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Licenciado:
CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
Jefe de Ia Un¡dad de Asesoria de Tesis
Facultad de c¡encias Jurid¡cas y Soc¡ales
LJn¡versidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho

Respetable L¡cenc¡ado Castro:

En cumplim¡ento al nombramiento dictado por usted, para asesorar el

trabajo de tes¡s de grado académico de la Bachiller LILIAN ANABELLY
c¡uÁt rr¡lol'¡zóH inlitutado 'LA vtoLActóN DE DERECHoS HUMANoS
poR DrscRrMrNActóN LABoRAL |NDíGENA, EN LAS EMPRESAS
MAourLADoRAs DEL MUNtctPto DE AMAITLAN, DEPARTAMENTo DE
GUATEMALA", en relac¡ón al mismo procedo a emit¡r dictamen favorable
aprobando el trabajo.

El conten¡do c¡entÍfico y técn¡co de la tesis lo constituye el estud¡o
realizado de las causas de la d¡scriminac¡ón Laboral de los trabajadores
indígenas que trabajan en las Empresas Maquiladoras del munic¡pio de
Amat¡tlán del departamento de Guatemala, que ponen al descubierto el
problema planteado.

En el desanollo del trabajo de tesis la sustentante ut¡lizó el método
¡nduct¡vo utilizando la técn¡ca de la entrevista y muestreo, cumpliendo con los
pasos adecuados a la metodologÍa utilizada.

La Bachiller GAITÁN MONZÓN en la redacc¡ón del trabajo de tesis
utilizó la técnica y metodología adecuada a la presente ¡nvestigación por lo que
considero que observó todas las exigencias reglamentarias. También la
estructura del trabajo realizado, sat¡sface los objetivos propuestos en la
investjgación por lo que llenan los requisitos que requ¡ere el grado académico
de la licenciatura.
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La contribuc¡ón científica del tema presentado, representa la pos¡b¡l¡dad

de conf¡buir con este trabajo al conocimiento de las causas de la

discriminac¡ón laboral de la clase trabajadora indfgena en general y a través de
estos estud¡os lograr en un futuro dism¡nu¡r, por no decir erradicar esta
violación a los derechos Humanos de los trabajadores lndigenas.

Las conclusiones em¡tidas por la bachiller son congruentes con el
problema investigado las que se derivan del desarrollo del mismo al haberse
comprobado la hipótesis planteada.

En cuanto a las recomendac¡ones op¡no que son una contr¡buc¡ón
científlca, para que en el ordenam¡ento juríd¡co de Guatemala; se incluyan
normas que t¡endan a evitar la d¡scrim¡nac¡ón laboral indígena, por lo que
considero que el trabajo reúne los requ¡s¡tos requeridos y cumple
especialmente con lo establecido en el Artículo 32 del Normativo para la
Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juríd¡cas y Sociales y del
Examen General Públ¡co.

En cuanto a la bibl¡ografía util¡zada en el presente trabajo, op¡no que es
la adecuada ya que tiene relación con el fondo de la investigac¡ón realizada por
la Bachiller, y es la que en la actual¡dad predomina.

Por lo que cons¡dero pertinente aprobar el proyecto presentado para
después de los s¡guientes trám¡tes de rigor, sea discutido en el examen público
de tesis de la sustentante, prev¡o a obtener las cal¡dades académicas y
profes¡onales que otorga esta Unidad Facultativa

S¡n otro r¡bo de Us

N RAMIREZ HI
Y NOTARIO

, COLEGIADO 4113
ASESOR



it.t¡liLjr s r. (i.t¿n¡! ti:nr^ .rnt

I]NIDAD ASESORiA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCTAS
JURiDICAS Y SOCLALES. Guatemala, rreinta de mar-o de dos mil once.

Atentamente, pase al ( ¿ la ) LICENCIADO ( A ): CARLOS PANTALEÓN
ASENCIO" para que proceda a revisar el tabajo de tesis del ( de la ) estüdiantel
LILLAN ANABtrLLY GAITAN MONZON- hrtitulado: "LA VIOLACIO¡{ Dtr
DERECHOS HUMANOS POR DISCRT¡TTNACTÓN L{BOR\I- TNDiCENA, trN
I-AS EMPRISAS NT,A.QUTLADORAS DEL MUNICIPIO DN AMATTTLÁN
DEPARTAMENTO DE GUATE]\tr{LA".

Me permito hacer de su conooimiento que está lácult'ado (a) p;Lra realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 12 del Normativo para la Elaboración de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Público, el cual
dice: '-T¿nlo cl escsor como el revisor de lesis. hafán const¿r eo los diclámeres coresponatrenLes. su
opiúón rcspecto del conrcrrido cicntilico I réc¡ico dc I¿ lcsis. h rlctodologia ] 1as récnicas de
iñ,cfigilción ulilirdd¿s. la redacción los cü¿dr¡s cst¡disticos si fiEren necesarios- la contribución
ciertific¿ de 1¿r misfni'! lNs conclusiones, las Íe.omend¿cioncs I l¿ bibiiognfia ürilizada. si apllrebán o
desaprueb¡n ei $b¿jo de in'resLig¿cjón ,r oüas consideracioncs quc cslimc pcdnen¡es".
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Guatemala, 15 de jul¡o del 201 1

Licenc¡ado
CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de C¡enc¡as Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

Respetable Licenciado Castro:

En cumplimento al nombram¡ento dictado por usted, para rev¡sar el trabajo de tesis
de grado académico de la bach¡ller LILIAN ANABELLY GAITÁN MONZÓN,
¡NtitUIAdO LA VIOLACIóN DE DERECHOS HUMANOS POR DISCRIMINACIÓN
LABORAL INDÍGENA, EN LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DEL MUNICIPIO
DE AMATITLAN, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, en relac¡ón al mismo
procedo a emit¡r dictamen favorable aprobando eltrabajo.

Tengo el agrado de manifestade que procedí al requerimiento antes ¡nd¡cado,
hab¡endo determinado que el tema propuesto es de sign¡ficativa importancia, ya
que ¡a hipótes¡s planteada fue comprobada en el desarrollo del trabajo real¡zado.

También la estructura del trabajo realizado, sat¡sface los objetivós propuestos en la
¡nvestigación por lo que llenan los requisitos que requiere el grado académico de la
l¡cenc¡atura.

La Bach¡ller GAITÁN MONZÓN en la redacc¡ón del trabajo de tes¡s utilizó ta técnica
y metodología adecuada a la presente invest¡gación por lo que considero que
observó todas las ex¡genc¡as reglamentarias.

Haciendo referenc¡a a la bibliografía util¡zada en el presente trabajo, puedo
menc¡onar que es la adecuada ya que tiene relación con el fondo de la ¡nvesligac¡ón
real¡zada por la Bachiller.
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Las conclusiones em¡t¡das por la bachiller son el resultado del estud¡o e
investigación realizada, además der¡van del desarrollo del mismo ya que se fue
comprobando Ia hipótes¡s planteada en el trabajo.

Así como las recomendaciones son una contribudón c¡entíf¡ca, para el
ordenamiento juríd¡co de Guatemala; siendo que el trabajo reúne los requis¡tos
requer¡dos y cumple espec¡almente lo establecido en el Artículo 32 del Normat¡vo
para la Elaboración de Tesis de L¡cenciatura en Ciencias Juríd¡cas y Soc¡ales y del
Examen General Públ¡co. Por lo que resulta procedente dar el presente
DICTAMEN FAVORABLE, aprobando el trabajo de tes¡s considerando conveniente
la ¡mpresión del mismo para que pueda ser discutido en el correspondiente examen
público.

Sin mas que agradecer la consideración a m¡ persona, a¡ encomendarme lan
honroso trabajo de Revisor, aprovecho la oportunidad para re¡terarle m¡s más allas
muestras de estima.

Sin otro part¡cular, me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Ltc.

C¡¡ris P.¡.,rr¡Lrór Ase¡¡cto
lL3!¡rr¡¡ ¡lrt .\o
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INTRODUCCIóN

El reconoc¡miento internacional de los derechos humanos específicos de los pueblos

indígenas, especialmente en materia laboral, así como su peso numérico en

Guatemala no guarda un vínculo directo con el grado de respeto a sus derechos

básicos. Como se sabe, ex¡ste evidencia clara de la discr¡minación al que han estado

sometidos los pueblos indígenas. Las causas más profundas del sistema cultural

djscriminator¡o en conlra de ¡os pueblos indígenas, se entretejen con los factores

estructurales que ev¡dencian tal situación.

La hipótesis planteada para este trabajo fuei La falta de equidad que es la causa

principal por la cual la población indígena es objeto de discr¡minación en la fuerza

laboral guatemalteca, en el municip¡o de Amatitlán, depanamento de Guatemala.

El propósito del trabajo rad¡ca en analizar Ia discriminac¡ón desde un enfoque juríd¡co

pertinente, y que pem¡tan obtener mayores elementos de juic¡o, para determinar

cuales son las causas principales de discriminación de la cua¡ es objeto la poblacjón

¡ndígena dentro de las oponun¡dades en material laboral en Guatemala.

La ¡nvestigación se d¡vid¡ó en cinco capítulos: El primer capítu¡o relativo a ¡a relac¡ón

de los acuerdos de paz frente a la oportun¡dad indígena en el área laboral y las

tendencias y contra tendencias recientes en relación a la exclusión, como una

0
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perspectiva general de la problemática; el segundo capítulo, se refiere a los derechos; ' 'l' '

humanos sobre la perspectiva indígena laboral en el municipio de Amatitlán,

departamento de Guatemala, enfocado sobre la real¡dad local y las oportunidades

para los mismos en el municipio; el tercer capítulo, se refiere a los aspectos sobre la

educac¡ón y capacitación para el trabajo, para preadolescentes, adolescentes y

jóvenes indigenas en Guatemala, referidos en el aspecto de opodunidades en dichos

rubros; el cuafto aapítulo, es un enfoque jurídlco sobre las campañas naclonales y el

afrontamiento a la discriminación laboral guatemalteca, como mitiganies a los altos

índices de d¡scriminac¡ón en Guatemala y el quinto capítulo, refiere a la opinión

nacional e internacional de las organizaciones que afrontan la discriminación indigena

en Guatemala, como una perspectiva de la s¡tuación actual para el indígena en

Guatemala.

En el proceso de la invest¡gación se utilizó los métodos del análisis, por medio del

estud¡o de la legislación respectlva, la síntesis referente a la problemática del tema en

mención, inducción a través del estudio de los conceptos generales, la deducción a

través del resultado del trabajo de campo y científico en forma indagadora,

demostrativa y expositiva desde el inicio la investigación a la culminación de la

misma, así como la aplicación de técnicas bibliográficas, entrevista, encuesta, jurídica

y estadística. Finalmente se incluyen las conclusiones y recomendaciones, con la

expectat¡va de que el presente trabajo contribuya a la discusión cientifica de tan

importante materia.

(ii)



CAPÍTULO I

1. La relación de los acuerdos de paz, frente a la oportunidad ¡ndígena en el área

laboral, contra ¡as tendencias rec¡entes en relac¡ón con la exclusión.

Conocer de los acuerdos de paz debe ser una vía que nos permita entender los

consensos logrados y los compromisos asumidos por el gobierno de la República de

Guatemala y a la vez la obligación de asumir nuestra responsabilidad como

guatemaltecos, para colaborar con la consirucción de una nueva Guatemala.

1.1 Acuerdos de paz y las oportunidades indígenas

Guatemala es un país multiétnico, multilingúe y pluricultural, donde los pueblos

indígenas maya, garífunas y xinca, representan un alto porcentaje de la población. "Los

indígenas en Guatemala han sido históricamente discriminados por razones étnicas,

qu¡enes constituyen una gran parte de la poblacrón pobre o en extrema pobreza,

encontrándose en los departamentos el índice mas alto de exctusión social."1

Existen muchas iniciativas del Estado de Guatemala en materia de educación

' CIOH, OEA. Qu¡¡rto lnfome sobre la s¡tuación de los derechos humanos en Guatemala. página 2
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intercultural, participación de los pueblos indígenas, apoyo y fomento de las act¡vidades

productivas rurales y en especial, aquellas tendientes a eiiminar conductas

d¡scrim¡natorias, rac¡stas y de exclus¡ón que cont¡núan produciéndose desde las propias

oficinas gubernamentales. A pesar de estos avances, el estado de Guatemala debe

realizar mayores esfuerzos para la implementación efectiva de mecantsmos que

solventen la situación, en especial en lo relativo "al cumplimiento de los acuerdos de

paz, eljuzgamiento y sanción al incumplimiento de lo que en los acuerdos se establece

y el Íeconocimiento efectivo de los derechos sociales y culturales."2

La Comisión lnternacional de Derechos Humanos (CIDH), ¡nforma que son muchos los

cambios del estado de Guatemala, con el cumplimienio del Acuerdo de paz sobre

ldentidad y Derechos de los Pueblos lndígenas, en especial sobre discriminación y

exclusión social, la reforma del Cód¡go Penal, que creó el delito de discriminación y la

creación de la Comisión Presidencial contra la discriminación y el racismo contra los

pueblos indígenas de Guatemala, el acceso a la justjcia Ia s¡iuación de la mujer indígena

y la participación política. Además, la Comisión lnternacional de Derechos Humanos

(CIDH), obtuvo información ¡especto de la situac¡ón de impunidad de las violaciones a

los derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas, lás cuales a pesar de

establecerse en los acuerdos de paz, aún se siguen cometiendo sin ser sancionadas por

autor¡dad competente.

'CIDH OEA. lnforme de segu¡miento a las recomendac¡ones. lnforme ánual2002



En Guaiemala, como se indicó anteriormente la mayoría de la población es indigena y

perteneciente a los pueblos maya, garífunas y xinca. La d¡versidad étnica hace de

Guatemala un país con una riqueza humana inmensa y de una identidad cultural propia

A pesar dél sometimiento de los pueblos indígenas desde el período colon¡al y la

discriminación étnica por parte de las estructuras de poder, éstos han mantenido su

identidad cultural, ref¡ejada en sus tradiciones, valores comun¡tarios, idiomas, derechos

y espiriiualidad.

"En Guatemala la marginación de Ios pueblos indígenas es innegable, aproximadamenie

el 41o/o de los indígenas viven en extrema pobreza y cerca del 80% son pobres,

padeciendo los índices de alfabetizac¡ón y de ingresos mas bajos de la sociedad

guatemalteca".3

"Guaiemala es un país mayoritariamente rural, en donde la población rural representa

aproximadamente el 57% de los hogares del país y cerca del 61% de la población

nac¡onal constituyen el 73% de los hogares en situac¡ón de pobreza el 93.2olo de los

hogares en extrema pobreza"a. Estos datos colocan a los pueblos indígenas en una

s¡tuación de partjcular vulnerabil¡dad, marg¡nación y exclus¡ón social, siendo los más

afectados los n¡ños y niñas indígenas, de acuerdo a estudios realizados, además de fa

3 MINUGUA. lnforme de los pueblos indígenas de cuafemala, la supehción de la d¡scrim¡nac¡ón en
el marco de ,os acuerdos de paz. Pá9. 17

a PNUD tnforme nacionat de desarrollo humano. pág. '105
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marginación en Guatemala aproxjmadamente el 670/0 de jos niños y niñas indígenas

padecen desnutrición c.ónica.

De acuerdo con los acuerdos de paz "el reconocimiento de la identidad de los pueblos

indígenas es fundamental para la construcción de la unidad nacional, basada en el

respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y esp¡rituales de

todos los guatemaltecos, ya que la identidad de los pueblos indígenas, es un conjunio

de elementos que los definen y a su vez los hacen reconocerse como tal y para superar

la discriminación histórica hac¡a los pueblos indÍgenas, se requiere de la participación de

todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y

comporiamientos. Dicha transformación comienza por un reconocimiento claro por

todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racia¡. así como de la

imperiosa necesidad por superarla para lograr una verdadera convivencia pacifica. por

lo que el Estado de Guatemala debe promover la defensa eficaz, creando defensorías

indígenas, para que presien una atención especial a la defensa de los derechos de los

pueblos maya, garífuna y xinca"s.

Según la Comisión para el Esclarecimiento H¡stórico (CEH), la desproporcionada

respuesta contra la guerrilla se explicaba porque la política conirainsurgente pretendía

no solo romper las bases soc¡ales de ¡a guerrilla sino además quebrar los valores

culturales que otorgaban cohesión y acción colectiva en las comunidades indígenas En

' roruap¡z-copRtottt,coMuNtDAD tcoNoMtca t U Ro pEAv/Los acuerdos de paz, pác.40,41
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relación con la responsabilidad estatal por estos hechos la comisión sostuvo que

"Agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes

realizadas en los años dé 1981 y 1982, ejecutaron actos de genocidio en contra de los

pueblos mayas".

Sin perjuicio de que los sujetos activos fueron los autores intelectuales o materiales del

crimen, en los actos de genocidio cometidos en Guatemala existe también

responsab¡lidad del Estado. Debido a que en 
"u 

r"yorí" esos actos fueron producto de

una política preestablecida por un comando superior.

Las instituciones de derechos humanos han observado que esta situac¡ón de exclusión y

discriminación se ha mantenido luego del fin del conflicto armado. De hecho, el

programa de Naciones Un¡das para el desarrol¡o sostuvo que en el año 2OO2la relación

entre composición étnica de la población guatemalteca y pobreza son el reflejo de una

exclusión sistemática de la población indígena de ja dinámica social económica y

política del país, en claro detrimento de su bienestar y desarrollo, tanto a nivel individual

como colectivo

Los acuerdos de paz, en especial el Acuerdo sobre ldentidad y Derechos de los pueblos

lndígenas, representaron la oportunidad histórica para superar los flagelos de la

exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas. ,,Sin embargo en un estudio



realizado después de ocho años de su firma,

menor grado de cumplimiento." 6

la comisrón constató que es eJ acuerdo con

El Acuerdo sobre ldentidad y Derechos de los pueblos lndígenas expresa que el

reconocimiento de la identidad de los pueblos maya, xinca y garífunas es fundamental

para la construcción de ia unidad nacional, basada en el respeio y ejercicio de los

derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos y

considera que los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de

discriminación de hecho, explotación e injusticias por su origen, cultura y lengua, y

aunque padecen de traios y condiciones des¡guales e injustas por su condición

económica y social.

A partir de éste reco¡oc¡miento la ¡dentidad de los pueblos ¡ndígenas, el gobierno de

Guatemala se obligó a realizar acciones especificas, entre ellas la lucha contra la

discriminación, los derechos culturales, los derechos civi¡es, polít¡cos, sociales y

económicos, incluyendo el derecho consuetudinario indígena. Diversas organizaciones

indigenas manifestaron, que si bien el Acuerdo sobre ldentidad.y De[echos de los

Pueblos lndigenas no representaban ia total¡dad de las demandas históricas y

aspiraciones de los pueblos indigenas de Guatemala, el cumplimiento de los

compromisos generados a partir de su firma era materia pendiente.

u l,,ttt'tucun. ot. cit; pág. toz.



Yá qué ségún las organizaciones mayas, la falta de ¡mplementación integral por pad;

del Estado de Guatemala ha significado coniinuar con pautas de discriminación,

explotac¡ón é injuslic¡as por razones de origen, cultura y lengua a la cual han estado

sometidos los pueblos indígenas y ha contribuido a un constante deterioro de las

condiciones de vida de los pueblos indigenas.

