:

l3 de abri  2015).



cuales destacan: la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las Fo

Discriminaci6n contra la Mujer de Naciones Unidas, ratificado por Guatemala en julio de

1982 y la convenci6n lntefamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

en contra de la Mujer, Convenci6n de Belem Do Par6 ratificada por Guatemala en enero

de 1995.

A nivel nacional contamos con la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

intrafamiliar aprobada mediante el Decreto 97-96 del Congreso de la Rep[blica del 24

de octubre de 1996, donde se define la violencia intrafamiliaf y se regula la presentacion

de las denuncias, instituciones competentes y aplicacion de medidas de protecci6n

necesarias paa garanlizar la vida de las victimas de violencia intrafamiliar. Tambien se

puede mencionar la Ley de Desarrollo Social de octubre de 200, la cual establece que

se promoveran acciones de equidad respecto al hombre para erradicar y sancionar todo

tipo de violencia abuso y discriminaci6n individual y colectiva contra las mujeres' con el

objetivo de lograr el desarrollo integral de las mismas de Guatemala. Finalmente la Ley

contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la cual tipifica delitos

como elfemicidio y el acoso sexual, fi ja nuevas sanciones para quienes violenten fisica,

psicol6gica o moralmente a las mujeres, por motivos de g6nero. Reforma el C6digo

Penal, con el incremento, en una tercera parte, de las penas para delitos cometidos con

motivaciones mis6ginas. Tipifica ademes, como delito el femicidio como asesinato de

una mujer, con ensaiamiento y abuso de poder, en menosprecio de su genero' que

castiga con 25 a 50 aRos de prision.



1.5 Derechos civicos y politicos

La Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n contra la

l\4ujer, establece en los Articulos 7 y 8, respectivamente, lo siguiente: Los Estados

partes iomaran todas las medidas convenientes para eliminar la discriminaci6n contra la

mujer en la vida p[blica y politica del pais, en particular garantizat a las mujeres

igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

D)

c)

Votar en todas las elecciones y refer6ndum ptblicos y sef elegibles para todos

los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones p0blicas.

Participar en la formulaci6n de las politicas gubernamentales y en la ejecuci6n de

6stas, y ocupar cargos p[blicos y ejercer todas las funciones p(blicas en todos

los planos gubernamentales.

Participar en ofganizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen

de la vida pUblica y politica del pais.

Estos conceptos est6n relacionados con el ejercicio de la ciudadania 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

panicipante plena de una sociedad de iguales. La ciudadania tiene diferentes 6mbitos,

la ciudadania social, la ciudadania politica y la ciudadania civil Relacionada

directamente con los derechos civico politicos, se encuentran la ciudadania politica,

interpretendola como la posibilidad legal que tienen las mujeres de participar en





igualdad de condiciones

la posibilidad "de elegir y

en la toma de decisiones sobre los asuntos p0blicos' asi

ser electas a trav6s del voto."6

1.6 Derechos econ6micos, sociales y culturales

Estos derechos hacen referencia a la ciudadania social, refiri6ndose a los elementos

b6sicos 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, salud, educaci6n, empleo, salario digno, seguridad social' que

constituyen con las condiciones necesarias de Ia ciudadania.

1.7 Derechos sexuales y reproductivos

Los derechos sexuales se relacionan con la autodeterminaci6n y autonomia de la

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

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

asi como la libertad en Ia orientaci6n sexual. La Declaraci6n de los Derechos de la

lvlujer y la Ciudadana, constituye el primer documento en referirse a la igualdad juridica

y legal de las mujeres en relaci6n a los hombres El crecimiento del concepto de los

derechos humanos ha ido acorde con las 6pocas y acontecimientos En 1776 fue

recogido por primera vez en la Declaraci6n de los Defechos de Virginia' Estados Unidos

de Norte Amefica y en 1789 en la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del

Ciudadano. fruto de la revolucion francesa. En ninguno de estos documentos se

u tbid. Peg 5



consider6 a las mujeres debido al alto grado de machismo e intolerancia por pane

quienes hacian las leyes. En el affo 19OO se promulg6 en Francia una ley que limitaba a

1 2 horas !a jornada de trabajo y precisaba un dia de descanso a la semana En Estados

Unidos las circunstancias de trabajo tampoco favorecian a la mujer, se contrataban bajo

duras condiciones y por la mitad de salario que los varones. No obstante, como las

mujeres participaban de modo importante en los procesos de producci6n y en

consecuencia, ganaban su propio dinero, pronto alcanzaron cierta independencia

econ6mica que las llev6 a reivindicar los mismos derechos sociales, jurldicos y politicos

que el hombre. Se iniciaba "la 6poca de los movimientos feministas, que hasta hoy no

han perdido actualidad."i

Los origenes del sufragio se remontan al siglo XVlll. En 1789 Ia francesa Olympe the

Gouges hizo publica una declaraci6n de los derechos femeninos, en la cual exigia para

la mujer el derecho al sufragio activo y pasivo. Tres anos mas tarde en Inglaterra se

publicaba el libro Defensa de los Derechos de la lvlujer, escrito por lvlary Wollstonecraft'

con encendidas palabras defendia el derecho de la mujer a la educaci6n' cultura e

igualdad profesional con el var6n, exigiendo que se pusiera fin a Ia subordinaci6n

femenina. Tambi6n algunos hombres hicieron suya la causa del feminismo El fi l6sofo y

economista John Stuart N/li l l defendio en 1867 ante el parlamento britanico el derecho

femenino al voto y dos afros mes tarde public6 un libro en que proiestaba contra "la

discriminaci6n de Ia mujer."8 Despu6s de Ia segunda guerra mundial, a raiz de'1960' el

'Ad nolfi Gi! iana. sobre subculturas femeninas. Vol. L P6g. 45
3l\Ionzdn, Ana Silvia. Rasgos hist6ricos de la exclusi6n de las mujeres en Guatemala. Peg 56



movimiento feminista surgi6 de nuevo a la actualidad. Emancipaci6n era aho

vocablo que mas se esgrimia.

Las mujeres exigian ser liberadas de su papel sexualmente determinado como amas de

casa y madres de familia, cuyas retribuciones salariales s6lo se reputaban

complementarias y esporadicas. Luchaban por una equiparaci6n plena con el varon en

el campo profesional y por la legalizaci6n del derecho al aborto.

1.8 convenci6n sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n

contra la Mujer (CEDAW)

La Declaraci6n de los Derechos de la N,4uier y la Ciudadana, crea el primer documento

que se refiere a ta igualdad juridica y legal de las mujeres en relaci6n a los hombres, es

el fruto del trabajo de aRos realizado por la comisi6n de la Condici6n Juridica y Social

de la l\4ujer, creada en 1946 por el Consejo Econ6mico y Social de las Naciones

Unidas. Dicha comisi6n, basandose en la Declaraci6n sobre la Eliminaci6n de la

Discriminaci6n Contra la Mujer de Naciones Unidas de 1967, comienza a preparar la

CEDAW en 1974. La Asamblea General de Naciones Unidas finalmente la aprob6 el 18

de diciembre de 1979. La Convenci6n tiene como objetivo eliminar todas las formas de

discriminaci6n contra la mujer, obligando a los estados a reformar las leyes vigentes

para ta l f in .

1 1



1.8.1 Discriminaci6n de la mujer

En el Articulo uno de Ia Convenci6n sobre la Eliminacl6n de todas las formas de

Discriminaci6n contra la Mujer, CEDAW, define la discdminaci6n contra la muler como:

"Cualquier distinci6n, exclusi6n o restriccion hecha en base al sexo que ienga el efecto

o prop6sito 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 politica,

econ6rnica, social, cultural, civil o en cualquiet otra esfera."e Discriminar significa

diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra, siendo una situaci6n en la que una

persona o grupo es tratada de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente

por pertenecer a una categoria social distinta, debe distinguirse de la discriminaci6n

positiva, que supone diferenciaci6n y reconocimiento. Entre esas categorias se

encuentran la nza,la orientaci6n sexual, la religi6n, el rango socioecon6mico, la edad y

la discapacidad. Existe una amplia legislaci6n contra la discriminaci6n en materia de

igualdad de oportunidades de empleo, vivienda y bienes y servicios. La discriminaci6n

puede ser por razones de religi6n, como la existente entre protestantes y cat6licos o

entre musulmanes y judios, por razones de aza o de sexo, como ocurre en muchos

paises donde las mujefes tienen derechos muy limitados, o la discriminaci6n a

homosexuales. Aunque en general significa accion y efecto de separar o distinguir unas

cosas de otras, en Derecho el t6rmino hace referencia al trato de inferioridad dado a

una persona o grupo de personas por motivos raciales, religiosos, politicos' de sexo, de

'ghttp://www.unhchfch Convenci6n Sobre la Eliminaci6n d€ Todas las Formas de Discriminaci6n Contra la

Mujer. Ofic;na de alto comisionado para los derechos humanos. (consuliado: 13 de abtll 2015).
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discliminaci6n, a pariir de la proclamaci6n de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley

Es m6s, uno de los llamados derechos fundamentales es precasamente la no-

discriminacion por razon de nacimiento, sexo, raza o cualquier condici6n personal o

social, en la Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre de 1948 este derecho

se encuentra reconocido expresamente. No son pocas las legislaciones penales que

consideran delito la pr6ctica del funcionario plblico o del particular que desempena un

servicio p(blico que deniega a una persona, por raz6n de origen, sexo, religi6n o raza,

una orestaci6n a la que tiene derecho.

1,8.2 Racismo y xenofobia

El racismo es una teorla fundamentada en el prejuicio seg0n el cual hay razas humanas

que presentan diferencias bio169icas que justifican relaciones de dominio entre ellas, asi

como comportamientos de rechazo o agresi6n. Este termino se aplica a esta doctrina

como al comportamiento inspirado en ella y se relaciona frecuentemente con la

xenofobia, odio a los extranjeros y la segregaci6n social, que son sus manifestaciones

mes evidentes. A principios del siglo XX tuvo lugar una toma de conciencia

internacional del fen6meno del racismo. Los procesos de Nuremberg a los criminales

de guerra nazis crearon una situacion psicol6gica y politica decisiva en la voluntad de

Ias naciones para erradicar el racismo, sin embargo, en la sociedad actual aIn 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 minorias y de las personas. Aunque el racismo no se haya erradicado, la ideologia

13



en la que se basa ha sido sometida a una critica radical en Ia segunda t',"0 0", $EI{..".,,."{

XX. La ciencia ha rechazado el conceDto de raza poniendo en evidencia su caracter

subjetivo, basado en prejuicios. Antrop6logos, bi6logos, genetistas y soci6logos han

demostrado que la noci6n de raza carecia de sentido en la medida en que el genero

humano es uno e indivisible.

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,

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

generico de fascismo, que se fundamenta en el odio al otro, entendido 6ste como una

entidad ajena y peligrosa, con valores particulares y extranos, amenazadores para la

sociedad y lo peor, es contagioso. La homofobia, como las dem6s 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,

identificandoles como personas peligrosas, viciosas, ridiculas, anormales y enfermas,

destinendolas a acciones de violencia politica, fisica, desigualdad legal, social,

exclusi6n y humillaci6n en p0blico.
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1.8.4 Discriminaci6n a personas discapacitadas o enfermos

Estas personas tambi6n pueden ser victimas de discriminaci6n' debido a una

deficiencia o alteraci6n en las funciones o estructuras corporales que les dificulta

realizar ciertas actividades consideradas por otras como normales, como viajar en

transporte p[blico, subir escaleras o desplazarse por las calles. Sin embargo' el mayor

reio oara tos discapacitados ha sido convencer a la sociedad de que no son una clase

aparte. Hist6ricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e incluso

ocultados en instituciones.

1.8.5 Discriminaci6n a las mujeres (machismo)

EI machismo es una discriminaci6n sexual, de caracter dominante adoptada por los

hombres. Se ha escrito profusamente de los devastadores efectos del machismo en

nuestra sociedad, refiriendose a la discriminaci6n contra la mujer' El hombre que ha

sido educado en una cultura machista asimil6 desde temprana edad a respetar, admirar

o temer a otro var6n tanto fisica como intelectualmente, sin embargo su cultura le

ensefr6 a ver a la muier en terminos de valores o atributos fisicos, como un instrumento

de placer, objeto de exhibici6n y reproductora de la especie Su admiraci6n o atraccion

hacia la mujer se basa, principalmente, en una concepci6n biol6gica de Ia misma Hay

mujeres que en su trabajo no les permiten optar a puestos de alta responsabilidad,

incluso, aunque est6n has capacitadas intelectualmente que los aspirantes masculinos,

esto debido a que algunas personas s6lo reparan en el aspecto y no analizan la

capacidad y el interior de las personas. Otras mujeres ni siquiera han logrado alcanzar



/---:'\

/ q:"i;" G6';"/.\

/::'--+""-
l;: s[cNEIA8u :g'

un puesto de trabajo debido a que en su familia el marido trabaja y ella tiene\fiie .: '

dedicarse a las labores de la casa. Esto no deberia ser asi, si la mujer desea trabajar,

se deberia contratar una empleada de hogar que se encargue de esa labor o bien

organizarse y realizarlas conjuntamente. La discriminaci6n sexual hacia las mujeres

tiene un car6cter hist6rico, siempre ha habido una gran discriminaci6n hacia las

feminas, al no permitirles alcanzar cargos politicos, tener un trabajo remunerado,

incluso en algunos sitios no podian salir a la calle sin su marido.

1.8.6 Diferenciaci6n segfn el estrato social

"La clase social, en sociologia, t6rmino que indica un estrato social en una sociedad y

su estatus correspondiente."lo EI principio de organizaci6n en clases sociales es

diferente del que opera en las sociedades de castas o estamentales y pelea con la

ideologia igualitaria asociada a la ciudadania en los Estados de derecho.

'l.8.7 Discriminaci6n religiosa

En cuando a la religi6n el Articulo 1, inciso 30, de la Declaraci6n Sobre la Eliminaci6n de

Todas las Formas de Intolerancia y Discriminaci6n Fundadas en la Religi6n o las

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

que la libertad de manifestar la propia religi6n o las propias convicciones estar6 suieta

0nicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger

la seguridad, el orden, la salud, la moral, Ios derechos y libertades fundamentales de los
'0Cabaneras 

Gu.,  e-no Drcc,onario ercrcoped.o oe de'eclo -sual P59.280.
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regula que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento' de conciencia y de

religi6n, este incluye la libertad de cambiar de religi6n o de creencia, asi como la

libertad de manifestar su religi6n o su creencia, individual o colectivamente, en p[blico o

en privado, por la ensenanza, la pr6ctica, el culto y la observancia.

1.8.8 Discriminaci6n oositiva

La discriminaci6n positiva se encuentra dentro de las clases de discriminaci6n y es

considerada como una politica social enfocada a mejorar la calidad de vida de grupos

desfavorecidos, proporcion6ndoles la oportunidad de conseguir alimentos y de disponer

de derechos civiles. Este concepto fue util izado, en las d6cadas de 1960 y 1970 en

Gran BretaRa para definir las ereas prioritarias de educaci6n, su equivalente en Estados

Unidos es la disposici6n de intercambiar niffos entre areas escolares con el fln de

favorecer una mayor mezcla 6tnica en las escuelas.

'1.8.9 Desarrollo social y la participaci6n civil de la mujer

Desde un punto de vista tradicional, es aquella que se inicia luego de la Segunda

Guerra Mundial, el desarrollo ha estado asociado con el crecimiento econ6mico,

producto de un oroceso de industrializaci6n. Sus indicadores principales son la tasa de

crecimiento del producto interno bruto y del producto nacional bruto per cepita, asi como

la participaci6n del sector industrial en t6rminos de valor agregado y empleo.

!1
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El concepto de desarrollo aparece hasta cuando se presentan los elementos fu'p ':y

caractetizan 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 econ6micas, 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 acunados se use para calificar a

otros sistemas socioecon6micos o civil izaciones.

Lo anterior demuestra por qu6 en los inicios del capitalismo no se hablaba de

desarrollo, mucho menos de subdesarrollo, existian conceptos afines, tales como los de

riqueza, evoluci6n, progreso, crecimiento e industrializaci6n para referirse a esa nueva

realidad que se presentaba con el advenimiento y generalizaci6n del capitalismo La

idea o concepto de desarrollo econ6mico aparece hist6ricamente luego de la Segunda

Guerra l\4undial, es a partir de entonces que de manera deliberada se busca enfrentar

una serie de problemas sociales y econ6micos. El Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo, PNUD, en 1990, plantea el concepto de desarrollo humano, como un

proceso, en que se amplian las oportunidades del ser humano En principio, estas

oportunidades pueden ser infinitas y cambiar en el tiempo Sin embargo, las tres mas

esenciales son: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos,

lograr ingresos que posibiliten una vida decente. Los estudios sobre el sistema

mundial de produccion han sufrido limitaciones en tanto que no identifican con

precisi6n a las unidades dom6sticas como el locus o ambito donde ocurre Ia articulaci6n

de los modos de producci6n. En efecto, las unidades dom6sticas pueden considerarse

como entidades flexibles que re{nen mecanismos que hacen posible el acceso a

/"!i.s"'-%;:+I
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recursos vitales a trav6s de actividades o empleos asalariados para la subsistenciaRC'-.$
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m6s importante de este an6lisis es que Ia unidad domestica representa un sustrato

econ6mico sobre el cual se constituyen intercambios economicos desiguales hacia

otros circulos entrelazados de la producci6n.

