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Doctor:
Bonerge Amilcar Mejía Orellana
¡^í^ l^ i^ i i.^:i^i h^^^^-l^ l^ T^^:-Jeru ue ra uilruiru Ase5uili, ue rest5
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Señor Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis:

De conformidad con el nombramiento emitido con fecha 29 de mayo del año dos
mil doce, en el cual se me faculta Bara reaLzar las modificaciones de forma y
de fondo en e¡ trabajo de investigación de la Tesis del Estudiante VLADíMlR
ALEXANDER MIRANDA SALVADOR, he procedido a asesorar profes¡onal,
metédiea y técnieamente al estudiante en el desarroilo de la tesis intitulada. "LA
IMPOSICIÓI.¡ OEI. DERECHO ESCRITO SOBRE EL DERECHO NO ESCRITO O
CONSUETUDINARIO COMO UN FACTOR QUE LIMITA LA APLICACIÓN DEL
CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN
EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS'" ME
permito OP¡NAR posterior a la respectiva asesoría, orientación, leciura, revisión y

análisis minucioso de la investigación desarrollada por el estudiante.

a. En cuanto al conten¡do Científico: contiene aportes procedimentales
metódicos y técnicos, por lo cual cumple con los requerimientos de una
investigación cier¡tífica acertadamer'¡te reiacionado al ejercicio y no, de
derechos que se desprenden de los Pueblos lndígenas en Guatemala.

b. De la Metodología utilizada: se aplicaron los métodos Analítico-Sintético e
lnductivo-Deductivo, para determinar la vinculación jurídica. Sobre las
técnicas de investigación, fueron apiicadas ia documental, bibiiográfica,
det Fichaje así como la experiencia personal y observación participativa.

c. En cuanto a la Redacción: el estudiante utilizó la terminología y lenguaje
jurídico adecuado al contenido y naturaleza de la tesis, expresando ideas
entretejidas, coherentes y apropiadas para ei tema investigado.

d. Sobre la contribución científica, es evidente que su contenido realiza un
análisis de ia reaiidad y adecúa jurídicamente ai contexto de ios Derechos
de los Pueblos lndígenas contenido en el Convenio 169 de la OlT,
específicamente por !a imposición de la escritura en la or'áctica de
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derechos de las Autoridades lndigenas del Municipio de Comitancillo,
procesos desarroliados consuetudinariamente con el Principio cje

Oralidad.

En relación a las Conclusiones: evidencian el fondo del problema
investigado, las Recomendaciones constituyen un aporte académico real
para las soiuc¡ones cie la probiemática, como una posibiiiciad de
modernizar y actualizar el Estado de Derecho en Guatemala de manera
incluyente y socia!, que atienda a la población sin ignorar la diversidad del
país.

f La Bibliografía ulilizada refleja la variedad de información investigada y

consultada, la misma se susteÍ-rtó en auiores qi;e aportan a la Ciencia del
Derecho y de las Ciencias Sociales de Guatemala y de otros países que
han avanzado en procesos integrales de aplicación de justicia.

Por la Opinión antes desarrollada y en atención al Artículo 32 del Normativo para la
Eiaboración cie Tesis de Licenciaiura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen
General Público, en el cual se establece que la asesora de la tesis, hará constar su
opinión de contenido científico y técnico de la misrna. la metodología y técnicas
utilizadas, entre otros, informo a usted que APRUEBO, ampliamente la investigación
con respecto al trabajo realizado por el sustentante, Estudiante VLADíMlR
ALEXANDER MIRANDA SALVADOR y me permito em¡tir DICTAMEN
FAVORABLE al respecto

en
la

Atentamente, <a-

-[1] 1,1 
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCÍRS ¡URÍPICAS Y SOCIALES. GUAIETNAIA, 04 dE

octubre de 201 3.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresién del trabajo de tesis del

EStUdiANtE VLADíMIR ALEXANDER MIRANDA SALVADOR, titUIAdO LA IMPOSICIÓN DEL

DERECHO ESCRITO SOBRE EL DERECHO NO ESCRITO O CONSUETUDINARIO COMO

uN FAcroR euE LlMtrA LA ApLtcACróN DEL coNVENro 169 DE LA oRGANtzActóN

INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO

DF $AN MARCOS. Artfculos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.
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INTRODUCCION

El municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos, cuenta con una población

mayoritariamente indígena, misma que posee un sistema jurídico propio llamado

Derecho consuetudinario indígena, cuya característica fundamental es la oralidad,

situación que genera un conflicto de normas jurídicas con las del derecho estatal, ya

que éste en la mayoría de los casos se impone, en virtud que considera al Derecho

Consuetudinario de aplicación supletoria en la solución de conflictos, circunstancia que

llamó la atención para establecer los motivos o causas que provocan tal imposiciÓn.