"En el mes de Septiembre del año 2001, United Nations Verification Mission ¡n

Guatemala (MINUGUA) sostuvo que los compromisos relativos a los pueb¡os indígenas

adquiridós por el Estado de Guatemala en ios acuerdos de paz registraban muy bajo

cumplimienlo, situación que se mantiene hasta la fecha, por lo cual recalendarizó el

cumplimiento de los compromisos pendientes, entre ellos los referidos a

multicultural¡dad, la reforma educativa con sus componentes de bilingúismo e

interculturalidad, la promoción del uso de los idiomas indígenas, la lucha contra la

discriminacíón legai y de hecho, Ia protección jur¡dica de ¡os derechos de las

comunidades indígenas, la conservación y admin¡stración de los templos y Ia protección

de ¡os centros ceremoniales, el reconocim¡ento de la normatividad consuetudinaria, el

reconocimiento de sus formas de organizac¡ón y su participación en el nivel local y en el

sistema de Consejos de Desarollo. 7

El incumplimiento de tales compromisos continúa generando niveles de exclusión social,

politica y económica, dolorosos para los miembros de los pueblos ¡ndígenas e

'MINtJGUA. Undéc¡mo lnforme. Páráfo 84



¡ntolerables en una auténticá democrac¡a.

ponga en marcha inmediatamente políticas

pueblos indígenas.

I

Es necesario que el estado de Guatemala,

públicas para superar la marginación de Ios

A pesar del retraso en el cumplimiento total del acuerdo, las organizaciones indígenas

reconocen que las iniciativas def estado de Guatemala hasta hoy realizadas para

implementar el acuerdo de paz, han permitido abrir espacíos de diálogo y han propiciado

la participación indígena en debate de la real¡dad guatemalteca. La Comisión

lnternacional de Derechos Humanos (CIDH), recibió info¡mación sobre las act¡vidades

realizadas por el estado con el fln de cumplir con los compromisos adquiridos en

el Acuerdo sobre ldentidad y Derechos de los Pueblos lndígenas.

La legislación en Guatemala contiene normas de rango constitucional y legal

relacionadas con los pueblos indígenas. La tendencia legislativa de la últ¡ma década en

esta materia se ha caracterizado por incorporar en el ordenamiento legal, de manera

dispersa, normas de reconocimiento y protecc¡ón a favor de los derechos indígenas; por

ejemplo, en relación con la promoción de Ia educación bilingüe ¡ntercultural, la creación

de instituciones de protécción y deiensa de la mujer indigena, la incorporación del delito

de discriminac¡ón y el reconocimiento de los idiomas indígenas como nac¡onales, entre

otras. Sin embargo, debido a su falta de implementación efectiva, estas normas

(muchas de elias antiguas), no han traído aparejados los resultados que las normas

perseguían.



Es importante que las iniciativas legislativas en materia de pueblos indígenas sean

compat¡bles con el "Convenio No. 169 de la Organización lnternacional dei Trabajo

(OlT), sobre los pueblos ¡ndígenas y tribales en países independientes, el cual fue

ratificado el 5 de junio de 1996 por el Congreso de la República de Guatemala"s y con

los compromisos adquiridos en el Acuerdo sobre ldentidad y Derechos de los Pueblos

lndígenas. Desde el año 1997 en Guatemala está vigente el mencionado convenio de la

Oficina lnternacional del Trabajo (OlT), que es el instrumento internacional más

relevante sobre dereohos humanos de los pueblos indígenas.

Por otra parte el 11 de Septiembre del año 2002 el Congreso de la República de

Guatemala emitió el Decreio 57 -2OO2, que agrega el Artículo 220 bis al Código Penal

con el objeto de sancionar con prisión y multa al que por acción u omisión incurra en

discriminación que impida o dificulte a una persona, gÍupo de personas o asociaciones

e¡ ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho

consuetudinario o costumbre y establece como circunstancia agravante del tipo penal la

discriminación por razón idiomática, cultural o étnica.

La nueva tigura penal lue criticada por diversas organizaciones indígenas que, en

términos generales, expresaron que los legisladores no consultaron a las organtzaciones

indígenas respecto del texto de ia ley, no consideraron las recomendaciones que esias

3 Fundación Rigoberta Menchú Tum. La rat¡f¡cac¡ón y apl¡cación del convenio 169 de la OIT en
Guatemala- Pág. 48
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hicieron llegar al congreso nacional y no adecuaron la reforma al espíritu del Acuerdo

sobre ldentidad y Derechos de los Pueblos Indíqenas, al Convenio No.169 de la Oficina

lnternacional del Trabajo (OlT), a la Constitución politica de la República de Guatemala

y a Ia Convención lnternacional de Derechos Humanos, sobre la eliminación de todas

las formas de discdminación racial, adoptada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas en su resolución 2106 el 21 de Diciembre de 1965, y ratif¡cada por Guatemala,

mediante Decreto-Ley 105-85. Dispone que la expresión discrim;nación racial denotará

toda distincjón, exclusión, restricción o preferenc¡a basada en motivos de raza, colot,

origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos

y l¡bertades fundamentales en las esferas política, económ¡ca, social, cultural o en

cualquier otra esfera de la vida pública

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), consideró que el texto de

esta norma penal debió realizarse previa consulta a los pueblos indígenas en

Guatemala. A su vez, Ia comis¡ón nota que independ¡entemente de lo que implica esta

normativa, es indispensable su corrécta aplicación por parle de los tribunales internos.

En este sentido, la comisión considera que la aprobación de norma's penales contra las

discriminación racial, en si mismas, no lograran solucionar este grave problema en

Guatemala, para lo cual es v¡ial impedir Ia impunidad con la cual se cometen este i¡po

de delitos y además, establecer mecanismos judiciales electjvos para obtener

indemn¡zaciones civiles por los daños sufridos producto de la discriminacrón.

10



El 9 de Octubre det año 2002, fue publicado el Acuerdo Gubernativo No. 390-2002, que

creó la Com¡sión Pres¡dencial contra la Discrimjnación y el Racismo contra los pueblos

lndígenas de Guatemala, integrada por cinco personas nombradas por el presidenie de

la República, en consulia con las organizaciones indígenas. El 1 de l\iarzo del año

2003, en un acto encabezado por el pres¡dente de ese entonces Alfonso portillo, fueron

presentados a la opinión pública los miembros de la Comisión pres¡dencial compuesia

por ires dirigentes mayas, un xinca y un garífunas El Articulo 2 del Acuerdo Gubernativo

No. 390-2002, esiablece que son funciones de la comjsión las siguientes:

a. "Formular políticas públicas que garant¡cen la no discriminación y el racismo contra

los rndígenas y dar seguimiento a su ejecución.

b. Asesorar y acompañar a las d¡stintas ¡nstituciones y func¡onarios def Estado, así

como a las instituciones privadas, para desarrollar mecanismos efectivos en el

combate a la discriminación y el racismo que se da contra los pueblos indigenas en

Gualemala.

c. Monitorear las políticas de las ¡nstituciones privadas y sugerir criterios a adoptar para

afrontar posit¡vamente el problema de la discriminación

d. Actuar como enlace entre las organizaciones de los pueblos indígenas y el

organismo ejecutivo en materia de discriminación y racismo.

e. Llevar reg¡stro de denuncias de casos de rac¡smo y d¡scriminación, y canalizarlos a

las ¡nst¡tuciones competentes.

11



semestrales sobre el

indígenas, los cuales

Presentar al presidente de la República de Guatemala

avance del respeto y ejerc¡cio de los derechos de los

serán públims.

informes

pueblos

g. Elaborar informes que el Estado de Guatemala deba preseniar en materia indígena

ante organ¡smos internacionales.

h lmpulsar campañas de sensibilización ciudadana en contra de los actos de

discriminación.

Gestionar y admin¡strar fa cooperación nacional e internac¡onal para el cumplimiento

de sus funciones.

Coordinar acciones a nivel nacional con organizaciones de los pueblos indígenas

interesadas en la temática de la comisión para definir políticas y acciones del

gobierno de la República en el ámbito internacional referente a los derechos de los

pueblos indígenas.

k. Otras que le determine ef presidente de la República".

Por medio de estas funciones es necesario que los resultados de dicha comisión se

enfoquen en activ¡dades concisas, claras y operativas. Además, debe reconocer y

respetar las conquistas mínimas logradas en ¡nstrumentos internacionales, por lo tanto

esta convenc¡ón tisne que superar y aportar en aspectos que no han sido abordados.

Que reconozca y se fundamente en la diversidad de investigaciones, estud¡os,

estadísticas, datos, aportes científicos y teóricos que en la historia y en los últimos años

12



se han realizado y se realizan con relación al fenómeno social del racismo

discriminación, debiéndose estimular ei seguimiento de los mismos.

La comisión debe darle participación a todos los sujetos que perciben y sienten ser

vici¡mas de racismo y discriminación, respetando todas las formas de auto ¡dentificáción,

por lo tanto, para futuras discusiones las representac¡ones de los grupos o pueblos

afectados debe ponérsele énfasis, debiendo llamar a la responsabilidad de todos los

sectores de la soc¡edad en la lucha contra el racismo y la discriminación: gobiernos,

empresarios, sociedad civil, organizaciones de afrodescendientes, otganizactones

indígenas, iglesias, universidades, organizaciones de irabajadores. de consumidores,

etc

Los compromisos adquiridos en el Acuerdo sobre ldentidad y Derechos de los pueblos

lndígenas significan una mod¡ficación del pairón cultural, racista y discr¡minatorio de la

sociedad guatema¡teca y reconoce que llevar a la práctica dicho cambio requiere de un

proceso de profundas modificaciones económicas, sociales y culturales, para lo cual se

precisa un trabajo permanente e integrado entre el Estado, los agentes económicos y

sociales y los pueblos indígenas. Asimismo, se debe de reconocer que se han real¡zado

esfuerzos por los gobiernos de los últimos años para su cump¡imienio. Sin embargo, la

realidad de la situación actual de los pueblos indígenas demuestra que estos han sido

insuflcjentes. La democracia guatemalteca no se consolidara mientras el Estado no

adopte Ias med¡das necesarias para que finalice la discriminación sistemáiica en contra

de los pueblos indígenas y se eliminen las secuelas de la discriminación histórica.

13



1.2 Las oportunidades laborales de los indigenas en la actual¡dad.

Uno de los princ¡pales criterios utilizados en Guatemala para defin¡r a los pueblos

indígenas ha s¡do el idioma: congiomerados humanos conformados por una o vanas

comunidades linguísticas. Desde este punto de vista: "Guatemala cuenta con una gran

diversidad étnica y cultural. En la actualidad se considera que existen 22 comunidades

lingúísticas que pertenecen a la familia maya, además de la xinka y la garifuna."e.

En ei debate sobre ia problemát¡ca soc¡oeconómica del país, ha predominado

concepción del ¡ndígena como campesino, ligado fatalmente a la agricultura

subsistencia y por tanto, dependiente exclusivamente de la tierra.

Guatemala, en contraste con otros países de América Central, es rica en diversidad

culiural y lingüística Tiene una población de más de trece millones de hab¡tantes. la

mitad de los cuales hablan por lo menos uno de los 20 id¡omas indigenas.

Descendientes de los grandes pueblos mayas que hicieron las enormes pirámides y los

centros ceremoniales de las tierras bajas de lvléxico y Centroamérica, ¡os indios

contemporáneos de Guatemala viven congregados por cientos en pequeñas

comunidades rurales esparcidas a lo largo del majestuoso altiplano central y occidental.

Son esenciaimente agricultores de subsistencia que viven de maíZ, los frto¡es y ¡os

s lWGlA. Grupo inlernec¡onalde trábajo sobre asuntos jndígenes. Los pueblos indígenas de cuatemala.
prcsenlación http/ www.iwgia.org/.eg¡ones/lalin amedca.quatemala

la

de
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vegetales. Por más de un siglo han estado integrados a las economías nacjonal e, ,

internacional como consumidores de bienes comérciales occidentales y como

trabajadores estacionarios en las grandes fincas de café y algodón que se ubican en la

costa del pacíf¡co.

Sin embargo, la identificacjón de que todo indígena es un campésino aparece muy

l¡mitada, pues deja por fuera la tradición ancestral de la cultura maya respecto al

comercio, no solo como una forma de intercambio mercantil s¡no como una auténtica

manifestación cultural respaldada por todo un s¡stema instituc¡onal. El comercio de las

comunidades ¡ndígenas es paTte esencial de su vida social.

La antropó¡oga Carol Sm¡th, también sugiere que es una falacia muy difundida la de que

todo indígena es campesino, en el sentido de que depende exclusivamente del trabajo

agricoia. Para ella, en todo caso el concepto de campes¡no podría ser entendido en

fo¡ma más amplia.

La información sobre el problema ocupacional en los censos nacionales, no solo no

revela la diversidad ocupacional en el occidente del país, sino que parcialmente la

encubre. Una de las razones de este ocultamiento es que la mayoría de estudiosos de

la población rural en Guatemala suponen que todos los campesinos simplemente labran

la tien-a. Para la mayoría de la gente de campo en Guatemala, ser campesino significa

estar ubicado en un status particular y no ejercer una ocupac¡ón defin¡da: es el status de

15



ser gente rural, relativamente privada de poder y relativamente pobre y que además son

los únicos que trabajan la tierra. En el concepto del indígena campesino, es ¡mportante

notar que posee algunos matices históricos: "lo que antes era una gran civilización hoy

se reduce a un grupo de personas que simplemente subsisten."l0

Como se ha mencionado, la herencia cultural maya incluye una institución cultural, con

un acento económico (comercial), que ha sobrevivido a lo largo de los siglos, la

existencia de esia instituc¡ón implica que los indígenas mayas de la Guatemala de hoy,

son más que simples campesinos depend¡entes de la agricultura de subsistencia. Sin

embargo, parece que esta percepción converge con la explicación de indicar que el

pueblo indígena es un conglomerado de poderes que se engloba en el concepto de

campesino. Esto planea preguntas interesantes sobre las causas de la pobreza que

afecta a {as comunidades indígenas. Podría ser que a los indígenas se les ha obligado

a que su principal actividad económ¡ca sea la agr¡cultura porque no se ¡es ha permitido

desarollar libremente la dimensión comercialde su vida económica; ya que en definitiva

no se les ha dejando en libertad para reproducir todos los elementos de su cultura. En

este sentido, la identificación del indígena con el de pobres, s¡n importar la actividad

económica a la que se dedrque. parece mas adecuada que la de campesino

Si el comercio es, en principio, una actividad beneficiosa para el desarrollo de los

pueblos, ¿porque el nivel de vida de ¡os indigenas, siendo el comercio parte de su

10 Dav¡s, S. y A. Wali: hd¡genous territodes and trop¡calforest management in latín amér¡ca. pág. 11
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cultura, no ha logrado sobrepasar la froniera de la pobreza? para entender la pobreza

en Guatemala se debe ver hacia el pasado. La hjstoria de las instituciones, de los

sistemas económicos y políticos, explica muy bien porque los indígenas, a pesar de su

capacidad de trabalo y espíritu empresar¡al, no han logrado sobresal;r. Entre otras

cosas: se les ha restringido la libertad económica y política; la económica, con las

políticas pobres de desarrollo que los gobiernos han tenido durante los ú¡iimos años, en

donde no se provee de los med¡os necesarios de desarrollo y limitando el crecimiento al

no existir políiicas que resguarden Ia economía interna del país y respecto de la

restricción política por medio de la participación soc¡al, ya que no es secreto que la

población indígena en su participación política y social se encuentra limitada en cuanto

al resto de la población.

Según el economisia Víctor Racancoj, ,,existe evidencia histórica, arqueológica y

etnográfica de las relaciones comerciates de ¡os mayas precoloniales; en Ia cual se ha

determinado que la complementariedad y la especialización del trabajo fueron causa

para que en el área maya se lograra el desarrollo de un amplio sistema comercial, que

rebaso el limite local y avanzó a una esfera de carácter internacional, logrando con esto

una constante y flu¡da comunicación entre los distintos pueblos de Mesoamérica. Fn su

op¡nión, el pueblo maya, lejos de ser autosuficiente , fue de una economía abierta,

debido a que no produc¡a todos los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de

las necesidades de la población y por tal razón, se desarrolló un amplio sistema

comercial creándose medios y mecanismos necesarios para realizar las
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emnorn¡a no paso de ser

obra para los productores

transacciones "ll El papel de los indígenas en

abastecedores de granos y artesanías, de mano

secundarios y de impuestos. La encom¡enda fue la concesión de indígenas de un

pueblo para un español (el encomendero), quien sacaba provecho por medio del tributo

en lorma de bienes agrícolas, te¡as, dinero y trabajo directo. A cambio del irjbuto y del

trabajo de los indígenas, el encomendero estaba obligado a instruirlos en la fe cátólica.

"Con la independencia, la situación política y económica de los indígenas no cambio.

En la nueva república, solo era considerado ciudadano el homb¡e mayor de d¡eciocho

años que ejerciese profesión úti¡ o tenga medio de subsistencia. De esta forma se

garantizaron los criollos, la exclusividad en el ejercicio de los derechos ciudadanos y los

indígenas no a¡canzaron la ciudadanía por razones de orden cultural y económ¡co."12

Como explica el historiador Arturo Taracena, con las reformas constitucionales de 1A39

de los conservadores, los indígenas pasaron a ser c¡udadanos, pero de segunda

categoría, pues se les consideraba como hombres que carecían de ilustración suficiente

para conocer y defender sus prop¡os derechos, por su parte, los liberales, después del

año 1871 , proclamaron la igualdad constitucional de todos los guatemaltecos en materia

de obedecer la ley, servir a la patria y pagar los impuestos, con ia independencia de

estas reformas constitucionales, solo eran ciudadanos los mayores de 21 años que

tuvieran renta, oficio, industria o profesión que les proporcione medio de subsistencia y

11 Comerc¡o indígena maya. Las tiendas mayasi un @ncepto en desaffollo de ventas at deta e, página
128

r2 Táracena, Arturc etn¡cidad, estado y nac¡ón en Guatemala, páqina. 42
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además una serie de leyes secundarias que contribuyeron a mantener a los indígenas

fuera de la categoría de ciudadanos. Las cuales les afectaban en el dominio de la

propiedad, las leyes laborales, la conscr¡pción militar, la conducción mun¡cipal, la

celebrac¡ón de festividades religiosas y en oiras esferas de la vida pública"13.

Con la inserción de Guatemala en el mercado internacional a través de la economÍa del

café, los gobiernos l¡berales fac¡litaron a los exportadores la mano de obra y las tiefas

de las comunidades indígenas. "La producción y exportación del café recibió todo el

apoyo del Estado, tanto en la obtención de tierras como de almácigos, créditos, y mano

de obra barata suministrada por medio de instrumentos coercitivos instituc¡onalizados,

por lo que la redistribución de iierras afectó, en algunas regiones, en donde las tierras

pertenecían a las comunidades indÍgenas"la. Además, los indígenas fueron obligados al

trabajo en las fincas, a servir en el ejérc¡to o en la construcción de obras públicas. Era

común la servidumbre por deudas, que se heredaba de generación en generacion, y una

ley anti vagancia, que no se apljcaba a los ladinos.

En resumen, a las personas que corformaban la cultura maya no. se les ha permitido

ejercer plenamenie sus derechos ciudadanos. Han carecido de libertad de empresa, no

han s¡do dueños, ni siquiera, de su capacidad de trabajo. No han podido comerciar

libremente porque las autoridades los obligaban a realizar otras labores en beneficio de

" tbid. página.44

lawagner Regina. Producción y exporta.ión de café. http://www.asies.org.grlcategory (30 de septiembre de 2010)



los grupos aliados al gobierno de turno. pero el problema de la limitada liberiad es más

profundo, los indigenas guatemaltecos no sólo han carecido de acceso a las

oportun¡dades (servicios de educación pr¡maria, por ejemplo), sino que se les ha

restringido totalmente lo que Amartya Sen (prem¡o Nobel de Economia 1998) llama

libertad de bienestar, es decir las libertades positivas que una persona tiene en

sentido general o sea la libertad para hacer esto o hacer aquello.

