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INTRODUCCI6N 


EI prop6sito de realizar esta investigaci6n es analizar los efectos juridicos 

que genera la participaci6n de la mujer en el ambito politico despues de mas de treinta 

y seis arios de conflicto armado intemo. 

La participaci6n de la mujer en la sociedad guatemalteca se ve limitada par la falta de 

iniciativa del Estado de crear un espacio de igualdad y promoci6n dentro de la agenda 

politica nacional. Los objetivos de esta investigaci6n es tratar de identificar los factores 

necesarios para propiciar un proceso de participaci6n efectiva de la mujer, establecer 

los efectos que conlleva su participaci6n en las decisiones dentro de la administraci6n 

publica, identificar las dificultades que surgen para ejercitar este derecho e indagar la 

forma potencializar la participaci6n de la mujer en el ambito politico. 

De acuerdo ala Constituci6n Politica de la Republica el Estado tiene como fin supremo 

garantizar a sus habitantes el bien comun, para lograrlo se debe fortalecer la 

democracia y el desarrollo integral de la personas en igualdad de condiciones, en tal 

sentido la teoria en que se fundamente el trabajo de investigaci6n es el iusnaturalismo 

racionalista que justifica los derechos humanos como un derecho natural del hombre. 

(i) 
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La estructura de la tesis se realiz6 a traves de cuatro capftulos. en el primer caprt . -~~~. 
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humanos, derechos politicos, democracia y ciudadania; en el segundo capitulo se ,.". 

desarrolla 10 relativo al derecho de participaci6n en Guatemala, las formas de 

participaci6n, el fortalecimiento y efectos que conlleva una efectiva participaci6n de la 

sociedad. En el tercer capitulo se analiza la participaci6n de la mujer en Guatemala, la 

importancia y el fortalecimiento del mismo y por liltimo en el cuarto capitulo se realiza 

un analisis sobre la legislaci6n nacional e internacional vigente que regula 10 relativo al 

derecho de las mujeres de participar en la vida pliblica del pais, se plantea la 

necesidad de incorporar el sistema de cuotas para optar a los cargos pliblicos. 

Para lograr los resultados que se presentan se hizo uso de los metodos de 

investigaci6n analitico e inductivo al analizarse casos concretos para lIegar a casos 

generales, el sintetico y deductivo al haber estudiado la tematica desde una perspectiva 

general y lIegar al caso concreto de investigaci6n. Las tecnicas de investigaci6n 

utilizadas fueron la documental, la observaci6n y las fichas bibliograficas, tecnicas que 

permitieron recopilar y seleccionar el material de investigaci6n. 

En sintesis, la investigaci6n se enfoca en visualizar la importancia que genera la 

participaci6n de la mujer en el ambito politico, principalmente en la toma de decisiones 

dentro de la administraci6n pliblica como medio para viabilizar la democracia. 
(li) 



CAPiTULO I 

1. Antecedentes hist6ricos y detiniciones en general 

Se hace indispensable hacer una introducci6n general al tema de los derechos 

humanos como genesis a los derechos politicos, tema toral de esta investigacion. En 

tal sentido en el presente capitulo se abordara los antecedentes historicos que marcan 

el inicio del estudio de los derechos humanos, su definicion, su clasificaci6n dentro de 

la legislaci6n, asi como su relaci6n con la democracia. 

1.1 Antecedentes hist6ricos de los derechos humanos 

Todas las civilizaciones se han planteado una serie de reflexiones en tome a los 

fen6menos sociales, sobre la genesis y el devenir de la sociedad, fil6sofos y hombres 

ilustrados han elaborado ideas y doctrinas en un intento de encontrar soluciones a los 

problemas sociales y politicos mas importantes de cada epoca. La complejidad 

creciente de la estructura social y el progreso de los modelos de organizaci6n exigen, 

cada dia, la participaci6n de todos los ciudadanos. 

EI hombre es el unico ser en la naturaleza que se organiza efectivamente en sociedad 

para asegurar que en su desarrollo integral la sociedad a la que pertenece Ie 
1 



proporcione la proteccion suficiente que Ie permita una vida digna. EI desarrollo ffIIl~'1f!:!'Io 
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del individuo dentro del Estado se puede dar si en la sociedad circunda~l ~.! J~R~~ llf 
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consolidan los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. "~~~t<:~ 

Los derechos humanos se pueden definir de la siguiente forma: "los derechos humanos 

son reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de vital importancia para 

todo ser humano, que se concretan en cada epoca historica las demandas de libertad y 

de dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al Estado, y 

estan legitimadas p~r un sistema normativo 0 simplemente por el reconocimiento de la 

comunidad intemacional.,,1 

De 10 anterior, se deduce que los derechos humanos han estado ligados a la 

humanidad desde la antigOedad, raz6n p~r el cual esta rama del derecho a 

evolucionado de conformidad con las necesidades del ser humano, cuya vida se 

encuentra en constante adaptaci6n, circunstancia que 10 obliga a buscar medios e 

instrumentos que 10 hagan sobrevivir y conservar la sociedad. Como se indic6 los 

derechos humanos han sido objeto de estudio de diversas culturas, quienes han 

aportado valiosos conocimientos para su desarrollo, promocion y cumplimiento. 

1 Papacchini, Angelo. Filosofta y derechos humanos, p8g. 43. 
2 
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Los pensadores griegos, no fueron la excepcion a este estudio, esta civmzacio"l~~n .-~r 
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gran aporte a los ideales politicos de los estados modemos con respecto a la j .'" ia, *;:~/ 
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libertad y respeto al derecho, este estudio surgio al reflexionar sobre las institucio"n~("" ' 

de la Ciudad-Estado, dentro de este tipo de organizacion politica surge el primer 

derecho humano que se conoce como el de la libre discusion y participacion en el 

ejercicio del poder. 

Para los griegos el hombre era deposita rio de conocimiento, capaz de valorar la 

realidad y producir cam bios a partir de la experiencia y la observacion y a traves de las 

observaciones traducidas en filosofias de conducta y moral, desarrollaron una de las 

ciudades-estados mas importantes de la historia de la humanidad y que sirve como 

modelo para la construccion de los Estados modemos. 

Durante la edad media el hombre reclama como derecho inherente a su condicion de 

ser humano el derecho a que se res pete su persona lidad , esta concepcion postula la 

igualdad entre los hombres, no hace distinci6n entre esclavos, extranjeros y barbaros. 

Pero no es sino a principios del siglo XVIII, con los movimientos revolucionarios en 

Francia y Estados Unidos de America, que los derechos humanos garantizan al ser 

humano un ambito de libertad. Las distintas culminaciones de estos movimientos 

sociales, representan el complejo proceso de reconocimiento 0 creacion de los 

derechos humanos. 
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Dentro de las primeras normativas de derechos humanos se encuen.i.rdri"" las... ~ ft 
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declaraciones de derechos de las colonias estadounidenses, en especialla D~~~iOn~~f~; 
de Derechos de Virginia de 1776, considerada la primera declaraci6n mod~m\~ t '''/' 

derechos humanos y la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

promulgada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789, las declaraciones citadas se 

fundamentan en el iusnaturalismo racionalista, que justifica los derechos humanos 

como derechos naturales basad as en concepciones filos6ficas. 

Para la defensa y protecci6n de los derechos humanos dentro de la sociedad, se crea 

la instituci6n del Ombudusman, instituci6n que surge en Suecia en el ano de 1809, 

adaptada por varios pafses europeos tras la Segunda Guerra Mundial, en Guatemala 

esta instituci6n surge con la promulgaci6n de la Constituci6n Polftica de la Republica en 

1985 con el nombre de Procurador de los Derechos Humanos nombrado por el 

Congreso de la Republica de Guatemala. 

Posteriormente, en 1919 surge la Constituci6n Alemana de Weimar en la cual figura por 

primera vez el derecho de igualdad entre mujeres y hombres y es a partir de este, que 

la mujer como elemento de la sociedad inicia una serie de reivindicaciones sociales. 

Cada uno de los documentos promulgados ha sido consecuencia de una serie de 

conquistas que a 10 largo de la historia el ser humano ha fo~ado, para que los derechos 

humanos esten al servicio de los seres humanos. 
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Hist6ricamente los derechos humanos han surgido y han sido reconocidos, de~.. i~er~ ~i'~ 
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progresiva, para su estudio esta se ha clasificado por etapas 0 generacion· ... ~~~ ~a-;~~I., 
, ~~.f).J 

actualidad se maneja la existencia de tres generaciones; pero 10 cambiante del derEitno 'f'... 

hoy por hoy se habla de hasta una cuarta generaci6n. 

Los derechos de primera generaci6n reflejan el pensamiento filos6fico del siglo XVIII, 

son derechos que defienden las libertades del individuo y exigen que los poderes 

publicos no intervengan en la esfera privada y se limiten a vigilar su cumplimiento. 

Estos derechos comprenden los derechos civiles y politicos, cuya finalidad es oponerse 

a los excesos de la autoridad y limitar las competencias 0 atribuciones del Estado. 

Dentro de esta gama de derechos politicos destacan: libertad de pensamiento y 

expresi6n, interposici6n de recursos ante un poder judicial independiente, la 

participaci6n en la vida politica del Estado. 

Para que el hombre pueda desarrollarse como ser aut6nomo y libre necesita 

adecuadas condiciones materiales en el seno de la sociedad en que vive, de ahi 

deviene la serie de reivindicaciones que el sector obrero realiz6 a mediados del siglo 

XIX, dando origen a la segunda generaci6n de derechos humanos que se funda en el 

principio de igualdad. 
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economicos, sociales y culturales, en esta generacion el hombre Ie exige al E~adQ queftf 

... , '~",,~.....; ... ~ ..... 
cumpla con ciertas obligaciones de dar y hacer. Estos derechos son considerados 

como derechos prestaciones a diferencia de los derechos individuales que son 

derechos de poder exigir determinadas garantias. Dentro de los derechos de segunda 

generacion se encuentran los derechos a la alimentacion, habitacion, vestido, salud, 

trabajo, educacion, cultura, seguridad social, entre otros. 

En los derechos de primera generacion, el hombre se opone a que el Estado interfiera 

en su libertad. Se Ie exige una abstencion, un no hacer. En los derechos de segunda 

generacion, el Estado debe asumir un papel activo; pues, tiene la obligacion de crear 

las condiciones necesarias para la satisfaccion de las necesidades economicas. 

sociales y culturales de todas las personas por igual. son derechos de camcter 

colectivo. 

La revolucion tecnologica ha dispuesto un profundo cambio en las relaciones entre si y 

con la naturaleza, surgiendo de esa relacion los derechos humanos de tercera 

generaci6n, sostenilmdose en el principio de la fratemidad, esta generacion, tambilm 

denominada derechos a la solidaridad, todavia se encuentran en proceso de 

consolidaci6n. 
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La tercera generaci6n de derechos humanos se inspira en la armonia que det~tir~R"~i;
'. . ia" IA c::t"t 

entre los hombres y los pueblos, entre estos y la naturaleza, comprenden el d~ . ~.. : ;:...<ro$t: .. 
'~'~.a.-_ ~.... # .'. ~~" .. '" 

la paz, el derecho al desarrollo, derecho a un medio ambiente sano y ecol6gicamente 

equilibrado, en esta gama de derechos se trata de conservar la diversidad cultural y las 

cosmovisiones ancestrales de cada uno de los pueblos que conforman la comunidad 

humanas. 

Actualmente se esta desarrollando una cuarta generaci6n de derechos humanos, los 

cuales conciben a la humanidad como un solo ente yen el cual todos sus rniembros 

deben sumar esfuerzos para el bienestar global. Dentro de esta gama de nuevos 

derechos se encuentran el derecho de igualdad sin distinci6n de nacionalidad, el de 

formar un Estado y Derecho supranacionales, tanto los derechos de tercera generaci6n 

como los de cuarta, aun no han sido incorporados a la legislaci6n nacional e 

internacional. 

1.1.1 EI ser humano y sus atributos 

TOOos los seres humanos tienen por su condici6n misma una serie de atributos que se 

deben considerar como ese patrimonio inalienable, intransferible e indivisible, los seres 

humanos son seres conscientes y con razon, por 10 tanto son lib res e iguales en 

dignidad y en derechos. En raz6n de ello se puede decir que los atributos son: "Los 
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atributos son principios de definici6n del ser y criterios recto res de la ~ciIc;t.m f~f 
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individual, social y politica. Los atributos estan indisolublemente ligados al set~~.::"71;~ 1

esencia como patrimonio intransferible e inalienable".2 

Los atributos, como se indic6, permiten al sujeto definirse como persona yafirmarse 

como sujeto susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, dentro de los 

atributos rectores que forman al ser humane se encuentran: la dignidad, la libertad, la 

igualdad, la responsabilidad y la autonomia. Cada uno de estos atributos se ejercen 

dentro de una perspectiva global y bajo el imperio del respeto hacia el semejante, 

teniendo estos atributos caracter ontol6gico. 

Como afirma el filosofo Paul Foulquie, citado p~r Ugia Galvis Ortiz, "Ia dignidad es la 

cualidad de 10 que tiene valor en si mismo y no como medio para. No hay que confundir 

precio y dignidad. Una cosa tiene precio cuando puede ser reemplazada p~r otra 

equivalente. Pero 10 que no tiene equivalente, y, p~r ende, esta por encima de cualquier 

precio, tiene dignidad. 8610 las personas tienen dignidad 0 valor, las cosas s610 tienen 

precio".3 La dignidad es el valor que posee la persona p~r el simple hecho de ser 

persona, la dignidad es la genesis de la raza humana, es un derecho natural innate que 

10 protege. 

2 Galvis Ortiz, Ligia. Comprensi6n de los derechos humanos, psg. 44. 
3 Ibid, psg 46. 
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Por 10 anterior, el ser humane es el elemento primordial de resguardo .~Ias~d't~ 
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arbitrariedades que a traves de la historia se han cometido en su contra, siend~~!~ ef_· ~~~J'i'I- ,t -(./~,
eje que motiva toda reestructuraci6n del tejido social para un 6ptimo desarrollo i~t.!~.. 

no solo del individuo sino tambien de la sociedad en la que se desenvuelve. 

En el caso de la igualdad, este gira en dos ejes: la igualdad desde el punto de vista de 

la vivencia de los atributos del Ser y la igualdad ante la ley. Desde el primer eje se 

consolida la unidad de la especie y desarrollo de los sentimientos de comunidad y 

solidaridad, en el caso de la igualdad ante la ley este es uno de los pilares del sistema 

democratico. 

EI atributo de libertad es expresi6n propia, manifestaci6n consciente y espontanea de la 

propia capacidad de actuar, la libertad es autoridad propia para determinar la vida, 

consiste en la autodeterminaci6n de la persona para ejercer sus derechos. 

"las sociedades democraticas crearon el Estado, la ley y la autoridad democratica para 

asegurar el ejercicio de la libertad y garantizar sus limites y posibilidades. Pero la 

legitimidad institucional emana de un acto de poder de los ciudadanos y ciudadanas 
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En cuanto al atributo de la responsabilidad, este se entiende como la capacidad que el 

ser humano tiene para responder por 10 que hace, diga 0 exprese. La autonomia como 

atributo se entiende como el medio para normarse a sf mismo, la autonomia es la 

sintesis de los atributos anteriores. 

Los atributos que forman parte del ser humano son inalienables, irrenunciables, 

intransferibles y no negociables, son fundamento de los sistemas democraticos y de la 

cultura de los derechos humanos, porque su legitimidad depende de la dignidad de la 

persona para ejercer su autonomia en libertad y con responsabilidad. 

1.1.2 Caracteristicas de los derechos humanos 

Los derechos humanos desde el punto de vista juridico cobran un caracter positivo 

dentro del entorno social de la persona y en ese contexto hay que considerar cada una 

de las caracteristicas que hacen que los derechos humanos formen parte de la 

4 Ibid, psg. 49. 
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legislacion vigente, dentro de las caracteristicas que inviste a los derechos hUl..0' '1,RiA ~8'L 
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pueden citar las siguientes: 	 ,~~~~ "t~~l' 
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a) 	 Derechos individuales y derechos colectivos. Son derechos individuales aquellos 

cuyo ejercicio solo puede ser realizado por el individuo como un acto propio del ser 

humano que Ie son inherentes e indisolubles. Los derechos colectivos son derechos 

que protegen el interes general y cuya exigencia de cumplimiento, ya sea por una 

persona 0 por un grupo, beneficia a la comunidad, un ejemplo de ello es el derecho 

de libre sindicalizacion y negociacion colectiva. 

b) 	 Universalidad. Ambas acepciones son principios rectores, que fundamentan que los 

derechos humanos forman parte de la esencia del ser humano como miembro de la 

especie, con la universalidad se pretende la negaci6n de la discriminacion en todas 

sus formas. 

c) 	 Exigibilidad. Determina el caracter justiciable de los derechos, en el ambito 

intemacional, este caracter se cumple a traves de los mecanismos y procedimientos 

establecidos por convenios que consagran los derechos. En el caso de los 

derechos civiles y politicos, son exigibles de manera inmediata y las obligaciones 

contraidas por el Estado son de cumplimiento obligatorio. 
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d) 	Interdependencia. Los derechos humanos son interdependientes porque to~l.ellos- ~i. 
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son predicables a la persona y se establecen en funci6n del respeto debi~\I ser-' ~,;-\~
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humano en virtud de su esencia y como el conjunto de condiciones minimas para 

garantizar su existencia y la continuidad de la especie, valorando su esencia y su 

evoluci6n. 

e) 	 Interrelaci6n. Se dice que los derechos humanos surgen para respetar Ia vida y 

mejorar la calidad de vida, en ese sentido la interrelaci6n se maneja como la 

relaci6n de coexistir de los derechos econ6micos, sociales, culturales y ambientales 

del ser humano 

Es en tal relaci6n de elementos 10 que hace que los derechos humanos sean vistos 

desde el orden juridico de aplicaci6n inmediata a toda la especie humana, es necesario 

enfatizar que cuanto mas se incorpore a los planes de desarrollo, como columna 

vertebral, se permitira al ser humano la realizaci6n plena de su ser, no solo juridico sino 

tambien social y politico. 