Esta investigación tiene como objetivo establecer las diferencias entre el Sistema

jurídico estatal el cual es eminentemente escrito con el Derecho Consuetudinario

lndígena el cual es esencialmente oral, mediante el análisis de sus características, la

posible contradicción de ésta última con la Constitución Polítrca de la República de

Guatemala, las causas que origina la imposición del derecho escrito, y establecer el

alcance jurídico del convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo.

La hipótesis formulada señala que la imposición del Sistema Jurídico Oficial

guatemalteco, limita la aplicación del convenio 169 de la Organización lnternacional de

Trabajo del municipio de Comitancillo, del departamento de San Marcos porque

restringe el desarrollo del derecho consuetudinario de las comunidades el cual es oral,

conciliador y reparador.

En esta investigación se aplicó el método cientÍfico, en sus tres fases: lndagadora a

través de los procesos de recolección de información; demostrativa a través de la

comprobación de las variables expuestas en la hipótesis; y expositiva, utilizando los

procesos de conceptualización y generalización; A demás se aplicó el método Analítico-

Sintético: el analítico fue útil en el proceso de consulta de bibliografía, luego se aplicó la

síntesis para documentar el marco teórico más formal, mismo que sirve de "base" a la

hipótesis. El método inductivo-deductivo, se aplicó básicamente para la comprobación

de la hipótesis.

(i)
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El prrmer capítulo hace referencia a los antecedentes históricos, ubicación geográfica,

características y división político administrativo del municipio de Comitancillo,

departamento de San Marcos; el segundo capítulo desarrolla aspectos doctrinarios

sobre Derecho y un análisis comparat¡vo entre el Sistema de Justicia Oficial y el

Derecho Consuetudinario lndígena; el tercer capítulo hace énfasis al Convenio 169 de

la Organización lnternacional del Trabajo; y el cuarto capítulo contempla casos

específicos en donde el Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo ha

servido de fundamentación, así como los principios y características del Derecho

Consuetudinario lndígena.

El presente trabajo de investigación contiene aportes importantes de solución a la

disyuntiva entre el sistema de justicia oficial y el derecho consuetudinario indígena

desde la perspectiva del convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo que

reconoce que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán

tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

(ii)



CAPíTULO I

1. Descripción del municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos

El municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos, como ámbito territorial de

estudio de la investigación, se caracteriza porque su población mayoritaria (el 99 por

ciento del total de habitantes) es eminentemente indígena, particularidad que positiviza

la aplicabilidad del Convenio número 169 sobre Pueblos lndígenas y Tribales, de la

Organización lnternacional del Trabajo.

1.1. Breve reseña histórica

El autor de la tesis Diagnóstico Administrativo Municipal del municipio de Comitancillo,

departamento de San Marcos, Boris Gustavo Duarte Ramírez, quien citando al

licenciado Rubén Feliciano Pérez, sobre los antecedentes históricos del municipio,

escribe: "Fundado por los españoles aproximadamente un siglo después de la invasión

de los Mam del altiplano occidental de Guatemala, ocurrida entre los años 1525 y 1533.

Aproximadamente sucedió después del 14 de abril de 1,633, es posible que el tres de

mayo de 1,648 año del aparecimiento de la imagen de la Cruz y de la construcción del

primer templo Católico del Municipio."l

1 Duarte Godínez, Boris
propuestas de inversión,

Gustavo, Diagnóstico
página 1.

socioeconómico, potencialidades productivas y
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El plan de desarrollo del municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos, en el

apartado de Historia, Cultura e ldentidad señala: "Según monografía del municipio, la

palabra Comitancillo no tiene origen etimológico; fue llamado por los españoles com()

Comitancillo que significa: "Comitán Chi<¡uito", porque encontraron un ambientr:

semejante al de Comitán, estado de Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, lugar del cu¿rl

habían paftido para adelantarse en territorio 1¡uirtermalteco.

En el idioma maya mam según el diagnóstrr;o municipal indica que el nombre dcl

municipio se deriva del vocablo manr Txolja, y que dentro de su estructura morfológic:;l

estaría compuesto por (T) prefijo marcador de tercera persona del singular y (xol)

sustantivo de relación que quiere decir "en meclio o entre", y de (a) agua o fía: lo que rrl

traducirse al idioma castellano diría "Entre ríos". Se dice que los antepasados le dierorr

ese nombre por el hecho que la cabecera rnunicipal se encuentra emplazada en urr

cerro rodeado por los ríos: Jícaro y Chixal.