1.3 El lndígena en el área laboral

Según estimaciones, "el 70% de la población indígena vive bajo el sistema trad¡cional

rural y el restante 30% habita en centros urbanos o están bastante adaptados al modo

de vida urbano. Por el otro lado la mayoria de la población indígena rural depende

cada vez menos de su propia producción, y la necesidad del salario como medio de

subsistencia".r5

La contribución que real¡zan los jóvenes indígenas a la economía nacional es mucho

mayor en términos prcporcionales a su composic¡ón poblacional, pues a pesar de

consi¡tu¡r solamente alrededor de la quinta parte de la población del país, la población

económicaménte activa (es decir el sector formal) está compuesta en una iercera parte

por jóvenes. Además debe consjderarse que una alta proporción de jóvenes se ubjca

¡5 lñst¡tuto Na.ionalde Estadistica Censo 2004
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laboralmente en el sector informal de la economía, pues no cuenta con la

ia experiencia que requieren los trabajos del sector formal.

Para los jóvenes existen diversas estrategias de sobrevivencia que les permiten

iransitar por la etapa juvenil, colaborando con sus iam¡{¡as, entre las que destacan:

trabajos en el sector ¡nformal a edades tempranas, trabajos temporales en el sector

formal, periodos laborales adicionales a los normales, prolongación de su estanc¡a en la

unidad familiar, migraciones internas y externas (las que se asocian con las remesas

que se reciben del exterio0, establecim¡ento de pequeños negocios y la conformación

de familias extendidas

Son las mujeres y los indígenas quienes menos posibilidades tienen acceso a todos los

beneficios que les ofrece el sistema de contracción formal, entre ellos la seguridad

social"ro Además, existe una alta proporción de jóvenes (especialmenie las mujeres)

que laboran en las unidades familiares de producción sin recibir remuneración en

efectivo, por lo que su contribución a las economías locales permanece oculta. Estos

grupos están exclu¡dos del trabajo en sectores más d¡námicos y con mejores niveles de

ingreso de ¡a economía y de los beneficios sociales asociados Al analizar el tipo de

ocupación se encuentra que la mayoria de los jóvenes se ocupa en la agricultura como

medio de subsistencia, debido al peso porcentual que tienen los departamenios de gran

concentrac¡ón de jóvenes rurales e indígenas.

'u Procuraduría de los Derechos Humanos, memorja de labores de la defensoria lndígena 2007
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Esto corresponde con la realidad del resto de la población económicame¡te activa ¡et:

país. El resto participa en actividades de la industria, los servicios personales' el

comercio y la hotelería, Ia construcción de servicios flnancieros y otros En el año 2008

también se ha dado un auge de las empresas maquiladoras que permiten emplear a

jóvenes (en su mayoría mujeres) que tienen bajos niveles de escolaridad' pero que sin

embargo les permite tener mejores trabaios que el emplearse en la agricultura o como

empleadas domésticas. Debe tenerse en considelación también que esta opción laboral

les permite a las muieres recibir y administrar su propio dinero' posibilidad menos

probable cuando trabaian dentro de su familia. Sin embargo, las mujeres que se ded¡can

a las maquilas tienen jornadas laborales extensas, condiciones de trabajo intensivo y se

han reportado casos de abuso de autoridad, condiciones laborales deplorables e incluso

acoso sexual por parte de los supervisores y patronos Por ello los riesgos de

marginalización urbana son altos para las jóvénes indigenas, ya que no existe ninguna

política estatal que les ofrezca oportunidades de superación material e intelectual

Las oportunidades en el mundo rural en materia de estudio, empieo y opciones de

formar un hogar jugaran un papel de contención muy importante, de lo contrario los altos

niveles actuales de pobreza rural, de inseguridad, de marginación social y cultural,

generaron que las migraciones se incrementarán.

Los jóvenes han liderado y participado activamente en movimientos sociales y políticos

en Guatemala. Precisamente por su condición juvenil y por constituirse en esta etapa un

22



En nuevo contexto guatemalteco de democracia y paz ha permitido el desanollo de

nuevas organizaciones juveniles (fundaciones, asoc¡aciones voluntarias y

organizaciones de base) que han superado a las tradicionales organizaciones

estudiantiles (Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos

de Guatemala) en la demanda de atención por parte del Estado de sus propias

propuestas. Además, organizaciones no gubernamentales (ONG), nacionales e

internacionales han enfocado parte de sus esfuerzos hacia los jóvenes, sobre iodo

en materia laboral.

Aunque no exisie una recopilación exacta del número de organizaciones juveniles, se ha

dado un incremento significativo en su número y sus miembros, especialmente luego de

la firma de los acuerdos de paz. Un rasgo particular de las nuevas organizaciones

juveniles, es que son organ¡zadas y d¡r¡gidas por jóvenes, sin la tutela o responsabilidad

dirigencial de los adultos. Los tradicionales movimientos estudiantiles (de nivel medio y

universitar¡os) han sido reemplazados por otros grupos juveniles en el protagonismo

social, dedicados a actividades culiurales, religiosas, deportivas, de asistencia social,

ambientales y promoción de los derechos humanos. Esta tendencia se ha extendido a

los departamentos y los municipios del país.
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1.4 Tendencia de la exclus¡ón en el indígena guatemalteco

La marginación se puede produc¡r debido a diferentes factores, tanto sociodemográf¡cos

como culturales, así también puede ser el resultado ind¡recto de procesos de desarrollo

en que la población guatemalteca se ha constituido, ya sea por el hecho de seguir

ciertos ideales de una comunidad ya sea por una precaria situación económica, o bien

en algunos casos se produce cuando la sociedad responde a los intereses de un grupo

minoritario que ejerce el poder. La privación o dificultad para la satisfacción de ciertas

necesidades secundarias e incluso algunas de las necesidades bás¡cas (tales como

disponibiljdad de servicios mínimos e indispensables para sobrevivir; como lo son el

agua potable, desagüe y electricidad) es una característica común en todos los grados y

t¡pos de marginac¡ón. Otro factor de marginac¡ón importante es que en la mayoría de

programas educativos del país se dan en español, lo que supone un obstáculo para

iodos aquellos niños y jóvenes que solo hablan la lengua materna.

1.5 Gontratendenc¡a de la exclus¡ón en el indígena guatemalteco

Las cienc¡as sociales, son la principal disciplina que se encarga del estudio de la

marginación. "La marginación social es el proceso por el que una sociedad rechaza a

unos determ¡nados individuos, desde la simple indiferencia hasta la represión y

reclusión".17

' MARTIN, Hans-Peter, SCHUIVIANN, Ha.old. La trampa de la global¡zación-
demooracia y el bienestar, Pá9.319
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Tanto la pobreza como la marginación son fenómenos multid¡mensionares cuyo anári;is''.. . .,

y medición es una tarea compleja, debido a ios diferentes maÍcos analíticos y criterios

utilizados para su estudio. No existe una sola forma ni acuerdo en cuanto a la
metodología y el tipo de indicadores que deban uiilizarse para medir su d¡mensión.

Algunos estudios se enfocan más en los aspectos económicos de la marginación,

mientras que otros dan mas importancia a los aspectos sociales, por lo tantó, tampoco

existe una manera única de combinar la información o generar indicadores para obtener

una medición del grado de marginación.

Cabe menc¡onar que la exclus¡ón social es un proceso no una condición, por lo tanto sus

fronteras cambian constantemente y quien es exclu¡do o incluido en el grupo de

aislamiento soc¡al, puede variar con el transcurso del tiempo, dependiendo del grado de

educación, las caracteristicas demográf¡cas, los prejuic¡os sociales, las prácticas

empresariales y las políticas publicas. Finalmente es necesario recalc¿r que no existe

un concepto único de marginación que sea universalmente aceptado.

1.6 La exclusión indígena

En ciencias sociales, se denomina marginación o exclus¡ón a una situación soc¡al de

desventaja económica, profesional, po¡ítica o de estatus social, producida por la

dificultad que una persona o grupo t¡ene para integ¡arse a algunos de los sistemas de

funcionamiento social (integración social). La marginación puede ser el efecto de
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prácticas explícitas de discrim¡nac¡ón, que dejan efectivamente a la clase social o grupo "..

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

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

integración de los actores sociales, garantizándoles la oportunidad de desarrollarse

plenamente.

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

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

grados y mecanismos, desde la indiferencia hasta la represión y reclusión geográf¡ca y

con frecuencia trae aparejada la desconexión territor¡al. Su carácter definitorio, s¡n

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

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

asoc¡ado con rezagos que se originan en patrones históricos y el desarrollo de un

territor¡o determinado Sus efectos ¡mplican unas repercusiones de tipo cultural, social,

educac¡onal, laboral y económico. La pob¡eza puede ser un estado de la matginación y

viceversa, aunque el hecho de que ex¡sta una, no necesariamente implica que exista la

otra."rI

13 http://www.wikipedia.org/d¡scrim¡nacion/wik¡/shtm (12 de nov¡embre de 2010)
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La Unión Europea define la exclusión como la "imposibilidad de gozar de los derechds. "-r.,r:.,.

sociales sin ayuda, en la imagen desvalorizada de si mismo y de la c€pacidad personal

de hacer frente a las obl¡gaciones propias, en el r¡esgo de verse relegado de forma

duradera al esiaius de persona asistida y en la estigmatización que todo ello conlleva

para las personas y en las ciudades, para los baffios en que residen"le. Esta noción se

entiende como concepto dinámico. mucho más amplio que el de mera pobreza. El

individuo no será integrado por las ventajas del empleo, ni aunque mejore el empieo de

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

de impedir la part¡c¡pación de ciertas categorías de personas en aspectos considerados

como valiosos de la vida colectiva.

El hecho de padecer una privación económ¡ca de forma duradera, supone la no

participac¡ón en la sociedad. Se considera la exclusión como una falta de partic¡pación,

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

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

esta perspectiva que se parte de un proceso d¡námico y multidimensional, propio de las

sociedades post-industriales.

Las restricciones en el acceso a los serv¡c¡os e ingresos necesarios para tener un nivel

de v¡da mínimo, que resultan de la exclusión social hacen que exista una alta correlación

entre pobreza y exclus¡ón social. Aunque no siempre la mayoria de los pobres, son los

reunión europea, La exclus¡ón, httpj/es.wik¡pedia.org/exclusión%C3%83n-social (12 de enero de 2012)



grupos tradicionalmente excluidos. son

tendenc¡a deja claro que la reducción de

complejos factores y determinantes de la

los más pobres entre ¡os

la pobreza solo podrá darse si

exclusión social

1.7 Características de la exclus¡ón indígena

"La exclusión social se puede def¡nir como un conjunto de mecanismos estructurales

que ¡mpiden c¡ertos grupos sociales participar plenamente en las esteras económica,

social, política y cultural de la sociedad Estos mecanismos ocasjonan falta de acceso a

los servicios de salud, marginación residencial, inadecuada inserción en el mercado

laboral, tendencias hacia la segregac¡ón ocupacional, etc.,'20

Dentro de otras características se pueden mencionar:

a. Ingresos por debajo de la línea de pobreza (económica)

b. Dificultades financieras (retraso en el pago de servicios básicos del hogar,

desahucios por tmpago, incapac¡dad de ahorro)

c. Dependencia de prestaciones sociales (pensiones y subsjdios contributivos y

asistenc¡ales, medidas de protección).

'?o eeCfÚn y U. Oavis, Pobreza y exclus¡ón socia¡ en América Lat¡na y el Ca¡be, en Exclusión social
y redocción de la pobreza en América Latina. pág. 33
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d. Sin protección social, careciendo de ingresos.

e. Percepción de la propia situación económica.

I Desempleo (sufrir desempjeo de muy larga duración)

g. Subempleo y precariedad laboraf.

h. Ausencia de cualificación profesional.

i. Percepción de la propia situación laboral.

j. No estar escolarizado y sin acceso a la educación obligatoria.

k. Malos resultados (Analfabetismo, fracaso escolar, abandono prematuro)

l. No tener acceso a¡ sisiema sanitario (saludable).

m. Enfermedades graves y desnutrjción.

n. Esperanza de vjda al nace¡.

o. Transtornos mentales, que provocan dependencia.

p. Familias en situación de riesgo

q. Escases o debilidad de redes familiares

r. Ais¡amiento propio del indígena.

s. Rechazo o estigmatización social.

t. Percepción de la propia situación social.

u. Vivienda sin techo o deteriorada o mas d¡tícil aun, sin una vivienda.
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Espacio urbano degradado, con deficiencias o carencias básrcas

w. Área o reg¡ón al margen dej dinam¡smo económico y social del resto de las

Sistema legal

exfranjeros.

v.

x que establece diferencias en el disfrute de derechos entre autóctonos y

Limitaciones en la panicipación política y social (acceso a

limitac¡ones en participación política).

aa No tener acceso o acceso restringido a la ciudadanía.

bb Privación de derechos por proceso penal.

cc. Percepción de fa propia situación institucional.

dd. Dependientes de variables (género femenino

exclusión, grupo étnico o cultural minoritario

extranjeros extracomunitarias)

serv¡cios públicos por djscr¡minación o por

organizaciones socjales,

como factor potenciador de

dificultades por la condición

Limitac¡ones en

desconocimiento

el acceso a los

de los recursos

la

de
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CAPíTULO II

Los derechos humanos sobre la pérspectiva indígena laboral én el municip¡o

de Amatitlán, departamento de Guatemala

Antes de determinar la normativa de derechos humanos, es importante poder definir lo

que son los derechos humanos, en especial aj derecho humano de la no discriminación

¡ndicando lo siguiente:

2.1. Defin¡ción de derechos humanos:

"Los derec¡os humanos son los derechos que tiene una persona por el hecho de ser un

ser humano y los cuales el Estado esta obl¡gado a respetar. Los derechos humanos

tienen como fundámento la dignidad del ser humano',21 cuando hablamos de la palabra

derechos, hacemos hjncapié en un poder o facultad dé actuar, un permiso para obrar un

determinado sent¡do o para exigir una conducta de otro sujeto. Son llamados humanos

porque son del hombre, de Ia persona humana, de cada uno de nosotros El hombre es

el único destinatario de esios derechos. por ende, ¡eclaman reconoc¡m'enio, respeto,

tutela y promoción dé parte de todos y especialmente de las autoridades.

'z1 Procuraduría de los Derechos Humanos. Cuaderno divulgativo sobre derechos humános. pág. 2
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Actualmente todas las sociedades reconocen que los seres humanos poseen

para poder llevar una vida digna. Estos derechos deben ser respetados y garantizados

por el estado sin ningún tipo de d¡scriminac¡ón y este debe tener una estructura

¡nst¡tucional y legal que garantice su realizac¡ón. Los derechos humanos son esos

derechos que el Estado está obligado a respetar y velar porque se respeten.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General

de las Nac¡ones Unidas el 10 de Diciembre del año 1948, que declara "Todos los seres

humanos nacen libres e iguales en d¡gnidad y derechos y dotados como están de razón

y conciencia, por lo tanto deben comportarse fraternalmente los unos con los otros,.

La Declaración de Viena adoptada el 25 de Jun¡o del año de 1993 por la Conferencia

lvlundial de Derechos Humanos afirma que "Los estados tienen el deber, sean cuales

sean sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los

derechos humanos y las libertades fundamentales."

Se puede afirmar que los derechos humanos, son ¡os derechos que tiene una persona,

por el hecho de ser un ser humano y los cuales el estado está obligado a respetar.

Entre los derechos más conocidos podemos citar los siguientes:

a. Derecho a fa vida



c.

d

e.

f.

b.

o.

p.

q.

f.

s.

t.

Derecho a la libertad

Derecho a la seguridad

Derecho la igualdad

Derecho a la educac¡ón

Derecho a la familia

Derecho a la salud

Derecho al trabajo

Derecho a la l¡bertad de pensamiento

Derecho a la libertad de re¡ig¡ón

Derecho a la libertad de locomoción

Derecho a la libertad de asociación

Derecho a la prop¡edad

Derecho a la l¡bertad de reunión y manifestación

Derecho a no ser detenido ¡legalmente

Derecho a un proceso judicial jusio y legal

Derecho a la privacidad

Derecho a la part¡cipación política

Derecho a fundar sindicatos

Derecho al descanso

s.

h

i.

j.

k.

l.

m.

n

2.1.1 Característ¡cas de los derechos humanos

Uno de fos desafíos de los derechos humanos, es el de encontrar caminos para



defender su universalidad y diversidad en beneficio de todos los seres

respeto.

El Secretario General de Naciones Unidas, Boutros Ghali en la Conferencia de Viena,

señaló: "Si bien los derechos humanos son comunes a todos los miembros de la

Soc¡edad internacional y todo el mundo se reconoce en su naturaleza, cada era cultural

puede tener su forma particular de contribuir a la aplicación de esos derechos"22.

Para que los derechos humanos puedan realizarse y reconocerse dentro de un ámbito

real, el estado debe encontrarse en democracia, ya que es la que permite que todos Ios

hombres participen realmente dentro del gobierno de manera aciiva e igualitaria.

Las principales características que se le atribuyen a los derechos humanos son:

lnherentes: Porque son innatos a todos los seres humanos sin distinción alguna, pues

se asume que nacemos con ellos, por tanto, estos derechos no dependen de un

reconocimiento por parte del Estado.

Universales: Por ser propios a la persona, todos los seres humanos poseen estos

derechos, sin ninguna diferencia por edad, sexo, raza, idioma, nacionalidad, religión,

cond¡c¡ón económica o social, ideas polít¡cas, prelereneia sexual, ¡mped¡mentos físicos

'2 Confe.encia de V¡ena.pdf. derechos humanos. http://www.derechoshumanos.unlp.edu.a./ddhh(12 de octubre de

2009i
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o mentales, enfermedad o cualquier otra condición. Por cuanto se extiend6n

género humano en todo tiempo y lugar, sin invocarse diferencias culturales,

políticas como excusa para su desconocimiento o aplicac¡ón parcial.

Absolutos: porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o

autoridad.

lnal¡enables: Por ser irrenunciables, a¡ pertenecer en forma indisoluble a la esencia

m¡sma del ser humano, no pueden ni deben separarse de la pérsona y en tal v¡rtud no

pueden transmitirse o renunciar a los mismos, bajo ningún titulo.

lnviolables: Porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra

de ellos, salvo las justas limitaciones que puedan imponerse de acuerdo con las

exigencias del bien común de la sociedad.

lmprescr¡ptibles: Porque no se pierden por el transcurso del tiempo, ¡ndependientemente

de si se hace uso de e¡los o no.

lndiso¡ubles: Porque forman un conjunto ¡nseparable de derechos, todos deben ser

ejercidos en su contenido esencial, al tener igual grado de importancia.
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lndivisiblés: porque no tienen jerarquía entre si, es decir, no se permiie poner

encjma de otros, ni menos sacrificar un tipo de derecho en menoscabo de otro.

lrreversibles: Porque todo derecho formalmente reconocido como inherente a Ia persona

humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de derechos humanos,

categoría que en el futuro no puede perderse.

Progresivos: Porque dado al carácter evolutivo de los derechos, en la historia de la

humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoría de derechos humanos a

otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales o aparezcan otros que en

su momento se vean como necesarios a la dignidad humana y por tanto, inherente a

toda persona.

lnternacionales: Los derechos humanos gozan de un fuerie carácter de

transnacionalidad. Esto se inic¡a a partir de la creación de la organización de las

Nac¡ones Unidas en el año de 1948, la cual cuenta dentro de sus objet¡vos ,,El

desarrollo y estimu¡o de los derechos humanos y las libertades fundamentales,'. A esta

internacionalización también han contribuido fuertemente los sistemas de la

Organización de Estados Americanos (OFA) y el Sistema del Consejo de Europa.

Debido al carácter de internacionalización, se considera que no hay violación al princ¡pio

de no intervención en los asuntos internos de los Estados cuando se ponen en práctica

los mecanismos organizados por la comunidad ¡nternacional para su protección.
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Asimismo se considera que cuando se comete una vioración a ros derechos hum"no" 
"n'l¡r,.,. 

,':'''

un país, se afecta a todos los seres humanos, por lo tanto interesa a todas las

naciones.