En raz6n de 10 expuesto, "los derechos humanos aparecen como un conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento hist6rico, concretan la exigencia de la 
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dignidad, libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser 

positivamente por los ordenamientos juridicos e intemacionales.n5 

Como se puede observar, los derechos humanos son el basti6n protector del hombre, 

es el apice para el cumplimiento de una serie de demandas que permiten al ser 

humane construir y mejorar sus relaciones sociales, econ6micas y culturales, pero, 

ademas estas actuaciones deben estar supeditadas por el Estado mismo y este ser 

garante de su eficaz cumplimiento. 

En sintesis, los derechos humanos obedecen a principios permanentes e inmutables de 

caracteres hist6ricos, politicos, econ6micos y culturales, cuyos alcances, contenidos y 

limitaciones estan sujetos a una serie de interpretaciones en funci6n de los cambios 

sociales e hist6ricos. De acuerdo a este concepto los derechos humanos constituyen 

una categoria de derechos que amparan intereses inherentes a la condici6n humana, y 

por tanto, son patrimonio comun e inalienable de la humanidad, exigibles 

universalmente por el solo hecho de ser personas. Los derechos humanos son una 

realidad ineludible en todos los niveles del a sociedad tanto en el ambito juridico como 

en el social. 

5 Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. XVIII Congreso juridico guatemalteco, pag. 
53. 
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1.2 Derechos civiles y politicos 

las revoluciones burguesas y movimientos de independencia, en virtud de los cuales se 

perseguia un cambio en los regimenes politicos instaurados. Los derechos politicos, 

como se indic6 fonnan parte de los derechos de primera generaci6n, surgen 

especificamente durante la Revoluci6n Francesa como rebeli6n contra el absolutismo 

del monarca. 

En la gama de derechos de primera generaci6n se encuentran: igualdad, dignidad, 

libertad, vida, defensa, libertad de opini6n, libertad de expresi6n, reuni6n, participaci6n 

en la direcci6n de los asuntos publicos, votar y ser electo, tener acceso en condiciones 

generales de igualdad a las funciones publicas de su pais, entre otras. 

Especificamente, los derechos politiCOS de acuerdo a la doctrina de algunos tratadistas, 

como Guillenno Cabanellas y Luis Alcala-Zamora, quienes exponen que los derechos 

politicos son aquellos que "detenninan la naturaleza y organizaci6n fundamental del 

Estado, las relaciones de este con los ciudadanos y los derechos y deberes de los 

mismos en la vida publica:>6 

6 Cabanellas, Guillermo y luis Alcala-Zamora y Castillo. DiccJonario enciclopedico de 
Derecho usual, tomo II. Psg. 621. 
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capacidad de actuar politicamente, es un elemento indispensable para el 

fortalecimiento de una democracia representativa y participativa, ya sea de forma 

direeta 0 por medio de representantes, son condiciones que posibilitan al ciudadano 

participar en la vida pOlitica, configurar y decidir en las politicas del Estado. 

Es importante indicar que ademas de las caracteristicas generales de los derechos 

humanos, las caraeteristicas especfficas de los derechos civiles y politicos son: 

- Imponer al Estado el deber de respetarlos 

- EI titular del derecho es el ciudadano, en el caso de los derechos politicos y el 

individuo, para los derechos civiles. 

- EI reclamo de estos derechos corresponde exclusivamente al individuo 

En resumen, la aplicabilidad y el cumplimiento eficaz de los derechos hurnanos dentro 

de la sociedad provoca que esta se encamine a consolidar en su seno una democracia 

participativa y no solamente representativa, 10 que conlleva a mejor el desarrollo 

humano de todos los que la integran, los derechos humanos son el camino que se 

debe recorrer para lograr una efectiva transici6n del despotismo ala democracia. 
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Como se indic6 los derechos politicos son amplios y dentro de esta gama de de~~h()~ 

se ubica el derecho de participaci6n, principales tematicas que se abordara en este 

trabajo de investigaci6n, en raz6n del cual se estima conveniente definir y determinar 

los elementos necesarios que se necesitan para promover y desarrollar en la sociedad

estado el derecho de participaci6n. 

La participaci6n de la persona en calidad de derecho humano se consagra de dos 

formas: "Ia participaci6n politica y la participaci6n en la vida cultural. En ese contexte el 

primero comprende la posibilidad de intervenir en el gobierno del pais, en forma directa 

o p~r medio de representantes, y para acceder a la funcian publica en condiciones de 

Igualdad. ,,7 

EI derecho de participacian es un derecho inmerso dentro de la categoria de los 

derechos politicos una de las divisiones de los derechos humanos en general, al hablar 

sobre derechos humanos se refiere, segun Cabanellas, a una transgresian supuesta 0 

real del respeto que el hombre merece como individuo, ciudadano y como integrante la 

comunidad universal. 

7 Ibid, psg. 621. 
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gente, implica mucho mas que la celebraci6n de elecciones peri6dicas, libres y justas, 

sino tambilm se tiene que viabilizar la participaci6n del ciudadano y el respeto de los 

derechos humanos."8 

En relaci6n al a participaci6n que el ciudadano haga en la vida polftica de su sociedad 

debe ser consciente, libre, responsable, ademas debe tener acceso a informaci6n 

objetiva, completa y comprensible sobre los asuntos en los que pretenda participar. 

Para vivir en sociedad el ser humanos necesita utilizar algun tipo de organizaci6n que 

10 ayude a convivir, participar e influir activamente en la construcci6n de politi cas 

publica que 10 ayuden a construir una democracia integral. 

Por participaci6n ciudadana, entendemos como: "las disposiciones que favorecen y 

crean oportunidades para que tanto los ciudadanos individualmente considerados como 

los agrupados en organizaciones, intervengan directamente en la discusi6n de 

cuestiones que les interesan y afectan."g 

8 Comisi6n Mundial Sabre la Dimensi6n Social de la Globalizaci6n. Por una globalizaci6n 
lusta: Crear oportunidades para todos, pag. 59. 

Galvez Borrell, Victor. Particlpaci6n social y poder local en Guatemala, pag. 13 
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razon del cual se confirma que los derechos humanos estan estrechamah'ie . 


relacionados entre si para su pleno ejercicio. 

La participacion politica como derecho humane es el medio del cualla persona se hace 

actora y beneficia ria de la actividad cultural y cientifica de su pais e intervenir en el 

proceso de gestion publica directamente, ya sea en el diseno, elaboraci6n, ejecucion y 

control de las politicas de interes comunitario y con ello garantizar una eficiente 

administracion publica. Debe quedar claro que la participacion ciudadana no altera la 

representacion politica de quien detenta el poder publico, mas bien supone su 

existencia. 

1.2.2 Formas de participacion 

EI jurista espanol Prats Catala distingue la forma en que la ciudadania participa en la 

vida publica: 

a) Participacion-reivindicaci6n: es el movimiento de reivindicaciones de derechos 

protegidos p~r los distintos convenios de derechos humanos y p~r las 

constituciones de la mayoria de estados. 
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b) 	 Participaci6n-control: dentro de esta forma de ejercer la participaci6n se~1;.. 
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que los ciudadanos demanden un mejor control del gasto publico por par~de las ii; 
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administraciones. 

c) 	 Participaci6n-gesti6n: en este se materializa una autlmtica administraci6n 

sustitutoria pues surge la intervenci6n de asociaciones voluntarias para mantener 

determinadas actividades responsabilidad del Estado. 

Las diversas formas de participaci6n se pueden expresar en los niveles comunal, 

municipal, departamental, regional y nacional, ya sea de manera individual 0 colectiva, 

y a traves de elias se pretende crear presencia en los niveles de decisi6n, establecer 

mecanismos de control social, fortalecer las instituciones publicas y crear una 

democracia participativa. 

1.2.3 Elementos de la participacion ciudadana. 

La participaci6n ciudadana es necesaria fundamentarla en elementos que hacen que 

esta pueda desenvolverse plenamente en la sociedad. Un elemento esencial es la 

igualdad de oportunidades de los ciudadanos para ejercer influencia en la toma de 
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Es tambiim importante considerar que la participaci6n es velar por la soluci6n de los 

problemas en general y no solamente de los propios, es necesario ser solidario, 

ademas de que las decisiones tomadas por un gobiemo sean apegados a Derecho 

bajo el respeto de la diversidad de la sociedad, especialmente en el caso de Guatemala 

que es multietnica, plurilingOe y pluricultural. 

La equidad, dentro de la participaci6n empodera a todos los sectores de la sociedad, 

asegurando a los mas vulnerables los instrumentos juridicos y politicos necesarios para 

colocarlos en un plano de igualdad y con ello mejorar su condici6n de vida. 

La participaci6n ciudadana se institucionaliza y se convierte en un derecho exigible por 

la ciudadania y en una obligaci6n de propiciar su efectividad para los gobemantes, para 

que este derecho se desarrolle plenamente es necesario crear el ambiente adecuado, 

en ese sentido la democracia es una expresi6n de reconocimiento 0 critica, de 

oposici6n 0 adhesi6n a las politicas que el Estado realiza y de juzgar esa gesti6n 

publica, la participaci6n es entonces el control ciudadano para mantener el orden 

democratico. 
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La democracia corresponde a una de las formas actuales de convivencia der"ser 

humano mas comunes en el mundo, la cual corresponde a la idea de libertad e 

igualdad entre hombres. AI referirse a la familia, la religion 0 de la violencia podria 

decirse que nacen junto al ser humano, esto no sucede con la democracia, el origen del 

poder no fue democratico, sino despota. 

Existe una infinidad de percepciones en cuanto al termino democracia, para el Doctor 

Guillermo Cabanellas, significa "el predominio popular en el Estado, el gobiemo del 

pueblo por el pueblo; 0, al menos, a traves de sus representantes legitimamente 

elegidos, que ejercen indirectamente la soberania popular, en ellos delegada. n10 

La democracia se concibe como una forma de Estado dentro del cual la sociedad 

participa, 0 puede participar, no solamente en la organizaci6n del poder publico, sino 

tambien en su ejercicio. EI termino democracia procede de los vocablos griegos demos 

que significa pueblo y cratos, que quiere decir poder, entendiendose como el poder del 

pueblo y este como el predominio popular en el Estado, relacionandose este termino 

con los conceptos de pueblo, participacion, derechos, representacion. EI concepto de 

10 Cabanellas, Guillermo y Luis Alcala-Zamora y Castillo. Diccionario enciclopedico de 
derecho usual, tomo III, pag. 546. 
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ambos terminos resulta inevitable. 

La democracia es una forma de organizacion del poder en la sociedad a fin de que el 

ciudadano pueda en condiciones de libertad, solidaridad e igualdad, desplegar sus 

mejores cualidades y organizar su vida politica, cuya caracteristica predominante es 

que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la 

tom a de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo, este 

tipo de sistema promueve el fortalecimiento de la persona a traves de la consolidacion 

de los derechos humanos. 

La democracia modema se fundamenta en tres valores basicos, resaltados durante el 

movimiento social de la Revoluci6n Francesa, valores como la libertad, igualdad y 

fratemidad. Ubertad, por la capacidad que tiene el individuo de participar en la 

elaboraci6n y adopci6n de las decisiones que Ie conciernen a su sociedad; igualdad 

implica que todo ciudadano goza de los mismos derechos y las mismas obligaciones 

sin importar su condicion social, economica, racial 0 religiosa; por ultimo la fratemidad, 

que implica ejercer la politica de forma tolerante a la pluralidad y diversidad, pues hay 

que tratar a los demas seres humanos que nos rodean como hermanos, miembros de 

una rnisma familia, la sociedad-estado. 
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1.3.1 Antecedentes historicos de la democracia 

Muchos siglos e innumerables cambios sociales han pasado en la 

humanidad en la que el poder no fue democratico sino despota. En tal virtud, desde la 

formaci6n de la sociedad sedentaria se crean formas de convivencia y de autoridad, en 

los anos anteriores a 10 que se denomina democracia, estas forma fueron la monarquia 

y oligarquia, ambas manifestaciones originarias del poder politico y nacen junto con la 

condici6n humana al igual que la religi6n y la familia, figuras que son las primeras 

formas utilizadas en la antigDedad para gobemar. 

La monarquia como forma de gobierno estuvo basad a en la supremacia de una 

persona que ostentaba la representaci6n del Estado de manera vitalicia y asumia esa 

representaci6n a traves de un orden hereditario, en el caso de la oligarquia el poder era 

ejercido p~r un grupo reducido de personas que pertenecia a una misma clase social. 

La historia de la democracia esta rodeada de gran incertidurnbre, pues como otras 

grandes invenciones humanas, la democracia fue moldeada mas de una vez y en mas 

de un lugar, incorporando en cada ocasi6n importantes elementos de desarrollo. En 

ese sentido, es preciso manifestar que los aportes mas cruciales se produjeron en 

Grecia y Roma. 
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En la democracia griega, fue la de Atenas la de mayor importancia en su apt"!~es-;;: :ir ,... ~' r J'nll' c~:.-

es la que ha influenciado la filosofia politica, el gobierno de Atenas fue comp,~ .,~se->!~l~ 
""t"<.v'.:t,..,. " > ~ 

basaba en una asamblea en la que participaban todos los ciudadanos. En Roma- este' 

sistema se Ie design6 como Republica, en este sistema el derecho de participar estaba 

restringido en sus comienzos a los patricios y luego de varias luchas p~r parte de la 

plebe, este logra su integraci6n. Pero tanto en Grecia, como en Roma, la democracia 

cay6 en decadencia, hasta cierto punto este fue el motivo de la caida de estos 

imperios. EI gobierno popular reaparece a mediados del 1100 d.C. en las ciudades

estado del norte de ltalia, sistema que a mediados del siglo XIV es sometida a una 

serie de enemigos como la oligarquia, las guerras y el autoritarismo. 

La genesis de la democracia modema se origin6 con la Revoluci6n inglesa, la 

Declaraci6n de Independencia de los Estados Unidos y la Revoluci6n Francesa. Es 

durante este periodo, entre los siglos XVII y principios del siglo XIX, en que se 

configura la idea de que el orden publico no puede fundamentarse ni operarse sin que 

se incorpore al mismo la voluntad popular. 

1.3.2 Criterios para ejercer un gobiemo democnitico 

Como seres humanos tenemos fines que no podemos conseguir p~r nosotros mismos, 

pero si hay cooperaci6n entre los miembros de la sociedad esta puede alcanzarse. 
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Para lograr los fines del Estado es necesario desarrollar un ambiente adecuado ,v.$!~n _- ~;f 
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ese objetivo es necesario cumplir con algunos criterios, que de acuerdo con el pr~sor:"" iE; 
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Robert Dahl estos son: 

- La participaci6n efectiva, es necesaria que todos los miembros de la sociedad 

tengan iguales yefectivas oportunidades para hacer que sus puntos de vista sobre 

c6mo debe de ser la politica y que los grandes temas sociales sean conocidos por 

los demas miembros. 

- Igualdad de voto, esta es indispensable al momenta en el que sea adoptada 

finalmente la decisi6n sobre la politica, todo miembro debe tener una igual y efectiva 

oportunidad de voto. 

- Alcanzar una compresi6n ilustrada, dentro de limites razonables en 10 relativo al 

tiempo, todo miembro debe contar con la instrucci6n sobre las politicas que se 

pueden realizar y sus consecuencias posibles. 

- Ejercitar el control final sobre la agenda, la sociedad deben tener la oportunidad 

exclusiva de decidir que asuntos deber ser incorporados para su discusi6n en la 

agenda y de ser necesario estar abiertas a cambios. 
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conservarse con la aplicaci6n efectiva de un marco legal que garantiza un s~~",.!:!/
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donde concurran derechos y obligaciones, ademas de una red de instituciones 

destinadas a aplicar los principios de la representaci6n y participaci6n polftica. 

1.3.3 La democracia como forma de gobiemo 

La democracia como forma de de gobiemo puede ser directa 0 pura e indirecta 0 

representativa. 