Derivado de lo anterior se estima que el concepto de g6nero, es un instrumento cuyo

potenciat analitico, se muestra imprescindible para la comprensi6n e interpretaci6n de

los procesos econ6micos, politicos y sociales por identificar y determinar aspectos del

sistema productivo que otros t6rminos explican de manera limitada El enfoque de

g6nero y desarrollo, busca entender los modos en que estos conceptos limitan o

facilitan los esfuerzos para promover un crecimiento econ6mico sostenible' que

conjuntamente asegure una distribuci6n de beneficios equitativos Se enfatiza en

analizar las diferencias claves entre los incentivos y restricciones bajo los cuales operan

mujeres y hombres, con el obieto de hacer notar las diferencias de los roles y la carga

de trabajo que tienen, como hombres y mujeres pueden experimentar en forma

diferente el impacto de las intervenciones, c6mo varian 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 decisi6n de las mujeres, mediante la elevaci6n de

su conciencia. El progreso de la mujer es el pivote para lograr un desarrollo

sostenible."lr

fi programa de tas Naciones unidas para et Desarrc o (pNUD). G6nero ta cave para el desarrollo sostenible y la

seguridad alimentaria. Pag. 105
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1.8.10 Poder civil y participaci6n ciudadana

Se entiende como Estado de derecho, "el r6gimen en donde el derecho preexiste y por

lo tanto fundamenta, todas las actuaciones de la adminisiraci6n,"r2 los derechos

fundamentales de la persona le garantizan que tiene la facultad pero sobre todo la

seguridad no simplemente formal sino matedal, de exigirle a la administraci6n estatal el

cumplimiento de la conducta predeterminada en Ia legislaci6n, principalmente en la

constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala. "El poder proviene del pueblo,

{ilos6ficamente implica que es el pueblo el que se encuentra ejerciendo el poder a

traves de la elecci6n de sus representantes, que se encuentran a cargo de la funci6n

del Estado."13 El poder local son las fuerzas, acciones y expresiones organizativas de

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

aspiraciones de la poblaci6n local. "Participar, en principio significa, tomar parte:

convertirse uno mismo en parte de una organizaci6n que re0ne a mes de una sola

persona. Pero tambi6n significa compartir algo con alguien, o por lo menos, hacer saber

a otros alguna noticia. Asi mismo indica que la naturaleza de la participaci6n es que

6sta es un acto social: nadie puede participar de manera exclusiva, privada' para si

mismo. De ta misma manefa contin(a indicando acertadamente: el medio politico,

social y econ6mico, en efecto, y los rasgos singulares de los seres humanos que

deciden formar parte de una organizaci6n, constituyen los motores de la participaci6n:

el ambiente y el individuo, que forman los anclajes de la vida social. a

' Godinez Bolanos Ratue. El intervencionismo estatal. Pag. 2
'" calderon, Hugo. Derecho administrativo L P6g.20
ra Amaro, Nelson. Descentral izaci6n, gobierno localy part ic ipaci6n en am6rica lat ina y hondur.s.  Peg 10
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1.8.1 1 Participaci6n civil y politica de la mujer en Guatemala

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

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

democracia p16cticamente reci6n estrenada a partir de 1986. En este contexto

hist6rico, donde la participacion ciudadana estuvo fundamentalmente restringida, la

muier no estuvo ausente. Desde comienzos del siglo XX' la mujer guatemalteca

particip6 en asociaciones mutualistas y gremiales desde donde trabaj6 por jornadas

laborales mes justas. En 1925 ya habia participado en la primera huelga laboral En

ese mismo ano surgieron partidos como el comunista y el anarquista, en donde algunas

mujeres se destacaron, aunque no en cargos directivos Durante la 6poca de mayor

represi6n e iniolerancia, las mujeres guatemaltecas fueron pieza clave en propiciar un

ambiente de respeto a los derechos fundamentales de la persona humana Asi'

durante la dictadura militar de 1984 fue sorpresivo ver surgir por primera vez en la

historia del pais a un grupo de mujeres reclamando por sus familiares detenidos y

desaparecidos por fuerzas del Ejercito. El Grupo de Apoyo Mutuo G A M organizacidn

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

organizaci6n de tal envergadura, creada por mujeres, esposas' madres e hijas de las

victimas de estas violaciones de los derechos humanos' brindando un aporte

inesiimable para la defensa de derechos elementales que en aquella 6poca eran

quebrantados. Con la firma de los Acuerdos de PazF.rmey Duradera en diciembre de

1996 se puso fin al conflicto armado que se habia prolongado durante m6s de 36 affos

con el objeto de iniciar Ia b0squeda de consensos alrededor una agenda nacional y en

el contexto de las negociaciones de paz, a principios de '1994 se cre6 la instancia de la
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Asamblea de la Sociedad Civil, A.S.C., que acogio a doce sectores representativoffi' $

la sociedad, entre otros, el sector de mujeres. Este Ultimo se constituyo derivado a

demandas vinculadas a las necesidades mas urgentes de las mujeres Como

antecedente, la agenda de la paz habia dejado planteado un capitulo sobre la situaci6n

de la mujer guatemalteca, en el cual se esbozaron propuestas para transformar su

situaci6n. De igual manera, los acuerdos de paz abordaron temas centrales como el

trabajo, ta tierra, acceso a la educaci6n y salud, y mencionaron la necesidad de que la

mujer participara ampliamente en la construcci6n de la democracia mediante el pleno

ejercicio de sus derechos civiles y politicos.

La democratizaci6n del pais ha sido prioridad de un gran n0mero de muieres

guatemaltecas, no obstante su contribuci6n en esta tarea, resalta la falia de mejora en

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

a la educaci6n, empleo, cargos directivos en empresas privadas y la participaci6n en el

6mbito de lo p[blico son pobres. Hoy en dia, la presencia de la mujer en este 0ltimo

espacio es irrelevante, pese a que existe una sensible mejoria en relaci6n con los

periodos anteriores a la transici6n democr6tica de 1986. Esta sensible ausencia de la

mujer en las decisiones electorales este estrechamente relacionada con

desconocimiento elemental de sus derechos civicos, la falta de documentaci6n y una

profunda apatia 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 Participaci6n civil y politica de la mujer en el departamento de Totonica

Una de las conclusiones senaladas en un foro organizado por La Asociaci6n de Mujeres

de Totonicapan, determina que el analfabetismo, es uno de los principales

impedimentos para hacer posible que la participaci6n de las mujeres en Guatemala se

haga real y efectiva, a la vez que se extienda a todas las capas y grupos sociales del

pais. El eje de alfabetizaci6n se ha convertido en un proceso estable y continuo dentro

de la Asociaci6n de mujeres de Totonicapen. Un erea de trabajo que se pretende

mantener en el tiempo, profundizando ademas otros aspectos formativos y favoreciendo

que las mujeres continoen su aprendizaje mes alla de la alfabetizaci6n y del ciclo

primario de enseRanza. Los cursos se desarrollan anualmente y se insertan en las

denominadas campaffas de alfabetizaci6n las cuales reciben el apoyo de la Asociaci6n

Paz con Dionidad.

La Asociaci6n de Mujeres de Totonicapan, en coordinaci6n con el Instituto de

Educacion Radiofonica y un Programa Nacional especifico' han realizado once

campanas de alfabetizaci6n, que a la fecha han dado escolarizaci6n a mas de dos mil

mujeres que residen en el area rural, como parte indispensable del proceso, las

campanas se complementan con aciividades y cursos que favorecen y acenttan la

motivaci6n e intefes de las mujeres por su formaci6n y emancipacion, mermando de

esta manera los altos niveles de deserci6n que generalmente se dan entre las mujeres

en cursos de alfabetizaci6n. La capacitaci6n y formaci6n para las facilitadoras es una

pieza clave en todo el proceso educativo. Para el desarrollo del proyecto se han

elaborado cartil las de alfabetizaci6n que incluyen una perspectiva de genero y que

2 3



tienen en cuenta la pluralidad 6tnica, IingUlstica y cultural del

Totonicapan.

Por otra parte, Ia Asociaci6n de l\,4ujeres de Totonicapan realiza labores de

asesoramiento y amparo legal a mujeres que han sufrido malos tratos o han sido objeto

de precticas sociales discriminatorias por razones de raza o genero "La participaci6n

ciudadana se refiere a que la poblaci6n debe tener acceso a la toma de decisiones a la

par del gobierno, cuando se trata de problemas nacionales "l5 La administraci6n

poblica debe fundamentar su ejercicio, entre otros, sobre el principio de autogesti6n el

cual es un principio que propugna Ia organizaci6n local de la poblaci6n para identificar y

seRalar sus necesidades en procura de resolverla a trav6s del sistema de consejos de

desarrollo urbano y rural, que segon la Constituci6n Politica de la Rep0blica de

Guatemala, tiene como funci6n principal, organizar y coordinar la administraci6n

p0blica, formular proyectos de desarrollo y formular la politica territorial del Estado

Las politicas p[blicas forman parte del qu6 hacer del Estado' desde la puesta en

Drectica de olanes hasta la omisi6n de los mismos ante las demandas sociales De

cualquier forma es posible establecer una conceptualizaci6n m6s o menos

consensuada, de que lo politico y la politica se refiere a principios de un determinado

gobierno, orientada para atender fines y una poblaci6n especifica O sea, es un medlo

para llegar a una determinada meta econ6mica social. Tambien se puede decir que la

ejecuci6n de la politica poblica tiene dos momentos: un discurso, o sea una forma de

c6mo transformar una demanda en un prop6sito de acci6n y de registro de la agenda de

' Bielsa, Rafael D€recho adninistrativo. P6g. 32.
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decisiones de un gobierno, y una pr6ctica, que es una forma para que los diferen$- :""/
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actores que se interrelacionan, formulen sus problemas, exijan soluciones, instrumentos

y materialicen la politica. Desde este panorama, para el Foro Nacional de la lvlujer' la

participaci6n ciudadana constituye una de las dimensiones mes importantes de la vida

de las mujeres, organizadas o no. Esto coincide con Io planteado por los diagn6sticos

sobre participaci6n y liderazgo elaborados por la Cuarta Conferencia Mundial de la

Mujer, donde se defini6, que se entiende que la exclusi6n de las mujeres de la vida

pirblica tiene como causas fundamentales el desequilibrio en las relaciones de genero y

las practicas cotidianas de discriminaci6n.

La desigualdad de g6nero es uno de los principales obst6culos para el logro de la

equidad social y para la profundizaci6n democratica, considerando que los estereotipos

tradicionales de la divisi6n sexual del trabajo, que definen lo femenino y lo masculino'

refuerzan la tendencia a que las decisiones politicas sean predomlnantemente una

tarea de hombres. se identifican tambi6n como obsieculos a la participaci6n: la baja

autoestima de las muieres y su inseguridad en relaci6n con sus propias capacidades

para participar y para asumir cargos p(blicos.

1.8.13 Descentralizaci6n de la administraci6n pUblica en la participaci6n civil de

la mujer dentro del sistema de conselos de desarrollo

La adminisiraci6n p0blica se establece a traves de diversos sistemas de organizaci6n,

los cuales son las formas en que est6 estructurada, tanto el Organismo Ejecutivo como

Ias entidades piblicas de la administracion estatal, con la finalidad de lograr la unidad
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obligaciones del Estado. En la teoria del derecho administrativo se establecen tres

sistemas o procedimientos de organizaci6n de la actividad administrativa del Estado

Sin embargo dentro de la doctrina general existen los siguientes:

a) La centralizaci6n o concentraci6n administrativa

b) La desconcentracion administrativa.

c) La descentralizaci6n administrativa.

d) La autonomia y la autarquia administrativa.

"La descentralizaci6n es la acci6n de transferir a diversas corporaciones o personas

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

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

municipal para la gesti6n de los servicios pUblicos y otras actividades que interesan en

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

especialidad."l6 La Licenciada Nuria Areli Cord6n Guerra, Coordinadora General del

Foro Nacional de la l\,4ujer, manifiesta al respecto, que, el Foro Nacional de la Mujer da

cumplimiento al compromiso de los 178 acuerdos de paz, que establecen: Realizar

una evaluaci6n de los avances en la participaci6n de la mujer y sobre esta base,

elaborar el plan de acci6n correspondiente. Asi mismo agrega, que el diagn6stico

ofrece una fotografia del proceso de padicipacion de las mujeres en los consejos de

desarrollo, la cual nos revela que las mujeres se han ido incorporando a estos espacios

con bastante dificultad y que a[n falta mucho camlno por recorrer' para que sus

'u rbid.  Peg. 16
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derechos sean respetados, sus intereses incluidos en la toma de decisiones y au

su calidad de vida.

Se entiende por descentralizaci6n, el proceso por el cual se transfiere' desde el

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

comunidades organizadas legalmente, con participaci6n de las municipalidades, el

poder de decisi6n, la titulafidad de la competencia, las funciones' los recursos

financieros para la aplicaci6n de las politicas p0blicas nacionales, a trav6s de la

implementaci6n de politicas municipales y locales en el marco de la mas amplia

Darticipaci6n de los ciudadanos, en la administraci6n p0blica, pfiorizaci6n y ejecuci6n de

obras, organizaci6n y prestaci6n de servicios pLiblicos, asi como' el ejercicio del control

social sobre la gesti6n gubernamental y el uso de los recursos del Estado

1.8.14 Exc lus ion soc ia l  de la  muier

Las ciencias sociales, denomina marginaci6n o exclusi6n' a una situaci6n social de

\.' desventaja economica, profesional, politica o de estatus social, producida por la

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

funcionamiento social, tambien llamado integraci6n social "La marginacion puede ser el

efecto de practicas explicitas de discriminaci6n que dejan efectivamente a la clase

' social o grupo social segregado al margen del funcionamiento social en algun aspecto'

mes indireciamente, ser provocada por la deticiencia de los procedimientos que

aseguran la integraci6n de los actores sociales, garantizendoles la oportunidad de
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desafrollarse plenamente."lT La marginaci6n consiste en la separaci6n 
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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 represion

y reclusi6n geogrAfica que con ffecuencia trae aparejada la desconexi6n terr;torial. Su

condicion determinante sin embargo, no es el aspecto geogrefico, sino el aislamiento

social. La discriminaci6n marginal es un fen6meno vinculado con la estructura social

que se asocia con rezagos que se ofiginan en patrones hist6ricos y el desarrollo de un

territorio detefminado. Sus efectos conllevan repercusiones de tipo cultural, social,

educacional, laboral, y econ6micas, entre otros. La pobreza puede ser un estado de la

marginacidn y viceversa, aunque el hecho que exista una, no necesariamente supone

que exista la otra.

1.8.15 Marg inac i6n y  exc lus i6n

"La exclusi6n es la imposibilidad de gozar de los derechos sociales sin ayuda, en la

imagen desvalorizada de si mismo y de ta 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 estigmatizaci6n que todo ello conlleva para las personas y' en

las ciudades, para los barrios en que residen."l8 Este principio se interpreta como

concepto dinemico mucho mas amplio que el de misma pobreza. El individuo no sera

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

generalizada. El concepto de exclusi6n social se refiere a la acci6n y al efecto de

.. 
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impedir la participaci6n de ciertas clases de personas en aspectos considerados c

valiosos de Ia vida colectiva. El hecho de sobrellevar una privaci6n econ6mica de forma

duradera supone la no participaci6n en la sociedad. Se considera la exclusi6n, como

una falta de participaci6n en lo econ6mico, lo politico, lo cultural y lo social. La exclusi6n

social es algo mes que misma pobreza, se trata por tanto de una acumulaci6n de

problemas. Desde esta perspectiva se parte de un proceso dinamico y

multidimensional, propio de las sociedades postindustriales.