2.1.2. Procurador de los derechos humanos

La figura del Procurador de los Derechos Humanos se remonta a fines del siglo XVI en

Suecia y Finlandia, no estr¡ctamente ta¡ y como se conoce ahora, s¡ no mas bien como

un vigilante de los fiscales públicos. "Al set una persona que actuaba en nombre del rey

y como fiscal principa¡, esta figura era como el preboste de la corona, cuyo trabajo

consistía en supervisar que la administración de just¡cia en el re¡no fuera la adecuada.,'a

La denominación ombudsman proviene del derecho constitucional sueco y t¡ene

diversas acepciones: representante del parlamento, comisionado, protector o

representante, y su final¡dad úliima es proteger los derechos de los ciudadanos.

En Guatemala los antecedentes de esta figura son muy recientés, puede citarse el

primer antecedente én el mes de mayo del año 19g4, cuando en las jornadas

constitucionales organizadas por el Colegio de Abogados de Guatema¡a, el Licenciado

23 Jiménez Cabrera, lllaría
eiectrónica.www,cem.itesm.mx

Tercsá. El Ombudsman Página presentación revista juÍdica
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Edgar Alfredo Balseeis Tojo, recomendó la incorporación del ombudsman

sistema, como un mecanismo tutelar de los derechos del ciudadano y un

control parlamentario indirecto.
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a nuestro''_ ""-

medio de

Guatemala, fue el primer país de América Latina que creó, con carácter constitucional la

f¡gura del Procurador de los Derechos Humanos, Ia cual se insp¡ró en Ia figura dei

Ombudsman, creada en el año 1809 en Suecia y en el defensor del pueblo de España,

creado en 1978 en aquella nación europea.

En el caso de Guatemala debe recordarse que tiene una historia marcada por tragedia,

dolor, sangre e injust¡c¡as de todo tipo. Por cortos períodos de tiempo se han sabido de

regímenes democráticos y como consecuencia, nunca o casi nunca, se han respetado

los derechos humanos de sus habitantes

A io largo de la historia republicana del país en casi 177 años se han producido golpes

de estado y fraudes electorales y de una u otra manera han prevalecido los gob¡ernos

d¡ctatoriales con el consigu¡ente irespeto a los derechos fundamentales de las

personas. Las estructuras económicas, sociales y jurídico-políticas han impedido la

existencia de un desarrollo en estos campos que inevitablemente nos conducirían al

bien común.
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sectores del poder formal y real. Se puede decir que Guatemala se hizo famosa ante la

comunidad internacional; pero no por sus vivos, si no por sus muertos, por la cantidad y

por la iorma que lueron ajusticiados, incluso eomunidades completas.

Aunque la violación sistemática a los derechos humanos ¡ndividuales es la más notor¡a

en Guatemala, también hay reiteradas v¡olaciones a los derechos humanos, económicos

y sociales, provocando una muerte lenta derivada de la ausencia de satisfactores

sociales básicos

La época de mas represión en el país, fue a finales de la década de los años 70 y los

primeros de la década de los años 80, cuando los gobiernos militares iniciaron acciones

de contrainsurgencia que condujeron a una guerra sucia en la que, como siempre, la

población fue la mas afectada al aportar los muertos, viudas, huérfanos y desarraigados.

Por esta razón cuando el 23 de marzo del año 1982 hay un rompimiento constitucional,

este hace renacer las esperanzas de inic¡ar una vez más el camino a un procéso

democrático, en el que todavía nos encontramos.

Fue en mayo de 1984, a solo un mes de las elecciones para la Asamblea Nacional

Constituyente, que el Colegio de Abogados de Guatemala, realizó las llamadas

Jornadas Constitucionales, en las que se discutieron las bases que la nueva constitución

de la república debería tener para obtener una permanencia necesaria.
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De esta jornada surge la ¡dea de crear instituciones como la Corte de Constitucionalidbdr-

el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduria de los Derechos Humanos.

2.1-3 Evólución hi3tórica de los derechos humanos

La expresión de derechos

¡nspiración francesa derechos del

Xvlll. Pero la idea de una ley o

hombres es muy antigua.

humanos, es de origen rec¡ente. Su formula de

hombre, se remonta a las últimas décadas del siglo

legislación que defina y proteja los derechos de los

Los derechos humanos han ido evolucionando con el tiempo. Actualmente nos

encontramos con tres generaciones de los mismos, que son las siguientes:

1. La primera generac¡ón comprende los derechos civiles y políiicos, cuyo

reconocim¡ento se produce como consecuencia de ¡os abusos de las monarquías y

los gobiernos absolut¡stas det siglo XVlll. Estos derechos mmprenden

principalmente el derecho a la vida, derechos a la libertad, derecho a Ia l¡bre

circulación, derechos a la integridad físicas y moral, derechos a la seguridad,

derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad, derecho a la libertad de

pensam¡ento, conciencia y religión, derecho a no ser detenido ilegal y

arbitrariamente, derecho a un proceso judicial justo y legal, derecho a la presunción

de inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad, derechos de participar en la vida

pública y derecho a la libertad de reunión y asociación.
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Se les llama de segunda generac¡ón porque históricamente fueron reconocidos en el

siglo XlX, es decir, posteriormente a los derechos civ¡les y políticos. su

réconocimiento se da a raíz del protagonismo que adquieren las clases trabajadoras

durante la industrialización de los países occidentales. Estos derechos se refleren a

las condiciones de vida y accego a los bienes mater¡ales y culturales. Comprenden

principalmente el derecho al trabajo, derecho al descanso y a jornadas de trabajo

razonables, derecho a la educación, derecho de libre sindicalización, derecho de

huelga, derecho a la seguridad social, derecho a part¡cipar en la v¡da cultural,

derecho a la salud física y menta,.

3. La tercera generación de los derechos humanos comprenden principalmente el

derecho a la paz, el derecho ál desarrollo y el derecho al medio ambiente sano. EI

reconocimiento de estos derechos surgen como consecuencia de los nuevos peligros

que amenazan a ¡a humanidad en nuestros días. Estos derechos pretenden proteger

a toda la colect¡vidad, pero se encuentran juríd¡camente en un estado inicial ya que

aún no existen instrumentos que los hagan jurídicamente exigibles.

2.1.4 Fundamento jurídico:

Dentro de nuestra carta

la Constitución Política de

Artícu¡os 3 al 137

magna los derechos humanos están establecidos

la República de Guatemala, Título ll, Capitulo l, de

en

los
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. Derechos individuales ( del Artículo 3 al Ariículo 46)

. Derechos humanos sociales (del Artículo 47 al Artículo 134)

. Deberes y derechos cívicos y políticos (delArticulo 135 al Articulo 137)

En mater¡a de derechos humanos la base legal se encuentra establecida Ia Ley de la

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los

Derechos Humanos, Decreto 54-86 reformado por el Decreto 32-87, del Congreso de la

República de Guatemala.

2.2. Los derechos humanos y los pueblos indigenas

"Los derechos humanos de los individuos y pueblos indígenas de Guatemala,

aproximadamente la mitad de las población total, han sido objeto de constante

atención"2a... "el pueblo maya, el mayor en número de iniegrantes, comprende las

comunidades l¡ngüísticas achi, akateco, awakateco, chortyi, chuj, itza, ixil, popti,

qánjobal, kaqchikel, k'¡che, mam, pqoman, pocomchi', q'eqch¡, sakapulteko,

sipakapense, tektiteko, tz'utujil, uspanteco."2s La población indígena está también

integrada por los pocos sobrevivientes del antiguo pueblo xinca, y por el pueblo

'za comisión lntemacionalde Derechos Humanos. intonnes especiales de 1985, 1993 y'1994

http://www. cid h. org

25 PalaDios Azucena. EI español en América, contacto linqüíst¡co en Hispanoamérica Página 98
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garifuna, este últ¡mo de raíces

costa atlánt¡ca de Guatemala.

Estado mult¡étn¡co, multilingüe y

'4-':' '
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rndigenas y africanas, ubicado en á,""" cercanas Itla

Por su conformación poblacional Guatemala es un

pluricultural.

La población de Guatemala es en su mayoría rural. ,,El 65% de los habitantes residen

en zonas rurales y de e¡los el 52% son indigenas",26 mayoría que es más pronunc¡ada

en los departamentos alejados de la cap¡tal. ',Los ¡ndígenas constituyen algo menos de

la mitad de la población urbana".27

Los indígenas en Guatémala históricamente han sido discriminados étn¡c€mente,

constituyen gran parte de la población pobre o en extrema pobreza y son mayoría en los

departamentos con los más altos índices de exclusión social. Lo mismo ocurre en

asentamientos urbanos marg¡nales. Sin embargo, rurales o urbanos, mantienen en

todas las regiones, una actividad y organización social ¡ntensa y una cultura r¡ca y en

continua adaptación a las exigencias de los cambios históricos, defendiendo y

desarrollando su ¡dentidad cultural.

2.2.1 Marco jurídico:

La legislac¡ón en Guatemala contiene una ser¡e de normas específicas y dispersas,

'u PNUD. El rostro rural del desarrollo humano, 1999

27 lb¡d y Censo Poblacionatde .19g4
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la úliima década en esta materia se ha caracterizado por incorporar en el ordenamiento

legal normas de reconocimiento y protecc¡ón a favor de ¡os indígenas, en relación por

ejemplo con la protección del niño o la niña indígena, la promoc¡ón de la educación

bilingüe intercultural, ¡a creación de inst¡tuciones de protecc¡ón y defensa de la mujer

indígenas, entre otras.

La Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce que el Estado está

formado por diversos grupos étnicos y asegura reconocer, respetar y promover sus

formas de vida, costumbres y tradiciones.

Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos

indígenas de ascendencia maya. El Esiado reconoce, respeta y promueve sus formas

de v¡da, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena

en hombre y mujéres, ¡diomas y dia¡ectos.

En el año 1997 entró en vigencia en Guatemala el Convenio 169, sobre los

pueblos indígenas y iribales en países ¡ndependientes de la Organizac¡ón lnternacional

del Trabajo (OlT) que es el ¡nstrumento internac¡onal de derechos humanos especifico

mas relevante para los derechos de los indigenas, que establece que: "Los pueblos

indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y ¡ihrertades
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fundamentales, sin obstáculo ni d¡scrjminación. Las disposiciones

conven¡o se aplicaran sin discriminación a los hombres y mujeres de esos

"La cifra total de víctimas de la violencia política en este periodo ha sido estimada

por investigación y estudios en más de doscientas mil personas desaparecidas

forzosamente a consecuencia del conflicto armando en Guatemala ocurrido entres los

años 1962 y 1996. La gran mayoría de las víctimas fueron guatemalteco-mayas"28

Los guatemalteco-mayas representaron el 83% de las víctimas plenamente identificadas

por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, (CEH) en su trabajo de

documentac¡ón de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia

vinculados al enfrentamiénto armado. En su labor de documentación la CEH identificó

42.275 víclimas hombres, mujeres y niños de ¡as qué 23,671 fueron víct¡mas de

ejecuciones arbitrarias y 6,159 viciimas de desapar¡ción forzada.

La política contrainsurgencia en Guatemala se caracterizó en varios periodos por

acciones militares destinadas a la destrucc¡ón de grupos y comunidades como tales, así

como al desplazamiento geográfico de comun¡dades ¡ndígenas cuando se las

consideraba posibles auxiliares de la guerr¡lla. En el período más v¡olento del conflicto

armado (1978-1983), bajo la presidencia de los generales Romeo Lucas García (1978-

'o CEH, cuatemala memoria dels¡lencio. Resumen de¡tnfome devioláciones de tosde¡echos humanosytos
hechos d€ violéncia. Páginá.51.
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1982) y Efraín Ríos l\¡ont ( 1982 * 1983 ) los operativos

concentraron en Quiche, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y baja Verapaz,

Sur y ciudad de Guatemala

Desde la colonia hasta nuestros días se han mantenido en Guatemala prácticas

discriminatorias y racjstas que se manif¡estan en un sistema de relaciones violentas y

deshumanizadoras, un¡das trad¡cionalmente a acciones estatales destinadas a mantener

la exclusión social a través de perpetuar cond¡ciones caracter¡zada por la concentración

del poder y la riqueza productiva y las oportunidades de acceso a los servicios sociales,

en sectores privilegiados y reduc¡dos de la poblac¡ón.

El rac¡smo expresado como doctrina de superior¡dad y man¡festada en el actuar del

estado gLiatemalteco fue una de las causas del conflicto armado y constituye un factor

fundamental para explicar la especial saña y discriminación con que se realizaron las

operaciones militares contra cenienates de comun¡dades mayas en el occidente y nor-

occidente del paÍs, en particular entre 1981 y 1982, cuando se mncentraron más de la

mitad de las masacTes y acciones de tiera arrasada en su contra. La desproporcionada

respuesta contra la guenilla se explica porque la po¡itica contrainsurgente pretendía no

solo romper las bases soc¡ales de la guerrilfa sino además quebrar los valores culturales

que otorgaban cohesión y acción colectiva en las comunidades indígenas.
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El Acuerdo sobre ldentidad y Derechos de
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los Pueblos tndígenas 
"o.,"n=u',li,r,,.,lit

reconociendo la identidad de los pueblos maya, xinca y gar¡funa y cons¡dera que, .han

sido particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e

injusticia por su or¡gen, cultura y lengua, y que como muchos otros sectores de la

co{ectiv¡dad nacional, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su

condición económica y social. Qué esta realidad histórica ha afectado y sigue afectando

profundamente a dichos pueb¡os, negándoles el pleno ejercicio de sus derechos y

participac¡ón política y entorpeciendo la configuracjón de una unidad nac¡onal que

refleje, en su justa medida y con su plenitud de valores, la rica fisonomía plural de

Guatemala. Que en tanto no se resue¡va este problema de la sociedad guatemalteca,

sus potencialidades económ¡cas, políticas, sociales y culturales jamás podrán

desenvolverse en toda su magnitud y ocupar en el conc¡erto mund¡al el lugar que le

corresponde por su historia milenaria y la grandeza espiritual de sus pueblos, que en

Guatemala será posible desarraigar la oprésión y la discrim¡nación sólo sj se reconocen

en todos sus aspecto la identidad y los derechos de los pueblos que la han habitado y la

habitan, actualmente componentes de su real¡dad actual y protagonistas de su

desarrollo, en todo sentido."2s

A partir de este reconocimiento de identidad que es fundamental para la construcción de

la unidad nac¡onal basada en el respeto y ejercic¡o de ros derechos porít¡cos, curturares.

económicos y espirituales de todos los guatemaltecos, el gobiemo de Guatemala se

'" Fo¡.¡tpAz-copnEDEH-cot¡UNtDAD EcoNot\flcA EURopEA-Acuerdo sobre ¡dent¡dad y
derechos de los pueblos ¡ndígenas. 1995
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de los pueblos ¡ndígenas, la lucha contra la discriminación, los derechos culturales, los

derechos civiles, políticos, sociales y económicos, incluyéndose el derechos

consuetudinario y los derechos relativos a la tenencia de tierra de los pueblos indígenas.

Desde la suscr¡pción del Acuerdo de Paz F¡rme y Duradera, el 29 de diciembre del

año 1996, fecha desde la cual t¡ene vigencia el Acuerdo sobre ldentidad y Derecho de

los Pueblos lndigenas, el cumplimiento de los comprom¡sos respecto de estos pueblos

ha sido escaso, ya que ha enfrentado dif¡cultades y registrado ciertos avances. Entre

los avances destaca la creación de la Defensoría de Ia Muier lndígena, la creación del

Fondo de Tierras, la constitución de comisiones paritarias y comisione€ especiales, con

part¡cipac¡ón indígena, el aumento de la cobertura de los servicios de salud y educación

en las áreas indígenas.

Respecto de las comisiones paritarias y especiales, puestas en acción en conjunto por

el Estado y organización indígenas, problemas de desavenencias internas entre las

d¡rigencias indígenas han dificultado su funcionamiento y por consiguiente valiosas

propuestas han quedado paralizadas. A lo anterior es necesario agregar, como lo han

señalado a la Comisión lnternacional de Derechos Humanos (CIDH), algunos

representantes indígenas, que en ocasiones él Gob¡erno no ha respetado debidamente

las costumbres indígenas en la dinámica de esas comisiones, no aceptando la consulta

previa a sus comunidades por los dirigentes, antes de participar en toma de decisiones

que ¡mpliquen consecuencias para sus representados.
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Uno de los principales compromisos adoptados por el estado durante et proceso de p;z

fue, el de promover la reforma de la Constiiución pol¡tica de la República de Guatemala,

con el objeto de reconocer la existencia de los distintos pueblos indígenas que habitan

en Guatemala y otorgarles garaniÍas y derechos de rango constituciónal, claramente

especificados en los acuerdos. Pese a que ése proceso se implementó, el mismo no

logró sus objetivos.

Los compromisos adquiridos en los acuerdos dé paz significaban, en definitiva, una

modificación del patrón cultural racisia y djsc¡¡minatorio de la sociedad guatemalteca.

La comisión no desconoce que Ilevar a la p¡áctica dicho camb¡o requiere de un proceso

de profundas modificac¡ones económ¡cas, soc¡ales y culturates para lo que se precisa un

trabajo permanente e integrado entre el estado, los agentes económicos y sociales y tos

pueblos indígenas. Reconocé también que ha habjdo esfuerzos en ese sentido

realizados por los gobiernos de los últimos años, pero que los mismos han sido

insuf¡cientes y sin la deb¡da incorporación a esos esfuerzos de los distintos sectores de

la soc¡edad y en particular de Ios pueblos indígenas.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario destacar que ,'el aumento de partic¡pación de

los d¡rigentes indígenas en los gobiernos locales, por este proceso de estabilización

democrática que se reflejó en el año '1998, cuando un terc¡o de las alcaldías municipales

en Guatemala tenían alcalde que se auto identificaba como indígena,'.3o Asjmismo, en

30 PNUD.€lmstro ruraldel desarrollo humano, página 87



las elecciones dé noviembre del año 1999

indígenas, €umento significativo frente al no más del 5% en el año 1993. Aún así, esa

presencia ¡ndígena en los gobiernos locales y nacionales es deficitaria, consrderando la

conformación étnica de la ciudadania guatemalteca. lgualmente a pariir de la firma de

los acuerdos de paz, ha habido mayores garantías y respeto para el ejercicto por los

indígenas y sus organizaciones, de los derechos de reunión, asociación y l¡bertad de

expresión, absoiutamente necesario para el ejercicio de sus derechos y exigenc¡as de

los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz, que el actual pres¡dente de la

República ha definido como acuerdos de estado y se ha comprometido públicamente a

continuar implementándolos.

Sin embargo en la percepción de organizaciones ha s¡do nulo el nivel

del Acuerdo sobre la ldent¡dad y Derechos de los pueblos lndígénas

modificaciones de las políticas públicas del estado hacia los indíoenas

de cumplimiento

en cuanto a las

En los acuerdos de paz, el Gob¡erno se obligó a promover ante el Congreso de la

República de Guatemala una reforma a la Constitución política de la República de

Guatemala, en la cláusula .12 del Acuerdo de paz F¡rme y Duradera se acordó: .Las

reformas const¡tucionales conten¡das en los acuerdos de paz, constituyen la base

sustantiva y fundamental para la conciliaron de Ia sociedad guatemalteca en el marco de

un estado de derechos, la convivencia democrática, la plena observanc¡a y el estricto

respecto de los derechos humanos"
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El 26 de octubre del año 1998, et Congreso de la Repúbl¡ca de Guatema¡a aproOO iil.: , ,.ri'

proyecto de reformas constitucionares que tenia por objeto ra reestructuración der estado

de Guatemala y el cumpl¡m¡ento de los acuerdos de paz. Cincuenta reformas fueron

sometidas a aprobac¡ón del pueblo mediante consulta popular, celebrada el día 16 de

mayo del año 1999. La papeleta de votacjón contenía cuatro preguntas globales sobre

las reformas que se sometían a consulta, que fueron las siguientes:

a. Sobre nación y derechos sociales.

b. Sobre el Organismo Legislativo.

c. Sobre el Organ¡smo Ejecutivo.

d. Sobre el Organismo Jud¡c¡af.