La democracia directa, lIamada tambien pura, es aquella en la que los ciudadanos 

gobieman directamente y no a traves de representantes. Esta forma de democracia se 

desarroll6 en Atenas y fue posible su desarrollo porque su estructura social estaba 

formado por comunidades muy reducidas y homogeneas don de la totalidad de 

ciudadanos participaban en el gobiemo de la cosa publica, esta modalidad se conserva 

en algunos de los cantones suizos, pem tiene un valor mas simb6lico que real. 

En la democracia indirecta 0 representativa los ciudadanos gobieman por medio de 

representantes que ellos mismos eligen, como ocurre en la actualidad, el pueblo no 

delibera ni gobiema sino a traves de sus representantes y autoridades creadas para 
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los asuntos del Estado ademas de ser estos temas mas complejos. 


EI ejercicio de la democracia no puede garantizar a sus ciudadanos ser pr6speros, 


justos, pacificos y sabios, alcanzar estos fines esta mas alia de la capacidad de 


cualquier forma de gobiemo, pero a pesar de ello no se puede perder de vista los 


beneficios que hace mas deseable la democracia que cualquier altemativa de gobiemo, 


dentro de estos beneficios se encuentran: 


- La democracia ayuda a evitar el gobiemo de aut6cratas, crueles y comlptos. 


- Garantiza a sus ciudadanos una cantidad de derechos fundamentales. 


- Asegura a sus ciudadanos un mayor ambito de libertad personal. 


- Ayuda a las personas a proteger su propios intereses fundamentales 


- Puede proporcionar una oportunidad maxima para que las personas ejerciten la 


libertad de autodeterminarse. 

- Se promueve el autodesarrollo humano 

- Promueve un alto grado de igualdad politica 

- Las democracias representativas modemas no se hacen la guerra entre si 

- Dentro de la democracia surge la prosperidad de sus sociedades. 
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Efectivamente, la calidad de democracia es la existencia de una ciudadanh:l;tlue_r~~R~A. iJ}
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participa e influye, un proceso mediante el cual se elige y se controla a~~"~ 

gobemantes, en condiciones de libertad e imparcialidad, existe una libertad en el 

ejercicio de los derechos humanos. 

1.3.4 Ciudadania 

La democracia es finalmente bienestar para la gente, la naturaleza de la democracia 

requiere la presencia del ciudadano como fuente de legitimidad cuando actua como 

votante, cuando 10 hace a traves del debate publico, 0 cuando en usa de sus derechos 

se interesa por los asuntos de la comunidad en una versi6n republicana de la funci6n 

ciudadana. Pero hay que tomar en consideraci6n que: "el concepto ciudadania implica 

mucho mas que el derecho al votO."11 

La ciudadania, termino que alude a la existencia de un sujeto con un estatus formal, 

juridico, universal, que 10 hace titular de un conjunto de derechos y obligaciones que el 

Estado otorga en condiciones de igualdad a todos los nacionales y que por intermedios 

de la identidad los convierte en miembros de una comunidad politica. 

11 Berr6n, Linda. Las mujeres y el poder, peg. 147. 
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De confonnidad con Ia Constituci6n PolRica de la Republica y otras fuentes jUridif(~~~, jl~ 
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morales y legales que el Estado reconoce y garantiza. "La ciudadania se compone, 'Em 

consecuencia de un conjunto de derechos (civiles, politicos y sociales), obligaciones 

(respetar la ley y pagar impuestos) y un principio moral, desarrollar un sentido de 

pertenencia, la identidad con la comunidad donde vive." 12 Es ciudadano el que 

pertenece, como miembro de pleno derecho' a una determinada comunidad politica, 

con la que tiene contrardas unas especiales obligaciones de lealtad. 

En resumen, los derechos humanos y el sistema democratico como forma de gobiemo 

estan rntimamente relacionados con el desarrollo integral del ser humano, pues es el 

ser humane el eje central sobre el cual giran las relaciones sociales, culturales, 

pOliticas y econ6micas de la sociedad. Ademas de ser los derechos human os 10 que 

garantizan la legitimidad de la dignidad, libertad e igualdad del hombre ante el Estado y 

los particulares, 10 que dentro de la democracia se visualiza a traves de la participacion 

y representaci6n en la cosa publica del ciudadano. 

12 Torres-Rivas, Edelberto y Francisco Rodas Maltez. Percepci6n ciudadana de Ia 
democracia, pag. 34. 
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CAPiTULO II 

2. EI derecho de participaci6n politica en Guatemala 

En la actualidad los Estados modemos, como resultado de la evoluci6n pontica y social, 

marcan la necesidad de fortalecer gobiernos democraticos para garantizar el 

funcionamiento politico y ejercicio de las libertades de la persona. Ejercer el derecho de 

participaci6n implica la posibilidad de que la persona pueda tomar parte activa en los 

procesos y en las decisiones que afectan su vida y el de la sociedad al que pertenece. 

En el caso de Guatemala, despues de largos periodos de gobiemos autoritarios y un 

conflicto armado interno que devast6 gran parte de la sociedad, es indispensable 

comprender la agenda politica que dentro del Estado de Guatemala se da en relaci6n 

con el tema de la democracia y la participaci6n de la sociedad en la cosa publica, 

surgiendo por ello la necesidad de examinar en este capitulo la experiencia que en este 

tema tiene el Estado de Guatemala. 

2.1 Antecedentes sobre participaci6n politica en Guatemala 

La participaci6n como un derecho humano constiluye dentro de un gobiemo 

democratico un medio de exigencia que los ciudadanos ejercen a traves de actitudes 
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Ser un ciudadano implica estar infonnado, conocer y ejercer derechos, cumplir 

obligaciones, exigir, vigilar, solidarizarse con otros ciudadanos, opinar, en general 

convertirse en un sujeto activo dentro de su entomo social. 

La realidad de Latinoamerica durante el primer tercio del siglo XIX y especfficamente la 

guatemalteca, esta marcada por profundas desigualdades que se han mostrado 

resistentes frente ala modemidad, al crecimiento econ6mico y al desarrollo social, esto 

significa una vulnerabilidad y una exposici6n a retroceder a los regimenes militares y 

autoritarios que durante decadas ejercieron el control del Estado. 

La historia guatemalteca se ha destacado por los grandes abismos de desigualdad que 

se tiene en la sociedad y que constituye una violaci6n esencial a los preceptos de 

justicia social y de igualdad que fonnan parte de la platafonna de valores que sustenta, 

como se ha indicado, los Estados modemos y los regimenes democraticos. Las 

disparidades profundas basadas en la riqueza, el genero, la etnicidad y la cultura, entre 

otras, son un obstaculo para el crecimiento econ6mico como para Ia democracia y para 

la cohesi6n social que necesita el pais. 
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como ha sido la actividad de la poblaci6n guatemalteca y para ello es necesario 

entender su historia politica, para comprender la base en la que se ha pretendido 

cimentar los derechos humanos y especialmente el de participaci6n politica. 

2.1.1 Gobiemos post-coloniales. 

La historia politica guatemalteca ha sido marcada por diversos acontecimientos 

sociales, su poUtica hunde sus raices en el poder colonial que se form6 a raiz de la 

conquista peninsular. EI poder excesivo y sin control se apoy6 en el racismo y en el 

derecho que da Ia victoria militar, estos rasgos autoritarios atan hoy dia una tradici6n 

de violencia racismo y discriminaciones excluyentes, con los valores propios de la 

politica dictatorial, con evidente rechazo al dii31ogo y ala participaci6n popular. 

Durante la formaci6n del Estado Federado se promulg6 la Constituci6n del Estado de 

Guatemala, en la cual se estableci6 los inicios de la participaci6n de la poblaci6n en la 

vida politica, no obstante con limitaciones en virtud que el mismo se otorg6 unicamente 

a varones alfabetos y mayores de edad que tuviesen algun recurso econ6mico, 

situaci6n que provoca en esa epoca conflictos sociales y et debilitamiento de las 

fuerzas politicas. 
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concepci6n, era innecesario y hasta contraproducente reconocer sus derechos civiles, 

pues ello podria resultar en anarquia institucional y desorden publico, pues se creia 

que estos eran incapaces de tomar decisiones por si mismos.n13 

Uno de los principales movimientos sociales durante este perlodo fueron las rebeliones 

indigenas especialmente el que se produjo en Totonicapan en 1820, ademas de la 

creaci6n de las primeras asociaciones, la artesanal y obrera, influenciadas por la 

Revoluci6n Mexicana. Otro aspecto de relevancia es el ascenso de Jorge Ubico 

Castaneda a la presidencia de la Republica, quien ejerci6 un largo gobierno autocratico 

en el que se reprimi6 todo tipo de participaci6n 0 manifestaci6n de la poblaci6n creando 

un regimen de terror politico. 

En sintesis, durante este periodo de la historia guatemalteca se ven reflejados los 

metodos coloniales de administraci6n publica, manejada exclusivamente como una 

actividad para los hombres de las mas altas cupulas sociales. La participaci6n de la 

sociedad, especial mente el de los indigenas y mujeres era nula, esta parte de la 

sociedad estaba excluida de la palestra politica. Este periodo fue caracterizado por los 

13 Arzobispado de Guatemala. Oficina de Derechos Humanos. Guatemala: Nunca Mia, vol. 3, 
pag.2. 
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2.1.2 Gobiemos de la Revoluci6n de 1944 

Con la victoria del movimiento popular (sindieal, estudiantil y ejercito) denominado por 

la historia como Revolucian de Octubre de 1944, se produjo el ascenso de la clase 

media en la administraci6n del Estado y las instituciones politieas, grupos que habian 

pennanecido bajo la represion del gobiemo del General Jorge Ubico Castaneda, 

EI nuevo regimen que comprendio de 1944 a 1954, se baso en la modernizacion del 

Estado en el que se posibilitara la transicion de la sociedad que habia sido guiada por 

caudillos y dictadores defensores de los intereses de la oligarquia a otra basad a en la 

democracia y en donde fuera factible la participacion de la sociedad en el sistema 

politico, esta vision de Estado se lograria traves de la participacion de la sociedad, 

principalmente por medio de los partidos politicos, quienes se consolidan y prueba de 

ello es que se registraron 30 partidos politicos durante este perfodo. 

Con la Constitucion Politica de la Republica promulgada en octubre de 1945 se regula 

el derecho de participacion ciudadana, la libre organizaci6n polltica, asi como la 
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De acuerdo al informe presentado por la Oficina de Derechos Humanos del 

Arzobispado de Guatemala, "en las elecciones de 1950 en las cuales surge como 

vencedor de la contienda electoral el Coronel Jacobo Arbenz Guzman postulado por el 

Frente Popular Ubertador, se vislumbr6 el objetivo de la participaci6n ciudadana, en 

esas elecciones votaron alrededor de 404,239 personas, y por primera vez pudieron 

participar las mujeres alfabetas, aunque s610 el 50% ejercieron ese derecho ...14 

Durante este periodo se dio un gran avance en cuanto a las garantias sociales, 

principalmente con al derecho de seguridad social creando el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, se otorga autonomia a la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

pero el gran logro y el motivo del posterior derrocamiento del Coronel Arbenz surgi6 al 

emitirse el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, es por ello que ha este corto tiempo 

de democracia se Ie denomin6 La Primavera Democratica. 

EI sector empresarial del pais se siente amenazado con las actuaciones del gobierno 

principalmente con las disposiciones contenidas en el Decreto 900 e inicia una 

14 Ibid, pag. 7. 
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Agencia Central de Inteligencia -CIA- para el derrocamiento del Coronel Arbeil!r\61.. ..• ~J 

movimiento de conspiracion se Ie denomino Movimiento de Liberacion Nacional, y a la 

operacion la nombraron Operaci6n Exito, liderado por el Coronel Carlos Castillo Armas. 

La Operaci6n Exito tuvo sus frutos el 27 de junio de 1954 con la renuncia del Coronel 

Jacobo Arbenz Guzman como presidente de Guatemala, con estos acontecimientos se 

da por finalizada la epoca de progreso del que el pais era objeto. 

2.1.3 Gobiemo de la Contrarrevoluci6n 

En esta etapa de la politica guatemalteca, el Estado es sometido nuevamente a un 

modelo conservador, tradicionalista y autoritario que tiene sus raices en la estructura 

economica, caracterizada por la concentraci6n en pocas manos de los bienes 

productivos del pais y en dirigir y formular las politicas de Estado a la conveniencia de 

los economicamente poderosos. 

Posterior al derrocamiento de Arbenz, asume el control del gobierno una junta de cinco 

militares encabezada por el coronel Carlos Castillo Armas quien desde el primer 

momento promovi6 como politica de Estado la violencia en contra de la poblaci6n, la 

represalia en contra de dirigentes politicos y la disoluci6n de los principales partidos 

politicos y sindicales del pais. 10 anterior como mecanismos de control. 
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una serie de conflictos intemos en el ejercito, la economia nacional se detiene, 'todo 

ello provoca un periodo de inestabilidad politica y en el que los militares juga ron 

papales no convincentes para el objetivo de la democracia, pues estos reforzaron su 

injerencia en asuntos politicos incrementando la violencia. 

Durante estos gobiemos se promovieron la impunidad y la militarizaci6n provocando un 

debilitamiento en las instituciones el Estado y el abstencionismo por parte de la 

poblaci6n de participar en la vida publica y politica del pais, en virtud de que el Estado 

identific6 como su enemigo intemo a las organizaciones sociales y politicas e 

implement6 contra elias una serie de mecanismos de violencia, hostigamiento y 

represi6n. 

2.1.4 Durante el conflicto armado intemo 

La inconformidad polftica y el malestar social que se venia acumulando desde 1954, 

dieron lugar al estallido del conflicto armado intemo en 1962, Guatemala entr6 en una 

etapa sumamente tragica y devastadora de su historia con enormes costos en terminos 

humanos, materiales, institucionales y morales. 
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este periodo, el Ejercito de Guatemala no s610 fue un instrumento militar, sino un actor 

politico dominante, pues era parte de una alianza de actores sociales que ejerci6 el 

poder polftico.,,15 

La Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico fue creada con el prop6sito de 

esclarecer con objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los Derechos 

Humanos causados a la poblaci6n guatemalteca durante el enfrentamiento armado 

interno y elaborar un informe sobre 10 acontecido durante este periodo para finalmente 

formular recomendaciones para favorecer la paz y la concordia naciona!. 

De acuerdo al informe presentado por la Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico, 

los fen6menos de injusticia estructural, el cierre de los espacios politicos, el racismo, la 

profundizacion de una institucionalidad excluyente y antidemocratica, ast como la 

renuencia a impulsar reformas sustantivas que pudieran haber reducido los conflictos 

estructurales en los que atravesaba el Estado, constituyen los facto res que 

determinaron en un momenta especifico el origen y ulterior estallido del enfrentamiento 

armado intemo. 

15 Instituto Intemacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Democracia en 
Guatemala. La Misi6n de un pueblo entero. pag. 177. 
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EI conflicto armado afecto a gran parte de la poblaci6n y ataco de forma deva ota)ii; flL 
.__.. ~l::. 

!!;wJ (
liderazgo social en el pais, generando desconfianza en la ciudadania h as ~~" 'J 

~ ';'!7 
instituciones estatales, ademas de bajos niveles de participaci6n social y politica, 

especialmente del sector de mujeres, ademas de concentrarse la violencia en la 

represion de la poblaci6n profesional, estudiantil y comunitaria. 

EI informe presentado por la Comisi6n para el Esclarecimiento Historico revelo que el 

conflicto armado intemo dej6 a 10 largo de 36 anos mas de 150,000 muertos, 45,000 

desaparecidos y mas de un mill6n de desplazados. EI informe documenta 626 

matanzas: el 93 % perpetrada por las Fuerzas Armadas y el 3% por las fuerzas 

guerrilleras. 

Sin embargo, a pesar del clima hostil que se vivia politicamente, el gobiemo del coronel 

Enrique Peralta Azurdia convoc6 a una Asamblea Nacional Constituyente con el 

prop6sito de abrir el camino para la redacci6n de una nueva constituci6n. En la 

Constitucion Politica de la Republica promulgada en 1965 se reconocio el derecho de 

votar de todas las mujeres, a If a betas y analfabetas. Los gobiemos instaurados durante 

el periodo de 1963-1982 fueron marcados por la baja participaci6n popular y la 

restricci6n para la organizacion de fuerzas opositoras, evidenciado el debilitamiento del 

Estado en cuanto a sus politicas de desarrollo. 
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Como consecuencia de los cambios estructurales introducidos por la crisis econ6 't'.;';~~t,.., :!~ ~: 
internacional, el conflicto armado intemo, el cambio de regimen con la elecci6n de 

civiles y la participaci6n de partidos politicos, mas las presiones para aplicar politicas 

sociales aumentan la posibilidad de que su~a un modelo restaurador en la polftica 

guatemalteca. 