Comitancillo fue fundado por los españoles ya en el período colonial, aproximadamentr:

un siglo después de la invasión del pueblo Mam del altiplano occidental de Guatemal;r,

que ocurrió entre los años 1525 y 1523, respectivamente. No se tiene cerl.eza en cuanto

data la fecha de su fundación, se estima que ocurrió después del 14 de abril de 16611,

posiblemente el 3 de mayo de 1648 año del aparecimiento de la imagen de la Cruz y de

la construcción del primer templo católico del municipio."2

2 Conselo Municipal de Desarrollo del Municipio de Comitancillo, San Marcos. Guatemala. Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia. Dirección de Planificación Territorial, Plan de desarrollo
Comitancillo, san marcos 2011-2025, página 14.



1.2. Localización y extensión territorial

Dista a 34 km de la cabecera departamental de San Marcos y cuenta con carretera

asfaltada y a 283 km de la ciudad capital de la república de Guatemala y tiene como vía

de acceso la ruta CA-1. El municipio cuenta con una superficie total de 113 kms2 que

correspon de al23% del territorio departamental que es de 3,791 kms2. 3

El Plan Estratégico de Desarrollo lntegral Participativo, año 2006, proporciona detalles

sobre la ubicación geográfica del municipio de Comitancillo, e indica que éste se

encuentra entre altitudes que van de los 2,240 msnm hasta los 2,900 msnm, lás

coordenadas geográficas donde se ubica 15o06'00" y 15o03'56" latitud node,91o40'55"

y 91o48'27" latitud oeste del meridiano de Greenwich. a

El municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos, peftenece a la regiórr

conocida como altiplano marquense, localizaclo al noroeste del departamento de San

Marcos, situado en la Sierra Madre. Colind¡r irl norte con los municipios de Sipacapa y

San Miguel lxtahuacan, al sur con los nrunit:i¡lios de San Marcos y San Lorenzo, al eslr:

con el municipio de Tejutla y al oeste con los municipios de Río Blanco y Cabricán dcl

departamento de Quetzaltenango.

t lbíd., página 9.
4 Comitancillo, San marcos & agencia española de coo¡ronrción internacional de desarrollo. 2006,
estratégico de desarrollo integral participativo, págittit 15.



1.3. Característicapoblacional

El lnstituto Nacional de Estadística, en su$ rt:gistros contempla que el municipio dr:

Comitancillo, departamento de San Marcos cuenta con 59,357 habitantes para el airr:

2010. Es sustancial la información que proporu:iona en el sentido que de esa poblaciÓrr

pertenecen al área urbana 1,662 habitantes <,'r¡uivalente al 2.8o/o del total de poblaciótt;

57,695 habitantes en el área rural equivalente al 97,2o/o del total de población, de ellos

el 49.9% son mujeres y 50.17o son hombres. De allí el 99% pertenece a la etnia mayil

mam y un 1o/o a la no indígena.

El mayor número de población se ubica en un rango menor a los 25 años y constituyr-'

aproximadamente el 50 o/o de la población, que está en consonancia con el resto dcl

país, que según el lnstituto Nacional de Estadística (lNE) representa el 65% del total.

Es importante observar y pertinente realizar un análisis de la situación poblacional del

municipio objeto de estudio, en donde predomina la población rural eminentemente

indígena de la etnia maya mam. No obstante a que existe toda una organización

comunitaria que pretende ser incluyente en todos los aspectos, las mujeres no tienen

mayor incidencia en los procesos de participación y conceftación en el ámbito político

institucional y comunitario, es trascendental y urgente superar esa diferencia de

oportunidades yfortalecer la participación de las mujeres en todos los espacios, tanto,a

nivel local como municipal, regional y nacional, mediante la formulación de políticas

estratégicas que tiendan a vincular a hombres y mujeres en la toma de decisiones

transcendentales.
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Las mujeres del municipio de Comitancillo en su interminable lucha por superar las

barreras de la exclusión por aspectos de género se han organizado principalmente en

asociaciones civiles no lucrativas en busca de un desarrollo integral.