En relac¡ón con los puebros indígenas, er proyecto contempraba reformar ros Artícuros 1,

66, 70 y 143 del texto const¡tucional vigente, reconociendo que la nac¡ón guatemalteca

es pluricultural, murtiétnica y murt¡biringue. contempraba además un reconocimiento

expréso a los pueblos maya, xinca y garífuna, estableciendo el resÉeto y protección de

sus formas de vida, su organizae¡ón social, costumbres y tradiciones, idiomas, dialectos,

sus distintas formas de espiritualidad y el derecho de usar sus trajes tradicionales.

Además se establecia un reconocimiento expreso de ¡as autor¡dades tradicionales de las

comunidades indígenas y el respeto al acceso a sus lugares sagrados por los pueblos
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med¡das administrativas susceptibles de afectar directamentg a los pueblos indígenas,

se realizaría una consulta popular cumpl¡endo con los mecanismos que establecÍa una

ley especÍfica.

El referéndum respecto a las reformas se caracterizó por el alto porcentaje de

abstenc¡ón. Efectivaménte de 4.085,832 empadronados sólo acudieron a las urnas

757,840 votantes, lo que s¡gnificó un 81.45o/o de abstenc¡ón, cifra altísima si se

considera la relevancia popular del efecto democratizador que impl¡caba Ia reforma

constitucional.

Respecto de la pregunta nación y derechos sociales donde se incluían las reformas

referentes a pueblos indígenas, 327 854 votos se pronunciaron a favor de la reforma y

366,591 en contra. Respecto de las demás preguntas, también obtuvo la mayoría de

votos, la posición contraria a la teforma.

Se atribuyen al rechazo de la reforma el abstencionismo histórico que en general

siempre existió en los procesos electorales de Guatemala; acrecentado por !a falta de

representatividad, capacidad y educación, convocatoria y mov¡lización que tuviéron los

actores políticos y sociales que favorecían Ia reforma. S¡n embargo, factor decisivo del

rechazo fue la escasa campaña ínformat¡va por parte del Gobierno respecto a la

propuesta, considerando la marginación de amplios sectores de Ia v¡da política
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guatemalteca y la importancia de ¡ntegral"los en esta acción democrat¡zadora. esáf,.,,.-:,

debilidad de la acción educativa del estado fue aprovechada por una campaña de

des¡nformación falaz sobre el contenido de ¡as reformas que sirvió para confundir a la

población sobre el contenido y efectos de las mismas. Dicha campaña argumentaba

que con los cambios const¡tucionales a favor de los pueblos indígenas se crearía un

estado dentro de otro estado, se violaría e¡ principio de igualdad, dignidad y derechos de

todos los guatemaltecos, ya que se rompería la unidad nacional al reconocer los idiomas

propios de los mayas, xincas y garifunas.

De los actos legislativos posteriores en el año 1996, aún dentro de las dificultades en el

avance constitucional guaiemalteco respecto a los derechos ¡ndígenas, en los últimos

años se han promulgado algunos instrumentos iegales que son part¡cularmente

pertinentes para la vigencia de los derechos de los indígenas de Guatemala.

Las principales normas promulgadas en Guatemala en los últimos años y que tienen

relación con derechos de los pueblos indigenas son las siguientes:

a, Dirección General de Educación B¡lingüe lntercultural (DlGEBl) En e¡ pr¡mer

considerando de las normas se estab¡ece que el Estado de Guatemala está conformado

por una sociedad multiétnica, multibilingue y pluricultural. En su Artículo tercero se

señala que la filosofía de la educación b¡l¡ngüe se sustenta en la coex¡stencia de varias
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culturas e ¡diomas en el país, orientado a fortalecer la unidad en la diversidad

la nación guatemalteca.

b. Conven¡o 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de

la Organ¡zación lnternacional de Trabajo. Esta rat¡ficación tiene una ¡mportanc¡a

especial pues el Artículo 46 de la Constitución de la República de Guatemala, consagra

Ia preeminencia de los iratados y convenciones en mateaia de derechos humanos,

ratificados por Guatemala sobre el derecho interno, como es el caso del Conven¡o 169.

Debe recordarse que la Organización lnternacional del Trab€jo (OlT), declaró

expresamente que éste convenio es un instrumento internac¡onal de derechos humanos.

c. Ley de dign¡f¡cación y promoción integral de la mujer: El Artículo 1 establece que

{a ley se basa en el reconocimiento del carácter pluricultural (varias culturas) y

multilingüe de Ia nación guatemalteca y se fundamenta en los principios constitucionales

de respeto por La libertad, la igualdad a la vida humana y la igualdad ante la ley. Al

definir discriminación contra la mujer, el Artículo 2, señala que es toda distinción,

exclusión o restricción basada en el sexo, etnia, edad y religión, entre otros, que tenga

por objeto o de cómo resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, o ejercicio

de sus deÍechos sociales e individuales, consignados en la Constitución Polít¡ca de la

Repúblic€ de Guatemala y otras leyes, independientemente de su estado civil, sobre la

base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades

fundamentales en las esferas políticas, laborales, económicas, ecológicas, sociales,

culturales y civiles.

En el Artículo nueve establece que el Estado garantiza a las mujeres, la educación
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nacional en condiciones de equidad, en todas las etapas del proceso educatiüó,..y¡,4,i:

favorecerá él respeto y valoración de las ideniidades culturales sin áfectar la unidad de

la nación. La letra c) de la norma establece que el s¡stema educat¡vo nacional, se obliga

a proporcionar a las estudiantes indígenas, la opción de continuar utilizando en el ámbito

escolar, la indumentaria y atuendos que les corresponde por su pertenencia cultural.

Además en los Artículos 19, 20,23 y 27 se establecen algunas normas relevantes para

los indígenas en relación con Ia implementación de mecanismos específ¡cos en la esfera

de cultura y los med¡os de comunicac¡ón soc¡al, en la esfera emnómica y del poder

político y para el cumplimiento de ¡a ley.

d. Defensoría de la Mujer lndígena: Su objetivo es atender las particulares

situaciones de vulnerabilidad, indefensión y discriminac¡ón de la mujer indígena, para lo

cual deberá promover las acciones de la defensa y pleno ejercicio de sus derechos.

2.3 Características soc¡o demográficas del municip¡o de Amatitlán.

EI municipio de Amatit¡án, es una población localizada a 27 kilómetros de la ciudad de

Guatemala, con una aliura aproximada de unos 1188 metros sobre el nivel del mar.

Cuenta con varias vías de acceso asfaltadas, la principal de ellas, es ¡a carretera CA-g o

ruta al pacífico, la cual ¡o conecta con la ciudad capital y munic¡pios vecinos como Villa

Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa, Mixco y Palín, en el departamento de



Escuintla, este último es la población gemela del municipio de Amati án,

población aproximada de 200,000 personas.

El mun¡cipio de Amatitlán, cuenta con una rica historia de costumbres y tradiciones que

vienen del tiempo de la colonia y que en general gira alrededor de la fe cristiana católica,

aunque su f¡esta patronal es el 24 de junio, día en el que se celebra la natividad de San

Juan Bautista, existen dos fechas que son las pr¡ncipales en Amatitlán, una es el primer

lunes de enero de cada año, en el que se celebra a la Virgen del Rosario y el 3 de mayo

en que se celebra al niño Dios de Amatitlán, siendo ésta última fecha la más

representativa y conocida del municipio.

2.4. Aspectos h¡stóricos y socio éconóm¡cos de su poblac¡ón

EI Municipio de San Juan Amatitlán, en el departamento de Guaiemala, fue fundado el

24 de junio del año 1549, aunque se tiene conocjmiento de la existencia de éste

municip¡o, incluso antes de la conquista de los españoles en el año 152S. Se dice y se

tienen pruebas que ésta local¡dad fue uno de los primeros lugares, en los que

misioneros dominicos se aseniaron para evangel¡zar ésta región del continente. Se

tiene documentac¡ón cerca del año 1515, donde ya se menciona a Ia parroquia de

Amatitlán. Según dicen han sucedido fenómenos anormales en el lago, ya qüe según

af¡rmaciones de los pescadores han visto objetos en el agua. También en el teletérico
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se observa con regularidad a un muchacho vestido de blanco, que cuentan que se

del m¡smo.

"Por Decreto Legislativo del 28 de agosto de 1835, Amatitlán t¡ene Ia categoria

administrativa e histórica de Ciudad (Recopilac¡ón Histórica de Oscar Fajardo Git,OFG).

Es cons¡derada como ciudad dormitorio, porque más del cincuenta por ciento de sus

habitantes trabajan en la ciudad de Guatemala y otras local¡dades cercanas, sin

embargo, existen muchas industrias que desde la década de 1960 se instalaron en el

munic¡pio, por ejemplo: Casimires de Amat¡t¡án (Novatex), Tappan, Jardines lvlil Flores,

p¡nturas Fu¡ler, herramientas Collins, y transnacionales como Bayer y Cementos Tolteca

entre las más importantes."3l Y la reciente apertura del complejo comercial Flores del

Lago, el cual cuenta con los mejores comercios de Guatemala.

Según una reciente recopilac¡ón histórica de Oscar Fajardo Gil (Crónicas de Nuestro

Pueblo, septiembre de 2009), Amatitlán era un importante asentamiento poqomam que

formaba parte de una extensa región con Palín y los Petapas. Entre los años 1520-1525,

cuando ocurdó la conquista del territorio guatemalteco por los españoles comandados

por el capitán Pedro de Alvarado, el principal centro poqomam se ubicaba en la actual

Chinautla, 12 kilómetros al norte de la actual capital. Después de la victor¡a española, la

31 Oscar Fajardo cil. Recopilación h¡stórica. http//www.wikipedia.es, org/wiki/Amatiflán ( 23 de
noviembre de 2010)
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uomrngo demayoría de poqomames fueron trasladados a un lugar llamado Santo

Mixco, 17 kilómetros al occidente del actual centro capital¡no.

Según el cronista español Fuenies y Guzmán: pampichi o pampichín (cerca o dentro

de las flores) estaba situado al p¡e de ¡a montaña sobre la ribera meridional del lago

Resulta ser que el primitivo y orig¡nal pueblo de los indios de Amati án sufrió dos

traslaciones, Ia primera hacia Tzacualpa y la segunda hacia el valle donde se encuentra

actualmente.

El segundo asiento de Amatitlán promédiando el siglo XVll, después de haber estado

en Pampichín, que pudo haber sido la actual f¡nca y caserío Belén, fue en Zacualpa o

Tzacualpa. Este para.ie puede identificarse con toda precisión como el actual sit¡o

aÍqueológico Amat¡tlán, al sur de la desembocadura del lago de Amatiflán que es el

origen del río Michatoya, al oeste de El Morlón, al norte del puente La Gloria que

antiguamente se llamaba del Molino, y al lado este de la actual cludad cabecera, a unos

1,240 metros sobre el nivel del mar Se cree del caso menc¡onar que ¡a planicie en su

cima se estima suficiente para haber dado cabida a Ia población que se calcula tuvo.

Antonio de Remesal, en el libro '11 capítu¡o lV de su historia, dice que,,el presidente

Cerrato h¡zo donación de la laguna de Amati án a los padres de Santo Domingo, y que
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mayorÍa de poqomames fueron trasladados a un lugar llamado Santo

M¡xco, 17 kilómetros al occidente del actual centro capital¡no.

Según el cronista español Fuentes y Guzmán: pampichí o pamp¡chín (cerca o dentro

de las flores) estaba situado al pie de la montaña sobre la ribera meridional del lago.

Resulta ser que el primitivo y original pueblo de los ¡ndios de Amatiíán sufrió dos

traslaciones, la primera hacia Tzacualpa y la segunda hacia el valle donde se encuentra

actualmente.

El segundo asiento de Amatitlán promediando el siglo XVll, después de haber estado

en Pamp¡chín, que pudo haber sido la actual finca y caserío Belén, fue en Zacualpa o

Tzacualpa. Este paraje puede ¡dentificarse con toda precisión como el actual sitio

arqueológico Amat¡tlán, a¡ sur de la desembocadura de¡ lago de Amati án que es el

or¡gen del río Michatoya, al oeste de El Morlón, al norte del puente La Gloria que

antiguamente se llamaba del Mo¡ino, y al lado este de la actual ciudad cabecera, a unos

1,240 metros sobre el nivel del mar. Se cree del caso mencionar que ¡a planicie en su

c¡ma se estima suficiente para haber dado cabida a la población que se calcula tuvo.

Antonio de Remesal,

Cerrato hizo donación

en el

de ia

libro l1 capítulo IV de su historja, dice que ,,el pres¡dente

laguna dé Amatitlán a los padres de Santo Domingo, y que
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fue fray Jerónimo (o fray Djego) Martínez quien pasó el pueblo a donde está ahora, junto

a otros de la comarca"32.

Se conSidera el 24 de Junio de 1549 como la fecha de fundac¡ón de San Juan

Amatitlán, cuando era Pres¡dente Alonzo López de Cerrato. Según Ernesto Chinchi a

Aguilar, el fundador de Amatitlán fue Fray Diego Martínez. por su parte, el historiador

Gu¡llermo Zúñ¡ga Diéguez coinc¡de en la fecha aunque señala que el encargado del

traslado del poblado a donde se asienta actualmente estuvo a cargo de Fray Jerónimo

Martínez.

En la lnst¡tuc¡ón Smithsoniana de Washington, DC, se encuentra el or¡ginal del libro de

cuentos del pueblo de San Juan Amatitlán, llevado simultáneamente en dos id¡omas

indígenas, poqomam y pipil, así como en español, firmado por Francisco, Ajtzib, Juan

Ajval, o sea Francisco, escribiente o sec¡etar¡o del cac¡que, o señor de vasallos don

Juan. Las fechas que registra el libro de cuentos esián comprendidas entre los años de

1559 a 1562, es decir, cuando la población ya reducida tendría una escasa déc€da de

desarrollo. Suministra valiosos datos sobre el sistema entonces vigente de los tr¡butos,

castigos pecun¡ar¡os y gastos de la comunidad.

3'zAntonio 
de Remesal. H¡storia deAmatit¡á¡ htrp.//€s.wikiped¡a.org/Amat¡ttán%C3A1n_ (12 de enero 2012)
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El recurso naturai más importante y representativo para este municipio, es su lago, dú¡1...': ,.: '

cual tiene una extensión aproximada entre '15 y 20 km2, mismo que sirve de embalse

para la hidroeléctrica de Jurum Marinalá, ya que el m¡smo lago nace del río Michatoya,

el cual alimenta ias turbinas de generación eléctrica de la presa antes mencionada. Sin

embargo, por su cercanía a la capital de la repúbl¡ca, el lago de Amat¡ án, en los

ú¡timos 20 años ha sufrido una severa y alarmante contam¡nación que está poniendo en

riesgo su existencia.

Según censos real¡zados entre los años 1994 y 2002 del lnstituto Nacional de

Estadística (lNE), la población urbana y rural del municipio de Amatitlán ha tenido un

cambio mínimo entre dichos periodos con diferencia del 2./o de incremenio, además se

puede mencionar que el área urbana en el año 1994 estaba un 42o/o arriba de la rural y

en año 2OO2 un 40%, por ¡o tanto se puede inferir que el área urbana, es la

predominante dentro del municipio, porque aquí se concentra mayoría de los

servicios básicos, lo que causa el desplazam¡ento de la población rural a la urbana.

La poblac¡ón económicamente act¡va está integrada por personas menos de 65 años de

edad, que traba.jan o desempeñan alguna actividad económica, aquellos que están en

busca de trabajo, es dec¡r, la suma de los ocupados más los desocupados. En la

población económicamente activa del municipio, prevalece un alto porcentaje en el sexo

masculino sobre el femenino, debido a que generalmente es el hombre el que trabaja

aportándo a la econom¡a y la mujer realiza sus act¡vidades domést¡cas.
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En cuanto al empleo y niveles de ingreso en el munic¡pio de Amatitlán, ta activldad....-- , -.'.i'

principal a que se dedican los pobladores es mano de obra asalariada, a pesar que no

exislen las suficientes fuentes de empleos para los habitantes, ya que la mayorÍa de los

habitantes trabajan en la ciudad cap¡tal, utilizando sus casas de hab¡tación como ciudad

dormitorio, donde la.jornada se da en forma completa, el comercio y negocios propios

representan el segündo nivel de importancia ya que aquí la jornada se ajusta a ¡as

necesidades de la población.

En un porcentaje alto en las famil¡as de Amatitlán, uno o varios parientes se

encueniran fuera del mun¡cipio y ha migrado hacia otros países, especialmente Estados

Unidos, siendo las razones la búsqueda de oportun¡dades de empleo y por mismo

melorar los niveles de ingresos económicos.

En cuanto a la vivienda las características de la consirucción difieren entre el municipio

en si y las aldeas en el área rural, ya que a esta perlenecen la población pobre, siendo

sus habitac¡ones de uno o dos ambientes, pisos de tierra y sin servicios básicos a

diferencia de las del municipio y de las colonias residencia¡es o privadas con las que

cuenta Amatitlán que son viviendas construidas de block, ladrillo, madera con piso de

cemento o cerámico, techo de lámina o cemento, con más de dos ambientes y servicios

propios.
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2.5. Las oportunidades de los ¡ndígenas en él área laboral en Guatemala

La igualdad de oportunidades es un concepto según el cual todas las personas deben

tener las mismas oportunidades para acceder al mercado de trabajo y no se debe ser

objeto de discriminación por razón de sexo, raza, edad o creencias religiosas. Muchos

países han promulgado leyes que cast¡gan al que niegue un puesto de trabajo a una

persona por alguno de los motivos anteriores Algunas organizaciones van todavía mas

lejos y abogan por una política de discrim¡nación positiva, como por ejemplo la que se

deduce de fomentar ei emp¡eo de una minoría étnica.

"La primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas tuvo lugar en Siuttgart,

Alemania, el 17 de agosto de 1907, a la cual asistieron cincuenta y ocho participantes de

Europa, lnd¡a y Japón. Fn esta conferencia se decidió establecer una Secretaría

lntemac¡onal de la Mujer y la persona encargada sería Clara Zetkin de Alemania. La

Conferenc¡a adoptó una resolución sobre el derecho del voto de la mujer, el cual se

convirtió en el punto de part¡da de una lucha incesante por los derechos politicos de la

mujer. En ese entonces, solo las mujeres en Nueva Zelanda y en Finlandia tenían

derecho al voto "33

33 Conferencia intemacionalde mujeaes sociálistas. httpi//www.soc¡ntwomen.org.uUes/history-html (0S
de dic¡embre de 2010)



Durante los últimos años se han incrementado los esfuerzos por reducir

discriminación laboral por causa de la edad determinada, ¡ncapacidades físicas o

propia orientación sexual.

En relación al municipio de Amatitlán, debemos indic€r que las oportunidades en materia

laboral, son muy limitadas y convergen mas que todo en el comercio, deb¡do a que aún

cuando se encuentra a tan pocos kilómetros de la ciudad capital, la misma no cuenta

con infraestructura , ¡ndustr¡a y presencia de muchas instituciones en el sector, por lo

cual el indígena del municipio de Amatitlán o desarolla actividades comerciales o

emigra a la ciudad capital o municipio aledaños, específicamente Villa Nueva, San

l\¡iguel Petapa, Villa Canales y Mixco, en búsqueda de oportunidades y mas que todo

en Maquilas.

Respeclo a la población se debe de indicar que en un pr¡ncipio estuvo hab¡tado por la

población indígena pokoman, pero actualmenie la población que le ocupa ha emigrado

de otros municipios cercanos, tal como Io son Villa Canales, Vil¡a Nueva, Mixco y San

Miguel Petapa, en virtud d e razones como lo es la violencia social, siendo que

actualmente la población indígena por el incremento de migraciones ha reducido

considerablemente.