1.9 Fundamento legal de la participaci6n civil de la muier

1.9.1 Constituci6n Politica de la ReDtblica de Guatemala

De acuerdo con la Constituci6n Politica de la Rep[blica de Guatemala, con relaci6n a

los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en el Articulo 225, establece que, para

organizar y coordinar de la administraci6n p0blica, se crea el Consejo de Desarrollo

Urbano y Rural, coordinado por el Presidente de la Republica e integrado en la forma

que la ley establezca. Este Consejo tendra a su cargo la formulaci6n de politicas de

desarrollo urbano y rural, asi como las de ordenamiento territorial. En el mismo cuerpo

legal en el Articulo 226 establece el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural,

regulando que las regiones que conforme a Ia ley se establezcan, contaran con un

Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, presidido por un representante del

Presidente de la Rep[blica integrado por los gobernadores de los departamentos que

conforman la regi6n, por un representante de las corporaciones municipales de cada

uno de los departamentos incluidos en Ia misma y por los representantes de las
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entidades p(blicas y privadas que la ley establezca. Los presidentes de estos

integraran ex oficio el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural

1.9.2 Decreto n0mero l1-2002 del congreso de la Repfblica de Guatemala, Ley de

los Conseios de Desarrollo Urbano y Rural

En los articulos uno y tres, establece que el Sistema de Consejos de Desarrollo es el

medio principal de participaci6n de la poblaci6n maya, xinca, garifuna y Ia no indigena

en la gesti6n poblica, para llevar a cabo el proceso de planificaci6n democr6tica del

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

multil ingUe de la naci6n, igualmente establece que el objetivo del Sistema de Consejos

de Desarrollo es organizar y coordinar la administraci6n p0blica mediante la formulaci6n

de politicas de desarrollo, proyectos y programas presupuestarios y la coordinaci6n

interinstitucional, p0blica y privada.

1.9.3 Decreto Legislativo No. l2-2002 C6digo Municipal

Desarrolla lo relacionado a la organizaci6n, gobierno, administraci6n y funcionamiento

de los municipios y demas entidades locales, asi como las competencias que les

corresponden.



'L9.4 Decreto Legislativo No. 14-2002 Ley General de Descentralizaci6n

De la misma manera se encuentran ciertos lineamientos relacionados, regulados en la

Ley General de Descentralizaci6n, Decreto Legislativo 14-2002. La descentralizaci6n

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

ordenadas tas competencias administrativas, econ6micas, politicas y sociales al

municipio y dem6s instituciones del Estado, sobre la base de ciertos principios. Las

figuras de la descentralizaci6n son el organismo ejecutivo, municipalidades,

comunidades legalmente organizadas y dem6s entidades del Estado Seg0n el

reglamento, el 6rgano responsable es la Secretaria de Coordinaci6n de la Presidencia

de Ia Reptblica, la cual de acuerdo con el Articulo 11 de la Ley del Organismo

Ejecutivo, tiene a su cargo: colaborar con el Presidente de la Repiblica en la

coordinaci6n y difecci6n ejecuiiva del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y

Rural y el sistema de Consejos Regionales y Departamentales.



3 2



CAPiTULO II

2. Sistema de conseios de desarrollo urbano y rural

Este diseiado para potencializar y fomentar la participaci6n ciudadana en la

planificaci6n para el desarrollo a irav6s de la elaboraci6n de planes' programas y

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

trabajan de manera coordinada, formulando en conjunto las politicas p0blicas

municipales y nacionales."le Este sistema es el medio principal de participaci6n de la

poblaci6n maya, xinca y garifuna y la no indigena en la gestion p0blica para elaborar el

proceso de la planificaci6n democretica del desanollo, tomando en cuenta principios de

unidad nacional, multi6tnica, pluricultural y multil ingtie de la naci6n guatemalteca

El Sistema de Consejos es considerado como instrumento de concentraci6n social y

como mecanismo fundamental de participaci6n ciudadana, posibilita al conjunto de la

sociedad intervenif en todas las funciones de la gesti6n p(blica, consultiva, resolutiva,

ejecutiva y controladora. El municipio es la unidad besica de la organizaci6n territorial

del Estado y espacio inmediato de participaci6n ciudadana en los asuntos ptblicos,

constituyendo la circunscripci6n municipal para ejercer derechos y obligaciones de los

habitanies. Un municipio es integrado por la poblaci6n, el terriiorio, la autoridad que

representa a los habitantes, tanto por el consejo municipal como por las autoridades

tradicionales, la comunidad otganizada, la capacidad econ6mica, el ordenamiento

juridico municipal, el derecho consuetudinario del lugar y el patrimonio del municipio.

' '  G6lvez, Linarcs yVeiasquez. Part ic ipaci6n socialy poder localen Guatemala P6g 45
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2.1. Antecedentes

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

trav6s de la Ley de los consejos de Desarrollo Urbano y Rural Decreto 11-2002. Es

producto de los Acuerdos de Paz y cumple con uno de los compromisos establecidos

relacionados a los aspectos socioeconomicos y situaci6n agraria, el cual establece la

participaci6n a nivel local, de los habitantes de un departamento o municipio,

empresarios, trabajadofes, cooperativistas o autoridades representativas de las

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

establecer la adopci6n de un conjunto de instrumentos que institucionalicen la

descentralizacion de la decisi6n socioecon6mica, con transferencia real de recursos

econ6micos gubernamentales y de capacidad para discutir y decidir localmente la

asignaci6n de recursos, forma de ejecutar los proyectos, prioridades y caracteristicas de

Ios programas o de las acciones gubernamentales. De esta forma, los 6rganos

gubernamentales podran fundar sus acciones en las propuestas derivadas de la

conciliaci6n de intereses entre las diferentes expresiones de la sociedad En la

formulaci6n de esta ley participaron muchas organizaciones sociales y populares,

instituciones de gobierno y organizaciones no gubernamentales, con experiencia de

trabajo en el desarrollo de las comunidades. Esta ley brinda a las y los guatemaltecos

un espacio importante para la participacion directa en la gesti6n p(blica y para la

descentralizaci6n del Estado. Asi mismo el Sistema de Conseios de Desarrollo busca

contribuir a la descentralizaci6n del Estado tanto administrativa como financiera.
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Lo anterior, se refiere a buscar una toma decisiones cada vez mes a nivel localy '-i

municipal, considerando que es en el municipio donde se conocen mejor los problemas

y las necesidades de las comunidades, los municipios y los departamentos Ademes,

busca hacer llegar los recursos hasta esos niveles y evitar que se queden concentrados

en la capital o en las cabeceras departamentales o municipales

El Articulo uno del Decreto 11-2002 tey de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural,

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

participaci6n de la poblaci6n maya, xinca y garifuna y la no indigena' en la gestidn

publica para llevar a cabo el proceso de planificaci6n democratica del desarrollo,

tomando en cuenta principios de unidad nacional, multi6tnica, pluricultural y multil ingtie

de la naci6n guatemalteca. "El Sistema de Consejos, es concebido como instrumento

de conceniraci6n social y como mecanismo fundamental de participaci6n ciudadana,

que posibilita al conjunto de la sociedad intervenir en todas las funciones de la gesti6n

p0blica, consultiva, resolutiva, ejecutiva y contralora "20 La institucionalidad del sistema

es una estructura semiformal que integra actores del ambito p[blico y del privado. La

participaci6n de la representaci6n institucional y de los diversos sectores de la sociedad

civil esta definida en la Ley de Consejos de Desarrollo, donde establece el n(mero de

representantes por sector, asi como la forma de selecci6n de los representantes, segun

el nivel del consejo.

20 Foro Nacional de la
Guatemala. P69.43.

de las mujeres en el sistema de consejos de desarrollo de
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Desarrollo Urbano y Rural y fue establecido legalmente al entrar en vigor Ia Ley de los

consejos de Desarrollo Urbano y Rural Decrclo 11-2002' en abril de 2002 Es producto

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

acuerdo sobre aspectos socioecon6micos y situaci6n agraria. En la formulaci6n de la

Ley participaron muchas organizaciones sociales y populares' asi 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 participacion directa en la gesti6n p0blica y para la

descentralizaci6n del Estado."21 Los Acuerdos de Paz suscritos enlre el gobierno de la

fep[blica y la unidad revolucionaria nacional guatemalteca, decretaron la creacidn 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 consolidaci6n del proceso de paz. La comisi6n

comenz6 a trabaiar el ocho de septiembre de 1997.

El Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Funci6n del Ej6rcito en una

sociedad democretica, suscrito en Mexico Distrito Federal el 19 de septiembre de 1996'

establece en el capitulo V, la participaci6n social, el fortalecimiento del poder civil pasa

pof el fortalecimiento de la participaci6n social aumentando las oportunidades y la

capacidad de participaci6n de Ia ciudadania. La participaci6n social a nivel de las

comunidades contribuye al respeto del pluralismo ideol6gico y la no discriminaci6n

'?1 funaacon Gu lermo Torieio. l\llanual de procesos de gesti6n de consejo comunitario de desarrollo'

COCODES. Pao.23.
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social, facilita una participaci6n amplia, organizada y concertada de los ciudadan

la toma de decisiones y que ellos asuman sus responsabilidades y compromlsos en la

bosqueda de ta justicia social y de la democracia. PaE rcforzat la participaci6n

comunitaria y en congruencia con los acuerdos de paz, el gobierno inicia con la

descentralizaci6n de la administraci6n p0blica, con el objetivo de movilizar toda la

capacidad del estado en beneficio de la poblaci6n y establecer una mejor relaci6n.

lmplementa entre otras medidas, la de establecer los consejos locales de desarrollo'

creados con el obietivo de mejorar las poblac'ones, tales como instituciones propias de

las comunidades no excluyentes, orientando a los vecinos para que participen en el

proceso de desarrollo de sus comunidades y municipios a que pertenecen, y sean

reconocidos y registrados por sus respectivas autoridades municipales.

2.2 Naturaleza juridica

"Es el medio principal de participaci6n de la poblaci6n maya, xinca, garifuna y la no

indigena, en la gesti6n pLiblica para llevar a cabo el proceso de planificaci6n

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

multi6tnica, pluricultural y multil ingtie de Guatemala."22
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2.3 Principios

2.3.1 Respeto a las culturas que conviven en Guatemala y fomento a la armonia

en las relaciones interculturales

Desde sus inicios los pueblos a nivel mundial han desarrollado su cultura, la cual se

realiza en sus formas de vida, organizacion social, su filosofia y espiritualidad;

normatividad 6tica y juridica; arte, ciencia y tecnologia; economia y comercio;

educaci6n; memoria hist6rica, lengua y literatura. Estas disciplinas y vivencias forman Ia

identidad cultural de las sociedades y les provee los instrumentos necesarios para su

desarrollo. Una de las formas que los pueblos activan y mantienen su cultura es por

medio del conocimiento y la prectica de sus mismos valores, que se evidencian en las

costumbres, arte, espiritualidad, sistemas politicos y juridicos, en la conceptualizaci6n

de la persona humana: su familia y comunidad y en la conciencia que tienen sobre su

relacidn con la naturaleza. La poblaci6n de Guatemala est6 conformada por diferentes

grupos etnicos, por lo que debemos conocer esa diversidad cultural. La palabra

etnicidad del vocablo griego tennos significa gente o naci6n, es decir, un grupo de

personas que comparten caracteristicas comunes, lo cual Ies permiten identificarse

como pertenecientes al mismo grupo y d:ferenciarse de otros. Los grupos etnicos

pueden diferenciarse entre si por aspectos tales como el idioma, el vestido y la

organizaci6n social y la cosmovisi6n. Interculturalidad es convivencia en paz, armonia

entre culturas, cooperaci6n, colaboraci6n, solidaridad, respeto, relaci6n social justa y

equitativa. En los Ultimos aRos se han jmpulsado acercamientos positivos por la

apertura de espacios de convergencia, empatia y solidafidad, la educaci6n debe
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responder a la diversidad cultural y lingiiistica de

fortaleciendo la identidad cultural indigena, los valores y

de los dem6s pueblos indigenas.

2.3.2 La optimaci6n de la eficacia y eficiencia en todos los niveles de la

administraci6n piblica

Aunque existan avances legales apropiados para la democracia, la gobernabilidad, la

consolidaci6n de la paz, el ejercicio de los derechos humanos y la politica de

descentril izaci6n, es necesario contar con la voluntad politica pafa ejecutar el

contenido de dichas leyes y conseguir el objetivo de las mismas, llegar a materializarse

al momento de resolver o cubrir las necesidades de la poblacion por las cuales fue

cfeada. Por medio de este principio se pretende un funcionamiento de los consejos

encaminado a la modernizaci6n del Estado Drooiciando las bases sobre las cuales se

crearen las politicas p[blicas que dirigidas a la reforma de sistemas como los de

seguridad social, el fortalecimiento de la capacidad regulatoria para los servicios

pIblicos y los sistemas financieros; implementando una gesti6n p(blica por resultados y

metodos electr6nicos para la gestion de gobierno. En cuanto a la iransparencia, se

busca fortalecer el estado de derecho mediante la reducci6n drestica de Ia corrupci6n.

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

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

conciencia social y politica, a una creciente fiscalizaci6n y propuesta ciudadana sobre

los asuntos p0blicos, a traves de la creaci6n de un sistema de gesti6n ptblica orientada
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a fincar los principios de la transparencia,

impunidad.

2.3.3 Promoci6n de procesos de democracia participativa, en condiciones de

equidad e igualdad de oportunidades de los pueblos sin discriminaci6n

A pesar de los constantes obsteculos sociales y culturales, es necesario promocionar la

participacion organizada de todos los pueblos indigenas y no indigenas, tanto en el

embito nacional como en el ambito local, para conseguir una efectiva canalizaci6n de Ia

gesti6n de servicios y auditoria social. Los procesos de descentralizaci6n que

contempla la legislaci6n son un contexto favorable que facilitan la creaci6n y

consolidaci6n de espacios para la participaci6n de los pueblos indigenas en el sistema

nacional de consejos de desarrollo" "Pero sin embargo, es necesario promover de una

manera mucho mas exhaustiva dichos procesos para crear una cultura de particjpaci6n

ciudadana dentro de todos los niveles y pueblos que integran el pais. No discriminaci6n

e inclusion de los pueblos indigenas. ?3

2.3.4 Conservaci6n y mantenimiento del equilibrio ambiental y el desarrollo

humano

La contribucion al desarrollo debe ser abordada con intervenciones sectoriales aisladas,

a traves de programas que prioricen el apoyo al desarrollo soslenible y de los grupos

'z3 Programa de las Naciones ljn das para el Desarrollo PNUD. lvlarco de cooperaci6n de las naciones unidas para

el desafiolo Gualemala 2005-2009 P6g. 18.
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poblacionales vulnerables y en desventaja. Por medio de este principio, se p

buscar un enfoque integral que permita superar las causas de la pobreza, la inequidad y

la discriminaci6n 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; asi

como la realizacidn 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. El objetivo es dirigir

el desarrollo de politicas p0blicas econ6micas y sociales que fomenten el crecimiento

econ6mico con equidad, sostenibilidad y viabilidad y que tiendan a la disminuci6n de la

pobreza y a la erradicaci6n de la pobreza extrema. El efecto directo deseado, es

alcanzat una producci6n mas sostenible y diversificada en el marco de politicas

pIblicas que generen mayores oportunidades y promuevan un crecimiento econ6mico

sostenible, incluyente y equitativo.

2.3.5 Equidad de g6nero

Los principios que dicta la Ley del Sistema de los Consejos de Desarrollo, es el anelisis

que interesa considerablemente a la presente investigaci6n, ya que a traves de esta

pretendo establecer si el principio de equidad de g6nero, regulado en la Ley de los

Consejos de Desarrollo, se cumple al aplicar la Ley por medio de los integrantes del

Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, para establecer si la creaci6n y

aplicaci6n de la Ley contribuye a incrementar y propiciar la participaci6n de la mujer en

la gesii6n p(blica. Con la inserci6n de este principio se procura contribuir a la
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eliminaci6n de las formas de discriminaci6n por medio del fomento de politicas p,ib[q6-c|i.

incluyentes, de conocimiento y defensa de los derechos humanos, su pleno ejercicio y

de una cultura civica de tolerancia y respeto a la diversidad. El resultado esperado es

que exista una mayor equidad, aceptaci6n, tolerancia y disminuci6n de la discriminaci6n

6tnica y de g6nero.

"En Guaiemala es muy reciente la incursi6n de la mujer en el embito p[blico. Existen

cargos de elecci6n populaf, como la presidencia de la reptblica, para los cuales se

considera por parte de sectores mayoritarios de Ia poblaci6n, que la mujer no esta

preparada para ejercerlos."2a En Guatemala mes del40% de la poblaci6n es indigena y

ha sido victima de marginaciones y agravios. El analfabetismo en las mujeres llega al

47,\a/o, el60% condensado en el erea rural, lo cual crea un indicador de la prevalencia

de las etnias y de relaciones sociales paralelas, hecho que posee consecuencias

importantes al analizat la participaci6n femenina en las esferas politicas y sociales, por

cuanto la informaci6n disponible es de la poblaci6n no indigena y sus estructuras de

pooer.

2.4 Objeto del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural

El Articulo 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 administraci6n p[blica mediante la formulaci6n de politicas

de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinaci6n

'za Nlontenegro Nineth. El desafio de la participaci6n politica de la mujet en Gualemala Peg 86



participar en la planificaci6n, toma de decisiones, ejecuci6n y supervisi6n de las obras

p0blicas y proyectos que el Estado realiza con los recursos que todos los ciudadanos

aportan por medio de los impuestos, en cumplimiento de su mandato Por lo que esta

participaci6n constituye un derecho, en el que debe existir un inter6s que implica asumir

responsabilidades. El Sistema de Consejos de Desarrollo busca contribuir a la

descentralizaci6n del Estado tanto administrativa como financiera. La descentralizaci6n

financiera se refiere a la necesidad de impulsar actividades productivas en el resto del

pais, para evitar alta concentraci6n en la capital; y descentralizaci6n administrativa con

el objeto de evitar la centralizaci6n de las decisiones en el organismo ejecutivo Esto

significa que se busca que las decisiones y los recursos lleguen y se tomen cada vez

mas a nivel local y municipal, considerando que es en el municipio donde se conocen

mejor los problemas y las neoesidades de las comunidades, municipios y

departamentos.