EI inicio para una reconstrucci6n social, econ6mica y cultural surge a partir de 1984, 

alio en que se convoc6 a la elecci6n de una Asamblea Nacional Constituyente con el 

objetivo de que esta asentara las bases de transici6n polftica de un gobierno militar a 

uno civil y democratico, a traves de las elecciones civiles, asimismo de promulgar una 

nueva constituci6n politica. 

Con el cambio de regimen y la vigencia de un nuevo texto constitucional en 1985, se 

produce en Guatemala un avance estructural y dinamico. En el marco politico se 

promueve la defensa del ciudadano, creando para ello algunas instituciones como la 

Procuraduria de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de 

Constitucionalidad y Contraloria General de Cuentas. 
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"Tenninada la guerra fria y concluida las negociaciones sobre el proceso de.A ert~~:~t 
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Guatemala, importantes sectores de la sociedad se plantearon la neces~ ~cte~· "..iii 
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concentrar esfuerzos en la incidencia sobre politicas publicas. Con ello se ini~i~~t;.!<t" 

nueva visi6n de la practica social guatemalteca y la construcci6n de nuevos criterios en 

la relaci6n entre Estado y Sociedad,..16 

Ahora bien desarrollado este breve panorama hist6rico de Guatemala en relaci6n a la 

participaci6n de la sociedad, se establece que la poblaci6n principalmente indfgenas, 

j6venes y mujeres han estado relegados al ambito privado, esto quiere decir al 

ambiente familiar, en tanto que los hombres estan en el ambito publico, en el Estado; 

creando grandes brechas entre los principios de igualdad y equidad, pese a los 

avances que se observan a partir del texto constitucional. 

2.2. Formas para ejercer el derecho de participaci6n 

La iglesia cat6lica a traves de la encfclica numero 44 Sollicitudo Rei Socialis, ensena 

que las naciones, segun los casos, "necesitan reformar ... las propias instituciones 

politicas, para sustituir regimen corrompidos, dictatoriales 0 autoritarios, por otros 

democraticos y participativos ... porque la libre participaci6n y responsabilidad de todos 

los ciudadanos en la gesti6n publica, la seguridad del derecho, el respeto y la 

16 Proyecto Incidencia. Criterios para la incidencia: Alianzas y coallciones, peg. 20. 
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promoci6n de los derechos hurnanos es condici6n necesaria y garantia SegU~:~_~.J~ 
desarrollo de todo el hombre y todos los hombres."17\'\;:~~,r;:,,~v 

La participaci6n significa, como se indic6, salir del ambito privado, del fuero intimo, para 

introducirse en acciones que trascienden 10 individual. En ese contexto aparece la 

sociedad civil, definida por la integraci6n de intereses y voluntades, cuya importancia 

encuentra espacio en el ambito de la gesti6n publica. 

Para el tratadista Norberto Bobbio, la sociedad civil es ellugar donde se desarrollan los 

conflictos econ6micos, sociales, politicos, ideol6gicos 0 religiosos, esta sociedad civil 

esta integrada por cada uno de las personas que integran un Estado. 

Para el jurista Pats Catala la participaci6n ciudadana se distingue en tres formas para 

ejercerla: 

a) Participaci6n-reivindicaci6n: refiriendo a los movimientos de reivindicaci6n de 

derechos protegidos par las distintas convenciones de derechos humanos y por las 

constituciones de la mayoria de los Estados 

17 Consejo Episcopal Latinoamericano y Central Latinoamericana de Trabajadores. Nuevo 
desarrollo con justicia social. pag. 338. 
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b) Participaci6n-control: que engloba asociaciones de contribuyentes, ~~~O~!oo;. fE' 
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usuarios, consumidores, etc., que demandan un mejor control del gasto putt, ~'4ijJr .((,1/
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parte de las administraciones. 

c) Participaci6n-gesti6n: que materializa una autEmtica administraci6n sustitutoria 0 

sumergida, ante la crisis del Estado de Bienestar. 

De 10 anterior, se deduce que el elemento primario de la participaci6n es el participante, 

el primigenio del derecho, la persona humana individual. Ademas de la clasificaci6n 

citada, tambilm hay que tener en consideraci6n que en el ambito politico la 

participaci6n puede ejercerse de forma pasiva 0 activa. Se considera que la 

participaci6n es pas iva cuando el funcionario publico recurre a la poblaci6n a solicitar 

apoyo para los proyectos que desean lIevar a cabo, y es activa, en el caso de que la 

sociedad sea la que se organiza y presenta sus propuestas al funcionario publico. 

Tambilm dentro de las formas para ejercer el derecho de participaci6n en 10 individual 

el ser humano ha fortalecido su participaci6n a traves de las votaciones, referendos y 

plebiscitos, ademas, a partir de 10 colectivo y la instauraci6n de gobiernos democraticos 

ha consolidado el ejercicio del derecho de participaci6n a traves de partidos politicos 

asociaciones civicas, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, 

consejos de desarrollo, etc. 
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derechos civiles y es discnminada, pese a que sus derechos politicos estan 
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razonablemente protegidos.,,18 Para garantizar la efectiva participaci6n politica del 

ciudadano guatemalteco el Estado a traves de la legislaci6n a creado una sene de 

instrumentos para lograr la incorporacion de la sociedad civil como por ejemplo: las 

asociaciones civiles, organizaciones no gubemamentales, partidos politicos, sindicatos, 

consejos de desarrollo, entre otros. 

2.2.1 Organizaciones no gubemamentales 

Las organizaciones no gubemamentales, se constituyen al margen de los poderes 

institucionales del Estado y se consideran representativas de intereses e iniciativas que 

emanan de la sociedad civil. De acuerdo con el articulo dos de la Ley de 

Organizaciones no gubemamentales, Decreto 02-2003 del Congreso de la Republica, 

la naturaleza de estas radica en que son constituidas con intereses culturales, 

educativos, deportivos, de servicio social, de asistencia, beneficencia, promocion y 

desarrollo economico y social, sin fines de lucro, asimismo, se pueden constituir como 

asociaciones, fundaciones u organizaciones no gubemamentales. 

18 Torres-Rivas, Edelberto y Francisco Rodas Maltez. Percepcion ciudadana de la 
democracia, pag. 154. 
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Estas Organizacio~s, como .Ias que mas adelanta sa. describen, SUrg~rq,ftc.4"cfj:~ 1! 
respuesta a una sene de connlctos que emanan de la socledad y cuyo obJetiv4g~e ~-t:,r 

:',-:~~~ ~",,"" 
se tome conciencia del entomo social para poder crear acciones concretas 'que 

contrarresten los efectos negativos que afecta sus intereses; asimismo, proporcionar 

acompafiamiento y capacitacion a los miembros de la comunidad 0 del sector social al 

cual pertenecen. 

2.2.2 Asociaciones civiles 

"La asociaci6n es la relaci6n que une a los hombres en grupos y entidades 

organizadas; donde al simple contacto, conocimiento 0 coincidencia, se agrega un 

prop6sito, mas 0 menos duradero, de proceder unidos para uno 0 varios objetivos.,,19 

Las asociaciones constituyen un soporte al dinamismo de las sociedades y de los seres 

humanos en su camino incesante de busqueda hacia el desarrollo integral; como se ha 

mencionado, el hombre busca reunirse en conjunto para lograr alcanzar las metas que 

individualmente no podria lograr especialmente en 10 econOmico, social, cultural y 

politico. 

19 Cabanellas, Guillermo y Luis Alcala-Zamora y Castillo. Diccionario enciclopedico de 
derecho usual, tomo I, psg. 392. 
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Las asociaciones, cuyo genesis es la sociedad, dirigen sus acciones hacia el des" lip:)' -- ~gl 
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integral de sus miembros 0 grupo homogEmeo al que representan, ello implica e 
'~ 
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sentido que el desarrollo se equipara a la satisfaccion de necesidades minimas sin que 

se relacione con la obtenci6n de otro tipo de beneficios, principalmente el de caracter 

economico, dentro de la legislacion guatemalteca se regula en el C6digo Civil, Oecreto-

Ley 106. 

Las asociaciones civiles estan orientadas hacia los sectores que tradicionalmente en la 

historia de nuestra sociedad han side excluidos en la toma de decisiones politicas, 

economicas, sociales y cuIturales, dentro de estos grupos distantes se encuentran el 

sector de mujeres, indigenas y j6venes. 

En Guatemala, el espacio para el desarrollo popular ha estado limitado p~r el impacto 

politico derivado del conflicto armado interne y la presencia del pasado auto rita rio que 

se vivi6, en virtud que la represi6n ejercida en los lideres, sean estos sindicales, 

populares 0 campesina, fue devastador para continuar con el camino al desarrollo 

integral de la sociedad. 

EI movimiento popular durante el conflicto armado interno fue perseguido, pero aun en 

ese entorno tome gran relevancia la participacion de la sociedad principalmente en la 
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lucha contra las arbitrariedades laborales, en la genesis de su sene se prob .~ i~~~. ~~~ 
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instauracion de un gobierno revolucionario, democratico y popular. Este tipo .~~ it (,y 
provoc6 que aun cuando el proceso de transicion politica entraba en su fase final, se 

siguio registrando una ola de represion contra el movimiento sindical y popular. 

Los movimientos populares surgen ante la necesidad de hacer del conocimiento de los 

que ejercen el poder de las necesidades de la poblacion de una forma mas directa, 

principalmente denunciando las violaciones a los derechos humanos de cientos de 

personas victimas del conflicto armado y ser mediadores entre el Estado y la sociedad. 

"La democracia participativa es el conjunto de mecanismos e instancias que poseen los 

ciudadanos y las comunidades para incidir en las estructuras estatales y las politicas 

publicas .... AI hablar de democracia participativa se hace referencia a las mediaciones 

entre el Estado y la sociedad las que se producen a traves de la participacion 

ciudadana...20 

En conclusi6n, la' participacion ciudadana a traves de la figura juridica de las 

asociaciones civiles se asocia con el desarrollo de una sociedad democratica, 

20 Azpuru, Dinorha. Ligia Blanco, Ricardo C6rdova. Construyendo la democracia en 
sociedades posconflicto, psg. 25. 
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principalmente por el sentido social que la mayoria de estas tienen, y porq' 

haber un objetivo de interes personal sea este economico, politico 0 social esP'EK_~ 

crea un ambiente adecuado para la participacion. 

2.2.3 Consejos de Desarrollo 

Los consejos de desarrollo constituyen un sistema de organizacion descentralizada y 

de conformidad con el Articulo uno de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural es el medio principal de participacion de la poblacion maya, xinca y garifuna y la 

no indigena, el objeto de estas organizaciones es lograr una gestion publica que 

conlleve al planificacion democratica del desarrollo, tomando en cuenta principios de 

unidad nacional, multietnicidad, pluriculturalidad y multilingOismo de la nacion 

guatemalteca. 

EI sistema de consejos de desarrollo instaurado en Guatemala surge en apoyo a la 

administracion publica, tiene como principal objetivo promover la participacion 

ciudadana responsable y fortalecer el poder local en cuanto a la gestion, administracion 

y fiscalizacion de programas, proyectos y planes que implemente el Estado para el 

desarrollo del Estado, este mecanisme ejecutado de manera adecuada garantiza la 

transparencia de los recursos y eficacia de la gestion y el respeto de la voluntad 

soberana. 
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Esta figura de participaci6n y representaci6n en la administraci6n publica, esC·., ·Wi?~R1A ~~~. 
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mayormente por la poblaci6n del area rural, por ser los eternamente olvidad .. '<~ el ,,(t:.I~!' 
.~.e,...~" 

desarrollo del pais, este tipo de organizaci6n se guia por los principios de igualdad en 

dignidad y derechos de todos los actores sociales, adem as de rechazar toda forma de 

exclusi6n 0 discriminaci6n. 

Los consejos de desarrollo para su efectivo ejercicio en la sociedad se estableci6 en 

cinco niveles que son el nacional, regional, departamental, municipal y comunitario; 

tiene como tarea fundamental ser un instrumento en la busqueda de la rearticulaci6n 

del tejido social y el desarrollo integral de la poblaci6n, quien ejerce un papeJ 

importante en aspectos de control y auditoria social, asimismo, constituyen un 

trampolin del que hace uso la sociedad para plantear sus problemas y sus posibles 

soluciones de manera directa. 

2.2.4 Organizaciones politicas 

De conformidad con 10 regulado en el Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional 

Constituyente, Ley de Electoral y de Partidos Politicos, especificamente en el articulo 

16 de ese cuerpo juridico, son organizaciones politicas, los partidos politicos, los 

comites para la constituci6n de los mismos, los comites civicos electorales y las 

asociaciones con fines politicos. 
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Los partidos politicos "en el sistema politico de Guatemala debe "evar a cf~~~il 
reestructuraci6n que 10 acomode a las exigencias de la democracia politica y'~;;:1as >4/"~! 
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condiciones creadas por el advenimiento de la paz. Es muy importante que haya un 

espacio publico de participaci6n politica donde concurran las demandas, los debates, 

las confrontaciones y los compromisos entre los diferentes actores. Corresponde a los 

partidos politicos establecer en buena medida tal espacio de participaci6n y 

representaci6n de los distintos intereses sociales."21 

2.2.4.1 Comite civico electoral y comite para constitucion para un partido politico 

Comite se define como "un grupo de personas que se nombran 0 constituyen para una 

tarea 0 gesti6n, por 10 comun transitoria y de caracter administrativo , consultivo, 

politico, legislativo u otro ... 22 

En el caso de los comites civicos electorales inscritos en el Registro de Ciudadanos del 

Tribunal Supremo Electoral, a partir de una convocatoria a elecciones, se conforman 

con el objeto de postular candidatos para las corporaciones municipales donde han 

21 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe de desarrollo humano 1998. 

Los contrastes del desarrollo humano, pag. 125. 

22 Cabanellas, Guillermo y Luis AJcala-Zamora y Castillo. Dlcclonario enciclopedico de 

derecho usual, tomo II, pag. 217. 
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,,~en la ciudadania los partidos politicos, ..... L<"qrw;~~", 

En relaci6n a los comites para la constituci6n para un partido politico es la organizaci6n 

politica que inicia el tramite mediante un grupo promotor y que al cumplir con todos los 

requerimientos de la legislaci6n persigue la inscripci6n de un partido politico, tiene 

como (micas actividades el de proselitismo y adhesi6n de ciudadanos. 

EI comite para la constituci6n de un partido politico es meramente un requisito para la 

formaci6n de un partido politico, en el sentido que su actividad no tiene injerencia en la 

toma de decisiones en la vida publica como tal, en tanto que un comite civico electoral 

si tiene incidencia en el ambito publico, pero a menor escala que un partido poUtico 

plenamente constituido. 

2.2.4.2 Asociaci6n con fines politicos 

De conformidad con 10 establecido en el Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional 

Constituyente, especificamente en el Articulo 115 las asociaciones con fines de cultura 

y formaci6n politica, son organizaciones de duraci6n indefinida, que sin ser partido 
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politico 0 comite civico electoral, tienen como finalidad esencial el 

estudio, analisis de la problematica nacional politica. 

Las asociaciones con fines politicos tienen como mision construir una solida cultura 

politica en la ciudadania en general y en los gobernantes, promoviendo practicas sobre 

la participacion ciudadana y la fiscalizacion de las instituciones del Estado. Las 

asociaciones con fines politicos juegan un papel de primer orden, pues como 

intermediarios entre el poder publico y el pueblo organizado en cuerpo electoral son 

piezas importantes en la formaci6n y funcionamiento del Estado y en la consolidaci6n 

de la democracia. 

2.2.4.3 Partidos politicos 

Tomando en consideracion que los partidos politicos son actores indispensables para 

el desarrollo de un Estado democratico, pero el mismo debe ser representativo a los 

intereses de la sociedad en su generalidad, dentro de este contexto los partidos 

politicos son el enlace que surge entre los actores politicos y la sociedad, siendo el 

reflejo mas representativo de 10 anterior el Congreso de la Republica. centro de 

convergencia y discusion de los asuntos publicos por parte de los distintos grupos 

politicos que hay en la sociedad. 
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"Los partidos politicos se definen como una asociaci6n de ciudadanos que tiene.mo -- i-~'i 
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objetivo principal conquistar el ejercicio del gobiemo y el poder del Estados para~~e~~:ji;
'''-." -t, 't 

alii desarrollar politicas publicas. Se trata de instituciones que reconocen que es ~~~r~4.,. ~:,'fr 

campo electoral y s610 en el, donde radican los mecanismos legitimos para la obtenci6n 

del poder y su ejercicio.,,23 

En el Estado modemo los partidos politicos representan el pluralismo politico y su 

formaci6n y expresi6n esta supeditada a la voluntad popular y su existencia deriva del 

ejercicio de la libertad y el goce de los derechos humanos, especialmente los politicos. 

En Guatemala la cultura politica se ha desarrollado en un ambiente de pobreza, 

exclusion, autoritarismo y escasa formaci6n ciudadana; especial mente de j6venes, 

indigenas y mujeres, situaci6n que da como resultado elevados niveles de apatia con 

respecto a la participacion po litica , indiferencia que supone desinteres por los asuntos 

publicos, traduciendose en un elemento que entorpece la busqueda del bien comun y 

por ende el desarrollo de la democracia. 