Las áreas marginales van aumentando en forma indiscriminada y los servicios básicos

no se dan abasto. Por las circunslancias, la cércanía y la infraestructura existente, el



crecimiento se ha dado hacia el sur de Guatemala. hacia el Lago de Amatiflá

existiendo una exagerada concentración de personas en la cuenca.
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CAPíTULO III

3, Aspectos sobré la educación y capacitación del trabajo, para preadolescentes,

adolescentes y jóvenes indígenas en Guatemala

Debe establecerse una política económica orientada a incrementar la utilización de

mano de obra, creando condic¡ones que permitan alcanzar niveles crecientes y

sosten¡bles de ocupación, introduciendo en el plan educacional adémás de la educación

básica un oficio, para que puedan desarrollarse en elfuturo.

3.1. La éducac¡ón y capac¡tacién en él indígena guatemalteco

Como se ha señalado, las violaciones a Ios derechos humanos, como trasgresión de los

comprom¡sos asumidos en los ¡nstrumentos internacionales y los acuerdos de paz, son

siempre de responsabilidad del Esiado. Por ende, la responsabilidad por el acto cuyo

autor es un funcionar¡o públ¡co o agente éstatal se atribuye al Estado. Es decir, en el

ámbito internacional, solo existe la responsab¡lidad instituc¡onal del Estado y no la

¡ndividual de su autor, mientras que en el ámbiio interno se podría hablar de

responsabilidad penal o administrativa del agente estatal, disiinguible de la

responsabilidad del Estado, en el campo del derecho del daño (denominada

responsabilidad civil), dirigida al resarcimiento o reparación.



del análisis, es irre¡evante la intención o motivación del agente que materialmente haya

violado los derechos reconoc¡dos por la convenc¡ón, hasta el punto que la infracc¡ón a la

misma puede establecerse incluso si dicho agenie no está ind¡v¡dualmente identiflcado.

Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos

reconocidos por la convención ha tenido lugar, con el apoyo o la tolerancia del poder

público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto

de toda prevención o impunemente."s En definitiva, de lo que se trata es de determinar

si la violacjón a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un

Esiado de sus deberes de respetar y de garaniizar dichos derechos, que le impone del

Artículo 1.1 de la convención

Conforme a ello, se puede establece¡ la existencia de la violac¡ón y la responsabilidad

estatal aún cuando no se haya determinado la identidad del autor, pero si su pertenencia

a alguna de las categorías de autoría directa o indirecta. Así por ejemplo, si durante un

acto de manifestación pública se constata que algunos agentes pol¡c¡ales hicieron uso

excesivo de la fuerza contra los manifestantes, aunque no se pueda establecer la

identjdad individual de aquellos agentes que cometieron tales actos, si se puede af¡rmar

que existió la violación y que el estado es responsable. Fn casos como esie, queda

establecida la responsabilidad institucional.

34 CIDH. La situac¡ón de los derechos humanos de los indigenas en las Américas, Documento 62



indispensable a los eféctos de la determinación de la responsab¡lidad estatal, si es útil y

oportuno para otros f¡nes. Por un lado, la información permiie verificar con mayores

elementos de juicio la actuación estatal respecto de los presuntos autores,

esp€cialmente con relación al deber jurídico de investigar, procesar y sanc¡onarlos.

Pero además, el ju¡cio sobre esta actividad estatal está también vinculado con los

comprom¡sos de luchas contra la impunidad, así como el de depurar y profesionalizar los

cuerpos de segur¡dad (Acuerdo Global, Artículos lll y lV).

Finalmente, se debe tener presente que la mayor cantidad y detaile de la informac¡ón

constatada sobre el hecho violatorio, sus victimas y autores, es ¡lustrativo de la eficacia y

objetividad de la tarea verificadora, brinda mayor verosim¡litud al caso y permite real¡zar

señalamientos mejor fundamentados a las partes. El establecer la responsabilidad

penal de cada uno de los presuntos auiores es una compétencia exclusiva del estado, a

través de los tribunales nacionales y como hemos anotado, la tarea de la mis¡ón es

verificar que el Estado cumpla con su deber de prevenir, invest¡gar, sancionar,

respetando al mismo tiempo el debido proceso legal.

3.1.1. Divulgación publicitaria:

A nadie escapa la

el desarrollo de un

importancia de la educación como un elemento fundamental en

pa ís.
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más modernos y prácticos, sarvar barreras cuiturales e incrementar ra caridad de ra

educac¡ón son algunos de los retos que enfrenta Guatemala, en Ia búsqueda de un

mejor nivel de vida para sus ciudadanos. El desarrollo y el progreso constante de todos

los campos de las ciencias, así como las transformaciones sociales y económicas

exigen que el sistema educativo se adopte y expanda de acuerdo a las necesidades

sentidas. Sin embargo, la sola adquisición de conoc¡m¡entos es insuficienie. El cl¡ma de

vio¡encia y los problemas socioeconómicos que enfrenta el país, hacen necesarja la

búsqueda de una educac¡ón integral. Esta incluye la enseñanza de la tecnología y la

c¡encia con la c¡arificación de valores y actitudes positivas que brinde a nuestras niñas,

niños y jóvenes indigenas y las estrateg¡as para responder a las demandas de un

mundo cada vez más complejo.

En esta línea de ideas, también los acuerdos de paz establecen la necesidad de

elaborar y ejecutar un programa de educación cívica nacional, para la democrac¡a y la

paz que promueva la defensa de los derechos humanos, la renovación de la cultura,

política y la solución pacífica de los confl¡ctos. Este prog.ama deberá promover el

respeto de los valores moralés y culturales, los derechos humanos, la convivencia

social, y la vida democrática.

Como parte de esta corriente, desde hace ya varios años, el Ministerio de Educación

ha desarrol¡ado acciones en el campo de los derechos humanos. Evidencia de ello es la

¡nclus¡ón del tema en e¡ diseño de la refoma educat¡va, a través de la política del
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désarrollo de valores. Esta política aspira a dar respuesta al clamor soctal sobre el 
.

énfasis que debe darse en la educación a la formac¡ón de valores. Esio implica que el

sistema educativo cuente con los mecanismos pa? rcfotz* las enseñanzas de la

famil¡a y esta a su vez forme alianzas con los educadores para fortalecer el desarrollo

moral y ético. Entre sus estrategias están la sistematizac¡ón de valores de las diferentes

culturas del país, para garantizar su difusión e incorporación en el currículo, el

fortalecimiento del programa nac¡onal de educación cívica y valores y el desarrollo del

enfoque de integración de teorías y práctica de valores en todos tos niveles y

modalidades educat¡vas. Como parte de este esfuerzo, se han real¡zado otras

actividades en el ámbito de la elaboración de textos, las capacjtaciones docentes y el

establecimiento de comisiones, tanto nacionales como departamentales para la

enseñanza de los derechos humanos y otros temas relac¡onados.

La actual crisis social plantea la necesidad de educar en valores, para lo cual se

requiere el rescate de los mismos con el esfuerzo conjunto de la famil¡a, la escuela y la

comun¡dad. Es evidente la necesidad de fortalecer valores mínimos que conduzcan

a una sociedad democrática, respetuosa de los derechos humanos y de la cultura de

paz.

Es asi como desdé el año '1996 se inicjaron las acc¡ones para establecer el programa

nacional de educación cívica y valores, cuyo objetivo es desarrol¡ar valores que

contribuyan a la formación del ciudadano democrático, part¡cipativo y solidario en una

socjedad plur¡cultural y multilingüe, a través de un proceso educativo de participación y
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compromiso en la creación y fortalec¡miento de una cultura de paz, respetuosa de

derechos humanos y del estado de derecho

"A nadie escapa la importancia de Ia educación como un elemento fundamental en el

desarrollo de un país. Ampliar la cobertura de la educación' expandir la enseñanza

hasta los conocimientos más modernos y prácticos, salvar barreras culturales e

incrementar la calidad de la educación son algunos de ios retos que enfrenta

Guatemala, en la búsqueda de un mejor nivel de vida para sus ciudadanos "35

Entre sus objetivos específicos estál

1. Promover en los estudiantes del sistema educativo nacional, la formación de valores

que les ayude a mejorar su autoestima, actitudes pos¡tivas, destrezas de

comunicación, toma de decisiones responsables, solución pacífica de conflictos,

respeto, tolerancia y valoración de la diversidad étnica' Iingüística y cultural como

med¡o para fortalecer la cultura de paz

2. Promover en los integrantes de la comunidad educativa el desarrollo de aciitudes y

destrezas necesarias para convertirse en lideres positivos y agentes multiplicadores

3. Fortalecer los valores culturales y lingúísticos de las comunidades' promoviendo la

interculturalidad y Ia unidad dentro de Ia divers¡dad

35sales, lleana cofiño
cív¡ca y valores. Pá9.

. Organización de Estados
I

lberoamedcanos , Programa Nacional de educación
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4. Sensibilizar a los integrantes de ¡a comunidad educat¡va en la necesidad de adqu¡rir

un compromiso personal y profesional en el modelaje y fortalecimiento de los valores

y en el desarrollo de una cultura de paz.

5. Actualizar al personal docente, personal técnico administrativo y autoridades

educat¡vas en conocimientos, estrategias y técn¡cas que desarrollen y fortalezcan los

valores y las conductas deseables para que contribuyan al desarrollo integral del

alumno

Las características del programa implican la existenc¡a de las siguientes caracteristicás:

a. Clima ¡nstituc¡onal

b. Actividades específicas

c. Enseñanza directa, s¡stemática e intenc¡onal

d. N¡veles cognitivos, afectivo y conductual

e. Transversalidad y verticalidad cunicular

f. Pariic¡pac¡óncomunitar¡a

g. Practica cotidiana de los valores

h. Actitudes posit¡vas

i. Flexibi,idad de las actividades planteadas

j. Creatividad de los docentes.

11



Los valores minimos que desarrolla e¡

bondad, aprecio, respeio, responsabilidad,

que también se trabajan son la empatía,

cooperación, libertad, igualdad. etc.

EI programa se desarrolla a través de los s¡guientes componentes:

Crec¡m¡ento personal: Aquí se trabajan actitudes positivas, autoestima, destrezas de

inteligencia emocional, destrezas morales y destrezas de logro personal.

Conv¡vencia pacif¡ca: Aqui se tratan las habi¡idades sociales, trabajo en equ'po,

relaciones interpersonales, comunicación, resolución de conflictos, violencia y

de¡incuencia

lntegración familiar; Aquí se trabaja a la fam¡l¡a funcional, relaciones familiares, las

adicciones y su prevención.

Superación académica: Aqui se impulsa las acttudes y valores relacionados con el

estudio y estrategias de estudio.
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Derechos humanos: Aquí se cubren temas sobre los derechos y deberes individuales,

educación ambiental, solidaridad y cooperación, equidad de género, iusticia y libertad

La población meta son estudiantes de los distintos niveles educativos, padres y madres

de familia, docentes, personal iécnico administrativo, lideres estudiant¡les y la

comunidad educativa en general.

En el año 1996, se inició el programa con el estudio de necesidades a través de

entrevistas con docentes, alumnos, padres y madres de familia y autoridades educativas

en establécimientos of¡c¡ales y privados de la ciudad capital y del interior del país' En el

año 1997. se realizaron foros y encuestas cuyo análisis además de las propuestas por

parte de los grupos interesados que apuntaron hacia la búsqueda de soluciones

conjuntas con acciones en el campo de la orientación escolar, escuela para padres y

madres, actualizac¡ón docente, formación de lideres estudiant¡les, actividades sociales

deporiivas y de servicio a la comun¡dad, además de estrategias de comunicación soc¡al

En el año 1998 se ¡mplementó el programa p¡loto a la vez que se desarrollaron foros

departamentales y regionales para sensibilizar a la poblac¡ón sobre la necesidad de

favorecer acciones en el campo de los valores, el civismo y los derechos humanos Se

estableció la comisión nacional de educación cívica y valores, presidida por el déspacho

ministerial y conformada por todas aquellas unidades responsables por la calidad de la

educación. Asimismo, se establecieron 22 comisiones departamentales de educación

cívica y valores, ampliamente representat¡vas de su departamento que tienen cuatro

áreas de acción:
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De decisión y apoyo administrativo'

De dec¡sión y apoyo financ¡ero,

De decisión y aPoyo técnim Y

De decisión y aPoyo de ejecución.

La comisión nacional. en área de decisión y apoyo administrativo, es quien:

a. Define las pofiticas y estrateg¡as con relación al programa,

b. Coordina acciones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales,

c. Dirige y convoca,

d. lmplementa y evalúa el programa a nivel nacional,

e. Aprueba el presupuesto para el programa

En el Área de apoyo financiero:

a. Ubica recursos financieros para el programa

En el Área de apoyo técnim:

a. Apoya en la ubicación de recurso humano para capacitaciones y ialleres a nivel

nacional regional, departamental y local,
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b. Elabora, rev¡sa y aprueba materiales relacionados,

c. Oa seguim¡ento a las políticas y estrategias,

d. Evalúa periódicamente los resultados de las acciones ejecutadas.

En el Área de e.iecución:

a. lmplementa el programa a nivel nacional,

b. Pfanifica, promueve, desarrolla, monitorea y evalúa el programa,

c. Las Comisiones Departamentales de Educación Cívica y Va,ores.

En el área de dec¡sión y apoyo administrativo:

a. Def¡nen fas estrategias propias para su departamento,

b. Dir¡ge, coordina y convoca a nivel local,

c. Provee financiamiento, de acuerdo a sus recursos.

d. Coordina con la comisión Nacional Ia implementación de politicas y estrategias del

programa.

En el área financiera:

a. Ubica recursos propios mun¡cípafes,
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b. Ub¡ca recursos comunitarios

c. Ubica recursos propios de otras instituciones para el programa

d. Realiza el coniunto de actividades tend¡entes a lograr los objetivos de custodia

inversión de ios valores financ¡eros.

En el área de apoyo técnico:

a. Apoya en la capacitación a la red humana de agentes multiplicadores, odentadores,

personal técnico administÍativo, docentes y personas involucradas en el programa,

b. Da seguimiento a las estrategias y acciones propias del programa,

c. Evalúa periódicamente los resultados de las acciones ejecutadas.

En el área de ejecuc¡ón:

a. Sensibifiza, promueve, desarrofla, fortalece, propicia, capacita, planiflcá y evalúa las

acciones del programa en sus departamentos,

b. Procura la sostenib¡l¡dad de¡ programa en su departamento.

Actualmente las comis¡ones deparlamentales también cuentan con el apoyo técnico y de

ejecución de comisiones munic'pales que permiten que el ptograma responda a las

necesidades e interéses más puntuales de pequeñas comun¡dades educat¡vas, aspecto
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que le da mayor representat¡v¡dad al programa. Las estrategias y acciones del' -. ., :

programa incluyen actividades de organización, divulgación, sensibilización, promoción,

capacitación, apoyo técn¡co, intercambio de experiencias, revisión y adecuación

curr¡cular, elaboración de materiales, monitoreo y evaluación del programa.

Entre los matedales ut¡lizados, los cuales son elaborados por el Ministerio de Educación

y otras instituciones, que son distribuidos por el programa, están:

a. Folleto de divulgac¡ón sobre el programa nacional de educación cívica y valores

b. Manuál dé act¡vidades para el nivel primario

c. Manual de actividades para ef nivel med¡o

d. Texto de valores

e. Educación en derechos humanos texto No. 1

i Educación en derechos humanos texto No. 2

g. Guía metodológica de educac¡ón en derechos humanos CEF

h. Guía metodológica de educación en derechos humanos CEC

i. Texio aulo formai¡vo educación en derechos humanos

¡. Declaración universal de los derechos humanos
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k. Mémoria del s¡lencio, conclusiones y recomendaciones del informe de la comisión " .

para el esclarecimiento histórico.

L Texto historia sinóptica de Guatemala (primaria y secundaria)

3.'t.2. Activ¡dades soc¡ales y comunitar¡as de promoción al respeto de derechos

humanos

En los apartados previos se ha puesto de relieve la obligación central del Estado de

respetar los derechos humanos y la forma en que, a través de la actuación directa o

indirecta de sus instituc¡ones y agentes, sé ¡ncumple o viola este déber estatal. Pero la

obligac¡ón del estado no se limita a que logre que sus agentes se abstengan de violar

los derechos humanos, pues también esta obligado a garantizarlos. La diversa relación

que pueden tener los autores de las v¡olaciones no altera, ni disminuye la exigencia del

deber de garantía de tales derechos al Estado por que "son un amplio cuerpo de leyes

que obligan a los Estados."36

El deber de garantía aparece señalado en los pr¡ncipales instrumentos intemacionales

de derechos humanos. Así, en la Convención Amer¡cana de Deréchos Humanos

(CADH), en el capítulo relativo a la enumeración de deberes de los estados, se

establece: "Artículo 1.1. Los estados partes en esta convención se compromete a

36 
Com¡s¡ón lntercoñgregacionalde Justicia y Paz. ¡us1¡cia y paz. página I
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respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisd¡cción, sin d¡scrim¡nación alguna por

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra

índole, origen nacional o socia¡, posición económica, nacimiento o cualquier otra

cond¡ción soc¡a|". En el cumplimiento del deber de garantía juega un papel

especialmente importante la prevenc¡ón, investigac¡ón y sanción de dichas violaeiones

por parte del estado.

Por su especial importancia, a continuac¡ón se transcribe la interpretación jur¡sprudencial

que realizó Ia corte, respecto del alcance del mencionado Artículo:

"El Articulo 1.1 es fundamental para determinar s¡ una violación de los derechos

humanos reconocidos por la convenc¡ón puede ser atribuida a un estado parte. En

efecto, dicho Artículo pone a cargo de los estados partes los deberes fundamentales de

respeto y garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos

reconocidos en la convenc¡ón pueda ser atribujdo, según las reglas del derechos

internacional, a la acción u om¡sión de cualquier autorldad públiea, constituye un hecho

imputable al estado que compromete su responsab¡lidad en los térm¡nos previstos por la

misma convención. La primera obligación asum¡da por los estados partes, en los

términos del citado Articulo, es la de respetar los derechos y libertades reconocidos en

la convención. El ejerc¡cio de la función publica tiene unos limites que derivan de que

los derechos humanos son atribuidos inherentes a la dignidad humana y, en

consecuencia, superiores al poder de¡ Estado... "
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La segunda obligación de los estados partes de la convención es la de garantizu|- u1 ¡¡6¡sr, l: . -,. l

y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la convención a toda persona suieta a

su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los estados partes de organizar todo

el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se

manifiesta el ejerció del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar

jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos Como consecuencia

de esta obtigación Ios estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de

los derechos reconocidos por la convención y procurar, además' el restablecimiento, si

es posible, del derecho conculcado y en su caso, la reparación de los daños producidos

por la violación de los derechos humanos. La obligación de garantizar el libre y pleno

ejercic¡o de los derechos humanos no se agota con Ia ex¡stencia de un orden normativo

dirigido a hacer pos¡ble el cumplimiento de esta obligación, s¡ no que comporta la

nécesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de

una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

Es claro que en principio es imputable al estado toda violación a los derechos

reconocidos por la convención cumplida por un acto del poder público o de personas

que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial No obstante'

no se agotan allí las siiuaciones en las cuales un estado esta obligado a prevenir,

investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, n¡ los supuestos en que

su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos

derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que

¡nicialmente no resulte ¡mputable directamente a un estado, por eiemplo, por ser obra de
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un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión' puede acarrear Iá!: '

responsabilidad internacional del estado' no por ese hecho en si mismo si no por falta de

la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos

por la convención'

La citada sentencia también señala que "El Estado' por otra parte' está obligado

a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos proiegidos

por la convenc¡ón Si el aparato del estado actúa de modo que tal violación quede

impune y no se restablezca' en cuanto sea Posible' a la victima en la plenitud de sus

derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno

ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción Lo mismo es válido cuando se tolere

que los particulares o gruPos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los

derechos humanos reconocidos en la convención "

Progresivamente esta visión amplia del alcance de la responsabilidad del estado' por

acciones de sus agentes' incluso cuando la motivación podria ser aparentemente

privada, es acogida por los tribunales nacionales de la región centroamericana

3.2 Las oportunidades de los pre-adolescentes' adolescentés y ¡óvenes indígenas

en Guatemala

La Constitución Política de Ia República de Guatemala' y los

acuerdosdepazestablecenlaobligatoriedaddelaeducaclon

compromisos de los

inicial, la educación



preprimaria, primaria y ciclo básico del nivel med¡o. Asimismo, la responsabilidad

promover la educación diversificada, la cual es graiu¡ta. En tal sentido el plan

educac¡ón 2008-2012, plantea la estrategia de ampliación de cobertura en todos

niveles, de acuerdo a los siguientes objetivos.