2.5 Estructura organizacional del sistema de consejos de desarrollo urbano

rural

El Sistema de consejos de Desarrollo, como lo establece la Ley de los consejos de

Desarrollo Urbano y Rural, est6 formado por cinco niveles, con excepci6n del nivel

comunitario, los niveles se corresponden con Ia divisi6n administrativa establecida en la

Reforma Constitucional del 13 de noviembre de 1993 en el Acuerdo Legislativo n0mero

'18-93. La estructura de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural qued6 normada en

el Reglamento de la Ley de Consejos de Desanollo y el Acuerdo Gubernaiivo 461-2002
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del tres de diciernbre de 2002, en el Articulo siete establece que est6 integrado

siguientes cinco niveles:

Nacional: Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR)

Regional: Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural (COREDE)

Departamental: Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE)

l\,4unicipal: Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE)

Comunitario: Consejo Comuniiario de Desarrollo (COCODE)

La estructura del Sistema incluye comisiones de trabajo, unidades t6cnicas y oficinas

municipales de planificaci6n, cada nivel tiene funciones especificas y procedimientos

propios, aunque hay procedimientos que son comunes a todos los niveles del sistema

En la actual division administrativa; el Sistema de Consejos de Desarrollo se conforma

por un total de ocho Consejos Regionales de Desarrollo,22 Consejos Departamentales

de Desarrollo y 338 Consejos lvlunicipales de Desarrollo. Los Consejos Comunitarios

dependen del universo de comunidades que sean reconocidas como tales en cada

municipio. "EI reto de la democratizaci6n y Ia descentralizaci6n descansa asi, aunque

no exclusivamente, en los consejos municipales de desarrollo, porque actuan como

bisagra del sistema de consejos de desarrollo, entre lo comunjtario y los niveles

departamentales. regionales y el nivel central.'?5
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2.6 Consejo nacional de desarrollo urbano y rural

Se estableci6 tres anos despues de promulgada la ley, pese a que la misma establece

plazos mes cortos y egiles. Su instauraci6n oficial fue el 19 de abril de 2005 y el

proceso de convocatoria estuvo a cargo de la Secretaria de Coordinaci6n Ejecutiva de

la Presidencia. La elecci6n de representantes, titulares y suplentes, para un periodo de

dos anos, se fealiz6 de acuerdo a lo normado en los artlculos de Ia ley y su reglamento,

bajo la coordinaci6n de la Direcci6n de Fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo

El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural es integrado de la siguiente manera:

a) El presidente de la repirblica, quien lo coordina;

b) Un alcalde en representaci6n de las corporaciones municipales de cada una de

las regiones;

c) El ministro de finanzas pUblicas y los ministros de Estado que el presidenie de la

ran i ,h l i . . . lae i^na

d) El secretario de planificaci6n y programacidn de la presidencia, quien actoa como

secretario;

El secretario de coordinacion ejecutiva de la presidencia;

Los coordinadores de los consejos regionales de desarrollo urbano y rural;

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

Un representante de las organizaciones cooperativas;

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

de los sectores de la manufactura y los servicios;

0

s)
n)

r)
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Dos representantes de las organizaciones campeslnas;

Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales,financieras E'

industriales;

l) Un representante de las organizaciones de trabajadores;

m) Un representante de la secretaria presidencial de la mujer;

n) Un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala y

o) Un representante de las universidades privadas del pais.

En caso de ausencia del presidente de la rep0blica lo sustituye el vicepresidente de la

repriblica. En caso de ausencia de los ministros y secretarios de Estado, s6lo podren

ser sustituidos por los viceministros y subsecretarios correspondientes.

Funciones del Consejo Nacional de..Desarrollo Urbano y Rural:

Formular politicas de desarrollo urbano y rufal y ordenamiento territorial

Promover sistematicamente tanto la descentralizac;6n de la administraci6n

p0blica como la coordinaci6n 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 organizaci6n y participaci6n efectiva de la poblaci6n y de

sus organizaciones en la priorizaci6n de necesidades, problemas y sus

soluciones, para el desarrollo integral de la naci6n;

Dl

o)
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e) Formular las politicas, planes, programas y proyectos de desarrollo a

s)

nacional, tomando en consideraci6n los planes de desarrollo regionales ):

departamentales y enviarlos al organismo ejecutivo para su incorporaci6n a la

politica de desarrollo de la naci6n,

Dar seguimiento a la ejecuci6n de las politicas, 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

responsaoles.

Conocer los montos maximos de pre inversi6n e inversi6n p0blica por region y

departamento para el ano fiscal siguiente, provenientes del proyecto del

presupuesto general del Estado, y proponer a la presidencia de la reptblica, sus

recomendaciones o cambios con base en las disponibilidades financieras, las

necesidades y problemas econ6micos y sociales priorizados por los consejos

regionales y departamentales de desarrollo urbano y rural y las politicas, planes,

programas y proyectos de desarrollo vigentes, conforme al sistema nacional de

inversi6n piblica:

Proponer a la presidencia de la reptblica, Ia distribuci6n del monto m6ximo de

recursos de pre inversi6n e inversi6n p(blica, provenientes del proyecto del

presupuesto general del Estado para el ano 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 ejecuci6n presupuestaria de pre inversi6n e inversi6n p0blica del ano fiscal

n)

r)
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anterior, financiada con recursos provenientes del presupuesto

Estado;

k) contribuir a la definici6n y seguimiento de la politica fiscal, en el marco de su

mandato de formulaci6n de las politicas de desarrollo;

l) Reportar a las autoridades nacionales que corresponda, el desempeno de los

funcionarios pUblicos con responsabilidad sectorial en la Naci6n;

m) Promover politicas a nivel nacional que fomenten la participaci6n activa y efectiva

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

departamental, municipal y comunitario, asi como promover Ia concientizaci6n de

lai comunidades respecto de la equidad de genero y Ia identidad y derecho de

los pueblos indigenas.

2.7 Consejo regional de desarrollo urbano y rural

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, en su Articulo 224, regula que

se establecerAn regiones de desarrollo, con criterios econ6micos, sociales y culturales,

\- las cuales estan conformadas por uno o mes departamentos, para impulsar el desarrollo

integral del pais. En el Articulo 231 crea la Regi6n lvletropolitana, constituida por la

ciudad de Guatemala y su area de influencia urbana.
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En el Decreto 70-86 Ley Preliminar de Regionalizaci6n, se precepttan ocho

siendo estas:

Region I Metropolitana: integrada por el departamento de Guatemala;

Regi6n ll Norte: integrada porAlta y Bqa Verapaz:

Regi6n ll l Nororiente: integrada por lzabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso;

Regi6n lV Suroriente: integrada por Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa;

Regi6n V Central: integrada por Chimaltenango, Sacatep6quez y Escuintla;

Region Vl Suroccidente: integrada por San lvlarcos' Queizaltenango;

Totonicapan, Sol016, Retalhuleu y Suchitep6quez;

Regi6n Vll Noroccidente: integrada por Huehuetenango y Quich6;

Regi6n Vlll El Pet6n: integrada por el departamento de El Peten

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

Desarrollo Urbano y Rural, dirigido por un representante del Presidente de la Rep(blica

e integrado por los gobernadores de los departamentos que forman la regi6n, por un

\- representante de las corporaciones municipales de cada uno de los departamentos

incluidos en la misma y los representantes de las entidades p0blicas y privadas

Los consejos regionales de desarrollo urbano y rural se integran asi:

a) El coordinador de la regi6n, quien lo preside y coordina, nombrado por el

presidente de la rep0blica;
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b) Un alcalde en reoresentaci6n de las corporaciones municipales de cada

los departamentos que conforman la regi6n;

El gobernador de cada uno de los departamentos que conforman la region;

Eljefe de la oficina regional de la secretaria de planificaci6n y programaci6n de la

presidencia, quien act0a como secretario;

Un representante de cada una de las entidades p[blicas que designe el

organismo ejecutivo;

Un representante de cada uno de los pueblos indlgenas que habitan en la region;

Un representante de las organizaciones cooperativas que operen en la region;

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

que operen en la regi6n, de los sectores de la manufactura y los servicios;

Un representante de las organizaciones campesinas que operen en la region;

Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, financieras e

industriales que operen en la regi6n;

Un representante de las organizaciones de trabajadores que operen en la region;

Un representante de Ias organizaciones guatemaltecas no gubernamentales de

desarrollo, que operen en la regi6n;

m) Dos representantes de las organizaciones de mujeres que operen en la regi6n

n) Un representante de la secretaria presidencial de la mujer;

o) Un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y,

p) Un representante de las universidades privadas que operen en la regi6n
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2.8 Conseio departamental de desarrollo

Para la organizaci6n y coordinaci6n de la administraci6n piblica, formular las politicas

de desarrollo rural y de ordenamiento territorial en cada uno de los departamentos que

integran el pais. Los Consejos Departamentales de Desarrollo se integran asi:

El Gobernador del departamento, quien lo preside y coordina,

Los alcaldes municipales del departamento;

El jefe de la oficina departamental de la secretaria de planificaci6n y

programaci6n de la presidencia, quien act(a como secretario;

Un representante de cada una de las entidades piblicas que designe el

organismo ejecutivo;

e) Un representante de cada .uno de los pueblos indigenas que habiten en el

departamento;

Un representante de las cooperativas que operen en el departamento;

Un representante de las asociaciones de propietarios de micro, pequenas y

medianas empresas que operen en el departamento, de los sectores de la

manufactura y los servicios;

Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, financieras e

industriales que operen en el departamento,

Los secretarios generales departamentales de los partidos politicos con

representaci6n en el organismo legislativo, quienes participaran con voz
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2.9 consejo municipal de desarrollo

Los conseios municipales de desarrollo se integran de la siguiente manera:

El alcalde municipal, quien 10 coordina;

Los sindicos y concejales que determine la corporaci6n municipal;

Los representantes de los consejos comunitarios de desarrollo, hasta un nimero

de 20 designados por los coordinadores de los consejos comunitarios de

desarrollo;

Los representantes de las entidades pUblicas con presenc;a en la localidad; y'

Los represenlantes de entidades civiles locales que sean convocados

2.10 Conseios comunitarios de desarrollo

Est6n integrados en primer lugar por la asamblea comunitaria, integrada por los

residentes en una misma comunidad y por el 6rgano de coordinaci6n integrado de

\- acuerdo a sus propios principios, valores, normas y procedimientos, en forma

supletoria, de acuerdo a la reglamentaci6n municipal existente

o)

d)
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cAPiTULO III

3. Situaci6n actual de la participaci6n de la mujer en los conseios de desarrollo a

nivel municipal en el departamento de Totonicapan

Los n[meros reflejan el poco interes e importancia por parte de los partidos politicos y

comites civicos hacia una participaci6n real de las mujeres para ocupar puestos de

mayor relevancia. En t6rminos de g6nero y de etnia, la participaci6n femenina es poca

en general. Es necesario recordar que en Guatemala durante la elecci6n de 2003 de

332 municipios solo ocho mujeres fueron elegidas como alcaldesas, de ellas, solo una

es indigena, lo cual demuestra, aunque las mujeres gozan de derechos politicos y

civiles, los partidos politicos y comites civicos en la prdctica las excluyen para ocupar

puestos clave de elecci6n.

Etnicamente la participaci6n de mujeres indigenas en las municipalidades es escasa'

De las 12 municipalidades visitadas, solamente un 21ok cuenta con personal indigena

femenino, lo que demuestra que Ia exclusi6n para que las mujeres indigenas participen

es mucho mayor. La participaci6n de las mujeres en los consejos de desarrollo

municipales es baja. En los municipios donde funciona el consejo l\ '4unicipal de

Desarrolto, la participaci6n de las mujeres se calcula en un 30% ante el 70% de

hombres. La mayoria de las mujeres que participan en dicho conseJo son

representantes de alguna instituci6n gubernamental, como ministerio de educaci6n'

salud u otra. En algunos casos se encontraron representantes de organizaciones de

muieres o de conseios comunitarios de desarrollo.
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Desarrollo no funciona o este en reorganizaci6n debido a diversas razones' pero

fundamentalmente por conflictos pariidistas y comunales, en esos casos el Alcalde y el

Consejo Comunitario de Desarrollo trabajan conjuntamente, lo cual conlleva el riesgo de

que los alcaldes manipulen a las comunidades, por medio de ofrecimientos de

proyectos, sin que estos respondan a planes y politicas municipales consensuadas en

el nivel del comude, donde se supone estarian 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 formulaf propuestas, sin olvidar que son

pocas las organizaciones de mujeres que se encuentran en el nivel municipal pof varias

razones, principalmenie por los requisitos legales que la ley establece' de igual forma

se observo que en los comudes, la conformaci6n de las comisiones de la mujer es

escasa, esto refleia la poca voluntad politica de algunos Alcaldes hacia la problematica

de las mujeres y la falta de mecanismos legiiimos que posibilitan una participacion

ciudadana efectiva.

La presencia de los comudes no garantiza la participaci6n 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 exclusi6n La

participaci6n 6tnica en los comudes es incipientemente variable De las 12



municipalidades visitadas, cuatro cuentan con representantes de poblaci

indigenas, tres mixtos y cinco son formados por poblaciones mesiizo-ladinos Dentro

del sistema de consejos de desarrollo, las mujeres participan en menor cantidad y con

menor nivel de decisi6n que los hombres. Los comudes del departamento de

Totonicapan, est6n funcionando irregularmente. Unido a esto, el acceso a la formaci6n

y capacitaci6n sobre la elaboraci6n de propuestas respecto a planes, proyectos y

programas es reducida para las mujeres que participan en estos espacios "Su

sobrecarga de trabajo, su condici6n de pobreza, nivel de educaci6n y origen etnico son

limitantes que han supuesto que la participaci6n de las mujeres no se desarrollen en

igualdad de condiciones que los hombres. 26

En la mayoria de los casos, ejecutan proyectos circunstanciales y de muy poco impacto

Pof lo general, por el desconocimiento del enfoque de g6nero, se tiende a reatirmar los

roles y actividades tradicionales de la mujer, impulsando actividades que corresponden

al 6mbito dom6stico, como proyectos de artesanias, cocina, corte y confecci6n o

belleza. El trabajo p0blico este precticamente ausente. Existe un nUmero de proyectos

para mujeres que han sido aiendidos por las corporaciones municipales Entre estos se

cuentan: proyectos de pilas de agua, eslufas mejoradas, letrinizaci6n, alfabetizaci6n,

molinos de nixtamal, techo minimo, capacitaciones en oficios tradicionales dentro de

producci6n artesanal, proyectos productivos, hogar comunitario, y huertos

26 lnsilluio de derechos hunranos de la unlversidad de san carlos. IDHUSAC. Derechos humanos de mujeres en

Guatemala, pag.164.
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Indiscutiblemente este tipo de acciones, mitigan la carga domestica de las

embargo no hay visi6n estrategica sobre la equidad de g6nero, en tanto'

benefician a las comunidades enteras, no especificamente a las muleres

concepci6n de vincular a las mujeres con los servicios familiares

y Persiste la

Asuntos basicos como documentaci6n personal y alfabetizaci6n, esian ausentes en la

mayoria de ios municipios. La obtenci6n de documentos personales se ha convertido

en un grave obsteculo para la participaci6n de las mujeres La falta de informaci6n, los

engorrosos tr6mites administrativos, el alto costo de los documentos' sumados a la

lejania de las comunidades donde viven y Ia carga familiar, no les permite tener acceso

a los documentos y en consecuencia un gran nimero de mujeres se mantienen

invisibles, al margen ante la sociedad. Aunque las mujeres han realizado algunas

propuestas de proyectos, estos no han sido viabilizados por las municipalidades' la

raz6n principal por la cual estos proyectos no han sido atendidos, es sobre todo por la

falta de recursos econ6micos, sin embargo, se hizo menci6n que con frecuencia estos

no son atendidos porque los Alcaldes no le dan pdoridad a dichos proyectos' o porque

ya existen compromisos politicos previos, algunos proyectos para mujeres son

apoyados por la cooperaci6n internacional y organizaciones no gubernamentales

nacionales, entre los que destacan proyectos de cr6dito y de participaci6n ciudadana

El problema con este tipo de apoyo es que tienden a ser de corta duraci6n y no

alcanzan a satisfacer las necesidades de las muieres.



