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RESUMEN
Se analiza el marco jurídico de la igualdad de género en el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, sobre los avances logrados en protección de derechos de las mujeres, a 
través de instrumentos como la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, 
que reconocen expresamente la no discriminación por género y la protección hacia ellas.  
También se discute los desafíos persistentes en la implementación efectiva de mecanismos 
jurídicos y culturales para la igualdad, como la adopción de políticas públicas, capacitación 
de actores judiciales y sensibilización social, que fortalecen el marco jurídico a través de 
esfuerzos conjuntos que promuevan la igualdad sustantiva.

PALABRAS CLAVE: CEDAW, Convención de Belém Do Pará, discriminación de 
género igualdad de género, perspectiva de género.

ABSTRACT
The legal framework of gender equality in the Inter-American Human Rights System is 

analyzed, on the progress made in the protection of women’s rights, through instruments 
such as the American Convention and the Convention of Belém do Pará, which recognize 
expressly non-discrimination by gender and protection of them. Also discussed are the 
persistent challenges in the effective implementation of legal and cultural mechanisms 
for equality, such as the adoption of public policies, training of judicial actors and social 
awareness, which strengthen the legal framework through joint efforts that promote 
substantive equality.

KEYWORDS: CEDAW, Belém Do Pará Convention, gender discrimination, gender 
equality, gender perspective.
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I. INTRODUCCIÓN

El objetivo del artículo es examinar el marco jurídico para la promoción de la igualdad 
de género en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y analizar los 
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avances y desafíos en este campo. Además, se realiza una revisión de las disposiciones 
generadas en este sistema regional relacionadas con la igualdad de género y se discuten 
los logros alcanzados hasta la fecha en la protección de los derechos de las mujeres y 
la eliminación de la discriminación de género, así como los desafíos persistentes en 
la implementación efectiva de mecanismos jurídicos y culturales para la igualdad de 
género, mediante una revisión documental de las disposiciones generadas en el sistema 
regional relacionadas con la igualdad de género, como la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José). Además, se discuten los logros alcanzados hasta la fecha en la protección de 
los derechos de las mujeres y la eliminación de la discriminación de género, así como 
los desafíos persistentes en la implementación efectiva de mecanismos jurídicos y 
culturales para la igualdad de género.

Los derechos humanos tienen su base esencial en los principios de dignidad, igualdad 
y no discriminación. Desde hace ya mucho tiempo las mujeres y niñas son las que han 
padecido en mayor medida la discriminación y todo tipo de violencia, por lo consiguiente 
son las que padecen mayores violaciones a sus derechos humanos.

La desigualdad, exclusión y opresión en contra de ellas, son conceptos que van en contra 
de los principios fundamentales, siendo este tipo de discriminaciones las más extendidas a 
nivel mundial, porque afecta sus libertades, oportunidades y bienestar. 

Un informe de la ONU en 2020, con respecto a la fuente laboral, menciona que solo 
un 47% de las mujeres tienen un empleo, y en países como Asia y África este porcentaje 
se reduce al 30%, y el 28% de los puestos gerenciales, en 2019, solo el 18% de las 
empresas encuestadas tenían una directora ejecutiva en 2020. En lo que respecta a la 
política apenas alcanzan el 25%. En materia de educación, en el campo de las ciencias 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas alcanzan aproximadamente el 35% (Naciones 
Unidas, s.f. a).

Es por ello que la protección de sus derechos y la lucha contra estereotipos son esenciales 
para construir sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
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II. MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

1. Declaración Universal de Derechos Humanos

“La igualdad de género se incorporó a las Normas Internacionales de los derechos 
humanos mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la 
Asamblea General el 10 de diciembre de 1948” (Naciones Unidas, s.f. b).

Dicho documento plasma en diversas ocasiones que hombres y mujeres son iguales:

Preámbulo: “…igualdad de derechos de hombres y mujeres”.
Artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”. 

Artículo 7: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación”.

2. Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, fue aprobada en el año de 1979, por las Naciones 
Unidas, y es considerada la carta internacional de los derechos de la mujer y una herramienta 
fundamental en la lucha por la igualdad, a la fecha está integrada por 189 países.

En su artículo primero menciona:

Discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

Promoviendo la igualdad de género en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Logros, desafíos y perspectivas hacia la eliminación de la discriminación. pp. 17-36



21VOL 1, NO. 2, JULIO-DICIEMBRE 2024
www.revistanomos.uanl.mx

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

La CEDAW obliga a los Estados parte a adoptar políticas y a crear leyes encaminadas a 
eliminar la discriminación contra la mujer.