Sin embargo, los elementos anteriores no son los unicos que obstaculizan el 

desenvolvimiento de la participaci6n ciudadana en 10 polftico, tambiem dentro del mismo 

23 Olascoaga, Daniel R. Democracia en Guatemala: Un modelo para annar, pag. 22. 
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entorno de los partidos politicos surgen una serie de elementos que tie, -, ~ ;~~!.~RIA ~f~ 
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distanciar a la poblacion de este tipo de organizacion, provocando que el eje~1:4}1 .._!-t 1;:; 
"<':"::~", . 

derecho de participar en la cosa publica a traves de este sistema sea tedioso para la 

poblacion. 

EI sistema partida rio guatemalteco se ha caracterizado p~r una gran movilidad, no 

solamente del electorado, sino tam bien de los cuadros de dirigentes de los partidos 

politicos, en virtud que constantemente renuncian de un partido para adherirse a otro, 

en algunos casos con ideologias contrarias a las corrientes ideol6gicas que se manejan 

en su partido politico anterior, creando de tal manera un ambiente de decepci6n y 

confusion en la sociedad, principalmente en sus simpatizantes, 10 que conlleva a que 

los partidos politicos sean vistos como meros instrumentos para optar aun cargo 

publico que satisfacer intereses personales y no comunitarios. 

Asimismo, la representaci6n de intereses dentro del mismo partido es cuestionada p~r 

sus mismos integrantes, en virtud de que en los partidos politicos existe una pequei'ia 

dictadura pues es muy dificil para que las bases accedan a formar parte del comite 

ejecutivo nacional, en razon de que estos cargos recaen por 10 general en las mismas 

personas que han ostentado la riendas del partido p~r ai'ios 0 bien son designados para 

ocupar esos puestos personas allegadas a sus intereses, formandose una especie de 

autoritarismo que debilita la participaci6n del resto de integrantes. 
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En resumen, los partidos politicos en nuestra sociedad son calificad(j~{~~~R~A iJf 
maquinarias electorales que no constituyen un medio optimo para ejercer d~~OS -.(t.~~l 
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politicos, es mas bien un sistema debil, incipiente, rudimentario, inestable y volatil. 

2.3 Fortalecimiento de la participaci6n social 

Para el fil6sofo austriaco Karl Popper la vida es ante todo "un proceso de solucion de 

problemas, por 10 que la sociedad debe organizarse para facilitar este proceso. La 

sociedad mejor organizada para resolver problemas serra aquella que perm ita. sin 

trabas la formulaci6n de diferentes propuestas, al mismo tiempo que este dispuesta a 

sujetarlas a la critica y a cambiar tomando en cuenta las criticas. La forma de sociedad 

mas eficiente para proceder de esta manera no seria la dictadura sino la democracia.,,24 

La participaci6n en el entomo de la sociedad guatemalteca, como se mencion6, ha side 

limitada y victima de la represi6n, sin embargo, durante las ultimas dos decadas los 

procedimientos y mecanismos de la democracia como el sufragio universal y la 

participaci6n politica en distintos niveles de la sociedad se han incrustado en la 

sociedad, dando paso a la inclusi6n de los sectores hist6ricamente mas excluidos y 

vulnerables como las mujeres, j6venes y pueblos indigenas. 

24 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Infonne de desarrollo humano 1998. 
Los Contrastes del Desarrollo Humano, pag. 119. 
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En Guatemala, la mayor participacion popular durante los gobiernos militares ~fl"'briO - ~:~t 
'" ~'.f :l4RIA f f! .a --_ .. ':'I .... , 

paso en el movimiento campesino y de trabajadores. Conforme crecia la orgali~ion ,..,.,4iltJ.I 
>".: ~ii '1\ ~ :t' 

social, se incrementaban las protestas y manifestaciones publicas en demand;~'~' 
aumento salariallas que culminaron en huelgas de trabajadores, la mas importante en 

la epoca de los setenta fue la huelga del magisterio; pero lamentablemente a raiz de 

esta se increment6 la represi6n contra las organizaciones sociales, especialmente las 

sindicales. 

"Durante el periodo comprendido entre 1979 y 1985 la espiral de violencia sigui6 

aurnentando hasta alcanzar niveles de genocidio y barbarie inimaginables. Los 

gobiernos de los generales Romeo Lucas Garcia y Efrarn Rros Montt concentraron sus 

esfuerzos en aniquilar al enemigo interno, limitandose no 8010 a combatir a la guerrilla 

sino atacando sistematica mente al movimiento social y a la poblacion civil en las areas 

de fuerte presencia guerrillera, principalmente poblacion maya. "25 

EI movirniento social durante este periodo deja de ser una estructura que solamente 

busca logros econ6micos, tambiim se involucra en luchas politicas que impulsa de 

manera creciente las medidas de hecho para lograr la reivindicaciones de sus 

derechos. Desde esta perspectiva, la tolerancia de los gobiernos militares se ve 

25 Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico. Guatemala memoria del silencio, tome I, psg. 
183. 
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afectada y con ello se incrementa un mecanismo de represi6n selectiva que ~ ~.f:r~RIi ~1!. 
~~. 

\ .", *'1'", ~~ 

principalmente a los lideres de dichos movimientos. ':,,<,....."'l-; .r."~ ~: 
~ ... ~~L. " • 

"Las organizaciones campesinas, indigenas, las cooperativas y asociaciones fueron 

duramente golpeadas en este periodo mostrlmdose asi la voluntad del Estado de 

destruir las organizaciones politicas y sociales."26 Situaci6n que no obstaculiz6 a que el 

movimiento social promoviera la unidad y rearticulaci6n del movimiento social. 

EI fortalecimiento de la participaci6n social en la sociedad guatemalteca, despues de 

una serie de acontecimientos represivos, se origina con la convocatoria y proceso de 

elecci6n de la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente con las elecciones 

generales para presidente, estas convocadas durante el gobierno de Mejia Vidores. 

Durante esta epoca surge en la vida publica el movimiento civil denominado Grupo de 

Apoyo Mutuo -GAM-, organizaci6n que jug6 un importante papel en el marco de 

silencio que existla en el pais sobre las vrdimas del enfrentamiento armado, 

posteriormente surge la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 

CONAVIGUA-, que tambilm tiene un desempeno importante en denunciar los ados 

crueles del que era victima la poblaci6n. 

26 Ibid, pag. 186. 
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Con la promulgaci6n de la nueva Constituci6n Politica de la Republica de Gi~~· J.; 
como andamiaje juridico sobre el cual descansa la institucionalidad del pa~-r;,;;!'

. t. ' 

representa en la actualidad el instrumento legal para la consolidaci6n del proceso 

democratico en Guatemala, tan es asi que la temprana consulta para la introducci6n de 

modtficaciones a dicho cuerpo juridico fue rechazado por el Colegio de Abogados y 

Notarios de Guatemala; en virtud de considerar que una democracia efectiva debe ser 

capaz de brindar un aspecto democratico a las relaciones sociales, garantizar la 

incidencia de los grupos populares a traves del sistema politico asegurando el ejercicio 

de los derechos humanos. 

La transici6n de gobiemos militares a civiles, posibilit61a reorganizaci6n del movimiento 

social que emergi6 de manera acelerada, principalmente la sindical y las que 

promovian la protecci6n de los derechos humanos, a pesar de que continua ron las 

censuras y las acciones de persecuci6n hacia muchos de sus miembros y Uderes, se 

promovi6 durante esta etapa el debate sobre los derechos humanos, por haber sido 

vulnerados durante el conflicto armado intemo. 

En los ultimos arios el proceso de fortalecimiento de la participaci6n social sigue 

avanzando, se trata de un proceso largo y complejo, cuyo exito depende de que sea 

asumido por la sociedad con responsabilidad, imparcialidad, respeto y solidaridad en 

relaci6n con los intereses del resto de la poblaci6n. 
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Los efectos que genera la participaci6n a nivel individual producen el desa ~;f!. 

determinadas actitudes personales como el interes, la eficacia, un mejor conocimiento 

de la realidad politica del entomo y a medida que se supone un vinculo con otras 

personas favorece actitudes de solidaridad, empatia, tolerancia y confianza hacia los 

demas. 

Obviamente, no todas las formas de participaci6n tienen el mismo efecto; dentro de las 

democracias representativas los ciudadanos tienen capacidad de intervenir en los 

procesos de toma de decisiones que pudiera afectar su entomo social. La participaci6n 

es un componente esencial de la democracia pues legitima las decisiones que se 

tomen en la administraci6n publica. 

La participaci6n que alguna persona tenga en cualesquiera de los medios citados 

antes, no significa que se trabaja a favor de la sociedad, en algunos casos se 

encuentra con formas de participaci6n que tienden mas a destruir que a construir, es 

por ello que hay que tomar en cuenta que toda participaci6n que se realice relacionado 

a las politicas publicas deben realizarse con plena responsabilidad de los actores 

sociales. 
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La participaci6n realizada de forma adecuada propicia una conciencia social X~ell<L:"~~'. 

~'/1\11~ ~~f. 
promueve una sociedad sin mayo res conflictos sociales, trabajando en la ba.. ~. e 1rr . ,.~$/ 

que Max Weber denomin6 etica de la responsabilidad, pero lamentablemente, ~~t!;!· 
indic6 los seres humanos buscan en primer lugar satisfacer sus intereses y 

necesidades individuales. 

EI ejercicio del derecho a participar en la vida politica esta dirigida de acuerdo a los 

principios de la iglesia cat6lica "para lograr que el hombre como persona individual y 

asociadamente sea, en el grado mayor posible, autor de su propio desarrollo y que se 

promueva y respete el ejercicio de los derechos de las personas, la familia y la 

comunidad.l727 

En conclusi6n, en Guatemala al igual que en casi toda Latinoamerica, desde la epoca 

colonial hasta finales del siglo XX, los Estados se constituyeron como Estados 

centralizados basados en figuras militares 0 pequenos grupos oligarquicos, que dan 

como resultado que las decisiones ponticas y econ6micas sean tomadas a nivel de 

pequenos grupos que tradicionalmente han ostentado el poder y que el minimo interes 

de la poblaci6n para incidir en esas politicas era ferozmente sometida a la estructura 

tradicional de Estado 0 aniquilada, situacion que desde hace unos treinta alios ha 

27 Consejo Episcopal Latinoamericano y Central Latinoamaricana de Trabajadores. Nuevo 
desarrollo con justicia social, pag. 314. 
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evolucionado en bienestar de la sociedad, proveyendo a los actores soclt\~s·de-· ,$~ i 
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mecanismos para hacer valer su derecho a participar de la vida plJblica del pais, < • ~ • 

lIamese asociaciones, consejos de desarrollo, organizaciones politicas u 

organizaciones no gubernametales. 
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CAPiTULO III 

3. los derechos politicos de la mujer guatemalteca 

Pautas culturales hist6ricamente convalidadas, pero no aceptadas, hicieron que "las 

mujeres estuvieran privadas sistematicamente de un conjunto de derechos, en 

particular de aquellos que se refieren a la participaci6n en la vida publica y la libre 

expresi6n, quedando recluidas durante siglos dentro del espacio privado-domestico. "28 

Las mujeres constituyen la mitad de la poblaci6n mundial, hist6ricamente han estado 

confinadas al mundo privado y su aporte al desarrollo de la sociedad ha sido 

invisibilizado a traves de la naturalizaci6n del trabajo de reproducci6n biol6gica y social. 

Marginada del sistema politico desde los inicios de la organizaci6n modema de los 

Estados, 10 anterior por persistir la idea arraigada de que ciertos niveles jerarquicos 

estan reservados a los hombres como patrimonio exclusivo de su genera. 

Los derechos humanos, en general, surgen como defensa y proteccl6n de la persona 

ante los brutales crimenes perpetuados durante la Segunda Guerra Mundial (1940

1948), apareciendo como una cuesti6n central en la agenda intemacional, 

convirtiendose su afirmaci6n en una aspiraci6n comun a valores superiores para 

28 Berron, Linda. Las mujeres y el poder, pag. 44. 
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construir una sociedad mas libre, justa e igualitaria, en tal sentido, la tern , . ..; ¥'I;~e~;~¢:/ 
..~. 

mujer surge como tema especifico, por la profunda desigualdad existente entrt'los ~ ~ 

gEmeros, 10 que frena el avance integral de la humanidad hacia el desarrollo humano 

sustentable basado en la justicia y la equidad. 

Desarrollo humano no son solo palabras para un discurso elocuente de campaiia 

electoral; las personas tienen derecho al desarrollo, tienen derecho a ejercer sus 

derechos y tienen derecho a exigir que el Estado y el sistema politico no sigan dejando 

su derecho al desarrollo humano en el tintero, una vez pasa la efervescencia de la 

contienda electoral. Guatemala necesita ciudadanos y ciudadanas que asuman el 

desarrollo del pais como actores politicos, no alterados unicamente cada cuatro alios, 

sino activos dia a dia a favor del desarrollo incluyente. 

La Revoluci6n Francesa, punto de partida del Estado Modemo, asienta los pilares 

fundamentales para la busqueda de los derechos civiles y politicos de las mujeres, esto 

ligado a la ideologia igualitaria y racionalista del idea rio ilustrado, como ast tambitm a 

las nuevas condiciones de trabajo surgidas de la Revoluci6n Industrial. 

Acceder a los derechos politicos resulta para la mujer en un camino dificil de transitar, 

pues no es hasta el siglo XX que las mujeres se han ido incorporando masivamente al 
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mundo publico insertandose aceleradamente en el trabajo productiv~ y en.I*~.~'·itm-
u 

~-a..t'1;t ~, ~ :r,RIA ~2t.: 
comunitaria ysocial ymas lentamente, en el ambito politico. Desde la visi6n d\~~nerc) ..i'S; 

;"~·~-·~"t? ,t. ~ 
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se entiende la situaci6n de discriminaci6n de las mujeres en la sociedad como prOd~ao 
t 

de un sistema de relaciones de poder asimetrico y rigido que determina que las 

mujeres ocupen un lugar de inferioridad respecto de los varones 

La participacion de la mujer en el mundo politico ha sido por el reconocimiento del 

principio de igualdad de condiciones como principio de caracter etico-politico, 

reconocido con caracter universal por las Naciones Unidas en 1948. 

De acuerdo con la jurista Maria Eugenia Solfs Garcia, que afirma: .....en las ultimas 

decadas, los efectos econ6micos, sociales y politicos de la globalizaci6n y el 

neoliberalismo han profundizado la exclusi6n social, la marginalidad econ6mica y la 

violaci6n sistematica de los derechos humanos. Las mujeres continuan enfrentando 

diversas formas de exclusi6n y discriminaci6n en el espacio familiar, social y politico y 

en aquellas areas relacionadas con la dimensi6n econ6mica y cultural.,,29 

La discriminaci6n contra las mujeres se sustenta en un sistema de valores en el que se 

Ie considera ontol6gicamente como seres inferiores. Las diferencias biol6gicas, 

29 Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Revista numero 52, psg. 15. 
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conductuales y subjetivas que se manifiestan entres hombres y m+ /!!(j ~it 
calificadas socialmen\e como desiguales. En tal sentido, los temas relacion~.il::~~~; 
mujer surgen como uno de los grandes desafios de las sociedades modemas, 

considerando que dejarlas a un lado del desarrollo frena el avance integral de la 

humanidad hacia un desarrollo humano sustentable basado en la justicia y la equidad. 

La ciudadania y la participaci6n son dos elementos que estan interrelacionados, la 

ciudadania se entiende como el conjunto de derechos y obligaciones legales que se 

adquieren por el mero hecho de pertenecer a una comunidad politica. AI abordar el 

tema de la participaci6n ciudadana en un Estado democratico, se habla de un sistema 

que comprende tanto normas juridicas que consagran derechos, como tambiem normas 

que establecen instancias y mecanismos para su pleno ejercicio y la protecci6n de los 

mismos. Las reivindicaciones de la mujer, en cuanto a sus derechos humanos 

especialmente los politicos, van mas alia del simple reconocimiento de tales derechos, 

es tratar de ejercerlos en condiciones de igualdad y libertad respetando la dignidad de 

la persona humana. 

La desigualdad en el ambito de participaci6n politica entre mujeres y hombres se 

manifiesta de manera evidente a nivel de cargos publicos como a nivel de los partidos 

politicos, donde existe una presencia insignificante de mujeres en cargos de 

responsabilidad y para cargos de elecci6n popular. 
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ciertos niveles jerarquicos estan reservados a los hombres como patrimonio exdr.... ~ ~~ .• 

de su genero, fen6meno que alcanza mayor significaci6n a nivel de la vida publica y 

politica. EI desarrollo del proceso historico muestra el marco en el cual se inscribieron 

las luchas desplegadas por las mujeres para conquistar el poder de autodeterminacion. 