3.1 Balance de g6nero de Ia participaci6n en los consejos

desarrollo urbano y rural del departamento de Totonicapen

/'.r.:';' ..\
/:.^'

' j : - - - . ' .;; stcRflli ::1' 2', -- -'i-

municipaleS: de .]7

Es evidente la escasa presencia femenina que existe dentro de los Consejos

Municipales de Desarrollo de los municipios del departamento de Totonicapen. Esto es

consecuencia de las pocas mujeres que aspiran a integrar los consejos y es causa

determinante de las brechas de g6nero que existen, ya que son las autoridades

municipales quienes convocan y coordinan los Consejos lvlunicipales de Desarrollo. En

la ley y el reglamento de los Consejos de Desarrollo, este planteado que es mes factible

una participaci6n ciudadana a partir de los consejos municipales hacia Ia base del

sistema, en este caso los Conseios 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 poder de convocar a los sectores organizados,

contemplados en el reglamento para la integraci6n de los respectivos consejos. La

Secretaria Presidencial de la l\4ujer tal como lo establece el Articulo 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 6stas designen representantes

ante los Consejos Municipales y Comunitarios de Desarrollo, no obstante, en lo que

concierne a los "comudes y cocodes,"27 "no s6lo existe una escasa presencia de

mujeres, sino tambieri una clara masculinizaci6n de los Consejos, tanto en cargos de

- cocodes uo.se os collu']rtanos 0e oesaffollo
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coordinaci6n como en cargos de representaci6n.,,28 La

supera el 81% en todo el departamento, esta baja presencia femenina es mucho mas

pronunciada a nivel de la coordinaci6n y representaci6n de las autoridades municipales.

La mayor presencia relativa de mujeres se encontr6 en la representaci6n de entidades

p[blicas, lo cual puede ser considerado un resultado positjvo de los procesos de

capacitaci6n y sensibilizaci6n de g6nero promovidos en las instancias del gobierno

municipal.

Todo parece indicar que, a pesar de la exjstencia de una normativa favorable a la

integracioh de las mujeres en condjciones de equidad en los consejos de desarrollo,

prevalece una falta de voluntad politica para hacerla efectiva, no s610 en las autoridades

locales que coordinan los consejos municipales de desarrollo, sino tambien en las

organizaciones locales que representan a la sociedad civil en los consejos. Tambi6n es

preocupante que haya menor presencia femenina en aquellos consejos municipales de

municipios donde la poblaci6n femenina indigena es mayoritaria, a pesar del trabajo de

incidencia que han realizado las organizaciones de mujeres, en particular el foro

nacional de la mujer, para superar las brechas de g6nero en el ambito municipal.

3.2 Principiles factores que influyen en la escasa participaci6n 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 exacerDaoos
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por el contexto del conflicto interno y por

anul6 la capacidad de respuesta de la sociedad civil y redujo las oportunidades de

desarrollo y participaci6n civil de la mujer. Los factores que obstaculizan la participaci6n

civil de la mujer son los siguientes:

a) La persistencia de un esquema de sociedad patriarcal y excluyente en donde los

valores se miden a traves de patrones socioculturales, machistas y racistas

discriminan la participaci6n de la muier, esquema y patr6n negativo que tambien

perpet[a en el 6mbito familiar y personal.

b) La mujer cotidiana estd acomodada a sus cifcunstancias y a jugar su rol No se

anima a participar, ni lo encuentra importante. El grupo de muleres organlzadas

alrededor deltema g6nero es infimo comparado con la alta presencia poblacional

de la mujer.

c) Lo anterior aunado a los altos niveles de analfabetismo y sus condiciones de

desventaja en materia de desarrollo humano, hacen de la participaci6n de la

mujer y sobre todo en los municipios del departamento de Totonicapan, un tema

de poca importancia y casi ninguna trascendencia a nivel local.

3.2.1 Obstaculos y limitaciones a Ia participaci6n de la mujer

Aunque se ha avanzado en el proceso de eliminaci6n de obstaculos y limitaciones para

la participaci6n de mujeres en Ia toma de decisiones en todos los niveles, modernizando

el marco legal, ratificando tratados y convenios internacionales, el proceso ha sido

mucho m6s lento cuando de cambiar actitudes se trata. Los obst6culos mes

dI
la ruptura del equilibrio democf6tico 
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59



..r i l-;\
/A ''.r'
' i 5  

-  e ,ttarylq 5i
mencionados para la participaci6n de las mujeres en el desarrollo municipal,'\Eoit: i"

machismo, carga familiar, escasez de tiempo, temor a cambios, paternalismo, escasa

culiura de participaci6n, desinformaci6n, falta de inter6s' falta de credibilidad

institucional, inseguridad ciudadana, no son tomadas en cuenta.

La cultura machista y la falta de tiempo en familia, siguen apareciendo como los

principales obtaculos o limitantes, para que las mujeres participen en espacios p0blicos,

especialmente en el 6rea rural y en aquellos municipios donde predomina la poblaci6n

indigena. Sin embargo, no se habla abiertamente de la pobreza' racismo o

discriminaci6n, aunque es evidente que aunque no salen a relucir facilmente los

obst6culos, constituyen una de las mayores limitantes de la participaci6n de las

mujeres.

Es iinteresante mencionar que aunque est6n dados algunos mecanlsmos de

participaci6n de Ia mujer en las municipalidades como en los consejos de desarrollo,

a(n falta conquistar un mayor grado de incidencia en estos espacios' donde las

decisiones siguen estando supeditadas a la visi6n masculina, que muchas veces

excluyente, no por voluntad sino por falta de conocimiento e informaci6n sobre el tema'

Dentro de los principales problemas institucionales identificados, estan la falta de

presupuesto para implementar programas y proyectos a favor de estos grupos

poblacionales, falta de informaci6n, factores limitantes para la participaci6n, la difusi6n,

ademds de la desconfianza institucional y la Jalta de voluntad politica.
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En lo que se refiere a las limitantes legales, se logr6 identificar la falta de conoci

de la ley y el incumplimiento de la misma. Tambien existe otro factor que influye en la

escasa participaci6n de Ia mujer en los Consejos Municipales de Desarrollo, falta de

difusion de las leyes, falta de mecanismos para hacerlas cumplir y la ausencia de una

reglamentaci6n adecuada para que se cumplan Aunque no se menciona como

limitante, la falta de documentaci6n personal constituye una limitante para la

participaci6n de las mujeres y que el proceso de documentaci6n personal o cedullzaci6n

se realiza de manera normal, no es un aspecto de interes pfioritario para las

municipalidades, sino en el perlodo electoral. En la mayoria de las municipalidades

visitadas, la documentaci6n se realiza por interes de las mismas mujeres que acuden a

tramitar sus documentos y en pocos casos, se constat6 que la municipalidad otorgara

un mayor interes, al reembolsar el costo del transporte a las interesadas u otorgado

documentos en los dias de mercado, cuando existe mayor afluencia de mujeres a estos

Por lo general, las municipalidades no realizan campanas de difusi6n en donde se

informe de estos temas a las interesadas.

3.3 Causas con resDecto al desarrollo humano

"El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplian las oportunidades y

libertades de las personas y les ofrece alternaiivas pa(a alcanzar vidas creativas y

plenas."2e En este contexto, el concepto de libertad se refiere a la capacidad de las

mujeres para decidir y hacer por si mismas, haciendo uso de su conocimiento,

,e programa de las trtaciones unidas para et Desarrolto. pNUD. Divercidad etnico-c!ttura: ciudadanla es un estado

plural nfoffne naclonalde desarrollo humano 2005.Pe9. 3



capacidades y motivaciones eligiendo las alternativas que a su juicio." u"'"""[&."t=t.'$

mejor manera a su situaci6n particular y a los objetivos que persiguen. Sin embargo, la

capacidad de decisi6n y acci6n de las mujeres esta frecuentemente limitada y

restringida por las oportunidades sociales, econ6micas y politicas que ofrece el entorno

Interpretar el desarrollo de esta manera implica reconocer que el crecimiento

econ6mico, los avances tecnol6gicos y el incremento del comercio y la inversi6n

econ6mica internacional, que son importantes, constituyen los medios pero no los fines.

El desarrollo humano se refiere tambien a que las instituciones concentren todos sus

esfuerzos en eliminar las fuentes principales de privaci6n de la libertad La falta de

desarrollo humano se debe a que no se reconoce la vigencia de las libertades civiles y

politicas de las mujeres o porque se imponen restricciones a la libertad para participar

en la vida social, politica y econ6miea de la comunidad.

El informe mundial de desafrollo humano del ano 2005 seiala que las desigualdades

extremas inciden de manera muy directa en lo que las mujeres esten en condiciones de

ser y hacer. Con respecto al desarrollo de la mujer constituye una violaci6n 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 regimenes politicos democraticos y

que se recogen en la carta fundamental de los derechos humanos En la actualidad las

ideas sobre igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres estan cada vez mds

extendidas y son mas aceptadas por la mayoria de las poblaciones, de igual manera

tiene la percepci6n de que no todas las desigualdades son injustas
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3.4 La descentralizaci6n del Estado y su efecto en la participaci6n en la g

pUblica

La descentralizaci6n este fuertemente vinculada con el fortalecimiento del proceso

democratico, una de las razones de este vinculo se debe a que la descentralizaci6n

significa el reparto o distribuci6n del poder entre diferentes instancias e instituciones.

Sin participacj6n la descentralizaci6n pierde la posibilidad de convertirse en un ejercicio

de democracia y puede dar lugar al autoritarismo o caciquismo a nivel local. Los

procesos de descentralizaci6n y desconcentraci6n hacen mes f6cil la participaci6n de

los ciudadanos, porque permiten que la toma de decisiones se haga mas cerca de ellos

En un gobierno centralizado las decisiones siempre se toman lejos de los ciudadanos'

porque es muy dificil o a veces imposible, mantener un contacto, siquiera ocasional,

entre una organizaci6n comunitaria y un ministro o con el gerente de una instituci6n que

tiene su sede en la ciudad capital, pero cuando el poder de decisidn se traslada a una

municipalidad o a una dependencia departamental, la autoridad est6 fisicamente cerca,

de esta forma el ciudadano puede llegar a esa autoridad con mes 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 imDortante en un oais como Guatemala con su diversidad de culturas Tambi6n

es importante la descentralizaci6n para la participaci6n, porque permite que 6sta tenga

util idad, la gente no se organiza s6lo por el gusto de estar organizada, se organiza para

alcanzar metas y obtener beneficios, para eso debe hacer tramites, presentar
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solicitudes y tener la posibilidad de llegar a instancias donde Io escuchen y le de

soluci6n.

En un proceso participativo de descentralizaci6n o desconcentraci6n los ciudadanos o

las organizaciones que los representan, encontrarAn una oficina donde la persona que

atiende tjene capacidad para resolver, no solamente es una ventanilla para recibir

documentos, encontra16n 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 participaci6n es entonces fundamental para que

exista un; mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones democraticas, porque

tienen Ia seguridad que dichas instituciones son 0tiles, esa confianza le da legitimidad y

estabitidad a las instituciones del Estado y al sistema democratico. Cabe indicar que la

participaci6n en la toma de decisiones y en la formulaci6n de politicas, planes,

programas y proyectos de desarrollo es la forma de participaci6n fundamental para la

democracia, sin ella, la participaci6n en la ejecuci6n es solamente un medio para bajar

el costo de las obras y descargar en la poblaci6n, generalmente la mas pobre, incluso

esta clase de participaci6n se da en gobiernos centralistas y autoritarios, como ha

sucedido en Ia historia de Guatemala.

El reto de Guatemala es encontrar el camino para un proceso de desarrollo que'

ademes del necesario crecimiento econ6mico, permita que los beneficios del trabajo de

la sociedad y la riqueza sean distribuidos equitativamente entre todos los

guatemaltecos. Sin crecimiento econ6mico, sin una mayor generaci6n de producci6n,

no puede haber desarrollo social, pero el crecimiento economico no es suficiente, por si



solo, para mejorar las condiciones de vida de los pobres, se necesita reduci

desigualdad en los ingresos y en el bienestar.

En todos los paises, a0n en los paises mas desarrollados, hay diferencias economicas'

existe un grupo pequeno de gente con mucho dinero y muchos que tienen poco o solo

Io suficiente para satisfacer sus necesidades de alimento, casa, vivienda, educaci6n y

salud, pero no hay tantas diferencias como las que existen en Guatemala y otros paises

de Am6rica Latina, donde las desigualdades son enormes: un grupo pequeffo que tiene

demasiado y una mayoria que tiene muy poco o nada. Se necesita entonces un modelo

de desafrollo integral que haga posible el crecimiento y que reduzca las diferencias en

los ingresos, ya que si contin[an las diferencias o se mantienen como estan

actualmente o siguen aumentado, la sociedad guatemalteca, la economia de mercado y

el sistema democratico no tienen futuro. Ademes de una percepci6n moral de

solidaridad entre todos los seres humanos, existe tambien una cuesti6n de

conveniencia para todos.

Uno de los requisitos indispensables para que el proceso de desarrollo pueda reducir la

desigualdad social, es que sea participativo, que todos los sectores, participen en los

procesos de toma de decisiones y tengan oportunidad de defender sus legitimos

intereses. La (nica forma para encontrar soluciones que sean justas y equitativas es un

proceso de di6logo social, donde cada sectof defendefa sus intereses, pero,

reconociendo que existen otros intereses, de otros sectores, igualmente legitimos, a

trav6s del di6logo, las concesiones mutuas, ceder cada sector en sus pretensiones, en

aras del bien com(n, se podren encontrar soluciones que permitan mejorar las actuales
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condiciones de vida de todos los guatemaltecos y tener una sociedad

equilibrio, con menos desigualdad.

Para hacer posible la participaci6n social en ese proceso est6n precisamente los

consejos de desarrollo, que fueron creados por la Constituci6n para formular politicas

de desarrollo urbano y rural con el aporte de todos los sectores, tendren oportunidad de

dar a conocer sus puntos de vista y defender sus intereses, de igual forma lo reconocen

tambi6n los acuerdos de paz, cuando senala, que el proceso de desarrollo debe ser

democratico y participativo. En elAcuerdo sobre Aspectos socioecon6micos y situaci6n

agraria se recalca el papel fundamental de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural

para asegurar, promover y garantizar la participaci6n de la poblaci6n en la identificaci6n

de las prioridades locales, la definici6n de los proyectos y programas p[blicos y Ia

integracion de la politica nacional de desarrollo urbano y rural

Para que el proceso de desarrollo sea realmente participativo, es indispensable que

tambien sea descentralizado y desconcentrado, porque la centralizaci6n dificulta e

incluso impide la participaci6n o le quita efectividad, ya que las decisiones se toman

lejos de los ciudadanos y no hay mucha posibilidad de informacidn de proponer

medidas correctivas, igualmente contribuyen a que el proceso sea mas eficiente,

permiten que se util icen mejor los recursos, aunque muchas veces la descentralizaci6n

es m6s cara, porque necesita de la participaci6n de muchas personas Los Acuerdos

de Paz, que constituyen una especie de plan de desarrollo de Guatemala y que

conceden gran importancia a la descentralizaci6n, al fortalecimiento de los gobiernos

municipales, a la participacion ciudadana, al fortalecimiento de Ia sociedad civil, entre
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otros, son como la direcci6n o el plan de viaje que indica hacia d6nde debe caml"@

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 descentralizaci6n, porque en todos los programas

que se han presentado como tales, el gobierno central mantiene el control de una o de

otra forma. Las mas importantes medidas de descentralizaci6n son: la transferencia del

1O% consiitucional y del IVA-PAZ a las municipalidades y el traslado de la recaudaci6n

del lmpuesto Unico Sobre Inmuebles (lUSl) a las municipalidades que lo soliciten.

En 1992, a partir de la creaci6n del Fondo Nacional pata la Paz, FONAPAZ, en

Guatemala han aparecido numerosos fondos sociales, estos fondos permiien invertir

recursos p0blicos de forma repida,.por lo que se han convertido en un sustituto de los

ministerios para la ejecuci6n de la obra p0blica. El 0nico fondo realmente

descentralizado es el Fondo de Tierras, creado en cumplimiento de compromisos

contenidos en el Acuerdo sobre aspectos socioecon6micos y situaci6n agraria,

mediante Decreto No. 24-99, del 13 de mayo de 1999. El contexto de la ley re0ne el

consenso alcanzado en el seno de la Comisi6n Paritaria sobre Derechos relativos a la

tierra de los pueblos indigenas. De conformidad con el articulo 29 de la Ley de los

consejos de Desarfollo Urbano y Rural, los recursos de los fondos sociales se

asignar6n con base en las politicas, planes y programas priorizados por el sistema de

consejos de desarrollo, en los consejos comunitarios, municipales, departamentales,

regionales y nacional, con el apoyo t6cnico del sistema nacional de inversi6n piblica
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Esta disposici6n obliga a los fondos sociales, a trabajar en coordinaci6n

consejos de desarrollo y con las municipalidades.