Algunas de sus contribuciones (Naciones Unidas, s.f. c):
• Derechos de propiedad y participación política en Costa Rica
• Ley sobre la promoción de la igualdad entre los géneros;1

• Ley en Ruanda que prohíbe la discriminación por motivo de sexo en el acceso a la 
tierra (Naciones Unidas, s.f. d);

• Legislación que penaliza todas las formas de violencia contra la mujer en Burkina 
Faso (Ministerio de promoción de la mujer, s.f.), así como el feminicidio en Panamá;

• investigación de ámbito nacional sobre las mujeres indígenas de Canadá desaparecidas 
o asesinadas.

• Leyes contra la trata de personas en Ucrania y Moldova

2.1. Protocolo facultativo de CEDAW  

Es un instrumento internacional adoptado en 1999 que tiene como objetivo reforzar los 
mecanismos de protección de los derechos de la mujer consagrados en la CEDAW.

Algunas de sus características son:
• Permite a las mujeres individuales o grupos de mujeres presentar denuncias ante 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer por presuntas 
violaciones a sus derechos.

• Amplía el alcance de la CEDAW al permitir que mujeres de países que han ratificado 
el Protocolo puedan acudir directamente al Comité.

1   Véase: Naciones Unidas. Aprobación de la Ley sobre la promoción de la igualdad entre los géneros, 2012. 
https://tinyurl.com/3vwenhs5
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• Establece un procedimiento de quejas para analizar los casos presentados y realizar 
recomendaciones a los Estados parte.

• Fue una demanda histórica de las organizaciones de mujeres para fortalecer los 
mecanismos de exigibilidad de la Convención.

• Ha servido para visibilizar múltiples problemáticas como violencia, acceso a justicia, 
derechos reproductivos, entre otros.

III. MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN A NIVEL REGIONAL

1. Sistema Interamericano de Derechos Humanos

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es un mecanismo regional 
clave para la protección de los derechos humanos en América Latina, tema prioritario dados 
los altos índices de desigualdad y violencia contra la mujer en la región.

Es un medio convencional de control regional supranacional de promoción y 
protección de derechos humanos para la población que se encuentra en los 
territorios de los Estados de América que se han adherido a este régimen, el 
cual es supervisado por dos instituciones internacionales de ámbito regional: la 
Comisión IDH y la Corte IDH y en el plano interno todos los jueces nacionales 
de los Estados parte en base a un conjunto de reglas, principios y directrices 
(Martínez Lazcano, 2015, p. 17).

Por lo que dentro de este sistema se han desarrollado un sólido marco normativo a 
través de tratados como la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, que 
reconocen expresamente la no discriminación por género y la protección a las mujeres.

Los mecanismos de supervisión y denuncia del SIDH han presionado a los Estados a 
adoptar leyes y políticas de igualdad, a pesar de rezagos en su implementación.

Las organizaciones defensoras de las mujeres en la región se han valido del Sistema 
como herramienta estratégica de litigio y denuncia de violaciones a los derechos femeninos.
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Gracias al SIDH se han visibilizado problemáticas de las mujeres ante foros internacionales 
y se incentiva el trabajo coordinado entre los países.

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

Dicho instrumento fue suscrito en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derechos Humanos, en San José Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.

Prohíbe la discriminación en su artículo 1:

Los Estados parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Además, establece que todas las personas son iguales ante la ley en su artículo 24.

2. CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, fue adoptada en la ciudad de Belém do Para, Brasil, en el año de 1994, es por ello 
que también se le conoce como Convención de Belém do Pará. 

En este documento es un tratado regional importante para la protección de los derechos de 
las mujeres. Está compuesta de 25 artículos de los cuales podemos destacar los siguientes:

Artículo 1 hace referencia al concepto de la violencia contra la mujer, a la letra dice: 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la 
mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado.

Neidaly Espinoza Sánchez
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Artículo 2, formas de violencia hacia la mujer:

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual 
y psicológica […], dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal […], la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo 
[…], perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes […].

Artículo 3 que hace referencia al derecho humano de toda mujer ha tener una vida libre 
de violencia, y el reconocimiento que debe de tener en ejercicio pleno de sus derechos 
humanos incluyendo el derecho de igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades 
para acceder a funciones publicas de su país, toma de decisiones y participación en asuntos 
públicos (art. 4 de la convención en mención). 