"Objet¡vos Estratégicos:

a. lncrementar ¡a cobertura educaiiva en todos ¡os niveles del s¡stema con equidad,

pertinencia cultural y lingüística.

b. Ampliar la cobertura de la educac¡ón no formal por medio del fortalécimiento de

s¡stemas educativos orientados hacia la educación para el trabajo... "

Si nos proponemos un concepto de equidad integral, la equidad en la educac¡ón

consiste en la posibilidad que todos los niños y niñas tengan las experiencias que

demanda el mundo actual para el desarrollo pleno de sus capacidades, optando a las

mismas oportunidades que todos los demás.

La equidad también implica el acceso de la mujer guatemalteca históricamente

marginada a la escuela en todos sus niveles, así como la áiención a las poblaciones

rurales, especialmente indígenas, quienes también han permanecido al margen. En

este sentido se debe de garantizar la prestación del servicio en todas las regiones del

país, con énfasis en donde es necesaria la educación bilingúe, siendo evidente que en
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el caso del municipio de Amatitlán debe de fortalecerse

todos sus niveles, deb¡do a que la población indígena de

por la cantrdad de em¡gracrones al munrcipio

'.] '' :

I

el aCCeSO a la eOuCaClOn en"

origen, se ha visto disminuida

Por otro lado debe de plantearse que toda la n¡ñez complete el nivel primario. Si

bien es cierto que solo el 39% de niños y niñas completa el nivel primario, también lo es

que en las áreas rurales, zonas de extrema pobreza, poblac¡ones mayoritariamente

indígenas y en las escuelas del estado, los niveles de educación son aún más bajos, por

lo que es necesario que el gob¡erno fomente, ¡mpulsando programas específicos para

estas poblaciones y se permitan superar las inequidades existentes.

Debe de existir fortalecimiento de la educación bilingüe intercultural, a través del

incremento de su presupuesto y la discus¡ón con los representantes de las

organizaciones indígenas, respetando su cosmov¡sión, sus textos, materiales y recursos

de enseñanza, incrementando el número de contratación de maestros y maestras

bilingües en los diferentes niveles y modal¡dades de educación, mejorando las

condiciones laborales establecidas en la ley de generalizac¡ón de la educac¡ón b¡l¡ngüe

intercultural.

Se debe promover el aumento én la inversión en educación, ampliando progresivamente

el presupuesto, para garantizar la calidad de la educación como uno de los derechos

fundamentales de los y las ciudadanas. E¡ aumento en la inversión debe ir acompañado



del buen uso, racionalidad y transparencia, con ello permitiría que la mujer

tenga mejor acceso y mayores posibilidades de superación.

Déntro del contexto de descentralización se debe de pretender privilegiar el ámbito

munic¡pal, para que sean los gobiernos locales los rectores orientadores del desarrollo

del mun¡cipio, así como e¡ sustento de los cuatro pilares en los que debe

fundamentarse la implementación de la estrategia nacionall

a) El respeto y la observancia de la autonomía mun¡cipal,

b) El fortafec¡m¡ento instituc¡onal de las municipalidades,

c) La desmncentración y descentrafización como instrumentos de desarrollo y

d) La democracia y participación ciudadana.

Debe de fortalecerse la institucionalidad del sistema educátivo esco¡ar, a través de una

política que permita promover la instalación, integración y funcionamiento del consejo

nacional de educac¡ón, todo ello con la participación de djstintos sectores de la

sociedad, fortalec¡éndo los consejos municipales de educación.
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CAPíTULO IV

4. Enfoque juríd¡co sobre las campañas nacionales y el afrontamiento a la

discrim¡nac¡ón laboral guatemalteca

Las causas mas profundas del sistema cultural discrim¡natorio en contra de los pueblos

indígenas se entretejen con los factoÍes estructurales que evidencian tal situación, la

Constitución Política de la República de Guatemala del año 1985 significó un salto

representativo, ya que se reconoció la presenc¡a de grupos indígenas sobre el suelo

guatemalteco y se estableció la obligación del estado de reconocer, respetar y promover

sus rasgos culturales especificos.

4.1. Campañas nacionales contra la discrim¡nación

El Estado de Guatemala, ha

nacional como campañas a la

leves de las mismas.

En Guatemala existe la Comisión de

de Guatemala, que es designada

fomentado en algunos lapsos de tiempo, Ia promoc¡ón

no drscflmrnación, en donde se han obtenido resultados

Derechos Humanos

por el Congreso de
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la Repúb¡ica de Guatemala y



esiá integrada por un d¡putado de cada partjdo po¡ítico representando en

correspondiente período

Además existe la Secretaría Pres¡dencia¡ de la Mujer, que se encarga de asesorar y

apoyar al Presidente de Ia República en los programas y proyectos para la promoción y

adopción de las polít¡cas púb¡icas ¡nherentes al desar.ollo integral de tas mujeres

propiciando para tal efecto condiciones de equidad entre hombres y mujeres, atendiendo

a la d¡versidad sociocultural del pais; vela por la observancia y aplicación de los

preceptos constitucionales, leyes ordinarjas, tratados y convenios internacionales que se

refieran a la mujer; vela por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el estado

de Guatemala en los organ¡smos e instancias internacionales y en ¡os acuerdos de paz.

Estas instituc¡ones piden al estado que vele por la igua¡dad de hombres y mujeres en

todas las esferas de la vida, en particular tomando med¡das eficaces para luchar contra

la discr¡m¡nación en la educación de las niñas y de las jóvenes, en el acceso al empleo,

en la igualdad de salar¡o por trabajo igual y en el acceso a la tierra y al crédito, instando

además al Estado a que establezca una estrategja eficaz con prior¡dades y plazos claros

para reformar debidamente dispos¡ciones d¡scr¡m¡natorias de los Códigos Civil, penal y

Laboral, aléntando al Gobierno de asegurar que los mecanismos nacionales para el

adelanto de la mujer y que tengan la autoridad, los recursos humanos y financieros

necesarios para desarrollar campañas de concienciación para que en las ramas

¡egislativa y judicial se comprendan plenamente los derechos humanos de las
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mujeres, para lograr una cooperac¡ón mejor y mas eficaz entre todas las

gubernamentales.

Las campañas nacionales que afrontan la discriminación laboral deben intensificar las

acciones de coordinación de apoyo entre las diferenies inst¡tuciones que se dedican a la

lucha contra la d¡scr¡minación racial, ta¡es como la Secretaría Presidencial de la Mujer,

la Comis¡ón Presidéncia¡ contra la Discrim¡nación y Racismo contra los Pueblos

lndígenas en Guatemala y el Ministerio de Educación, para asegurar la plena

participación de los indígenas, en especial de la mujer indígena en los asuntos públicos,

y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas

pariicularmente los x¡nca y garífuna, participen en todos ¡os niveles.

La discriminac¡ón de género es algo relevante, ya que a pesar de que la mujer ha

estado superándose sigue ganando menos que el hombre, ten¡endo menos propiedades

y posibilidades del acceso a la educac¡ón y al empleo. La discriminación srgue

prevalec¡endo y negando a las mujeres la plena igualdad de trato y oportunidades en las

esteras política, económica, Iaboral y familiar con el hombre. Siendo esto la causa

subyacente de la violenc¡a contra las mujeres, la violación de los derechos humanos

más extendida e impune que existe en el mundo.

Por otra parte son las instituciones como la Ptocuraduría de los Derechos Humanos.



la que ha fomentado el respeto de derecho humano, la igualdad y

en la défensoría indígena en mater¡a de derechos indígenas en todos los

El principio de la no-discriminac¡ón está presente en ¡a Const¡tuc¡ón política de la

República de Guatemala y el Cód¡go de Trabajo, además de los Convenios 19, j11 y

169 de la Oflcina lnternacional del Trabajo (OlT), rat¡ficados por Guatemala. S¡n

embargo en las leyes nacionales no se contempla con claridad lo que debe entenderse

por discriminación laboral, y solamente el Código penal contempla una sanción a las

personas en general que cometan actos de d¡scriminación, pero no es especificamenté

en el área laboral

4.2 Las inst¡tuciones y su accionar contra la discriminación

Para superar ¡a discriminación h¡stórica hac¡a ¡os pueblos indígenas se requiere de la

ayuda de todos los ciudadanos en la transformación de mental¡dades, actitudes y

comportam¡entos. Dicha transformación se comienza por un reconocimiento de la

realidad de la discriminación racial

Existen instituciones que están luchando para erradicar la discriminación en Guatemala

y son las siguientes:
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a. Fundac¡ón Myrna Mack. Se ha converi¡do en un refe¡ente para la comunidati,;' i:'

. r:: r. ^.

nacional e internacional por e¡ irabajo realizado y su capacidad profesional en ia

elaboración de propuestas técn¡cas, encam¡nadas a la lucha contra la impun¡dad, la

defensa de los derechos humanos y la reforma integral de la seguridad y el acceso a la

justicia. La organización esta comprometida con la filosofía de los derechos humanos,

los valores democráticos, el respeto a la dign¡dad humana y el techazo a toda forma de

discr¡minac¡ón y su objetivo es contribu¡r a la consolidación del estado de derecho en

Guatemala. Duranie la primera fase del programa, la fundación enfocó su trabajo en la

independencia de juecés y magistrados y obtuvo una buena cooperac¡ón por parte del

Relator Especial de la Naciones Un¡das en el tema.

b. La defensoría indígena Wajxaqi'b Noj: Ha sido contraparte en la fase anterior del

programa y tiene su área de trabajo en el sur del Mun¡cipio de Qu¡che, Departamento de

Baja Verapaz, Jalapa y en Chimaltenango. Busca impulsar la aceptación del derecho

consuetudinario como complementar¡o a la justicia formal. Tiene una trayectoria de

resolver conflictos, ¡ncluso intérvenir en casos de linchamientos con la apl¡cación del

derecho consuetudinario. EI proyecto contempla fortalecer la cooperación entre

autoridades indígenas, municipales y judiciales para mejorar el acceso a la justicia en 15

munic¡pios, ofrecer serv¡cios de resolución de conflictos a través del derecho Maya en

coordinación con operadores de la justicia estaial y generar una red de autoridades

indígenas para intercambiar, s¡stematizar y publicar experiencias de aplicación del

derecho maya.
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c. "Conferencia nacional de min¡siros de la espir¡tualidad maya dé Guafemali::-. .,.'.

Oxlajuj Ajpop"37 Trabaja princ¡palmente con la población maya k.iché por medio dé los

consejos de Ancianos y su autoridad de la espiritualidad maya y fue contraparte en la

fase antérior del programa. El proyecto busca implementar tres ejes estratégicos pala

fomentár el pluralismo jurídico de aceptación entre el sistema jurídico estatal y el

sistema jurídico maya.

d. Asoc¡ac¡ón civil del pueblo maya de Peten Elíás Manuel (ASEM) Tiene su sede en

del municipio de Poptún, departamento de El peten, fue contraparte en la fase anterior

del programa como organizac¡ón inc¡piente para fomentar los derechos humanos y el

acceso a Ia justicia para las poblac¡ones mayas q'eqchi' y mopan que necesitan ser

sensibilizados sobre sus derechos y oportunidades al acudir al sistema judicial del país.

En el seguim¡ento, la asoc¡ación civil del pueblo maya de peten Elías Manuel (ASEM)

procura los derechos de la población indígena en un marco ampl¡o con énfasis al acceso

a la.iusticia. Utiliza activamente la emisora local en idiomas locales para esie fin.

También impulsa la participación ciudadana por medio de auditoria social y Consejos de

Desarrollo.

e. Pastoral social de la Verapaz: para las Verapaces, la pastoral tÍene una larga

trayector¡a en promover los derechos y la dignidad de la población vulnerable de estos

departamentos, especialmente la población indígena. Con este proyecto, la pastoral

social quiere contribuir a mejorar el acceso a la justicia y medios alternativos de resolver

conflictos. Estos objetivos serán obtenidos por medio de la estrecha colaborac¡ón con la

Procuraduría de los Derechos Hurnanos y así fortalecer los conocimientos adquiridos

37 Oxlájujajpop, httpl ¡/ww.oxtajujajpop.org / oxlajujajpop@intetnett.com/ E-msjl: oxlajuj.ajpop@yahoo.com



por promotores jurídicos que han sido formados anteriormente en los departamentos

por una uti¡ización act¡va de em¡soras locales.

f. Asociación para él désarrollo Integral maya Ajchmol (ADIMA) Es una organización

auténtica maya mam con intenciones de restituir el tejido soc¡al f€cturado por el

conflicto armado por medio de la revalorización de los conceptos tradicionales de

armonía y justicia. El proyecto está dirigido hacia la oferta de mecanismos de resolución

de confl¡ctos por medio de las auioridades mayas en calidad de mediadores y

reconciliadores en cinco municipios del altiplano del departamento de San Marcos y

promueve la interlocución entre el derecho maya y el derécho estatal y la aplicación del

convenio 169 de la Oficina lnternacional del Trabajo -OlT-. La Asociación para el

desarrollo integral maya Ajchmol (ADIMA), acompaña a la población de San Miguel

lxtahuacan en cuestionar reciente concestón minera.

g. Asociac¡ón estoreña para el desarrollo integral (AEPDI): Es una propuesta de una

organización local del Estor, lzabal, en donde la población q'eqchi constituye una

m¡noría. En la primera fase del progmma de la asociación estoreña para el desanollo

integral (AEPDI), contribuyó a mejorar el acceso a la justicia de la población q'eqchj, por

medjo de traductores légales, resolución de conflictos para prevenir linchamientos,

diálogos entre el sector justicia y las ¡nst¡tuciones civiles, y la apl¡i:ación del Convenio

169 de la Organización lnternac¡onal del Trabajo (OlT). En esta fase se da segu¡miento

y sistematizac¡ón de monitoreo de la admin¡stración de justicia, que promoverá V

fortalecerá el derecho consuetud¡nario y acceso a la justicia de Ia población.
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4.3 Formas de afrontar la discr¡m¡nación ¡ndígena

Las formas básicas de afrontar la discriminación ¡ndígena son a través de la

promulgación y divulgación del respeto al derecho humano a la dignidad, para lo cual se

debe dé llevar y se ha tratado de llevar a cabo la campaña nacional confa la

discdminación de una manera muy general. Además el Estado debe aprobar

proyectos de política nacional, para una convivencia armónica e ¡ntercultural,

encaminadas a eliminar la discriminación racial. Además tomando las medidas

especiales que sean a favor de los pueblos históricamente discriminados, indígenas y

afro descendientes, adoptando leyes específicas que tipifique como acto punible toda

difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial y toda incitación a la

d¡scriminación racial, así como todo acto de violencia contra los pueblos indÍgenas y

afro descendientes existentes en el Estado de Guatemala.

Básicamente entonces se debe indicar que las foÍmas para afrontar la discriminac¡ón

indígena es por med;o de la educación, promoción de igualdad laboral y la exigencia de

la jusl¡cia justa en condic¡ones de igualdad para los indigenas.

4.4 Discriminac¡ón¡ndígenalaboral

La Of¡c¡na lnternacional del Trabajo (OlT) publicó el mas exhaustivo ¡nforme que se
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ha realizado hasia el momento sobre discriminación, .La igualdad en el trabajo: afrontar

los desafíos que se prantean, en er cuar se ofrece un panorama de ra d¡scriminación

labora¡ en el mundo, incluyendo sus formas tradicionales en base a sexo, raza y religión

y tamb¡én manifestaciones mas nuevas relacionadas con edad, or¡entación sexual y

d¡scapacidad".

La discriminación por edad, enfermedad y raza destacan entre los nuevos

problemas laborales que sufren los guatemaltecos de acuerdo a la Organización

lnternacional del Trabajo (OlT). Los ¡ndigenas generalmente solo pueden acceder a

puestos en el sector informal, carentes de remuneración y principalmente en el sector

agrícola, al¡ededor del 43o/o de la pob¡ación es indígena y sufre de valoraciones

establecidas a partir de estereotipos y permanecen marginados del acceso a salud,

educación y sobre todo del empleo.

Es alarmante, tomando 6n cuenta que es un importante llamado de atención para

encaminar todos los caminos para su progresiva el¡minac¡ón. La Organización

lnternacional del Trabajo (OlT), define a la discrimjnación laboral como ,,cuafquier

distinción, exclus¡ón o preferencia basada en moiivos de raza, colot, sexo, rel¡g¡ón,

opinión polit¡ca, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o

alterar la igualdad de opofunidades o de trato en el empleo y Ia ocupación,,, por ello

cualquier persona que se sienta identificada, debe denunciarlo. Ex¡sten numerosas

asociaciones que se encargan de velar por quienes están en estas situaciones, ya que

la no discriminac¡ón es un derecho y obligación de todas las personas.



son los pueblos indígenas. Comprendido en este término, pueblo indígena, los pueblos

que tienen y han practicado su propio concepto y sistema de desarrollo en un contexto

histórico, geográfico, socioec¡nómico y político espec¡fico.

Los pueblos indÍgenas mantienen una lucha constante, desde hace mucho tiempo, para

imped¡r perder su identidad como grupo; manteniendo sus lenguas, creencias, visiones y

formas dé vida, sin perder sus tierras; un recurso que, hoy en día, son requeddos por

grandes grupos económicos.

La discriminación laboral que sufren los indígenas guatemaltecos, ya sea por sus

formas de vida, recursos y educación, es innegable no solo para la sociedad

guatemalteca si no por la soc¡edad mund¡al. Las empresas aprovechan las condiciones

de estas personas y llegan, incluso, a explotarlas o contratarlas para los empleos más

bajos.

Si le sumamos a la discrim¡nación en el trabajo, a la que estos grupos están expuestos,

Ios despojos que sufren de sus tierras por ser un recurso que en la era actual es un

valiosís¡mo bien, podemos dilucidar Ia vulne¡abilidad y situación desfavorable en la que

se encuentran.
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1 : '. -:La discriminac¡ón de los trabajadores indígenas guatemaltecos es un fenómeno comúñ:,'

en las sociedades más ricas, donde muchos indígenas están desempleados,

subempleados o dependen de la asistencia soc¡al. y cuando se encuentran empleados,

sus salarios son los más bajos y cuentan con pocas protecciones sociales.

Lamentablemente, no existe un real respéto a los derechos y culturas de estos pueblos

que se ven sometidos a empleos precanos

La Organización lnternacional del Trabajo (OlT), describe barreras y desventajas de los

pueblos ¡ndígenas, cuando buscan empleo u ocupac¡ones en el mercado laboral;

a. Muchos trabajadores indígénas no son capaces de competir en ¡gualdad de

condiciones, ya que sus conocimientos y compeiencias profesionales no se

valoran apropiadamente y tienen un acceso l¡mitado a la educación formal y la

formac¡ón profesional.

b. A menudo se introduce a los trabajadores indígenas en el mercado laboral en

condiciones precarias negándoles sus derechos laborales fundamentales.