3.5 Beneficios de la participaci6n de las mujeres en la gesti6n piblica local y el

impacto en el desarrollo a nivel municipal

La participaci6n ciudadana es un elemento indispensable para el funcionamlento del

sistema de conseios de desarrollo urbano y rural a trav6s del consejo municipal es

entendida como instancia ideal para el di6logo, el consenso y b(squeda de soluciones

de los problemas en conjunto, dejando de lado pr6cticas verticalistas en la toma de

decisiones. La funci6n del alcalde municipal en este proceso, es el de coordinar las

reuniones, asumiendo posiciones de didlogo y responsabilidad en la soluci6n de las

demandas planteadas en el seno del mismo. De esta manera, la horizontalidad del

consejo municipal de desarlollo radica en gran medida en el papel proactivo de las

autoridades municipales, lideres comunitarios, instituciones estatales y locales,

aprendiendo que la negociaci6n es ganar. Para que todos los actores aprovechen los

espacios se involucren y activen propositivamente. Esta dial6ctica hace deslumbrar a la

participaci6n ciudadana como el elemento dinamizador y calalizadot de la lucha por el

desarrollo local.

La participaci6n activa de las mujeres es imprescindible para el desarrollo econ6mico y

social, bajo principios de equidad, justicia y es obligaci6n del Estado promover la

eliminaci6n de toda forma de discriminaci6n contra ellas. El termino beneficio esta

asociado basicamente a proyectos de o a favor de las mujeres, es decir proyectos
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condiciones de vida de las famrlras, ro cuat oiti*a. r't7

las mujeres como integrantes de los conseios o como

propiamente dicha.

SegIn los resultados obtenidos a trav6s de la investigacidn, se puede concluir que las

autoridades locales perciben que sus municipios no esten siendo suficientemente

proactivos a favor de la participaci6n de las mujeres. Se puede afirmar que la mayoria

de autoridades municipales tiene una percepci6n positiva acerca de los resultados

hasta ahora logrados en el marco de la gestion municipal, en lo que respecta a la

incorporacidn de proyectos en beneficio de las mujeres como parte del presupuesto

municipal. Es impo(ante observar que tanto autoridades como mujeres coinciden en

que se esta impartiendo y recibiendo capacitaci6n para fortalecer la participaci6n de las

mujeres en el Sistema de Consejos de Desarrollo. Por otra parte, "se comprueba una

vez mes el grave problema de la limitada participaci6n de las mujeres en las

corooraciones Municioales."30

3.6 Resultados logrados por las mujeres en la planificaci6n y la gesti6n local

A nivel del trabajo organizativo a[n persisten fuertes procesos de discriminaci6n,

marginaci6n y opresi6n de las mujeres, con mayor enfasis si se trata de mujeres mayas

y peor a[n las mismas mujeres carecen de una consciencia clara de sus derechos en

los diferentes ambitos. Los datos obtenidos en la investigaci6n efectuada reflejan la

persistente existencia de alg[n grado de machismo en la adjudicaci6n de cargos

30 Foro Nacionalde la Mujer op. c i t .  P6g. 25
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directivos dentro de la estructura de los Consejos Municipales oe Desarrollo\"b .";*/

departamento de Totonicap6n, y por otra parte, la falta de consciencia de g6nero

respecto al trabajo y para los Consejos l\i lunicipales de Desarrollo. Parece indiscutible

que a[n no se trabaja en este tipo de consejos con una clara y objetiva perspectiva de

genero. "Otro factor que debe tenerse en cuenta, quizas de mayor importancia que el

anterior, es el hecho de qua la mayor parte de mujeres que integran los grupos o

consejos estudiados, son indigenas en su mayoria, y por lo tanto de un nivel educativo

muy bajo, lo que les impide poder asumir cargos de decision. rl

Por otra parte, es indispensable reconocer en este punto que la propuesta feminista ha

desarrollado opciones metod0169icas que poca relaci6n tienen con lo que se ha

conocido como la aplicaci6n del enfoque de 96nero a partir de los consejos cooperantes

que realizan un trabajo en proyectos de desarfollo. En la mayoria de los casos, lo

hacen desde perspectivas mecanicistas y aplicando recetas rutinarias, mes que desde

la experiencia concreta de las mujeres, por ejemplo, la equidad de g6nero se reduce a

incorporar mas rnujeres a los espacios organizativos, pero sin alterar en lo mes minimo

las caracteristicas relacionales en la vida cotidiana. Sucede tambien 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 dom6stico y su necesaria valoraci6n social, esta

situaci6n sucede la mayoria de las veces, no por malas intenciones, sino mas bien por

la falta de recursos y tiempo que requiere un proceso de esta naturaleza, por la

necesidad de obtener resultados concretos en la ejecuci6n de los proyectos. Situaci6n

3rDe Leon Cabrera, Tomasa Leonor, La pariicipacion de a mujer en pfocesos de desaffollo, en el departamento del

HLrehuetenango, pag. 77.
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l..; 'llltt "1.1'que ha redundado en que practicamente, la reflexi6n profunda de las condiciones -de 't,./

subordinaci6n de las mujeres se expresa poco entre los grupos organizados de mujeres

y se ha limitado 0nicamente a los derechos y Ia participaci6n de ellas en los espacios

comunitarios sin traducirse en un accionar politico de mayores proyecciones, a

excepci6n de los grupos de mujeres profesionales o dirigentes con anos de trayectoria

De tal manera que el trabajo con perspectiva de g6nero dentro del embito organizativo

para impulsar procesos de desarrollo, est6 inconcluso, existen logros y avances pero

atn oueda mucho Dor hacer.
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CAPiTULO IV

4. Fortalecimiento de la participaci6n de la muier dentro del sistema de consejos

de desarrollo urbano y rural

"Participar significa formar parte de estar involucrado en, decidir acerca de "" 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 politicos. La participaci6n ocurre siempre en la vida p(blica y se realiza a

trav6s de alguna forma de organizaci6n en la que los intereses se encuentran

representados o se percibe como forma de organizaci6n en la que los intereses se

encuentran representados o se percibe como si asi ocurriera. La forma mAs importante

es la participaci6n en la vida politica, aunque puede manifestarse en las mdltiples

dimensiones de la vida en sociedad. "Quienes participan lo hacen para influir en

decisiones publicas que afectan su vida o sus intereses particulares. sl

En este contexto vemos la necesidad que la participaci6n activa de las muieres es

imprescindible para el desarrollo econ6mico, social, culiural de Guatemala Ademas

tiene una relaci6n intima con la democracia por ser un mecanismo importante para la

inclusi6n social, otra forma de participaci6n, es tomar parte en ella, quiere decir

intervenir, opinar o decidir sobre las cuestiones que tienen que ver con el grupo y que

tienen relaci6n con las personas que lo integran.

32 Ediciones Cu turales lnternacionaLes, Diccionado enciclop6dico orix Pag 836

33 Nac ones Un das en Cuatemala, El tostrc rural del desaffollo hunrano P6g 45.
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impfescindible 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 participacion

en toda la estructura de los consejos de Desarrollo Urbano y Rural, debido a que la

presente Ley de Consejos de Desarrollo es insuficiente para garantizar la participaci6n

ciudadana a todos los sectores sociales como lo apuntan los acuerdos, particularmente

a las mujeres ladinas e indigenas. 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 condici6n social

mejorando las condiciones de vida, economicas, sociales, culturales, politicas,

personales y como via 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 participaci6n equitativa, en aras del

mantenimiento de la paz hardn 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 politicas de estado en los diferentes

niveles, nacional, regional, departamental, municipal o comunitario.

El enfoque de g6nero y desarrollo busca entender las formas en que estos conceptos

limitan o facilitan los esfuerzos para promover un crecimiento econ6mico sostenible,

que paralelamente asegure una distribuci6n de beneficios equitativos. El 6nfasis se

pone en analizar las diferencias claves entre los incentivos y festricciones bajo los

cuales operan mujeres y hombres, asi, hacer visible como se diferencia los roles y la

carga de trabajo que tienen, como hombres y rnujeres pueden experimentar en forma



diferente el impacto de las intervenciones, c6mo varian sus capacidades

conquistar el acceso a los recursos y a la toma de decisiones. El uso de "un enfoque

participativo potencia la capacidad de decisi6n de las mujeres, mediante la elevaci6n de

su conciencia, y de sus voces sobre sus necesidades, derechos y habiiidades "3a

"El progreso de la mujer es el pivote para lograr un desarrollo sostenible."3s Debido a

que las mujeres son las responsables del manejo de los recursos naturales, graclas a

sus tareas reproductivas y productivas cotidianas como las de proveer lena, agua y

comida para el consumo familiar y pafa la venta, ellas excepcionalmente ocupan una

posici6n desde la cual influencian las decisiones sobre la asignaci6n de recursos, 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 sabiduria se perdera

Promover un desarrollo que sea econ6micamente eficiente, compatible con el ambiente

y equitativo econ6mica y socialmente, requiere reorientar los esfuerzos en el embito del

desarrollo, con el prop6sito de mejorar las capacidades de Ia mujer, especialmente en

cuanto a equjdad basada en el genero, en el control y en el acceso a los recursos

productivos. lncremento a todos los niveles de la participaci6n en los procesos de toma

de decisiones v formulacion de ooliticas.

3a Pan de acci6n para la mujer en el desarrollo, Ganero a clave pata el desaffolo sostenible y la segr'r dad

a imentaria, PAg 2.
3s tbto. cag. oo
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En una cultura politica fuerte y extensa de corrupci6n, exclusi6n, clientelismo y viole

que ha obstaculizado reformas sociales y politicas, el efecto que ha dado es que el

Sistema de los consejos de Desarrollo y sus miembros no han llevando a cabo en

plena conformidad con Io regulado por la Ley, sino por muchas reglas no oficiales

escritas por estructuras de poder y herencia de muchos anos pasados Aunque el

sistema actualmente funciona pobremente, no significa que no ofrezca una posibilidad

de crear una mejor Guatemala. En los pocos aios que tiene el Sistema de Consejos de

Desarrollo, el uso evido por comunidades a traves de todo el pais y la improbabilidad

de que lo declaren inconstitucional como su predecesor, es cuesti6n de tiempo hasta

que el Sistema cumpla su potencialidad.

Realizar una tarea ardua de enseffar a las mujeres la Ley de los Consejos de Desarrollo

Urbano y Rural, permitira que mas comunidades formen sus propios consejos de

Desarrollo, esto crearia una mejor posibilidad de que las corporaciones municipales

sean presionadas en aceptar su participaci6n en planificaci6n social y auditoria social,

esto se puede realizar con m6s esfuerzo por parte del Gobierno en conjunto con las

organizaciones de desarrollo, pero una idea nueva e ideal seria que "los miembros de

los Consejos Comunitarios de Desarrollo, ensenen a las demes organizaciones y

miembros de la comunidad sobre lo que es el Sistema de Consejos de Desarrollo "36 La

poblaci6n general y los medios de comunicaci6n podrian hacer que el carente

funcionamiento del Sistema actual, sea un iema politico. La poblaci6n y los medios, en

lugar de solo presionar a los politicos para conseguir ayuda para la poblaci6n en sus

necesidades inmediatas, podrian presionar a los politicos a respetar el Sistema de

36 httpl  aww.glbsontravels.com. (consultado:25 de ab lde2015).
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Consejos de Desarrollo como un medio para crear politicas ajustadas a las necesiWq-i"j

de la mayoria. Las corporaciones municipales deben desarrollar capacitaciones para

todos sus miembros sobre la Ley de los Consejos de Desarrollo y actuar de

conformidad con los principios de la misma, a cambio de ver la participaci6n ciudadana

como una base para oposicion politica, y obstaculizar el trabajo organizativo y

comunitario, las corporaciones municipales y los consejos de desarrollo podrian trabajar

en conjunto y construir una base mes fuerte hacia el desarrollo econ6mico propiciando

que los politicos puedan extender sus cargos pUblicos.

La actual Ley de los Consejos de Desarrollo tiene el problema que no define el t6rmino

comunidad como la cantidad de personas o erea geografica, entonces existe hoy en dia

una manipulaci6n comun a Ia ley, especificamente, en algunos municipios, hay

consejos que representan s6lo 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. Esta Ley

no debe ser un fin en si mismo, sino un medio, el cual es una buena instancia que

tenemos y debemos dignificar. Se puede partir de una estrategia de inversi6n territorial'

de la organizaci6n en base a las necesidades reales de Ia gente y considerar las

organizaciones y redes ya existentes. El buen funcionamiento y cumplimiento de esta

ley puede ser "un principjo para una sociedad civil consciente, organizada y participativa
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en Ia construcci6n de un pais mes desarrollado, mas verde, mas humano y

incluyente."3T

La Consiituci6n Politica de la Rep[blica de Guatemala, establece en el articulo 1 18 que'

el regimen econ6mico y social de la RepUblica de Guatemala se funda en principios de

justicia social. Es obligaci6n del Estado orientar la economla nacional para lograr la

util izaci6n de los recursos naturales y el potencial humano, para incfementar la riqueza

y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribuci6n del ingreso nacional' 23

anos despues de la promulgaci6n de la Constituci6n Politica de la Republica de

Guatemaia y a los 12 anos de la firma de los Acuerdos de Paz y especificamente el

Acuerdo Sobre Aspectos Socioecon6micos y Situaci6n Agraria ASESA, se senala la

necesidad de sustentar la paz fime y duradera sobre un desarrollo socioeconomico

orientado al bien comrn, que responda a las necesidades de toda la poblacion. Es

decir, se reitera la necesidad de superar las situaciones de pobreza, desigualdad,

marginaci6n socialy politica, que se han producido en el pais en los Ili imos affos.

En el Acuerdo Sobre Aspectos Socioecon6micos y Situaci6n Agraria ASESA' se exige

la resoluci6n de la problematica agraria y el desarrollo rural como tareas fundamentales

e ineludibles del Estado guatemalteco, para dar respuesta a la situaci6n de la mayoria

de la poblacidn que vive en el medio rural, de igual manera la transformaci6n de la

estructura de tenencia y uso de la tierra, teniendo como objetivo la incorporaci6n de la

poblaci6n rural al desarrollo econ6mico, social y politico La necesidad de promover una

37 htip //Www.e periodico'com'gi'Gered ]V]arcela Hacia una cultura de parljcipacion' (consullado: 25 de abri| de

2O15).
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agricultura m6s eficiente y equitativa, protegiendo los bienes y servicios naturales y\44,;k".,,,'
ambiente, fortaleciendo el potencial de todos sus actores, no solamente en el embito de

sus capacidades productivas, sino tambi6n en la profundizaci6n de las culturas y los

sistemas de valores que conv:ven e intercambian en el campo guatemalteco.

A doce anos de aquellas afirmaciones y reafjrmaciones, lo que se ha derivado es un

conjunto variado de propuestas alrededor de la Politica Nacional de Desarrollo Rural

Integral, formuladas por distintos actores vinculados a la temAtica, dicho de otra

manera, a veintitres anos de que la Constituci6n Politica de la Rep(blica de Guatemala

vigente, ieafirm6 la problemetica de la inequidad e injusticia fural y campesina, poco o

nada se ha hecho para superar el estado de cosas prevalecientes.

La Rep[blica de Guatemala, por medio del pacto internacional sobre derechos

econ6micos, sociales y culturales, la declaraci6n de la conferencia internacional sobre

reforma agraria y desarrollo rural y las metas de desarrollo plasmadas en los objetivos

del milenio de las Naciones Unidas, se encuentra comprometida ante la comunidad

internacional para generar condiciones que promuevan el desarrollo fural integral. Sin

embargo, los programas de los diferentes l\4inisterios y Secretarias, asi como los

programas y proyectos poblicos ejecutados por la via de los Fondos y Consejos de

Desarrollo, se caracterizan, entre otras cosas por: carecer de recursos sufjcjentes para

el fomento economjco, productivo y organizativo y protecci6n socio ambiental de las

6reas rurales; el coeficiente de inversi6n p0blica en las ereas rurales apenas supera el

5% del PIB del sector agricola; constituir esfuerzos dispersos sin incidencia en el

desarrollo rural integral, tanto en t6rminos de identificaci6n de poblaci6n objetivo,
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instrumentos de politica, como de priorizaci6n de areas; mostrar dificultades crec

para afrontar emergencias y desastres socio ambientales provocados por fen6menos

naturales o impactos economicos; prevalencia de un enfoque de desarrollo basado

solamente en inversiones fisicas sin privilegiar la dinamizaci6n de las pequenas

economlas rurales, campesinas e indigenas. En resumen existe poca efectividad para

garanlizat condiciones de vida digna para las poblaciones m6s empobrecidas que

habitan en las ereas rurales.

Por lo anteriormente expuesto, se ha formulado la presente Politica Nacional de

Desarrollo Rural Integral, coherente con las caracteristicas econ6micas, sociales,

politicas y culturales de la poblaci6n rural, indigena y campesina, asi como con su

entorno ambiental.