 Obliga a los Estados parte, en su artículo 8, a crear programas, de forma progresiva 
de protección y de asistencia y a la creación de medidas específicas teniendo en cuenta la 
situación de vulnerabilidad en que se encuentren las mujeres (art. 9 de la convención).

Hasta la fecha ha sido ratificada por 32 Estados de los cuales 34 son parte de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) (SemMéxico, 2019).

La convención ha inspirado la creación de las leyes y políticas en la región y otras partes 
del mundo, por ejemplo, en México en el año 2007 se creó la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (CNDH, 2018, p. 6).2

2.1. Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
de Belém do Pará (MESECVI)

Creada en el 2004, El MESECVI, como su nombre lo indica, es el organismo encargado 
de dar seguimiento al cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, 

2  Véase también:  Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007. https://tinyurl.com/
yppw992f
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Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Muja (Convención de Belém do Pará), formado 
por expertos, su objetivo primordial es evaluar y analizar los avances que los Estados han 
realizado en la aplicación efectiva de la Convención, así como los problemas que aun 
persisten en su implementación. 

A través de reuniones que son fundamentales para su operación las cuales incluyen: 
conferencias entre los Estados parte, y las reuniones con expertas además de reuniones con 
carácter político o técnico en torno a las mujeres como: el feminicidio, seguridad ciudadana 
entre otros.

Funciona a través de rondas que a su vez se dividen en dos fases: Evaluación y seguimiento 
a través de informes y recomendaciones para los países que fueron evaluados (OEA, s.f. a).

3. Relatoría sobre los derechos de la mujer

Esta Relatoría se estableció en 1994, es un mecanismo creado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) para monitorear situaciones relacionadas con los derechos de 
las mujeres y promover el avance hacia el logro pleno de la igualdad (OEA, s.f. b).

IV. JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA RELACIONADA CON 
IGUALDAD DE GÉNERO

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha estado a la vanguardia al emitir 
jurisprudencia a nivel internacional en temas como feminicidio, discriminación, violencia 
y acceso a derechos reproductivos, por ejemplo: 

• Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México (2009): en donde condenó 
al Estado por la falta de investigación efectiva en el caso de mujeres asesinadas. 
Y en donde se hace referencia a que la “violencia contra la mujer en México sólo 
puede entenderse en el contexto de “una desigualdad de género arraigada en la 
sociedad” (Corte IDH, 2009, párr.134).

• Asimismo, encontró que México violó los derechos a la igualdad ante la ley y la 
protección judicial de las víctimas, en relación con las obligaciones de prevención 
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y eliminación de la violencia contra las mujeres y ordenó, entre otras cosas, adoptar 
medidas para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, incluyendo la 
violencia basada en estereotipos de género, así como la implementación de programas 
de capacitación para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sobre la 
igualdad de género y la violencia contra las mujeres (Corte IDH, 2009, párr. 134).

• Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México (2010). La sentencia aborda la igualdad 
de género desde varios puntos, por ejemplo la Comisión solicitó al Estado que 
implementara políticas públicas y programas institucionales destinados a superar los 
estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover la erradicación de 
patrones socioculturales discriminatorios que impiden el acceso pleno de las mujeres 
a la justicia, también señalo que la definición de la discriminación contra la mujer 
incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer 
por ser mujer le afecta en forma desproporcionada. Condenando al Estado responsable 
por el incumplimiento del deber establecido en el artículo 7.a de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En 
general, se reconoce la importancia de la igualdad de género y la necesidad de tomar 
medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

• Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica (2012): esta 
sentencia es importante ya que, consolidando el derecho a la vida familiar y privada, 
así como la integridad personal y el principio de no discriminación, en lo que respecta 
a la salud reproductiva a través de la fecundación in vitro (FIV).

La Comisión observó que la prohibición de la FIV “tuvo dos efectos que se 
encuentran bajo el alcance del derecho a la igualdad: i) impidió a las [presuntas] 
víctimas superar la situación de desventaja en la que se encontraban a través del 
beneficio del progreso científico, en particular, de un tratamiento médico, y ii) 
tuvo un impacto específico y desproporcionado frente a las mujeres” (párr. 265).