En resumen, la situaci6n de discriminaci6n y subordinaci6n en que viven la mayoria de 

mujeres en la sociedad en el mundo, constituyen un freno a su desarrollo individual y al 

de la sociedad en su conjunto. La participacion social y politica de las mujeres debe 

ser considerada como una estrategia en la construcci6n de la equidad de gemero y en 

la profundizaci6n de la democracia, 10 que implica tambien en un avance en el contexte 

econ6mico, social, cultural y politico, principalmente en la construcci6n de una 

ciudadania responsable. 

Para logra su ascenso en la vida pOblica la mujer tuvo dos aliados principales, por un 

lado, la consolidacion de la democracia como sistema politico y p~r el otro la afirmaci6n 

de los Derechos Humanos en el plano intemacional, ademas hay que tener en 

consideraci6n que los partidos politicos constituyen una realidad sobre la cual se 

articula la convivencia en las sociedades democraticas modemas a traves de la se 

crean mecanismos de expresi6n de intereses y opiniones pluralistas que emanan del 

conjunto del cuerpo social. 
67 



~h~~~"~.. ~ """V' 
,H' <'-~ 

En casi toda Latinoamerica las mujeres han tenido una participaci6~»>~i~_ ~it 
~. ¥ - _.- ., :of-It 
.i~.;,"" il1:ti 

principalmente desde los sindicatos, las asociaciones y los movimientos paft~s y.(t .'",' 
.,.~~".... t;.~." 

feministas orientados a diversas problematicas de su contexte social, la salud, los 

derechos humanos, la reproducci6n, educaci6n, el genero y la participaci6n politicas, 

situaciones p~r 10 que las mujeres han demostrado sus intereses, luchando p~r SIJS 

derechos. 

La participaci6n politica de la mujer es una herramienta para el cambio social, siempre 

ycuando estesea utilizado de forma responsabJe, objetlva y sujeta a la realidad, 

cambio que ha sido fundamental en el desarrollo de los movimientos populares en 

America Latina, p~r el papel que desempenan en la transici6n de los gobiernos 

mjlitar.es autOOtarios a tag nuevas democracias y a su posici6n como agentes 

transformadores de la sociedad. 

No obstante su participaci6n politica, como se ha mencionado, ha sido hist6ricamente 

poco .r.econocida, su participaci6n f.ue siIenciosa, aun cuando existe una amplitud de 

formas de participaci6n de la mujer como signos de las nuevas movilizaciones de los 

diversos sectores sociales, su participaci6n esta encaminada a mejorar las condiciones 

de vida del resto de la sociedad Y rara vez defmen su accionar como una actMdad 

politica como protagonistas. 
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3.1 Participacion politica de la mujer en Guatemala :,:A!~~ 
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La herencia de autoritarismo refJeja la inexistencia de una cultura politica de'in~t!~t.;tJ 

es decir, no hay tradici6n en la busqueda de consensos, en la practica de 

negociaciones 0 en el ejercicio de la tolerancia como praxis politica, la debilidad de la 

sociedad civil, en cuanto a la organizacion y capacidad para expresar sus demandas y 

participar activamente en su consecuci6n. 

De las muchas carencias que persisten en la democracia guatemalteca, la falta de 

integraci6n de la mujer en la politica es de las mas significativas. Fue el sector 

expresamente excluida de la vida publica, la participaci6n politica de la mujer, cobra 

vida y fuerza durante la revolucion de 1944, promoviendo la regulaci6n del sufragio 

como un derecho optativ~ y concedido a las mujeres alfabetas, de conformidad con 10 

establecido en la Constituci6n Politica de la Republica en 1945, el cual fue un aliciente 

que provoc6 que el movimiento femenino, durante el gobiemo del General Peralta 

Azurdia promoviera ampliar tal derecho a todas las mujeres sin distinci6n de educaci6n, 

clase social y origen. 

No obstante, la participaci6n electoral no es la unica modalidad de participaci6n, en 

virtud que a mediados de los aHos ochenta el movimiento de mujeres comienza a tener 

auge en la sociedad guatemalteca, inicia una epoca de fortalecirniento de las 
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su seno surgen una serie de reivindicaciones generales, principalmente en " . to ~'t'~~J 
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tema de derechos humanos. 
~-

Dentro del movimiento social guatemalteco, guiado por m uje res, se encuentran la 

Coordinadora Nacional de Viudas -CONAVIGUA-, el Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-, 

Madres Angustiadas, Fundaci6n Rigoberta Menchu, Asociaci6n de Mujeres 

Universitarias, entre otras. La coyuntura politica del pais hizo que las reivindicaciones 

de estas mujeres se vieran insertas en la dinamica general de la lucha por la 

democracia y los derechos humanos. 

Actualmente en el proceso electoral participan mujeres como candidatas a ocupar una 

de las mas altas magistraturas del ambito politico nacional y la administraci6n publica, 

tal es el caso de la candidatura como presidenciables de: Sandra Torres Casanova por 

la coalici6n de la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- y Gran Alianza Nacional 

GANA-; Rigoberta Menchu Tum de la coalici6n denominada Frente Amplio de 

Izquierda, Adela Camacho de Torrebiarte por el partido Acci6n de Desarrollo Nacional y 

Patricia Escobar Dalton de Arzu candidata por el partido Unionista, e, Ingrid Roxana 

Baldetti Elias candidata vicepresidenciable del Partido Patriota. 
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Uno de los fen6menos mas notables posterior al conflicto armado es el papeIIEf'~~:A i~~: 
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desempenan las mujeres indigenas en el repunte de las dinamicas comunital;ai;.~o-:' .~.A 
::,.~..., 

actores econ6micos, en la recomposicion de los vinculos sociales, asi como en el 

ambito religioso y cultural. En un nivel regional, nacional e inclusive internacional, este 

fen6meno se explica en parte por el hecho de que, entre los arios 1979 y 1983, la 

represion golpeo de forma violenta sobre los dirigentes comunitarios, quienes en su 

mayoria eran hombres, dejando a la cabeza de las familias a las mujeres. 

Durante los inicios de participacion de la mujer en el ambito publico ha tenido que 

romper esquemas de participacion dentro del mismo movimiento popular, durante la 

primera etapa de surgimiento, las organizaciones eran escasas y con diversas 

reclamaciones y por ende era dificil lIegar a un punto de interseccion en cuanto a las 

demandas de reivindicacion que solicitaban. La creacion del movimiento denominado 

Sector Mujeres, en 1994, dentro de la Asamblea de la Sociedad Civil, irrumpe con gran 

fuerza propositiva en dicha asamblea, generando una imagen responsable en el trabajo 

continuado por parte del sector femenino. 

Con la efectiva participacion femenina se inicia una agenda de trabajo que permitio 

"integrar dentro de la negociacion de los acuerdos de paz, temas como la 

democratizacion de la sociedad en general, la transformacion del Estado excluyente, 

autoritario y patriarcal en un Estado incluyente y participativo; la busqueda de la paz y 
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la reconciliaci6n y principalmente la busqueda de la apertura de espacios '.t~~~.11; 
participaci6n de la mujer a todos los niveles. "30 '~:7:~~.~:;' 

Actualmente, se evidencia un incremento de la participaci6n publica de las mujeres en 

el marco de las leyes de descentralizaci6n, favoreciendo su participaci6n 

principal mente en los Consejos Comunitarios de Desarrollo y en la representaci6n en el 

nivel municipal y departamental. Para el ana 2006, las mujeres guatemaltecas 

contaban con representaci6n en los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo, 

aumentando considerablemente su capacidad propositiva en la elaboraci6n de las 

agendas y planes departamentales y han logrado negociar y ejecutar proyectos 

especificos, sin embargo estos ultimos no inciden de manera sistematica en la 

disminuci6n de las brechas de genera existentes. 

Las desigualdades que afrontan las guatemaltecas desde la perspectiva de desarrollo 

humano, especificamente en cuanto a su derecho de participaci6n, supone una 

Iimitaci6n de las capacidades de la persona y una negaci6n de oportunidades para 

obtener una mejor calidad de vida. Particularmente, las dificultades para acceder a 

participar dentra de los partidos polfticos y formar parte de la estructura de la 

administraci6n publica someten al Estado en la necesidad de implementar el sistema 

30 Berr6n. Ob. Cit; pag. 24. 
72 



de cuotas para mejorar los niveles de equidad de genero en los 

participaci6n. 

Para incidir efectivamente en las politicas publicas y participar en las decisiones, las 

mujeres tienen que posicionarse como actores sociales y politicos en todos los ambitos 

de la sociedad y enfrentar los desafios de forma innovadora en el planteamiento de 

soluciones. 

3.2 Importancia de la participaci6n polmea de la mujer 

Es negaci6n del Derecho concebir al mundo actual, sin la participaci6n activa de la 

mujer, sobre todo considerando que la poblaci6n mundial se integra en mas de la mitad 

por mujeres, por 10 que es insoslayable considerar la necesidad de que estas ejerzan 

con mayor libertad sus derechos y de forma responsable, considerando que estas 

tienen capacidad y actitud suficiente ycomprobada. 

Hist6ricamente las mujeres han vivido en condiciones de manifiesta inequidad en todos 

los paises del mundo y esta situaci6n se ve aun mas agravada en los parses en vias de 

desarrollo, tal es el caso de Guatemala. Una de las form as de acabar con la exclusi6n y 

marginaci6n de la gran mayoria de la poblaci6n, 51% de la poblaci6n son mujeres, es 
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iniciar el cambio de la 16gica del ejercicio del poder por parte del Estado, la ciWdJIl)i~lllA ;~'t 

es entendida como atr.ibutoinaUenable y .permanente de !a persona, esto ~.,~~s~-;~~1i./
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del sistema democratico y representativo que la legislaci6n preceptua. 

La participaci6n de la sociedad en la administraci6n publica es fundamental para su 

propio desarrollo, en !a pract.ica esto se tr.aduce en cuot.as de part~ci6n dentro de 

los partidos politicos 0 en el movimiento popular, denominado sociedad civil, la agenda 

de derechos politicos ha estado enfocada fundamentalmente a lograr la participaci6n 

de !a socied.ad en Jos diferentes espacios de !a realidad nacionaJ, proveyendo a Jos 

actores de mecanismos para lograr lIegar a cumplir con esa finalidad, uno de esos 

mecanismos es la auditoria social para fiscalizar el debido cumplimiento de las 

gestiones del Estado. 

Las mujeres en Guatemala han sido privadas de ejercer con libertad e igualdad sus 

derechos civiles y por ende ha sido dificil el ejercicio de los derechos poUticos. 

Entonces cuando las organizaciones tratan de incidir segun Daniel Oloscoaga " desde 

el sistema politico, para intentar incluir mas mujeres en cargos de decisi6n sea por 

elecci6n 0 por nombramiento, para poder, desde adentro tr.atar de mejorar el sistema 

bajo una perspectiva innovadora. ,,31 

31 Oloscoaga, Daniel R. Democracia en Guatemala: Un modelo para armar, pag. 124. 
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Son distintas las consideraciones que se toman en clJenta para prom 

participaci6n de la mujer en el ambito politico, econ6mico, social y cultural. 

demostrado, a traves de una serie de estudios, que las mujeres son mejores 

administradoras de los recursos, situaci6n que seria una de las ventajas a la hora de 

estar en un cargo de direcci6n, ademas de ser capaz de tener conciencia realista de 

sus necesidades y sobre todo una visi6n mas humana de desarrollo. 

Es necesario indicar que cuando las mujeres elevan sus derechos democratizan sus 

sociedades promoviendo el desarrollo integral de sus comunidades y garantizan el 

cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, asimismo crea niveles de 

tolerancia dentro de su entomo. 

Es importante indicar que la presencia de mujeres es mayor en organizaciones de la 

sociedad civil, sean estas especificas de mujeres 0 no, que en los partidos politicos, 

esta situaci6n refleja el grado de marginaci6n que hay en los partidos poUticos con 

respecto a la participaci6n de la mujer, esta misma situaci6n motiva a las feminas a 

involucrarse en organizaciones sociales tratando temas como impunidad, 

discriminaci6n y derechos humanos y asi lograr equiparar inclusive la legislaci6n, 

tomando en consideraci6n que la actividad humana en general esta regida p~r normas 

juridicas que Ie indican el que hacer, no hacer y el deber de hacer en las relaciones 

sociales. 
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Ademas, hay que tener en cuenta que la poblaci6n femenina debe ser cOI,~~raaa ·,..iil 
como at motor para el desarrollo del pais, es inimaginable visualizar en estos ti~.al:' .,r 
Estado progresar sin el aporte del sector femenino, considerando que las mujeres 

constituyen mas de la mitad de la poblaci6n, el progreso debe ir de la mano de la 

equidad de genero que es una exigencia de dignidad y de justicia para lograr una 

sociedad mas incluyente. 

La militancia politica de las mujeres se ha hecho en la mayoria de los casos, en 

estructuras paralelas a los partidos politicos, to que apunta a seguir fomentando eI 

desorden que hay dentro del esquema general de estos, 10 que se Ie llama la 

informalidad politica, aumentando asi las desigualdades en las filas de los aspirantes a 

ocupar un tugar en cargos publicos. los partidos politicos deben promover desde su 

interior que el esquema que han mantenido evolucione para mejorar la participaci6n de 

las mujeres. 

Si bien es cierto, existe un alto porcentaje de afiliaci6n de mujeres en los partidos 

politicos, esto no implica participaci6n efectiva, ni mucho menos acceso a los puestos 

de decisi6n polltica, fa participaci6n de la mujer en el ambito publico y politico es 

importante, en virtud de que el ejercicio del mismo inicia a romper una estructura 

retrograda, discriminante y machista, en virtud de que los espacios importantes son 

ocupados p~r varones. 
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sean abordadas y resueltas sera posible el pleno desarrollo de la sociedad, el cual 

debe enmarcarse en una ambiente de justicia social y consolidaci6n real de la 

democracia en Guatemala. 

EI ejercicio del derecho de participaci6n por parte de las mlJjeres conlleva a una visi6n 

mas integral de !as necesidades e imprime un dinamismo renovador a !as politicas 

retrogradas que a 10 largo de la historia han ejercido los varones. 

Si bien es cierto, todo 10 anteriormente senalado entrana en Sl mismo un significativo 

avance en btisqueda de fa igualdad y equidad jurfdica de fa mujer en materia politica, 

es necesario no perder de vista los objetivos de dar continuidad y promover la 

representaci6n del sector femenino. 

En la actualidad la presencia activa de las mujeres en posiciones destacadas en la 

vida pubJica no es precisamente ampJia, debido a que los cargos a nivel decisi6n como 

de direcci6n, son otorgados a hombres, en particular en aquellas areas que se vinculan 

o relacionan con el poder publico. 
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3.3 Fortalecimiento de la participacion femenina en el ambito politico 

Para el analisis de la participacion femenina no basta con contabilizar los puestos de 

decision y direcci6n que se tienen en la administraci6n pUblica del Estado 0 en las 

organizaciones politicas que esten en manos de mujeres, sino que se debe establecer 

si existen espacios que en realidad coadyuven a la participacion de la mujer. 

A partir de una serie de conferencias a nivel de las organizaciones internacionales se 

pudo distinguir esquematicamente tres Uneas estrategicas a la hora de diset\ar poUtica 

y planes de accion a nivel de Estado encaminadas a lograr consolidar el desarrollo de 

la sociedad, estas estrategias son: 

- Estrategia de bienestar, dirigida fundamentalmente a las mujeres pobres a fin de 

satisfacer sus necesidades basicas a trav8s de brindar diversos servicios en la 

conviccion de que, mejorando sus condiciones de existencia, se Yerian impulsadas a 

participar mas activamente en los espacios pUblicos. 

- Estrategia de equidad, debe privilegiarse la capacitacion y educacion como via para 

incorporar a las mujeres en el aparato productlvo formaJ y aumentar su 

representacion politica. 
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integral. 

3.4 La participaci6n politica de la mujer en America Latina 

Es innegable que las mujeres, en America Latina, han sufrido desventajas para aeceder 

al poder politico y econ6mico, pero es preciso mencionar los grandes avances que tuvo 

durante el primer tercio del siglo XIX, periodo de independencia de las colonias en 

America Latina. A medida que avanzaba el movimiento. la actitud hacia las mujeres 

implicadas en la actividad revolucionaria cambi6 radicalmente. Sus acciones habian 

mostrado una alternativa a la noci6n estereotipada de la mujer como el sexo debil, 

suave e inofensivo, mostrando sus aptitudes para la organizaci6n y el liderazgo. 

aptitudes reconocidas por su efectividad y compromiso. 

Lamentablemente "una vez alcanzadas los objetivos de independencia en lberoamerica 

se pretendi6 que las mujeres volvieran a la esfera tradicional y subordinada.,,32 Sin 

embargo, la demostraci6n de una admirable inteligencia y capacidad de participaci6n 

social y pOlitica en las actividades revolucionarias no fueron suficientes para 

incorporarlas inmediatamente a estas actividades, permaneciendo inalterada su 

32 Navarro, Marysa. Mujeres en America Latina y el Caribe, pag. 134. 
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criminales. 