1.4. Educación

El plan de desarrollo del municipio de Comitancillo, deparlamento de San Marcos,

citando al Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre las Cifras dcl

Desarrollo Humano San Marcos, señala: "La tasa neta de escolaridad en el año 20011

era: en el nivel preprimaria 60.0, primario 115.2 ya que se considera que exisl.rl

desplazamiento de alumnos de otros lugarcls ¡rolllados, básico 33.7 y para diversificado

10.4. Los datos manifiestan un incromentc¡ on rul¿rción al año 2008 donde se tenia pat,a

preprimaria 49.4, para el nivel de ¡lrirnaria 01.2, para básico 21.4 y para diversificado

8.0.'5

El mismo documento revela que confornrcl r¡l anuario estadístico del Ministerio dr¡

Educación de Guatemala 2008, sobre la situación de cubertura de la educación, de lir

siguiente forma: "La cobertura bruta, según el anuario estadístico del Ministerio dr:

Educución 2,008 para el nivel de preprimaria contemplaba 62.4, en primaria 137.5, palia

básico 49.6 y para diversificado 18.1;lo que infiere que aun existe población en edarJ

escolar que no está asistiendo a la escuela, aunque es de considerar que para los

ciclos básico y diversificado existe migración estudiantil hacia las ciudades de Sarr

Marcos y San Pedro Sacatepéquez.

t lbíd., página 23.
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Un tema relacionado a este criterio es la cJc-.sorción escolar, pero esta inclinada a lcjs'

niveles de preprimaria, primaria y básico debido a que las familias aun s¡guen viajandtl

a las fincas cafetaleras de la boca costa marquense y sus hijos siguen viéndose conr()

fuente anexa de mano de obra no calificada, que de alguna manera incidr:

positivamente en el crecimiento económico de dichas familias. La relación entre mujerers

y hombres en educación y para primaria hasta el año 2008 era de 0.99, para básic;rl

0.75 y para diversificado 012',o que significa que todavía existe brecha especialmentt:

para el nivel diversificado y básico.

Para el tema de alfabetización se cuantificaba en ese año77o/o, pero según información

relacionada al año 2,010 brindada pr:r CONALFA se tiene 82.7o/o de personas entre 15

a 24 años alfabetas, lo que indica que hubo un crecimiento positivo de 5.7 que fue

mayor en hombres que mujeres con una diferencia leve de 2.4 puntos porcentuales."o

Aunado a la información arriba proporcionada, la migración extra regional, como tema

de coyuntura, proporciona imporlantes indicios en cuanto a los efectos negativos de

esta problemática en el ámbito educativc¡. La migración en el municipio de Comitancillo

tiene como principal destino Los Estados Unidos de América, en este marco la

educación queda en segundo plano puesto que es prioritario para la mayoría de l¿rs

familias contar con una forma mas digna de¡ subsistencia, buscando opciones en otros

países, en la mayoría de los casos los arricsg¡ando sus vidas al tratar de cruzar l¿ts

fronteras, esto debido a la falta de o¡lorttrnirl;,rtlus rle trabajo en Guatemala.

6lbíd., página 23.
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1.5. Salud

El plan de desarrollo del municipio, contempla: "La infraestructura en salud en cl

municipio de Comitancillo se integra por: un Centro de Atención Permanente 11 puestos

de salud y tres unidades mínimas y un centro de rehabilitación nutricional, contándos;r:

con una infraestructura y equipamiento nrínimo y escaso personal capacitadrt

especialmente para los puestos de salud y trnidades mínimas. La atención que s'rl

proporciona se considera regular y en algurros casos mala, resaltándose las carenci¿rs

en cobertura, recurso humano y disponibilidad precaria de medicinas, información qurl

se recopiló en el taller de mapeo participativo.

En el año 2002 el equipo humano que trabajaber en el municipio para el CAP era: 1

médico, 1 enfermera profesional, 1 inspector en saneamiento ambiental, '1 gestor -TSI1,

3 auxiliares de enfermería, 1 conserje, 1 secretaria y 3 doctores de la delegación

cubana13. Para los puestos de salud: cuatro auxiliares de enfermeríay un doctor de lir

delegación cubana en el puesto de salud de Tuilelén."7

La cita textual arriba consignada, cuando menciona Tuilelén, se refiere a la alde¿r

Tuilelén, municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos. Es importante resal¿rr

que dada la lejanía de varias comunidades del área urbana y la falta de cobertura del

Centro de Salud, la población más vulnerable ante esta situación es la niñez. Se debe

formular una política social de prevención para reducir los índices de morlalidad infantil,

esencialmente evidentes en las áreas rurales del municipio objeto de estudio.

t tb¡d., página '16.
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1.6. Mortalidad

La mortalidad entendida como la cantidad de personas que mueren en un lugar y en un

periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población, en el municipio

objeto de estudio, se estiman ocho principales causas de mortalidad: Neumonía,

desproporción desalopélvica, diarreas, sepsis, alcoholismo, insuficiencia renal, asfixia y

traumatismo.