• Caso Veliz Franco vs Guatemala (2014): Reconoció la violencia simbólica y estructural 
contra las mujeres y ordenó medidas de no repetición, legales, administrativas entre 
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otras. En la sentencia se hace referencia a que la violencia basada en el género, es 
decir, la violencia dirigida contra una mujer por el solo hecho de serlo, es una forma 
de discriminación en contra de la misma. Además, tanto la Convención de Belém do 
Pará como el CEDAW han reconocido el vínculo existente entre la violencia contra 
las mujeres y la discriminación.

• Caso I.V. vs Bolivia (2016): Reconoció la violencia obstétrica como acto de violencia 
contra la mujer. En la misma se aprecia: 

…La Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente 
de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad 
esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, 
por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con 
privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad 
o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen 
a quienes no se consideran incursos en tal situación. En la actual etapa de la 
evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no 
discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el 
andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo 
el ordenamiento jurídico. Los Estados deben abstenerse de realizar acciones 
que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear 
situaciones de discriminación de iure o de facto (párr. 238).

• Caso López Soto vs Venezuela (2018a): Sentenció por la falta de diversidad de género 
en la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Se mencionan los lineamientos 
desarrollados por la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones 
Unidas, que incluyen medidas para cumplir con las obligaciones internacionales de 
debida diligencia en cuanto a prevención, como garantías constitucionales sobre la 
igualdad de la mujer y existencia de leyes nacionales y sanciones administrativas que 
proporcionen reparación adecuada a las mujeres víctimas de la violencia, concluyendo 
que el marco normativo establecía un trato desigual no justificado, y que la utilización 
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de estereotipos de género perjudiciales durante la investigación y juzgamiento la 
cual generó la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de su 
obligación de adecuar la normativa como una forma de garantizar la igualdad ante la ley. 
Además, se reconoce que los prejuicios personales y los estereotipos de género afectan 
la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que 
se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió o no un hecho 
de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima.

• Caso V.R.P. vs Nicaragua (2018b): Definió el derecho de las mujeres a vivir una vida 
libre de violencia en el marco del principio ius cogens, estableciendo la obligación de los 
Estados de adoptar medidas integrales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, así como proteger a las víctimas. En la sentencia se menciona:

La Corte IDH que, en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, 
el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el 
dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público 
nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico (párr. 289).

V. CRITERIOS JUDICIALES NACIONALES DE PRESPECTIVA DE 
GÉNERO

a) Pensión compensatoria. El desequilibrio económico, como elemento para su 
procedencia, sólo atiende a cuestiones económicas de las partes, directamente 
relacionadas con la vertiente asistencial y resarcitoria.
Hechos: La Sala responsable consideró que no existía desequilibrio económico entre 
los consortes, derivado de la disolución del vínculo matrimonial, porque la cónyuge 
tenía una relación familiar con persona distinta y había procreado con ésta.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el desequilibrio 
económico, como elemento para la procedencia de la pensión compensatoria, sólo 
atiende a cuestiones económicas de las partes, directamente relacionadas con la 
vertiente asistencial y resarcitoria.
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Justificación: Lo anterior, porque como lo ha destacado la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para fijar una pensión compensatoria debe analizarse 
si con la disolución del vínculo matrimonial se coloca a uno de los cónyuges en 
una situación de desventaja económica, que incida en su capacidad para hacerse de 
los medios económicos suficientes para sufragar sus necesidades y ello le impida el 
acceso a un nivel de vida adecuado. De esa forma, no debe considerarse inexistente 
el desequilibrio económico de las partes porque la cónyuge se encuentre haciendo 
vida familiar y/o hubiere procreado con persona distinta, pues además de ser 
elementos ajenos a la procedencia de la pensión compensatoria, ello implica diversas 
transgresiones como el incumplimiento a la obligación de juzgar con perspectiva de 
género, en tanto invisibiliza la dedicación preponderante a la familia y al hogar que 
hubiere realizado la cónyuge; la violación al principio de mínima intervención del 
Estado, al entrometerse injustificadamente en decisiones familiares de las personas; 
y, la violación al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, toda vez que las 
personas tienen libertad para decidir el número de sus relaciones familiares (SCJN, 
2023a, p. 5644).