La presencia de mujeres ha impactado en los distintos ambitos de la vida politica, 

econ6mica y social de los parses de Latinoamerica, la participaci6n de las mujeres en 

momentos de crisis Ie han dado la posibilidad de cambiar la historia a cuesta de una 

tradici6n y cultura que las margina. "Las mujeres constituyen la mitad de la poblaci6n y 

por esta raz6n deberian estar representadas proporcionalmente."33 

A 10 largo de las luchas femeninas en esta regi6n han figurado diferentes movimientos 

que han enriquecido el arduo trabajo de las mujeres en la actualidad, tal es el caso de 

las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, las arpilleras en Chile, las soldaderas 

durante la Revoluci6n Mexicana y casos individuales como el de la pintora Frida Kahlo, 

la escritora Sor Juana Inas de la Cruz cuyos trabajos en 10 individual tuvieron gran 

impacto en 10 politico. 

En la actualidad, la busqueda de transformaciones a nivel polftico coloca a la mujer 

como la genesis del cambio, durante los alios noventa se incrementa su participaci6n, 

33 Berr6n, Linda. Las mujeres y e. poder, pSg. 149. 
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En America Latina, el reconocimiento de la ciudadania para las mujeres se estableci6 

p~r primera vez en Ecuador en 1929, seguido casi inmediatamente p~r Chile y Uruguay 

en 1931. Solo 30 anos mas tarde queda concluida la tarea de darle a la mujer el 

derecho al voto en toda la regi6n latinoamericana. 

La participaci6n de la mujer en cargos de importancia politica yalta responsabilidad ha 

aumentado progresivamente, valilmdose p~r sus meritos y por los buenos resultados 

de su trabajo, tal es el caso de Violeta Chamorro que ocup6 la presidencia de 

Nicaragua en 1995, Mireya Moscoso que gan6 las elecciones panamenas en 1999, 

Michelle Bachelet electa en Chile en el 2006, Cristina Fernandez de Kirchner en el 

2007 ocupa la primera magistratura de Argentina, Laura Chinchilla en el 2010 alcanz6 

la presidencia de Costa Rica y DUma Rousseff a partir del 2011 ocupa la presidencia 

de Brasil. 

Es importante tambien considerar la participaci6n del sector fernenino en el ambito 

parlamentario, situaci6n que ha generado un grado de dificultad dentro de los partidos 

politicos, por esta circunstancia ha surgido como estandarte de cambio el sistema de 
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partidarias, sino que tambiEm se les otorgue mecanismos que promuevan de manera . 

permanente la participaci6n de la mujer dentro del mismo partido politico. 

En sintesis, las mujeres latinoamericanas han transformado muchos aspectos de la 

cultura continental a travas de toda la historia, desempeiiando un papel crucial en el 

desarrollo de sus paises, la lucha p~r la igualdad de derechos y participaci6n en la 

esfera publica todavia tiene un largo camino que recorrer hacia su efectiva inserci6n, 

aunque los logros alcanzados son palpables y definitivos. 

3.5 Obstaculos a la participaci6n politica de la mujer en Guatemala 

En el ambiente guatemalteco, las diferencias estructurales son el mayor obstaculo para 

ejercer a plenitud los derechos humanos en general, entre estas diferencias se 

encuentran la estratificacion social calificada p~r desigualdades economicas, las 

diferencias atnicas, agudizadas por una cultura racista, los estereotipos de rural

urbana, las diferencias generacionales, que en algun sentido brinda la posibilidad de 

reforzar un ambiente democratico, p~r ultimo las diferencias radicadas en el ganero, 

refJejadas p~r la estructura patriarcal y machista. 
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femenino ha sido reconocida y aceptada por la sociedad pero la participaci6n directa de 

las mujeres en la toma de decisiones, en la ejecuci6n y control de las mismas 

encuentra innumerables obsmculos. 

La existencia de factores estructurales conservadores han restringido y continuan 

limitando el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos por parte de la mujer, en 

Guatemala, estos factores fueron intensificados durante el conflicto armado interno, 

situaci6n que dio origen a una ruptura del equilibrio democratico que anul6 la capacidad 

de respuesta de la sociedad civil y redujo las oportunidades de desarrollo y 

participaci6n politica de la mujer. 

Dentro de esquema que obstaculiza la participaci6n plena de la mujer en el campo 

politico, social, cultural yecon6mico, se pueden destacar los siguientes: 

- La persistencia de una sociedad patriarca I basada en patrones socioculturales 

machistas y racistas. 

- La herencia autoritaria tambien rei1eja la casi inexistencia de una cultura politica 

democratica. 
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- Los altos grados de violencia ejercidos durante el conflicto armado a los lideres 

politicos, comunales, sindicales hace que nos encontremos antes una sociedad debil 

y de escasa conciencia de participaci6n. 

- Los altos niveles de analfabetismo y sus condiciones de desventaja en materia de 

desarrollo humano. 

- EI acomodamiento de la mujer al papel al que se Ie ha relegado en la sociedad. 

- EI descredito de los partidos politicos desestimula la participaci6n de todo 

ciudadano, especialmente el de las mujeres y j6venes. 

- Exclusi6n de las mujeres que participan en los partidos politicos para ocupar cargos 

directivos 0 ser postuladas en candidatllras de elecci6n popular. 

- Tendencia de algunas organizaciones a continuar confrontando sistematicamente al 

Estado, procurando el desgaste del gobiemo, como prioridad. 

Lo anterior form6 parte del amplio debate desarrollado en tomo de los acuerdos de 

paz, en virtud de que, con la firma de la paz se propuso el marco de construcci6n de 

84 



,~ .. " ..~, 
--;. ,~

o#> 
-- ~to!~ 

,v c· ~ .r~RIA ~~: 
una nueva sociedad que se vislumbre hacia el modelo participativo e Inc:lllUren'te:- - ~~ • 

. ~t"~J 
aspiraci6n que se convierte en una meta y compromiso de las organizaciones 

EI axito en la transici6n pennitira la recuperaci6n paulatina del tejido social. En esta 

tarea, sin embargo, son los grupos y las comunidades organizadas quienes lIevan la 

iniciativa, y es a este nivel donde se evidencian la importancia de la sociedad civil y su 

papel. 

En conclusi6n, son diversas las propuestas planteadas por el sector femenino para 

reducir los abismos existentes para ejercer plenamente su derecho de participaci6n, las 

que van desde refonnas a las leyes existentes como implementaci6n de una refonna 

educativa. Uno de los elementos relevantes a considerar, es 10 relativo a la refonna a la 

Ley Electoral y de Partidos Politicos en cuanto a las cuotas de participaci6n de las 

mujeres en los partidos politicos, tema que se abordara mas adelante. 
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CAPiTULO IV 

4. Analisis de la legislaci6n relacionada a la participaci6n de la mujer 

Tomando en consideraci6n que toda relaci6n humana esia supeditada a un 

ordenamiento juridico para la buena convivencia de todos los miembros de la sociedad, 

es innegable la necesidad de estudiar y analizar la relaci6n del hombre en tomo a los 

derechos humanos. Circunstancia que hace indispensable desarrollar un capitulo con 

respecto a este tema, se tratara de presentar un analisis sobre la aplicaci6n de las 

normas juridicas nacionales e intemacionales en relaci6n a los derechos humanos 

particularmente los derechos politicos. La vigencia de la norma no supedita su 

positivismo en la sociedad, raz6n por la cual se estudiara tambilm la efectividad de la 

norma en relaci6n al momento actual en el que se desenvuelve la sociedad. 

4.1 Marco juridico internacional 

AI estar el ser humano en un ambiente de constante dinamismo e interactuaci6n ha 

sido necesario ir regulando su conducta para una mejor convivencia con sus 

semejantes, tal situaci6n hizo que a 10 largo de la historia el hombre creara una 

normativa juridica acorde a sus necesidades. sean estas de caracter universal 0 

regional para que en ellos conve~an los planteamientos, propuestas y mecanismos 

para promover una mejor armonia entre los Estadas y su poblaci6n, uno de los 
87 



.,r... ,.. .:~" 
" 

" ... -....... ...;.... 

q-~ "' '''d'.~ 

J.' ~"_ () ",. 
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aspectos: econ6mico, cultural, politico, social, tecnol6gico, sexual entre otras. "1-\~u.1.~::~J 

De acuerdo a 10 anteriormente mencionado, la comunidad internacional a unido 

esfuerzos y han dado vida a diversas 6rganos para crear una normativa de caracter 

internacional que vele por el bienestar de la humanidad, en el caso particular se puede 

mencionar a la Organizaci6n de Naciones Unidas -ONU- y la Organizaci6n de Estados 

Americanos -OEA-, quienes en su seno han promulgado en beneficio del ser humano, 

una serie de instrumentos legales encaminadas a lograr su objetivo de consolidar la 

paz, armonia y el desarrollo de los Estados. 

En el caso especifico estos 6rganos han emitido leyes que regulan especialmente los 

derechos de la mujer, garantizando primordial mente la igualdad de derechos, esto 

como principio fundamental para alcanzar una mejor condici6n jurfdica y social en todo 

el mundo y en America Latina, respectivamente. 

La Organizaci6n de Naciones Unidas ha tenido como base el estudio de una serie de 

temas relacionados a los derechos humanos, teniendo sus promulgaciones relevancia 

universal, en cuanto a la tematica desarrollada en torno a la mujer se encuentran: 
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a) Carta de las Naciones Unidas, es una de las primeras normas de :ii~iR~ iii 
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internaci6n en promulgarse, uno de sus objetivos era dar vida a la ONU e imp~t!;.;" 

preservar a las generaciones venideras de un ambiente de tolerancia y paz. En el 

mismo da vida a la ONU, y fija los primeros lineamientos sobre la igualdad de la 

persona sin distinci6n de raza, sexo, idioma 0 religion. 

b) Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, regula en su Articulo 21. Toda 

persona tiene derecho a participar en el gobierno de su pais, directamente 0 por 

medio de representantes libremente escogidos. Entendiendose que el termino 

persona se refiere a hombres y mujeres. 

c) Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos, esta norma juridica regula: 

Articulo 25. T odos los ciudadanos gozaran, sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el articulo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes 

derechos y oportunidades: a) Participar en la direcci6n de los asuntos publicos, 

directamente 0 por medio de representantes libremente elegidos. 

d) Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las formas de Discriminaci6n contra la 

Mujer, regula: Articulo 7. Los Estados Partes tomaran todas las medidas apropiada 

para eliminar la discriminaci6n contra la mujer en la vida politica y publica del pais. 
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e) Convenci6n sobre los Derechos PoHticos de la Mujer, norma especifica que ~llJl~~~~;; jl~ 

concerniente a la participaci6n de la mujer en el ambito politico, estable'~f~:~,~.1 
Articulo 2. Las mujeres seran elegibles para todos los organismos publicos electivos 

establecidos por la legislaci6n nacional, asimismo en el Articulo 3 regul6 que las 

mujeres tendran derecho a ocupar cargos plJblicos y ejercer todas las funciones 

publicas estab/ecidas por la legislaci6n nacional, en ambos casos debera realizarse 

en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminaci6n alguna. 

En el caso del ordenamiento legal emitida por la Asamblea de la OEA se pueden 

mencionar los siguientes: 

a) Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San Jose de Costa 

Rica, dentro del cuerpo se estipul6 10 siguiente: Articulo 23. DERECHOS 

POLITICOS 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: a) de participar en la direcci6n de los asuntos publicos, directamente 

o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en 

elecciones peri6dicas autenticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresi6n de Ia voluntad de los electores. 

b) Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer, esta norma juridica consagra en el Articulo 4 que toda mujer tiene derecho 

al reconocimiento, goce, ejercicio y protecci6n de todos los derechos humanos y a 
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derechos humanos y especificamente en la literal j) del Articulo citado se ~t~'·~~ ;' 

que el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones publicas de su pais y a 

participar en los asuntos publicos, incluyendo la toma de decisiones. 

c) Convenci6n Interamericana sobre Concesi6n de los Derechos Politicos a la Mujer, la 

necesidad de consolidar los derechos politicos de las mujeres a nivel regional fue 

planteamiento este convenio, especificamente en el Articulo 1 en el que se decret6 

que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no debia ser negado 0 

restringido p~r razones de sexo. 

En cada uno de los cuerpos juridicos citados se puede percibir que en su contenido 

han regulado de forma especial el derecho de participaci6n bajo el principio de 

igualdad, otorgando una protecci6n universal a la mujer en el ambito publico, de tal 

premisa se deduce que el mismo es un elemento de necesaria validez para el 

desenvolvimiento de la mujer como persona humana y el desarrollo integral de los 

Estados. Con este tipo de normativas se pretende obtener como principal resultado que 

los Estados reconozcan, valoren y promocionen la participaci6n positiva de las mujeres. 

Respecto a la normativa citada, Guatemala ha ratificado tales instrumentos relativos a 

los derechos humanos, sin embargo, en la historia nacional, ha predominado la 
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4.2 Ordenamiento juridico nacional. 

En el caso especifico del Estado de Guatemala, las repercusiones de las politicas de 

violencia que afectaron fuertemente a la sociedad civil durante el conflicto armado 

interno, manifestimdose tal situaci6n en el empobrecimiento de un elevado numero de 

la poblaci6n, descomposici6n del tejido social y la carencia de una efectiva democracia 

participativa y representativa. 

EI panorama descrito, provoca que durante las dos ultimas decadas el Estado y 

gobiernos de turno realicen esfuerzos para consolidar la democracia y el desarrollo 

integral de la sociedad guatemalteca. EI camino recorrido para lograr estos objetivos 

dio inicio con la negociaci6n de los Acuerdos de paz surgidos entre el Estado de 

Guatemala y la Unidad Revolucionara Nacional Guatemalteca -URNG-. 

Dentro de la legislaci6n nacional emitida en relaci6n a los derechos de las mujeres 

pueden citarse los siguientes: 
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...."', ..~r...: 
mayo de mil novecientos ochenta y cinco por la Asamblea Nacional ConstitU~te, .(. 

. ~w" 

es la ley suprema del Estado, en ella se establecen, entre otros asuntos, los 


derechos y libertades fundamentales de los habitantes. En la gama de derechos 


que la carta magna regula con relaci6n a los derechos de las mujeres se puede citar 


como spice el Articulo 4° que regula 10 relacionado con los principios de libertad e 


igualdad, en este precepto el Estado de Guatemala reconoce que todos los seres 


humanos son libres e iguales en dignidad y derechos equiparando a hombres y 


mujeres en oportunidades y responsabilidades. 


Es importante indicar que la Corte de Constitucionalidad en la Gaceta 24, psgina 14 


dentro del expediente 141-92 emiti6 sentencia en relaci6n al principio de igualdad en 


el sentido siguiente: " ... pero no prohibe, ni se opone a dicho principio, el hecho que 


el legislador contemple la necesidad 0 conveniencia de clasificar y diferenciar 


situaciones distintas y darles un tratamiento diverso, siempre que tal diferencia tenga 


una justificaci6n razonable de acuerdo al sistema de valores que la Constituci6n 


acoge ...... 34 En virtud de 10 manifestado se considera que la misma Constituci6n 


permite que se legisle de forma particular determinados hechos dentro de la 


sociedad por la importancia 0 relevancia de la situaci6n juridica de determinado 


sector, tal seria el caso de las mujeres. 


34 Asamblea Nacional Constituyente. Constitucion Politica de la Republica, aplicada en 
fallos de la Corte de Constitucionalidad, psg. 8. 
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La Constituci6n Politica de la Republica establece en el articulo 13610 relat;f'1!~ijIIj. ~li 
derechos y deberes de los ciudadanos, algunos de estos derechos son: el de'-flQ!f y ..(~;-t:: 

1"..... 1"", 

ser electo, el de optar a cargos publicos y participar en actividades politicas. 

b) Ley Electoral y de Partidos Politicos, con este cuerpo juridico se norm610 relativo al 

ejercicio de los derechos de los ciudadanos en 10 que atane a organizaciones 

politicas y de acuerdo al contenido del Articulo 2, que se refiere a la ciudadania, 

establece que son ciudadanos todos 10 guatemaltecos mayores de dieciocho anos. 

Asimismo, establece: Articulo 3. Derechos y deberes de los ciudadanos. Son 

derechos y deberes inherentes a los ciudadanos: .... d) Elegir y ser electo ... e) Optar 

a cargos publicos.... En ambos casos, las normas citadas no hace distinci6n ni 

limitan el ejercicio de la participaci6n por razones de genero. 

c) C6digo Municipal, dentro de la legislaci6n esta norma juridica fue emitida 

considerando que el fin supremo del Estado es la realizaci6n del bien comun segun 

el cual se puede logar a traves de la modemizaci6n de la administraci6n publica. En 

ese sentido, el municipio como entidad aut6noma es uno de esos ejes sobre los 

cuales debe descansar la modemizaci6n del Estado, y para el efecto se emiti6 el 

C6digo Municipal que entre otros aspectos regula: Articulo 60. Facilitaci6n de 

informaci6n y participaci6n ciudadana. Los Concejos Municipales facilitaran la mas 

amplia informaci6n sobre su actividad y la participacion de todos los ciudadanos en 
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la vida social, ademas norma 10 relativo a las consultas populares, m~~de __ ~g.. 