4.1 Fortalecimiento a la educaci6n en derechos de la mujer y participaci6n

ciudadana

Las mujeres en Guatemala constituyen el 51Vo de la poblaci6n total, sin embargo han

estado excluidas hist6ricamente de los beneficios del desarrollo, particularmente las

mujeres indigenas y ladinas del 6rea rural. Las brechas en educaci6n, salud, empleo,

participaci6n politica con relaci6n a los hombres se han mantenido. Las mujeres son

m6s pobres, analfabetas, est6n menos incorporadas al mercado formal de trabajo y a

los espacios de toma de decisi6n, su salud es precaria, presentan altos indices de

mortalidad materna y desnutrici6n. "El indice de desarrollo humano de la poblaci6n
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guatemalteca es de 0.54, evidenciandose que el indice de desarrollo humano

mujeres es tres veces mAs bajo 0.17."38

La condici6n de desventaja, marginalidad, segregaci6n y djscriminaci6n de las

guatemaltecas expresada en los diferentes embitos de las relaciones economlcas,

politicas, 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-politicas. Para la sociedad guatemalteca uno de los principales

desafios es alcanzar mayores grados de escolaridad para Ia poblacidn joven y

asimismo eliminar los altos niveles de analfabetismo nacional.

La cobertura global en educaci6n para los aRos de 1996 a 1999 efectivamente fue

ampliada en los niveles de preprimaria y besico. "En el ano 96 al 97 el porcentaje de

alumnos y alumnas promovidas en et sector primario creci6 en un 0 92o/o para mujeres y

para hombres Q]2 a/o en el nivel diversificado el porcentaje de mujeres promovidas

aumento al 2.1% decreciendo el de hombres a un 0.46o/o"3e Con el prop6sito de

conocer "el grado de voluntad politica del Estado, en este caso el Gobierno ha hecho

una revisi6n dentro del IVIINEDUC'40 de las politicas, programas proyectos y acciones

impulsados a favor de la promocion y de la educaci6n de las niRas' asi como el

compromiso contfaido en relaci6n con estos programas que son y han sido elaborados

v emorendidos son nueve:

38 tbtd.

39 lnstituto Nacional de Estadisiica. NE

40 Nlinislerio de Educaci6n.
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El programa educando a la nina

Proyecto piloto eduque a Ia nifia

Proyecto un mundo nuevo para la nina

La cocina en mi escuela

CampaRa nina educada, madre del desarrollo

Programa de becas para ninas indigenas del Area rural

Proyecto global de educaci6n de la nina

Programa de educaci6n bilingi.le

Programa de atenci6n integral al niRo(a) menor de seis anos

En el marco de proceso de monitoreo, verificaci6n y evaluaci6n realizado por el Comite

Beijing, a favor de la educaci6n de las ni6as, se vuelven a revisar los indicadores, se

busca conocer el grado de esfuerzo realizado desde el l\i l inisterio de Educaci6n para

cumplir con los compromisos del Estado contraidos con las mujeres guatemaltecas a

traves de la Plataforma para la Acci6n l\,4undial, de tal manera que permita evaluar el

grado de cumplimiento alcanzado por Guatemala.

En resumen continua siendo un desafi6 Dor alcanzar para el lvlinisterio de Educaci6n, la

transformaci6n de los contenidos de la educaci6n, en b[squeda de la equidad generica,

6tnica y otras que permita el sistema educativo nacional educar realmente a niRas y

nirios con el mismo valor y en los mismos valores.

Se reconoce que ha habido

mujeres en diversos niveles,

algunos avances para estimular la participaci6n de las

pero todavia no son suficientes. La vida politica de las

8 2



l($D'/-:1.,'---?
.*,"r"" 

"n cuanto a su participaci6n partidaria es sumamente ,,t'r"r, ,ii'.L#t"jj

inexistente, no existe garantia alguna a nivel normativo que determine la necesidad de

espacio de participaci6n equitativa en el seno de los partidos politicos de hombres y

mujeres. Es evidente, que tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil

no toman en cuenta de forma concreta y pragmetica las demandas de las mujeres, sino

a traves de declaraciones de buenas intenciones, pero sin propuesta real de atenci6n a

ac.  n r^h lami t i ^ .

El Estado de Guatemala debe tomar medidas para revisar sistemAticamente la manera

en que las mujeres se benefician de los gastos del sector p0blico, ajustar los

presupuestos para lograr la igualdad de acceso a los gastos del sector piblico y asi

aumentar la capacidad productiva y satisfacer las necesidades sociales.

Desarfollar reformas legislativas que contribuyan el acceso de las mujeres a los

derechos civiles, politicos, econ6micos, sociales y culturales que permitan que los

hombres y mujeres participen en condiciones de igualdad en todos los ambitos de la

vida social, contribuir al ejercicio de la ciudadania de las mujeres mediante su

participaci6n en espacios que les permitan elaborar sus estrategias a nivel local

vinculadas al proceso de desceniralizaci6n del Estado. Contribuir a la implementaci6n

del principio de equidad de genero contenido en la Ley de Consejos de Desarrollo

Urbano y Rural y el C6digo Municipal, potencializar la discusion te6rica de temas

sustantivos articulados al desarrollo integral de las mujeres y formular las estrategias

politicas para incidir en cada uno de los paises y politicas de gobierno.
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4.2.1 Foro Nacional de la Muier

Como resultado de los Acuerdos de Paz se cre6 en 1998, fue establecido a partir de un

acuerdo gubernamental con caracter extraordinario y temporal El trabajo rcalizado a

nivel nacional por miles de mujeres, desarroll6 un reconocimiento del Foro como "la

organizaci6n que a nivel nacional cont6 con mayores niveles de participaci6n de

mujeres con reivindicaciones de g6nero."a1 "Es una instancia de participaci6n y

concertaci6n nacional multil ingue, 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 carecter incluyente y representativo,

vinculado y comprometido con el seguimiento al cumplimiento de los comptomisos

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

construcci6n de un Estado pluricultural, multietnico, multil ingue con equidad de genero y

justicia social."a2

Su principal objetivo 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 trav6s del "fortalecimiento organizativo e institucional para el ejercicio

4l http J/www d erechos. o rg/n izkot/gualemala.hlml. Nzkor y derechos human rlghis (conslltado: 26 de ab l de

2015).

42 hitpJ/www.sepaz.gob.gt (consuliadoi 27 de abril de 2015)
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pleno de la ciudadania y asegurar la incorporaci6n e implementaci6n de las propu

del FNM"a3 en las politicas, planes, programas y proyectos nacionales' regionales,

departamentales, municipales y locales para contribuir al desarrollo equitativo e integral

de las mujeres.

Entre sus objetivos especificos 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

implementaci6n de la Politica Nacional de Promoci6n y Desarrollo de las l\4ujeres

Guatemaltecas y Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006, desde el nivel local a

lo nacional, promover el conocimiento y la aprobaci6n 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 teoria de g6nero en las estructuras del Foro Nacional de la lvlujer,

promover la equidad de genero en los espacios de participaci6n en todos los Ambitos y

a todo nivel, imputsar programas de sensibilizaci6n y formaci6n a las mujeres de las

estructuras del foro para la incidencia politica, negociaci6n, cabildeo, fiscalizaci6n y

auditoria social, fortalecer la pa(icipaci6n ciudadana e incidencia politica de las muieres

en los procesos de desarrollo humano, sustentable y sostenible a nivel local, municipal,

deoartamental v nacional.

El Foro Nacional de la l\4ujer, es un espacio que articula, promueve y potencializa el

desarrollo de las mujeres desde una perspectiva pluricultural, muftietnica, multil ingtle y

multisectorial para el eiercicio de la ciudadania plena, en el cumplimiento de los

43 http://w1 /w. sepaz.gob gl (consultado: 27 de ab de 2015).
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Acuerdos de Paz, tratados y convenios internacionales y politicas p0blicas a faUpfde 1"'l

las mujeres. Ademas se encarga de promover y velar por el cumplimiento integral y

plena participaci6n de las mujeres en los distintos 6mbitos de la vida nacional en el

cumplimiento de los Acuerdos de Paz, tratados y convenios internacionales y politicas

pIblicas relativas a las mujeres.

4.2.2 Estructura organizativa

La Asamblea Nacional es la m6xima autoridad y representacion que conoce, anallza,

define y aprueba las politicas, estrategias y planes generales. Esta representada por

tres delegadas de cada estructura lingiiistica y multisectorial y por una representante

titular y adjunta de las instancias del Estado y sociedad civil que conforman la Comisi6n

Coordinadora Nacional.

La Comisi6n Coordinadora Nacional es un ente de coordinaci6n, concertaci6n,

comunicaci6n y representaci6n permanente a nivel nacional e internacional, que da

seguimiento a la implementaci6n de las estrategias, politicas y planes aprobados en

asamblea general. Este conformada por representantes de instancias del Estado,

instancias civiles y por coordinadoras departamentales.

Finalmente, tenemos a la unidad t6cnica y administrativa que brinda asistencia

administrativa, tecnica y financiera esta conformada por personal permanente.
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A nivel departamental el Foro Nacional de la

departamental, siendo la rn6xima autoridad

vinculada a la Asamblea Nacional.

v representaci6n a nivel departamental,

4.2.3 Secretaria Presidencial de la Mujer

La Secretaria Presidencial de la Mujer -SEPREM-, fue creada a traves del Acuerdo

Gubernativo N0mero 2oo-2001. Seg0n su reglamento organico interno' Acuerdo

Gubernativo NImero 130-2001, el objetivo esencial es asesorar y apoyar al Presidente

de la rep0blica en los programas y proyectos para Ia promoci6n y adopci6n de las

politicas p[blicas inherentes al desarrollo integral de las mujeres, propiciando para tal

efecto, condiciones de equidad entre hombres y mujeres, atendiendo a la divefsidad

sociocultural del pais. La coyuntura hist6rica que se abri6 en Guatemala a (aiz de la

firma de los Acuerdos de Paz, fue el marco propicio para el surgimiento de la SEPREN4'

Dor Darte de los firmantes reconocieron la necesidad de tomar en cuenta la situaci6n

social y econ6mica 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 creaci6n de la SEPREN4, lo

constituyeron los compromisos aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala en

materia de derechos humanos de las muieres, contenidos en convenciones, iraiados y

convenios internacionales que apuntan al cambio de condici6n, situacion y posicion de

las mujeres. Entre estos compromisos internacionales figuran, en primer lugar, la

convenci6n para la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n contra la

l\,4ujer, CEDAW (por sus siglas en ingl6s), suscrita por el gobierno de Guatemala en
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1982 y :atificada por el congreso de la reptblica en el 2002. Para viabilizar dich?l

convenci6n, en la lV conferencia internacional de la mujer celebrada en 1995 en BeUing,

China, se formul6 la plataforma para la acci6n mundial, que contiene las prioridades

definidas por las mujeres pa? alcanzar los objetivos de CEDAW. Una de las

fecomendaciones de la convenci6n a los gobiernos fue crear, sobre la base de un s6lido

compromiso politjco, un mecanismo nacional de avance para las mujeres en las

instancias mes altas de gobierno que sea posible, seg0n lo planteado.

Dicho mecanismo deberia tener mandatos y atribuciones claramente definidos,

disponibilidad de recursos suficientes, capacidad y competencia para influir en las

politicas p0blicas, sin embargo, el factor determinante para su formacion fue la gestion

politica de las organizaciones de las mujeres, quienes durante la d6cada de los noventa

plantearon al congreso de la repiblica, la necesidad de crear un ente rector que

impulsara politicas pUblicas con perspeciiva de g6nero. Las gestiones para crear dicho

ente no progresaron. No obstante, mediante el acuerdo legislativo 14-2000, el congreso

inst6 al Presidente de la rep(blica a crear una secretaria de la mujer con el objeto de

contar con una instancia que coordinara e irnpulsara la pariicipaci6n plena de las

mujeres en el desarrollo del pais y que promoviera su igualdad realy efectiva.

Cumpliendo con las recomendaciones del congreso se cre6 la SEPREI\,4 y, como

producto de las negociaciones entre el gobierno y las organizaciones de mujeres, se

dispuso la forma de elegjr 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 curriculo son presentados al Presidente de la rep(blica,
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de consenso gobierno-sociedad civil, promueve la coordinaci6n de acciones

estrategicas entre la Secfetaria y el movimiento amplio de mujeres, ademes, constituye

un verdadero eiercicio de participaci6n ciudadana, elemento central en la construcci6n

de los procesos de gobernabilidad democretica.

Es una instituci6n donde se organiza, promueve y potencializa el desarrollo de las

mujeres desde una perspectiva pluricultural, multi6tnica, multil ingiie y multisectorial para

el ejercicio de la ciudadania plena. Ademes de asesorar y apoyar al Presidente de la

repoblica en los programas y proyectos para la promoci6n y adopci6n de las politicas

p[blicas inherentes al desarrollo integral de las mujeres, procurando para tal efecto,

condiciones de equidad entre hombres y mujeres, aiendiendo a la diversidad

sociocultural del pais, su misi6n es promover y velar por el cumplimiento integral y plena

participaci6n de las mujeres en los distintos embitos de la vida nacional en el

cumplimiento de los Acuerdos de Paz, tratados y convenios internacionales y politicas

pUblicas relativas a las mujeres, entre sus principales funciones estan, la de informar y

asesorar al Presidente de la rep0blica en materia de politicas poblicas para Ia

promoci6n del desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas fomentando una cultura

democr6tica coherente respetando los derechos humanos, proponiendo para tal efecto

las medidas de politicas econ6micas, sociales y culturales que beneficien a las muJeres

del Dais.

Coordinar todas las tareas administrativas que le sean asignadas, promover la

coordinaci6n de las instituciones del sector p0blico y privado que fomenten politicas
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didlogo, promover la negociaci6n de tratados y convenios internacionales ad

refer6ndum en materia de la mujer, para que los considere el Presidente de la rep[blica

y ejercer sus buenos oficios para la suscripci6n, aceptaci6n y ratificaci6n

correspondientes. Tener jniciativa para alcanzar el cumplimiento de los acuerdos

internacionales ya ratificados por Guatemala en materia de la mujer, coordinar la

ptanificaci6n, formulaci6n, ejecuci6n y evaluacion de proyectos, planes, programas,

acciones y tareas que permitan que los beneficios de las politicas ptlblicas alcancen a la

mayoria de mujeres guatemaltecas.

Formar parte de todas las instancias gubernamentales que se deriven de la

institucionalidad de la desceniralizaci6n y modernizaci6n del estado. Promover el

dialogo entre autoridades gubernarnentales 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 6mbitos econ6micos, politicos y sociales'

promover la mediaci6n o cualquiera otra forma alternativa de resoluci6n 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 deniro de los planes de educaci6n y capacitaci6n

la creaci6n de centros de documentaci6n, bibliotecas y centros de investigacidn' para

facilitar a las mujeres el acceso a la informaci6n y bibliografia necesaria para su

desarrollo intelectual.
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4.2.4 Accionar institucional
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La SEPREM, esta organizada con un despacho superior, integrado por la secretarla y

sub-secretaria para llevar a cabo y cumplir con sus funciones y objetivos' ambas

funcionarias son responsables ante el Presidente de la rep0blica y los organos de

control del Estado por el correcto y eficaz funcionamiento de la entidad con autoridad y

competencia en toda la repIblica, Con el prop6sito de cumplir sus metas institucionales

se han desarrollado unidades administrativas sustantivas y de apoyo' siendo las

responsables de planificar, coordinar, asesorar y velar por la ejecuci6n de la politica

nacional be promoci6n y desarrollo de las mujeres guatemaltecas y el plan de equidad

de oportunidades a nivel de las instituciones del organismo Ejecutivo'

LaPol i t i caNac iona ldeDesarro l loRura l ln tegra l , tomacomopuntodepar t ida la

importancia que tiene el ambito de lo rural, tanto por sus problematicas y rezagos como

por sus potencialidades y papel econ6mico, en la bosqueda del desarrollo humano de

las poblaciones que lo habitan, especialmente en estos momentos de crisis flnanciera

global con su alto impacto socioecon6mico' productivo y ambiental causando mayores

niveles de desempleo a nivel nacional, que incurre en el deterioro de las condiciones de

vida de las poblaciones rurales. Un crecimiento sustancial de la inversi6n poblica

dirigida a fortalecer las capacidades productivas de los suietos de la presente politica

contribuiria a revertif dicha situacion

Otra pieza de importante, es el reconocimiento y

pais dentro de un esfuerzo de busqueda de la

promoci6n de la multiculturalidad del

unidad nacional, mediante la gran
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diversidad cultural predominante. Partiendo de una premisa fundamental que sur{d-dB-'J

ta inobjetable realidad nacional: el desarrollo rural determina, en gran medida, el

desarrollo nacional, por io que al Estado le corresponde un papel central en el impulso

de los cambios necesarios para alcanzar ese objetivo.

La bIsqueda del bien com0n nace del mandato Constitucional, posicion6ndolo como el

objetivo primordial del Estado, asi como del cumplimiento de los Acuerdos de Paz,

tambi6n es importante reiterar que en los temas agrario y desarrollo rural es donde

existen los principales deficit en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, lo cual ha sido

recoqocido por actores nacionales e internacionales.