b)  Cesación de pago de alimentos. Debe analizarse conforme al método de juzgar con 
perspectiva de género, cuando el progenitor demanda de su hija, al existir una relación 
de asimetría entre las partes, en atención a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.).
Hechos: El deudor alimentario demandó a su hija la cesación de pago de la pensión 
alimenticia por recibir cursos técnicos que no son congruentes con su edad (19 años) 
y no asemejarse a los grados escolares contemplados en la Ley de Educación del 
Estado de Michoacán de Ocampo; la demandada opuso como excepción que recibe 
cursos de capacitación; al dictarse sentencia en primera instancia el Juez declaró 
improcedente la acción por estimar que los cursos técnicos que recibe la demandada 
la preparan para un oficio; dicha resolución fue confirmada en la apelación, contra la 
que se promovió juicio de amparo directo.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando el 
progenitor demanda a su hija la cesación de pago de alimentos, debe juzgarse con 
perspectiva de género, al existir una relación de asimetría entre las partes.
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Justificación: Lo anterior, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de título y 
subtítulo: Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Elementos para juzgar 
con perspectiva de género.”, estableció que es deber de los tribunales juzgar con 
perspectiva de género, por lo que deben desechar cualquier estereotipo o prejuicio de 
género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones 
de sexo o género. En el caso, el problema jurídico planteado revela una relación 
asimétrica, por ser evidente la posición superior en la que se encuentra el deudor 
alimentario frente a su acreedora, derivada del estado de vulnerabilidad de ésta, 
por su condición particular de género (mujer) y de edad (19 años) en la que no ha 
adquirido la madurez emocional, por haber vivido el divorcio de sus padres y ser 
demandada precisamente por su progenitor, quien por ese solo hecho debería ser la 
persona que le prodigara atención, apoyo y cuidado y, por ende, con el deber ético 
y moral de brindarle, como mínimo, apoyo económico, así como por solidaridad 
humana (SCJN, 2023b, p. 5367).

c) Hostigamiento y/o acoso sexual y/o laboral. La calidad de la persona trabajadora, de 
base o de confianza, es irrelevante y no justifica invisibilizar esas conductas, al juzgar 
con perspectiva de género.
Hechos: En un juicio laboral una trabajadora aseveró que durante la relación de 
trabajo ocurrieron hechos que pudieran actualizar conductas de hostigamiento y/o 
acoso sexual y/o laboral, por las cuales dio por terminado el vínculo de trabajo; sin 
embargo, la autoridad laboral invisibilizó tales manifestaciones, pues nada proveyó 
al respecto y resolvió el caso bajo una perspectiva tradicional, por lo que estableció 
que, al tratarse de una empleada de confianza no gozaba de estabilidad en el empleo 
y, por ende, absolvió del pago de la indemnización constitucional.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que tratándose 
de casos en que existan indicios sobre la posible actualización de conductas de 
hostigamiento y/o acoso sexual y/o laboral, la calidad de la persona trabajadora, de 
base o de confianza es irrelevante y no justifica invisibilizar esas conductas, al juzgar 
con perspectiva de género.
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Justificación: Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir 
justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual debe implementarse un 
método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de 
verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que impida impartir 
justicia de manera completa e igualitaria. Esta herramienta debe aplicarse en casos en 
que: (i) se identifica o alega una situación de poder o asimetría basada en el género; 
(ii) se detecta o denuncia un contexto de violencia, discriminación o vulnerabilidad 
derivada de esa categoría; y, (iii) a pesar de no acreditarse una situación de poder o 
un contexto de violencia, se advierte la posibilidad de que exista un trato o impacto 
diferenciados basados en el género, lo cual muchas veces se expresa mediante 
estereotipos o roles de género implícitos en las normas y prácticas institucionales y 
sociales. Entre los pasos que esta metodología señala se encuentran, entre otros, el 
consistente en que, de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 
debe cuestionarse la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluarse el impacto 
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 
acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones de género. Luego, el acoso 
y/u hostigamiento laboral (mobbing), así como el acoso y/u hostigamiento sexual 
constituyen prohibiciones que nacen a partir de dos derechos fundamentales: el derecho 
a un trabajo digno, convencional y constitucionalmente reconocido en los artículos 
5o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, agregado 
el componente de género, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
reconocido en el artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará); asimismo, 
la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 3o. Bis define al hostigamiento como “el 
ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor 
en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas” y al acoso 
sexual como “una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para 
la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”. Por tanto, 
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en casos en que se adviertan indicios de la posible actualización de cualquiera de estas 
conductas, la autoridad debe juzgar con perspectiva de género y analizar, en primer 
orden, si se presentó alguna conducta discriminatoria, sin que sea relevante para tal 
efecto la calidad de la persona trabajadora, es decir, si es de base o de confianza. 
Considerar lo contrario, esto es, que la calidad de base o de confianza determina la 
factibilidad del estudio de hechos que impliquen hostigamiento y/o acoso sexual y/o 
laboral implicaría una aplicación indiscriminada del derecho en donde la pretensión 
y el carácter de la persona empleada determinan si puede ser o no discriminada, 
lo cual llevaría a invisibilizar una posible situación de violencia y a convalidar la 
discriminación de trato por razones de género, lo que favorecería su perpetuación y la 
aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad, así como 
una persistente desconfianza en el sistema de justicia (SCJN, 2023c, p. 2449).