. ~; .; :f~RI~ gf:"~ 
participaci6n utilizado frecuentemente p~r las comunidades indigenas com .' .mo-". ~is:, , .....% .(, " 
para intervenir y hacer valer su punto de vista con relaci6n a los proyeCt~~'''' ;.~ 

inversiones que de acuerdo a su cosmovisi6n pudieran afectar el medio ambiente y 

sus comunidades. 

d) Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, como se ha indicado, el Estado para 

su desarrollo tiene la necesidad imperativa de promover sistematicamente su 

descentralizaci6n econ6mico-administrativo y para eUo debe estructurarse a si 

mismo, propiciar y promover la participaci6n de todos 10 pueblos y sectores de la 

poblaci6n guatemalteca y a partir de esto debe constituir instrumentos para su 

efectivo funcionamiento. 

De acuerdo a 10 mencionado, el Congreso de la Republica emiti6 la Ley de Consejos 


de Desarrollo Urbano y Rural, que regul6 y armoniz6 los principios fundamentales de 


todo ser humano, tal como se indica en los siguientes artfculos: Articulo 2. Principios. 


Los principios generales del Sistema de Consejos de Desarrollo, son entre otros; la 


equidad de ganero, entendida como la no discriminaci6n de la mujer y participaci6n 


efectiva, tanto de hombres como de la mujer. Las funciones del Consejo Nacional de 


Desarrollo Urbano y Rural se encuentra reguladas en el Artrculo 6, dentro de las se 


encuentran: promover y facilitar la organizaci6n y participaci6n efectiva de las 
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poblaci6n y de sus organizaciones en la priorizaci6n de necesidades, pro*sS" "RiA i~~ 
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sus soluciones, para el desarrollo integral de la Naci6n, promover pOlftica~~~f.:~~1 
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 

comunitaria.. 

e) Acuerdo Gubemativo 200-2002, este acuerdo da origen a la Secreta ria Presidencial 

de la Mujer, como entidad asesora y coordinadora de poUticas publicas en materia 

de promoci6n y desarrollo de las mujeres guatemaltecas 

f) 	Ley de Dignificaci6n y Promoci6n Integral de la Mujer, uno de los objetivos de la 

promulgaci6n de esta ley fue la de promover el desarrollo integral de la mujer y su 

participaci6n en todos los niveles de la vida econ6mica, politica y social de 

Guatemala. Esta ley regul6 especificamente en el Articulo 23 el fortalecimiento de la 

participaci6n de la mujer en la estera del poder y para determinar que en todas 

formas del ejercicio del poder, se establezcan y garanticen oportunidades de 

participaci6n a la mujer, el Gobiemo de la Republica debera promover mecanismos 

que garanticen la participaci6n de las mujeres en todas aquellas instancias de 

representaci6n paritaria a nivel nacional, regional 0 local, asimismo, promovera 

medidas juridicas para que en las organizaciones e instituciones publicas y sociales 
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y en todos los niveles de decisi6n y de ejecuci6n, exista 

mujeres. 

g) Ley de Desarrollo Social, en relaci6n a la participaci6n de la mujer esta norma 

juridica establece especificamente en el Articulo 10 la obligaci6n del Estado, a traves 

del Organismo Ejecutivo, planificar, coordinar, ejecutar y dar seguimiento, entre otras 

acciones, et de alcanzar la plena integraci6n y participaci6n de la mujer al proceso 

de desarrollo econ6mico, social, politico y cultural. 

h) Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Funciones del Ejercito en una 

Sociedad Democratica, especificamente en el numeral romanos sexto (VI) se acord6 

fortalecer las oportunidades de participaci6n de las mujeres en el ejercicio del poder 

civil, aunque este no es una norma jurrdica en el sentido estricto. si se Ie considera 

parte de la agenda politica que el Estado debe cumplir como forma de resarcir a la 

poblaci6n por los anos de sufrimiento que se vivieron a causa del conflicto armado. 

i) 	 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, en el cuerpo 

juridico de esta nom1a se regula la necesidad de disminuir la violencia intrafamiliar, 

que causa un dano a la sociedad, el objeto de esta norma es encontrar un equilibrio 
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en la familia basando su desarrollo en la igualdad y dignificaci6n de la \;;'~~IA ~~ 
~;t,- ---- i;.!"';'.!'r....... ,... 
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j) 	Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta norma regula 

principalmente las sanciones en las que incurre una persona que a traves de la 

violencia fisica. psicol6gica. econ6mica y emocional trate de menospreciar los 

derechos humanos de las mujeres 0 trate de influir de forma violenta en la 

percepci6n politica de esta. 

Si se parte del principio hermeneutico segun el cualla Constituci6n debe interpretarse 

como un conjunto arm6nico. en eI significado de que cada parte debe determinarse en 

forma acorde al resto de su cuerpo juridico y que las normas a emitirse deben ceiUrse 

al amparo de la supremacia jerarquica de la Constituci6n. 

Se puede concluir entonces. que efectivamente las normas emitidas se basan en la 

igualdad y dignidad de la persona humana, sin incurrir en menospreciar la condici6n 

humana del hombre ante la mujer, mas bien, la normas promulgadas refuerzan el 

contenido mismo de la carta magna. 
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4.3 Analisis juridico sobre la aplicacion de las normas que regulan el d~h~ .r~RiA ~E'~'Jfi\ .- -_ .• ~~: 
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Es importante tener en cuenta que toda relaci6n humana, para una buena convivencia, 

esta supeditada a una norma moral, espiritual 0 juridica, las dos primeras de caracter 

intemo del ser humano para su cumplimiento. Y en el caso de las normas juridicas son 

reglas de conducta obligatoria que tienen por objeto mantener la convivencia humana 

para alcanzar el bien comun. 

Es evidente que la normativa vigente en la sociedad guatemalteca abre espacio para el 

incremento a la participaci6n politica de las mujeres, favoreciendo su participaci6n a 

nivel municipal y departamental1 en el caso particular de los Consejos de Desarrollo, 

esto no incide de manera sistematica en la disminuci6n de las brechas de genero 

existentes especialmente en los partidos politicos, siendo estos uno de los principales 

medios para lIegar a ejercer una participaci6n pOlitica formal. Sin embargo, los avances 

logados son un paso mas hacia un pleno desarrollo integral de todos los sectores de la 

sociedad, principalmente de las mujeres. 

Dentro del contexto mencionado, la normativa guatemalteca hace un avance para 

lograr equiparar la situaci6n juridica de hombres y mujeres, trabajo que no ha sido facil 

a 10 largo de la historia. Si bien es cierto, las normas vigentes tienen en su genesis 

tratar de otorgar a la mujer, en particular, instrumentos para accesar al ambito de 10 
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publico, los mismos no son enteramente positivos en la sociedad y dificulta ejerce, '---. $~'~"Iff. .... "'~ "'. ,•• h 
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derechos de participaci6n de manera fluida, especialmente a nivel de los partid ~~> " ..) 1 

politicos yen la administraci6n publica, sea esta en 10 judicial, legislativa 0 ejecutiva. 

Es de particular importancia otorgarle a la mujer un instrumento en el cual se haga 

efectiva su participaci6n a nivel politico, principalmente en los partidos politicos y en la 

administraci6n publica, pues es alii donde surgen las verdaderas soluciones a los 

problemas que afectas a la sociedad en general. Y como se ha indicado 

reiteradamente, que al darle un mejor espacio de interactuaci6n al sector femenino el 

Estado se encamina a un desarrollo integral y a consolidar una democracia participativa 

y representativa de manera dinamica. 

En relaci6n a la participaci6n efectiva de la mujer en el ambito publico debe 

considerarse el mecanismo de Sistema de Cuotas para establecer un porcentaje de 

mujeres que deben participar en los procesos de elecci6n popular, si bien es cierto, 

cada persona debe ganarse el lugar para ocupar, tambilm necesario tener en cuenta 

que la sociedad guatemalteca es ultra conservadora y patriarcal en este sentido. Por 

ello, se considera que es necesario implementar este medio para poder ingresar a las 

esferas publicas por parte de la poblaci6n femenina. 
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Es importante ademas de tratar de incorporar el sistema de cuotas en relaciQ.at."1;~a .-- ~~I: 
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participaci6n de la mujer en el ambito publico, asimismo, es importante que se a~ne-_. is,*
." '~. A· , 

a la misma iniciativa una distribuci6n obligatoria de las candidaturas de mUje;i;~;y' "', 

sanciones precisas en caso de incumplimiento. 

4.4 Derecho comparado con relacion al derecho de participacion de la mujer. 

Si bien es cierto, las constituciones de los paises latinoamericanos consagran la 

igualdad juridica entre sus ciudadanos, y que incluso algunas de elias, hacen menci6n 

especifica a las mujeres. Sin embargo, esta protecci6n generica esta lejos de traducirse 

en igualdad efectiva de oportunidades al acceso a cargos de direcci6n y 

representaci6n. 

La situaci6n anterior motiv6 a que diferentes paises latinoamericanos adoptaran como 

mecanismo de cumplimiento al principio de igualdad consagrada en las constituciones, 

el sistema de cuotas para que las mujeres pudieran acceder a participar en la vida 

politica de SIJS Estados. "Es importante indicar que la mayoria de la poblaci6n de la 

regi6n (57%) apoya la idea de que se incremente el numero de mujeres que ocupan 

cargos politicos, en el entendido de que ello conduce a la formaci6n de mejores 

101 




J •• ~,~~~.
"f1'-i~' v..,.·i<O 

gobiernos por cuanto las mujeres son mas honestas que los hombres -sesen'~~'~iSt~RiA ~;iL 
ijl'. -. f. .Joo.llotj 
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"Las mujeres latinoamel'icanas estan lejos de tener condiciones de igualdad politica, 

tambiem es cierto que hoy dia existe mayor conciencia en cuanto a la problematica que 

conlleva la exclusi6n y discriminaci6n de la mujer en el ambito politica. n36 En este 

sentido, Argentina en 1991, mediante la Ley de Cupos, estableci6 una cuota de 30 por 

ciento de candidaturas de representacion para las mujeres, en el caso de Costa Rica, 

uno de los pocos paises con una larga tradici6n democratica establecio una cuota de 

participacion para la mujer de un 40 por ciento; en tanto que Paraguay, con una larga 

historia autoritaria, ha establecido una cuota de 20 por ciento. Otros paises de la regi6n 

que han legislado a favor del sistema de cuotas estan Brasil que incorpor6 un 30 por 

ciento, Republica Dominicana y Peru en un 25 por ciento. 

Es importante considerar que el trabajo de las mujeres guatemaltecas despues de la 

firma de los acuerdos de paz ha cobrado gran relevancia y se han abierto puertas en 

areas que hace unas decadas atras no hubiese sido posible por la represion y los 

pensamiento retr6grados de la sociedad, aunque estos espacios han sido limitados, no 

35 An~nbula Reyes, Alma. Participaci6n pOlitica de la mujer en America Latina, psg. 8. 
36 Ibid, psg. 8. 
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Sin embargo, se considera necesario que para reafirmar y fortalecer principalmente la 

participaci6n politica de la mujer guatemalteca es necesario promover la modificaci6n 

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos en el sentido de pretender la altemabilidad de 

genero en la distribuci6n de casillas para ocupar un lugar en el Congreso de la 

Republica, asimismo la posibilidad de optar a cargos de elecci6n popular como la 

presidencia 0 formar parte de los Concejos Municipales, igualmente es conveniente 

que la altemabilidad de genera tambien se de en la designaci6n de los miembros del 

gabinete de gobierno. 

En srntesis, para la efectiva participaci6n de la mujer en el ambito politico nacional se 

hace necesario implementar dentro de la legislaci6n nacional un mecanisme que brinde 

la oportunidad de aeceder a los puestos de decisi6n dentro de la administraci6n 

publica. Para ello se tiene que partir del principal actor politico que son los partidos 

politicos entidades a quienes se les tiene que desarroliar, promover y fortalecer a 10 

interior de su organizaci6n, principalmente en cuanto a la participaci6n de las mujeres, 

no solo verlas como potenciales votantes sino como miembros activos de la 

transformaci6n, para ello surge la propuesta de incluir dentro de la legislaci6n nacional 

el sistema de cuotas de participaci6n. 
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CONCLUSIONES 


.~ . \o.!. 

1. 	 En Guatemala no existe concepto de igualdad en cuanto al genero femenino 

provocando este, resistencia frente a la modemidad, crecimiento econ6mico y 

desarrollo social de otros paises, significando la vulnerabilidad y exposici6n del 

Estado a retroceder a los regimenes militares y autoritarios. 

2. 	 La mujer en Guatemala no participa de manera frecuente el ambito politico por la 

persistencia de una sociedad patriarcal basada en patrones socioculturales 

machistas y racistas, adem as de la herencia autoritaria reflejando una cultura 

politica anti-democratica. 

3. 	 EI actual sistema electoral y sus representantes no han sido efectivos en cuanto a 

permitir de manera mas perceptible la formaci6n y fomento de la participaci6n del 

genero femenino en el ambito politico, provocando con ello la vulnerabilidad hacia 

los derechos de las mujeres. 

4. 	 La poca participaci6n politica de la sociedad civil principalmente el de la mujer, en 

el ambito politico nacional provoca que la democracia representativa y participativa 

sea unicamente una teoria en letra muerta dentro del sistema politico 

guatemalteco. 
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5. 	 La legislaci6n nacional vigente relacionada a la participaci6n politica de la mu, ."!,,O' --. ~,: 
,,,": '~ " 
Xfl" • 

es suficiente para garantizar su efediva participaci6n en Ja toma de decisiones 'qUet:o' 


vayan dirigidos a promover un verdadero avance al desarrollo integral de la 


democracia participativa y representativa. 
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RECOMENDACIONES 


1. 	 Para logar una igualdad entre hombres y mujeres el Estado de Guatemala tiene la 

obligacion de fortalecer las organizaciones politicas y organizaciones sociales, para 

propiciar dentro de su estructura la implementacion de una formacion civica 

responsable y objetiva. 

2. 	 EI gobierno en funciones debe incluir a la mujer de todos los sectores sociales en 

programas estatales de ambito politico basados en la dignidad, equidad e igualdad; 

para fortalecer la democracia participativa y representativa con el objetivo de 

contribuir a\ desarrollo integral de la sociedad. 

3. 	 EI Estado de Guatemala, a traves del Organismo Legislativo, promueva la reforma 

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos en el sentido de incorporar a la misma, 

normas que regulen el sistema de cuotas en la designacion de candidatos a ocupar 

cargos de eleccion popular con el objeto de promover la participacion de la mujer 

en el ambito politico. 

4. 	 EI Estado de Guatemala tiene la mision de velar porque dentro del Estado se 

cumpla con garantizar los derechos humanos para que esto conI/eve a la 

modernizacion del aparato estatal con el objeto de lograr eliminar la estructura 

patriarcal y los patrones racistas y autoritarios que persisten actualmente. 
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5. 	 EI Estado de Guatemala a traves de las entidades respectivas tiene que prorn~\~)'7 
los mecanismos de divulgaci6n, concientizaci6n y sensibilizaci6n que se 

encaminen a promover la participaci6n de toda la poblaci6n en la vida politica, 

especialmente el de la mujer, para garantizar el efeclivo desenvolvimiento de sus 

derechos. 
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Constituyente, Aplicada en fallos de la Corte de Constitucionalidad. Guatemala. 

1985 

Ley Electoral y de Partidos Politicos. Decreto 1-85. Asamblea Nacional 

Constituyente. Guatemala. 1985. 

Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de Naciones 

Unidas. 1948 

Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos. Asamblea General de Naciones 

Unidas. 1966. 

Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las fonnas de Discriminaci6n contra la 

Mujer. Asamblea General de Naciones Unidas. 1979. 

Convenci6n sobre los Derechos Politicos de la Mujer. Asamblea General de 

Naciones Unidas. 1952. 

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San Jose de Costa 

Rica". Asamblea General de Estados Americanos. 1969. 

Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer. Asamblea General de Estados Americanos 
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Convencion Interamericana sobre Concesion de los Derechos Politicos a',· --. , ~~!~ ;. '~" ~'" "'.IMujer. Asamblea General de EstadosAmericanos. 1948. "~~~,..~;,,,. . 

Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Decreto 11-2002. Congreso de la 

Republica de Guatemala. 2002. 

C6digo Municipal. Decreto 12-2002. Congreso de la Republica de Guatemala. 2002. 

Ley de descentralizacion. Decreto 14-2002 Congreso de la Republica de Guatemala. 

2002. 

Los Acuerdos de Paz. Guatemala. 1996 

Ley de Dignificacion y Promoci6n Integral de la Mujer. Decreto 7-99. Congreso de 

la Republica de Guatemala. 1999. 

Ley de Desarrollo Social. Decreto 42-2001. Congreso de la Republica de Guatemala. 

2001. 

112 