En el contexto descrito se formula la presente Politica Nacional de Desarrollo Rural

Integral, como producto, como se expres6 anteriormente, de un proceso participativo,

entre el gobierno y diversas organizaciones sociales Esta participaci6n, tiene la virtud

de tomar en cuenta las propuestas y puntos de vista de sectores hist6ricamente

excluidos en Guatemala, que fueron planteados por organizaciones indigenas,

campesinas, sindicalistas, cooperativistas, de peque6os productores rurales,

ambientalistas, acad6micas y de la iglesia.

Las estructuras sustantivas son las direcciones de promoci6n y participaci6n de la mujer

y de fortalecimiento Institucional que tienen la funci6n de impulsar Ia incorporaci6n de la

perspectiva de g6nero, principalmente en la planificaci6n de politicas globales y

sectoriales, en la formaci6n del recurso humano del sector p(blico y en las estadisticas

nacionates. La ejecuci6n de estas acciones es apoyada por estructuras de planificaci6n,

9 2
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cooperaci6n internacional, comunicaci6n, financiero administrativas y de audit{p 
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interna, en virtud de que el desarrollo institucional y organizacional de la SEPREIVI ha

coincidido con la descentralizaci6n del organismo ejecutivo, que impulsa el gobierno de

la rep[blica, como medio id6neo para el combate a la pobrcza y la consolidaci6n de la

democracia, esta secretaria ha generado condiciones institucionales para desarrollar su

quehacer en el marco de este proceso.

En ese sentido, cabe seRalar el nombramiento de representantes reglonales y

departamentales en los respectivos ambitos del Sistema de Consejos de Desarrollo en

cumplimiento de ta ley de la materia y su reglamento, Para el efecto la direcci6n de

promoci6n y participaci6n de la mujer que incluye a las representantes regionales,

desarrolla lineas de acci6n orientadas a los siguientes prop6sitos:

Contribuir al ejercicio de la ciudadania de las mujeres mediante el apoyo a su

participaci6n en espacios que les permitan desarrollar sus estrategias de

empoderamiento local vinculadas al proceso de descentralizaci6n del Estado. Ademas

de cumplir con las funciones que le estipula la ley de la materia de convocar a las

agrupaciones de mujeres, promueve procesos de interlocuci6n entre las instituciones

gubernamentales y las organizaciones de mujeres en el marco del sistema de Consejos

de Desarrollo.

Institucionalizar las metas de la politica nacional de promoci6n y desarrollo de las

Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades en los planes de desarrollo

especialmente de los Consejos Departamentales de Desarrollo lncorporar la
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perspectiva de g6nero en los procesos

cabo en los Cocodes.

de planificacion del desarrollo que se

contribuir a la operativizaci6n del principio de equidad de 96nero contenido en las leyes

de la descentralizacion Por otra parte' la secretaria asesora a diferenies instituciones

de Estado para el cumplimlento de las metas trazadas en la politica nacional de

promoci6n y desarrollo de las mujeres y promueve la asignaci6n presupuestaria en la

inversion p[blica para politicas orientadas al avance de las mujeres'

Asi mismo, impulsa procesos de planificaci6n y monitoreo para

metas y objetivos, como acciones para consolidar el sistema

estadisiica con enfoque de genero'

4.2.5 Convenci6n Internacional Sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de

Discriminaci6n contra la Mujer

de los Derechos de la Mujer Y

referirse a la igualdad juridica

el cumplimiento de

de informaci0n Y

la Ciudadana, se constituye en el primer

y legal de las mujeres en relaci6n a los
La Declaracion

documento en

hombres.

La Convenci6n Internacional sobre la Eliminaci6n de todas las formas de Discriminaclon

contra la Mujer, es fruto del trabajo de anos realizado por la Comisi6n de la Condici6n

Juridica y Social de la Mujer, creada en 1946 por el Consejo Econ6mico y Social de las

Naciones Unidas, dicha comisi6n, basandose en la Declaraci6n sobre la Eliminacion de
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la Discriminaci6n contra la lvlujer de Naciones Unidas de 1967, comienza a preparar\(4' I " .,

Convenci6n en 1974. La Asamblea General de Naciones Unidas, finalmente la aprobo

el 18 de diciembre de 1979, teniendo como objetivo, eliminar de forma efectiva todas las

formas de discriminaci6n contra la mujer, obligando a los estados a reformar las leyes

vigentes a tal fin.

En 1979 la Asamblea General aprob6 la convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las

Formas de Discriminacidn contra la Mujer, la misma tiene un caracter juridicamente

vinculante, enuncia los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de

la mujer que se aplican a todas las mujeres en todos los ambitos, su fundamento se

basa en la prohibici6n de todas las formas de discriminaci6n contra la mujer' Ademes

de exigir que se reconozcan a la mujer derechos iguales a los de los hombres' la

convenci6n prescribe "las medidas que han de adoptarse para asegurar que en todas

partes las mujeres puedan gozar de los derechos que les asisten."oo

El Comite para la Eliminaci6n de Ia Discriminaci6n contra la Mujer, fue creado en virtud

del Articulo 17 de la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las Formas de

Discriminaci6n contra la Mujer. La funci6n que se le ha confiado consiste en vigilar la

aplicaci6n de la convenci6n por los estados partes, es establecido con el fin de

examinar los progresos realizados en la aplicaci6n de sus disposiciones.

Este integrado por 23 expertos con mandatos de cuatro anos de duracion

desempefran el cargo a titulo personal y no como delegados o representantes

ai httpi//www.c nu.org.mx/ternashrujer/conv.htm, (consultado: 1 de nrayo 2015)
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paises de origen. Estos expertos son

personas de gran Prestigio moral Y

convenci6n, propuestas por los estados

distribuci6n geogr6fica equitativa y la

sistemas juridicos.

elegidos por sufragio secreto de una lista

competencia en la esfera abarcada por

partes. En este sufragio se tiene en cuenta

representacion de diversas civilizaciones
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El Comite para la Eliminaci6n de la Discriminaci6n contra la Mujer, cuenta con muchas

diferencias en relaci6n con otros 6rganos de documentos humanos, ya que desde sus,

inicios y con una sola excepci6n, ha estado integrado exclusivamente por mujeres Los

miembros proceden y siguen procediendo de una gran variedad de medios

profesionales. El caudal de experiencia del comit6 se manifiesta favorablemente en los

procedimientos de examen y comentario de los informes presentados por los estados

partes.

La funci6n del comite es servir de sistema de vigilancia de la aplicaci6n de la

convenci6n por los Estados que la hubieren ratificado o se hubieren adherido a ella' a

traves del examen de los informes presentados por los Estados partes, igualmente

puede invitar a organismos especializados de las Naciones Unidas a que envien

informes para su estudio y puede recibir informaci6n de organlzaclones no

gubernamentales. El comit6 se reune durante dos semanas todos los anos' es la

reuni6n mas breve de todos los comit6s creados en virtud de un tratado de derechos

humanos.
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El motivo para el presente trabajo nos conduce a definirlos con el apego teorico' Ytli.. 
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dejar de lado la practica politica, factor importante para la operativizacion del mismo

Las politicas p(blicas forman parte de las tareas del Estado, desde poner en practica de

planes, hasta la omisi6n de los mismos ante las demandas sociales De cualquier

manera es posible establecer una conceptualizaci6n m6s o menos consensuada, de

que lo politico y la politica se refiere a principios de un determinado gobierno, orientada

para atender fines y una poblaci6n especifica y alcanzar una determinada meta

econ6mica social.

La practica de Ia politica p(blica tiene dos momentos: un discurso, siendo una forma de

c6mo transformar una demanda en un prop6sito de acci6n y de registro de la agenda de

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

actores que se interrelacionan, expongan sus problemas, exijan soluciones,

instrumentos y materialicen la politica.

En la prectica politica es donde se inscribe la participaci6n ciudadana y el poder local'

tambi6n debe considerarse que estos dos conceptos no son velidos si no tomamos en

cuenta que la democracia es un sistema que fomenta la creaci6n de espacios donde

estos se desarrollan y pfactican. Esta claro que la democracia no es un modelo rigido'

terminado en todos sus detalles, ni tampoco una especie de receta que contenga las

resDuestas correctas a todos los problemas. Al no ser un modelo rigido, es deficiente,

por lo que la participaci6n ciudadana puede ir mes all6 de las reglas de juego

establecidas en la democracia representativa. Potencialmente el elemento protector de

la deformaci6n de la democracia reoresentativa, puede estar asegurado en la
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democracia participativa, la cual requiere de una sociedad civil que este constituida po-r-', 
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actores insertos en el sistema, con capacidad de gesti6n en distintos planos' con

posibilidades de selecci6n de aliernativas, toma de decisiones y elementos propositivos.

Para el caso guatemalteco, la sociedad civil actualmente tiene un nicho politico y social

importante para potenciar su accionar en la reestructuraci6n y dinamizacion de la

administraci6n otblica. Expresado de otra manera, nos referimos al proceso de

descentralizaci6n, principalmente en el tema del traslado de la toma de decisiones

p0blicas de los 6rganos nacionales asentados en el centro, hacia organos que se

encuentran en la periferia del pais, siendo la lvlu n icipalidad, la mayor expresi6n de estos

6rganos en el interior, con lo cual se percibe el fortalecimiento del poder local.

De la misma manera el funcionamiento de las comunidades organizadas es

fundamental dentro del proceso de descentralizaci6n, por situarse en un contexto mes

amplio que el meramente institucional que implica el traspaso de capacidades que se

encuentran en manos del Estado hacia a la sociedad y sus organizaciones. La

transferencia se debe acompanar del conjunto de competencias y recursos financieros,

humanos y materiales que podra gestionar aut6nomamente en el marco de la legalidad

vrgente.

No obstante lo anterior, la descentralizaci6n, para efectos del presente trabajo, no es el

tema principal, pero, no deja de ser trascendental desde el punto de vista politico-

administrativo, como proceso que afecta no tanto la forma juridica del Esiado conocido

como la forma en que se organiza el poder del Estado, sino la manera en el que los
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distintos 6rganos estatales ejercen el poder y las relaciones entre ellos fit?-':.-, 
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descentralizaci6n puede concretarse en distintas f6rmulas institucionales'

principalmente en el municipio, con personalidad juridica propia y dotado de autonomia'

que no depende jererquicamente de otro para realizar de sus funciones' por contar con

patrimonio propio, sus autoridades son electas popularmente por la ciudadania'

respaldados y legitimados por los habitantes de la localidad.

Estos planteamientos conllevan a una revisi6n detallada del papel de la participaci6n

ciudadana y el poder local en Ia generaci6n de las pollticas ptblicas dentro del marco

del Sistema de Consejos de Desarrollo, puntualmente, en las municipalidades y las

comunidades por realizar una funci6n importante en la ejecuci6n y fiscalizaci6n del

proceso de descentralizaci6n y evitar que sea una transferencia en el papel, sin hacer

el traslado real de las condiciones y los recursos. Lo anterior' podria ser para las

autoridades municipales una carga o trabajo molesto debido a la falta de recuFo

humano y t6cnico para asumir responsabilidades, caso que en la historia de Guatemala,

el Estado ha administrado mal, por lo que es importanie, que los ciudadanos cuenten

con mecanismos de participaci6n y consulta que garanticen la transparencia y eficacia

de la gesti6n y el respeto de la voluntad soberana. Convirtiendose la descentralizacion

en un instrumento para democratizar el Estado y no una nueva fragmentacion en su

administraci6n y ejecuci6n politica.

Los elementos descritos, permiten hacer una conceptualizaci6n apegada a la teoria'

pr6ctica de la politica en la participaci6n ciudadana y el poder local Entendiendo

participaci6n ciudadana como: el involucramiento e incidencia de la ciudadania y
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que se relacionan al desarrollo econ6mico, social y politico, asi como el involucramiento

en la ejecuci6n de dichas decisiones, para promover en conjunto acclones'

planificaciones y decisiones hacia el Estado y consolidar la politica p0blica

Significa que la participaci6n ciudadana no es un estado mec6nico, sino activo, en la

priorizacion y conjunci6n de intereses y demandas para conseguir soluciones a las

mismas asumiendo y tomando decisiones. El reto para la ciudadania se convierte en

fortaleza en el ambito nacional y local. El poder no esta en las instituciones, aunque

cuenten con espacios donde se manifiesta y ejerce su origen este fuera de ellas.

Las acciones se realizan en un espacio determinado, en el nivel local geogrdficamente

serA el l\i lunicipio, en terminos politico-sociales sere en la ciudadania agrupada en lo

que se considera como poder local, que son las fuerzas, acciones y presiones

organizativas a nivel de la comunidad, del municipio o de la regi6n, contribuyendo a

satisfacer las necesidades, intereses y aspiraciones de la poblacidn local, donde la

ciudadania, tenga igualdad de oportunidades y garantias que hagan efectiva esa

igualdad, orientadas fundamentalmente a asegurar la participaci6n de la sociedad en el

control y discusi6n de tas politicas del gobierno local, donde se participare en un debate

p0blico y se dispondr6 de mecanismos que aseguren que la politica del gobierno

depende de la voluntad y preferencias de los ciudadanos. Siendo precisamente una

democracia participativa.
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La discriminaci6n y marginaci6n de la mujer en los procesos politicos y sociales, es el

resultado de la creencia que el mundo de lo p(blico y la politica es privativo de los

varones, adem6s que de acuerdo con la formac!6n, existe poco inter6s por parte de las

mujeres hacia la politica, derivadas de una supuesta vocaci6n maternal que aprende

desde la ninez.

Es indudable que dentro de las autoridades que integran el 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

g6nero y el derecho de igualdad. Para lograr que se aplique dicha ley' es necesario que

el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural controle el funcionamiento de

los Consejos Municipales de Desarrollo, brinde apoyo tecnico a las autorjdades

municipales y a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil

Los altos indices de analfabetismo, la pobreza extrema, la cultura machista, la falta de

voluntad politica de impulsar la participaci6n de las mujeres en la gesti6n p0blica y la

falta de informaci6n sobre los derechos civicos y politicos' son factores que han

obstaculizado la libre participaci6n de las mujeres dentro de los Consejos l\4unicipales

Para que las estadisticas varien, es necesario que el Estado por medio del Ministerio de

Educaci6n, implemente programas y proyeclos de educaci6n dirigidos a los nifios y

ninas, que les cambie la perspectiva y exista una estructura de igualdad de genero.
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Un esquema de sociedad patriarcal y excluyente, donde los valores se miden a traves : " 
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de patrones socioculturales, machistas y racistas que discriminan la participaci6n de la

mujer por ser mal visto por la comunidad, es una conducta negativa, que se extiende al

embito familiar y personal. Por lo que el Gobierno en conjunto con organizaciones de

mujeres debe incrementar a profundidad la investigaci6n y el estudio sobre el perfil

masculinizado de la gesti6n municipal, para poder ir cambiando el esquema

mayormente patriarcal y excluyente que forman la estructura de nuestro pais.
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ANEXO I

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

1. Participaci6n de la mujer en los Consejos lvlunicipales de Desarrollo Urbano y Rural

desde el punto de vista de la etnia a la cual pertenecen.

Desglose por etnias de la participaci6n de muieres
en IoSCOMUDEs

a a5%

tr 65%

Fuente: Programa descentralizaci6n y fortalecimiento municipal

Dentro de los Consejos Municipales de Desarrollo en su totalidad no se garantiza la

participaci6n de las mujeres

\-
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2. Proyectos impulsados por las

Totonicapan a favor de las mujeres.

d"$'4
fif s'tn'*t ii

autoridades municipales en el departament" &;;.-*

\_-

Fuente: Programa descentralizaci6n y fortalecimiento municipal

Se evidencia que este tipo de acciones mitigan la carga domestica de las mujeres, sin

embargo es notorio que no existe equidad de genero al mostrar los rubros.

molinos mixtamal

proyectos producuvos

letr inizaci6n

Seg allmentaria
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3. indice de participaci6n dentro de los consejos municipales de desarrollo

rural del departamento de Totonicap6n, desde el punto de vista del g6nero

15

10

5

0

r I\,1UJERES
S HOMBRES

Fuente: Foro Nacional de la Mujer (2005-2006)

La grafica evidencia la escasa participaci6n de las mujeres dentro de los Consejos

Municipales de Desarrollo de los municipios del departamento de Totonicapan, esto

como consecuencia que existen biJchas de genero hay pocas mujeres que aspiran ser

integrantes de los mismos.
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Principales factores politicos que limitan o impiden la libre participaci6n

los Consejos Municipales de Desarrollo

LIMITANTES INSTITUCIONALES PARA LA
PARTICIPACI6N CIVIL DE MUJERES

./.5s i;\
l'r'rt't 
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de la muj6r'1.-..

en

5

3
2
I

0 a Serie 1

Fuente: Programa descentralizaci6n y fortalecimiento municipal

Esta grafica identifica Ia falta de conocimiento de la ley, falta de difusi6n y el

incumplimiento de la misma.
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