VI. AVANCES Y DESAFÍOS

Avances:
Se ha logrado a través de diversos instrumentos: 
• El reconocimiento expreso de la igualdad y no discriminación por motivos de género 

en tratados como la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.
• La emisión de jurisprudencia de la Corte IDH que recalca el deber de los Estados 

parte de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
• Atención a problemáticas como feminicidio, trata de personas, acceso a la salud 

reproductiva.
 

Desafíos:
• Eliminación de la cultura machista, lo que provoca, la persistencia de estereotipos de 

género en las legislaciones y prácticas nacionales.
• Implementación efectiva de los mandatos por parte de los Estados, falta de políticas 

públicas adecuadas.
• Alto número de casos pendientes y retrasos procesales en la Corte.

Promoviendo la igualdad de género en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Logros, desafíos y perspectivas hacia la eliminación de la discriminación. pp. 17-36



33VOL 1, NO. 2, JULIO-DICIEMBRE 2024
www.revistanomos.uanl.mx

• Falta de enfoque interseccional que aborde discriminación múltiple.
• Débil mecanismo de seguimiento al cumplimiento de sentencias e informes.
• Poca atención a temas emergentes como derechos sexuales y reproductivos.
• Permitir el acceso a la educación y capacitación, ya que en caso contrario reduce su 

potencial productivo y profesional.  
• Eliminar las brechas salariales entre hombres y mujeres.
• Tener acceso a créditos, tierras o beneficios sociales, para no limitar su capacidad 

emprendedora y de empoderamiento económico.
• Crear programas de apoyo que ayuden a las mujeres a las tareas de cuidado, para 

incrementar su horario y poder otras actividades remuneradas. Brindar educación 
sexual para prevenir embarazos no deseados. 

VII. RECOMENDACIONES PARA FORTALECER EL MARCO JURÍDICO

• Ratificar instrumentos como el Protocolo de San Salvador y facultativo de CEDAW 
para ampliar mecanismos de protección.

• Armonizar las legislaciones nacionales con estándares interamericanos por medio de 
reformas legales en temas como violencia, aborto, participación política.

• Ampliar la jurisprudencia de la Corte IDH sobre nuevas problemáticas como 
feminicidio, acceso a justicia de mujeres, derechos sexuales y reproductivos.

• Exhortar a los Estados a cumplir integralmente las sentencias y reconocer su 
responsabilidad internacional cuando haya omisiones.

• Fortalecer la independencia y autonomía financiera de la CIDH y Relatoría de Mujeres 
para su pleno funcionamiento.

• Impulsar la adhesión de países que aún no lo han hecho a instrumentos como 
MESECVI y elaboración periódica de informes.

• Visibilizar las desigualdades estructurales mediante informes temáticos y capacitación 
sobre estándares.

• Ampliar canales de diálogo con organizaciones defensoras de mujeres y colectivos 
feministas.
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• Promover redes nacionales de incidencia para exigir cuentas a los Estados sobre 
políticas públicas con perspectiva de género.

VIII. CONCLUSIONES

En conclusión, el marco jurídico del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos 
ha generado avances significativos en la promoción de la igualdad de género y la protección 
de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, persisten desafíos en la implementación efectiva de los mecanismos 
jurídicos y culturales para la igualdad de género en los Estados miembros.

Es fundamental fortalecer este marco jurídico a través de la adopción de medidas 
concretas, como la implementación de políticas públicas, la capacitación de actores 
judiciales y la sensibilización en la sociedad. Además, se requiere una cooperación regional 
sólida y un compromiso continuo para promover una igualdad de género sustantiva en el 
ámbito interamericano. Solo a través de estos esfuerzos conjuntos se podrá avanzar hacia 
una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas, independientemente de su 
género.
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