Los trabajadores indígenas generalmente ganan menos y el salario que reciben

en relación con los años de educación terminados es más bajo que el de sus

compañeros no indígenas. Esta diferencia se acentúa en n¡veles más altos de

educación.
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Una de las armas que tienen éstos pueblos para defender sus derechos y no ser \.
\l¡., '.f'

discr¡minados, es el Convenio 111, cuyo objetivo es eliminar todo tipo de discrim¡nación

foc€lizando sobre la igualdad de oportunidades y trato.

Es cierto que en las postulaciones de empleo quedan aquellas personas más

calificadas. Esto no es lo inmrrecto, lo erróneo es que no se siga este criterio,

habilidades y capacidades según el puesto, sino que se incluye en la selección otras

variables donde se conoluye mn la discriminación de estos pueblos por sus formas y

modos.

Como expresa el Artículo 2 del Convenio 111, los estados deben formular y llevar a

cabo una polít¡ca nacional para fomentar Ia jgualdad de oportunidades y de trato én

mater¡a de empleo y ocupac¡ón con miras a eliminar la d¡scfiminación. Se deben incluir

medidas para proteger a ¡os pueblos indígenas guatemaltecos de la discriminación

laboral, el trabajo forzoso y otras prácticas explotadoras de trabajo en la economía

informal. Como también oportunidades educativas y de formación para competir en

igualdad con todas las perconas.
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CAPíTULo V

5. Opinión nac¡onal e ¡nternacional de las organizac¡onés que afrontan

discr¡m¡nac¡ón indígena en Guatémala

Las ¡nst¡tuc¡ones que afrontan la discrim¡nación son organizaciones de defensa,

reconociendo que la identidad de los pueblos ¡ndígenas es fundamental para la

construcción tanto de la unidad nacional, como la un¡dad mundial.

5.1 lnst¡tuciones que afrontan la discriminación indígena

Basándonos en el respeto y ejerc¡cio de los derechos políticos, culturales, económicos y

espirituales de ¡os guatemaltecos, se deben de crear instituciones nacionales que

enfrenten la d¡scriminac¡ón de la poblac¡ón en genera¡.

5.1.1. lnstituciones nacionalés que afrontan la discrim¡nac¡ón ¡ndígena

a. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Repúbl¡ca de

Guatemala:

Es designada por el Congreso de la Repúbl¡ca y éstá integrada por un diputado de

la



cada partido político representado en el correspondiente período. Esta comisión de

acuerdo a lo que establece el Artículo 26 literal "a", tiene una atribución constitucional de

proponer al pleno del congreso la tema de la cual deberá escogerse al magistrado de

conciencia.

b. El Procurador de los Derechos Humanos. Es electo por el pleno del congreso de la

república de Guatemala, por un periodo improrrogable de cinco años. La Ley de la

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y el Procurador de los

Derechos Humanos, le füa otras atribuciones relacionadas con pÍogramas de promoción

y enseñanza de derechos humanos, con especial énfasis en investigaoones, campañas

de divulgac¡ón y publicaciones, relación con instituciones orientadas a la misma

actividad, participación en eventos internacionales, divulgación del informe anua¡,

elaboración del presupuesto y funciones administrativas internas, además e¡ procurador

de los Derechos Humanos cuenta con el apoyo de los medios de comunicación,

organizaciones no gubernamenialés de derechos humanos, asociac¡ones en asuntos de

su interés y toda la ciudadanía. Asimismo, el señalamiento de hechos contrarios al

marco protector de los derechos humanos, las denuncias de vio¡ación a esos derechos

fundamentales, que corresponden a esas inst¡tuciones y pérsonas, relacionada

íntimamente con Ia función de proceso, investigación y resolución. de las mismas que

corresponde al Procurador. En contraparte, el respeto a las dec¡siones del Mag¡strado

de Conciencia por parte de las autoridades, es indispensable para que la procuraduría

se fortalezc€ y sea eficaz.

La Comis¡ón pres¡dencial coordinadora de la polít¡ca del ejecut¡vo en mater¡a

derechos humanos. Es una entidad del gobierno, dependiente directamente de la

c.

de



Presidencia de la República, creada para ¡ograr la mejor coordinación de la acción de

los ministerios e inst¡iuciones del Organ¡smo Judicia¡ y la Procuraduría de los Derechos

Humanos, en lo que corresponde a tales derechos. Está integrada por un representante

personal del Presidente de la República, quien la preside, los minisierios de relac¡ones

exteriores, defensa nac¡onal, gobernación, eljefe de¡ Ministerio Público y el coordinador

de la Com¡sión de la Paz.

d. La Secretaría Presidéncial de la Mujer. Se encarga de asesorar y apoyar al

presidente de la República en los programas y proyectos para la promoción y adopcjón

de las políticas públicas ¡nherentes al desarrollo integral de la mujeres, propiciando para

tal efecto cond¡ciones de equidad entre hombres y mujeres, atendiendo a la diversidad

sociocultural del país, velar por la observancia y aplicación de los preceptos

constituc¡onales, leyes ordinarias, tratados y convenios internac¡onales y en los

acuerdos de paz.

é. La Secretafa de Bienestar Social. Es

políticas del Gobierno de la República, en

acciones coherenies y eficaces destinadas

niños, niñas y adolescentes, dentro de un

responsable de administrar y ejecutar las

materia de bienestar social, desarrollando

a fortalecer la familia y brinda. protección a

marco de desarrollo integral de la persona

humana. Promover acc¡ones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la

niñez y adolescencia guatemalteca.

f. Hijos por la ¡dentidad y la justic¡a contra el olvido y el silencio: Es uno de los

grupos dedicados a confrontar la continua agresión contra los aciivistas de los derechos

humanos y la impun¡dad del gobierno. Fundada por los niños de los act¡vistas que
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desaparecieron durante el conflicto interno, este grupo de voluntarios usa las marchas,'

el arte callejero y la música para crear conciencia por la injusticia social en el país.

g. Un¡ón de Acc¡ón Sind¡cal y Popular (UASP): La Unión de Acción S¡nd¡cal y

Popular, es una organización sombrilla para un gran número de organizaciones de

trabajo social, grupos campes¡nos, sobrev¡vientes y organizaciones estudiantiles en

Guatemala, dentro del grupo de miembros está la Unidad Sindical de Trabajadores de

Guaiemala (UNSITRAGUA), el Comité de Unidad Campes¡na (CUC), el Grupo de Apoyo

Mutuo (GAM) y la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA). Con

estos grupos juntos la UASP representa la mnfederación popular más grande de todas

las organizaciones populares en Guatemala, dedicado a direccionar la necesidad de los

campesinos, trabajadores y sindicatos.

h. Comisión contra la Discrim¡nación y el Racismo (CODISRA): CODISRA, nació en

el año 2002 como parte de esfuerzos gubernamentales para eliminar la d¡scrim;nac¡ón y

el racismo, de acuerdo a las metas establecidas en los acuerdos de paz. Esta comisión

pfesidencial, compuesta por cinco representantes de diferentes grupos mayas y

garífunas, está encargada de trabajar para combai¡r las manifestaciones de

discriminación y rac¡smo dentro de los guatemaltecos.

i, lqui Balam: lqu¡ Balam, es un grupo teatral y artístico que demuestra el poder de los

jóvenes líderes para influenciar a sus prop¡as comunidades. Este grupo está compuesto

por jóvenes, algunos de los cuales son ex miembros de pandillas, que han creado una

organización de arte con el propósito de proveer un espacio para la expresión creativa

para la juventud marginada, como una altemativa a la v¡olenta vida pand¡llera. Sus
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actividades incluyen la presentación de obras dramáticas para las escuelas locales

barrios vecinos, al igual que presentaciones callejeras.

j. Centro para la acc¡ón legal en derechos humanos (CALDH): Los programas del

Centro para la Acc¡ón Legal en derechos humanos (CALDH), han s¡do constantemente

enfocados en el poder de la acción legal para proteger los derechos de las poblaciones

de Guatemala, que se encuentran en desventaja. A través de un número de casos que

se encuentran en cortes nacionales e internacionales, esta organ¡zación ha servido para

proteger los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres y los

derechos de aquellos afectados por el conflicto interno.

k. La Comunidad de aprendizaje de derechos humanos Cantel: Esta organización

se encuentra en Quetzaltenango, con el nombre de "Global Youth Connect / Enlace

Global Juvenil", sugiere en conectar a los jóvenes lideres de diferentes culturas y

naciones para que aprendan el uno del otro y crearan plataformas compartidas para la

acción en los asuntos críticos de los derechos humanos.

5.1.2 lnstituc¡ones intemacionales, que afrontan la discrim¡nac¡ón ¡ndígena

Dentro de las instituc¡ones internac¡onales que afrontan la discrimtnación tenemos:

a. La Com¡s¡ón lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH): La Comisión

lnteramericana de Derechos Humanos, es una de las dos entidades del s¡stema

interamericano de protección de derechos humanos t¡ene su sede en Washington, DC.

El otro organismo del sistema es la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH).
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humanos, e\ectos a \itu)o persona) y no como representanies de nlngún gobjerno y fue

creada paÍa promover ¡a observancia y la defensa de los derechos humanos, además

de servir como órgano consult¡vo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en

esta materia y sus atribuciones son las siguientes:

para fomentar el debido respeto a esos derechos.

Estimu¡ar la conciencia de los derechos humanos en los pueb¡os de América.

Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de Ios

Estados miembros para que adopten medidas p[ogres¡vas en favor de los

derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos

constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas

Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño

de sus funciones.

Solicitar de los gobiernos de los qstados miembros que le proporcionen informes

sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos.

Aténder las consultas que, por medio de ¡a Secretaría General de la Organización

de los Estados Americanos(OEA), le formulen los Estados miembros en

cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus

posibil¡dades, les prestará el asesoramiento que éstos le solic'ten.

Sol¡ciiar de los gobiernos de los estados m¡embros que le proporcionen informes

sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos.

Rend¡r un informe anual a la Asamblea Genera¡ de la Organización, en el cual se

tenga debida cuenta del régimen juríd¡co aplicable a los estados partes en la
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Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los estados que no

partes.

. Presentar al Secretario General el programa-presupuesto de Ia comisión para que

éste lo someta a la Asamblea General de ¡a Organización de Estados

Americanos (OEA).

b. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos. La corte interamericana dé

derechos humanos (CIDH) es un órgano judicial de Ia Organización de los Estados

Americanos (OEA) que goza de autonomía frente a los demás órganos y tiene su sede

en San José de Costa Rica, cuyo propósito es aplicar e interpretar la Convención

Americana sobre Detechos Humanos y otros traiados de derechos humanos a los

cuales se somete el llamado s¡stema ¡nteramericano de protección de derechos

humanos

La corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relat¡vo a la inierpretación y

aplicación de las dispos¡ciones de la Convención Americana sobre derechos humanos

que le sea somet¡do, s¡empre que los estados partes en el caso hayan reconocido o

réconozcan dicha competencia, por declaración especial o por mnvenc¡ón éspec¡al.

A la fecha 25 naciones americanas han rat¡ficado o se han adher¡do a la convención:

Argentina, Barbados, Bolivia, BÍasil, Colombia, Costa R¡ca, Chile, Dominice, Ecuador, EI

Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, panamá,

Paraguay, Perú, República Dom¡nicana, Suriname, Trin¡dad y Tobago, Uruguay y

Venezuela
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Básicamente, conoce de los casos en que se alegue que uno de los estados partes hd',.",-, I'....:.
violado un derecho o libertad protegidos por la qonvención, siendo necesario que se

hayan agotados los procedimientos previstos en Ia misma, tales como el agotam¡ento de

los recurso ¡nternos.

Las personas, grupos o entidades que no son estados, no tienen capacidad de

presentar casos ante la Corte, pero si pueden recurr¡r ante Comisión lnteramericana de

Derechos Humanos. La comis¡ón puede llevar un asunio ante la Corte, siempre que el

Estado cuest¡onado haya aceptado su competencia. De todas maneras, la comisión

debe comparecer en todos los casos ante la Corte.

c. Organ¡zación ¡ntemacional del Trabajo. La Organización lnternacional del Trabajo

(OlT) es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los

asuntos relativos al trabajo y Ias relaciones laborales, integrado por los representantes

de los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. Su órgano supremo es la

Conferencia lnternacional. La Organización lnternac¡onal del Trabajo (OlT) se organizó

desde un principio con un gob¡erno tripartito, único en su género, integrado por

representantés de los gobiernos, los trabajadores y ¡os empleadores.

Ex¡sten ocho conven¡os ¡nternacionales cons¡derados fundamentales:

o Convenio N" 29 sobre el trabajo forzoso, 1930
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Convenio N' 87 sobre la l¡bertad sindical y la protección del derecho de sindicación,'

. Convenio N'98 sobre el derecho de sindicación y de negociación mlectiva, 1949

Convenio N" 100 sobre igualdad de remuneración, 1951

Convenio N" 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957

Convenio N" 1 1 1 sobre la discr¡minación (empleo y ocupación), 1958

Convenio N" 138 sobre la edad mínima, 1973

. Convenio N'182 sobre ¡as peores iormas de trabajo infant¡|, 1999

Además, en 1989 se aprobó el Convenio 169 sobre pueblos lndígenas y Tribales que

hasta la Declaración de Derechos de Pueblos lndígenas de Naciones Unidas fue el

ún¡co instrumento internacional que recónocía derechos colectivos a los indígenas.

d. Programa de naciones un¡das para el desarrollo. El programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene como función contribu¡r a la mejora de la

caljdad de vida de las naciones y promover el camb¡o conectando a los conocimientos,

la exper¡encia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forja¡ una vida

mejor.

Estas instituciones han promov¡do la aplicación de la s¡gu¡ente legislación, referente a la

dis6riminación:

a. Declaración de las naciones unidas sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación ¡acial.
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Convención internacional, sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación racial.

c. Convenc¡ón relativo a la d¡scr¡minación en mater¡a de empleo y ocupación

d. Convención relativa a la lucha contra las discrim¡nac¡ones en ¡a esfera de la

enseñanza.

6. Protocolo para instituir una com¡sión de conc¡liac¡ón y buenos oficios, facultada

para résolver las controvers¡as a que pueda dar lugar la convención relativa a la

lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.

f. Convenio sobre igualdad y remuneración

g. Declaración sobre la el¡minación de todas las formas de intolerancia y

discrimi¡ación fundadas en la relig¡ón o las convicc¡ones.

h. Declaración sobre los pr¡ncipios fundamenta¡es relat¡vos a la contribución de los

medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión

internacional a la promoción de ios derechos humanos y a Ia lucha contra el

racismo.

i. Declaración sobre la raza y los prejuic¡os raciales.

Declaración sobre los detechos de las personas pertenecientes a minorías

nacionales o étnicas, religiosos y lingüísticas.

Durante los últimos años se ha tratado de evitar ¡a discriminación de una manera
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sufic¡ente para solventar la problemática de exclusión en cuanto al trabajo de los

¡ndigenas, qu¡enes se encuentran en una s¡tuac¡ón de desventaja en cuanto a las

opoÍtunidades que existen con un ladino y que cuando tienen la oportun¡dad, los mismos

no gozan de las garantias que en derecho le corresponden.

Pero muy poco se ha hecho en ese sentido, ya que a 15 años de la firma de los a

acuerdos de paz, el Acuerdo de ldentidad y Derechos de los pueblos lndígenas, es el

acuerdo con menor grado de cumplimiento. Esperando que aunque lamentablemente

bastante tarde, el gobierno guatemalteco tome conciencia de la neces¡dad de garantizar

los derechos plenos de los indígenas y su total participación en Ia vida política y social.
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CONCLUSIONES

L Según los acuerdos de paz la discr¡minación se crmete desde cuatro puntos de

vista que son el ¡nterpersonal, el ¡nstitucional, el legal y el estructural, debo de indicar

que a pesar de que se reconoce la ident¡dad de los pueblos indígenas y que el

Estado de Guatemala se compromete a enadicar la desigualdad, nuestro s¡stema de

desarrol¡o no permite que los mismos opten por meiores oportunidades.

2. Los derechos humanos son los derechos que t¡ene toda persona por él hecho se ser

humano, por ende reclaman reconoc¡m¡ento, respeto, tutela y promoc¡ón por parte de

todos y espec¡almente de la autor¡dad.iud¡cial, por lo que se debe de respetar a todas

las personas sin importar su ideología: ya que si no se hace así se está vulnerando

el derecho de igualdad.

3. La educac¡ón es un derecho humano esenc¡al fundamental para desarrollar las

potenclalidades de todos los guatemaltecos y el Estado tiene la obligación de

propore¡onar y facilitar la educación de sus hab¡tantes s¡n discriminación de género y

motivando al uso del traie regional, considerando toda violac¡ón a los derechos

humanos, como una trasgresión de los compromisos asumidos en los instrumentos

internacionales y los acuerdos de paz.
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4. El Estado de Guatemala, ún¡camente fomenta programas de divulgación con mayoi

frecuencia de radio y televisión, sobre la no d¡scrim¡nac¡ón a todo nivel, siendo

evidente el poco des¡nterés en el ámb¡to legal de fortalecer el ordenamiento jurídico,

sobre este tipo de acciones en contra de la poblac¡ón indígena. Dándole solo

soluciones leves que no perm¡ten que la d¡scriminación pueda ser el¡minada eñ

completo-

5. A pesar de todas las ¡nstituciones existentes para la protección de los derechos

humanos en Guatemala, a la cual pueden acud¡r todas las personas que se s¡entan

afectadas y en este caso especial ¡a d¡scr¡m¡nación hacia la mujer ¡ndigena, no

ex¡sten los proced¡mientos necesar¡os para obtener un resultiado positivo, ya que no

real¡zan las investigaciones pertinentes para pods obtener las resoluciones que

castiguen de coñformidad con la ley a las personas que violan los derechos humanos

en general.
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RECOI/IENDACIONES

1. Es necesario que el Consejo Nac¡onal para el Cumplimiento de los acuerdos de

paz vefifiquc que el Estadó de Guatetnala cümpla con todos y cada uRó dé los

comprom¡sos adquiridos en los acuerdos de paz, especialmente en favor de las

comunidades ¡ndlgenas en aras del beneficio socioeconómico, sobre todo en

matéria láboral; ya qué s¡rvéñ de besé Bára la coñsttueeión y éldéseaiollo dc una

nueva Güatemala.

2. El Estado de Guatemala por medio de los órganos de justicia pert¡nentes, t¡enen

lá obligáe¡én dé iRvestigár con ef¡cacia todo acto qué tieRsgaédá las Rormas de

derechos humanos establec¡das en la ley y mientras no exista una fiscalía

espec¡lica que conozca de estos procesos, el Estado de Guatemala debe creat

politieás réales que permliaR podér llCver a cabo la elimiRaeión dc todás las

formas de discdminac¡ón.

3- La Universidad de San Carlos de Guatemala como universidades ptivadas, deb€n

dé pfómóvérsé á Rivcl local y profesioRal, velaRdo por ta no disórimiRáeién en

cuest¡ón de género y mot¡vando al uso del traje regional por parte de la muier

indigena, fortalec¡éndose según la necesidad los pensum de estudios sobre esia

matéaie, ya que es un elémcRto fuñdemental para él désaaiollo dé¡ pais.
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4. El Estado de Guatemala y la Soc¡edad Civil, deben f¡scalizar y velar por lb

áutonomía y cumplimiento de los deberes y obligac¡ones que poseen las

instituciones encargadas de proteger los derechos humanos fundamentales de

los ciudadanos de Guatemala, en especial a la violación a los derechos humanos

por discriminac¡ón laboral en la mujer ¡ndígena.

5. Forlalecer la ¡dentidad cultural de los niños y niñas ¡ndígenas en las escuelas

para fomenlar orgullo en sus raíces y capac¡tar a la mujer indígena por medio del

M¡n¡$terio de Educación, sobre los temas de cuftura y patr¡monio cultural: seando

programas de información y d¡vulgac¡ón del ordenamiento jurídico, del uso del

traie regional, evitando con ello que el indfgena guatemalteco sea v¡ct¡ma de

discriminación en todos los ámbitos.
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