El alcoholismo como una enfermedad ocasionada por el abuso compulsivo de bebidas

alcohólicas, es bastante marcado en los habitantes del municipio y manifiesto en

adolescentes desde la edad de catorce años'

1.7. Morbilidad

"Las causas de morbilidad para Comitanciilcl en orden de imporlancia se podríarr

mencionar: las enfermedades relacionadas al sistema respiratorio como los resfriados

comunes, enfermedades infeccios¿rs y/o ¡riu'iu;it¡:lrias, trastornos en la piel, anemias y

gastritis según ficha municipal por scctor sor;i¿tl del proyecto AID 2009. En lo referente ¡¡

prevalencia de VIH no se tienen rogistros c¡ue evidencien su permanencia dentro dcl

área del municipio.s La población cJel municipio de Comitancillo, en su mayoría, vive err

extrema pobreza, situación que hace imJlosrble la compra de medicamentos qLlrl

tiendan a curar o prevenir enfermedades.

u lb¡d., página 16
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La Agencia de los Estados Unidos para r:l Dc¡sarrollo lnternacional (United Sfak s

Agency for lnternational Developrnerrt), nrr,'jor' <.;onocida por su acrónimo en inglérs

USAID, que se menciona en la cita textr-r¿rl c¡ue precede como AlD, es la agenciia

estadounidense encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de caráctr,rr

no-militar. Es un organismo independiente aunque recibe directrices estratégicas dcl

Departamento de Estado.

1.8. Economía

Se vislumbra que la mayor parte de la poblerción del municipio de Comitancillo, estiá

vinculada a la actividad agrícola como única fuente de subsistencia, que desde rrri

particular punto de vista y desde una perspectiva desarrollista, es negativo, pues si(3

considera una limitación para lograr un crecimiento económico y humano, no obstante ie

ello se estima que las nuevas generaciones mejoren estas condiciones de vida.

Sería oportuno que el Estado con una política pública incluyente brindara el apoyo

necesario por medio de capacitaciones, proyectos de desarrollo sostenibles y créditos

con tasas de intereses justas que propiciarían el desarrollo integral de las comunidades

rurales especialmente.

El potencial económico productivo del municipio lo constituye la actividad agrícola ,a

través de la producción de granos básicos y frutales deciduos como durazno y

manzana. Las actividades secundarias que generan es el establecimiento de tortillerías,

instalación de molinos y comercio para la venta de granos y frutas,



,

1.9. División político administrativa del municipio

Territorialmente el municipio de Comitancillo, se divide en aldeas, caseríos, sectores,

cantones y parajes, llamados indistintamente como comunidades. En cada una de estas

comunidades existe una autoridad que es ejercida por un Alcalde Comunitario; este's

autoridades duran en sus cargos un año y son electas por la comunidad, en asamblea

comunitaria, y nombradas por el Alcalde Municipal. En el año 2005, la corporación

municipal reconoció la figura del Alcalde Principal de Justicia en cada comunidad comrl

un cargo que desempeña el Alcalde Comutlitario.

10



División Político-Administrativa del Mr,rnicipio de Comitancillo

No. Nombre Categoría
1. Chamaque Aldea
2. Chixal Aldea
3 Chicaialai Aldea
4 Piedra de Fuego Aldea

5 Río Hondo Aldea
6 Sata Teresa ALdes -

Aldea7 San lsidro
B Sabalioue Aldea
o San Luis Aldea
10 Taltimiche Aldea
11 Tuichiluoe Aldea
12 Tuixoouel Aldea
13 Tuimui Aldea
14 Tuilelén Aldea
15 Chipel Aldea
16 El Porvenir Candelaria Aldea
17 Aqua Tibia caseno
18 Buena Vista caseno
19 Cerro Tuimui caseno
20 Chiquilá Buena Vista caseflo
21 Chicaialai Caserío
22 El Salitre Caserío
23 El Jícaro Caserío
24 lxmoco Caserío
25 Jícaro Toicheche Caserío
26 Loma Tuimuque Caserío
27 Los Buies ll Caserío
28 La Veqa Caserío
29 La Libertad CaserÍo
30 La Cumbre Caserío
31 Las Cruces Caserío
32 Las Flores caseno

Nombre
Cristo Caserio
El Duraznal Caserío
San lsidro Caserío

Caserío

Caserío
Caserío
Caserío
Caserío

Cerro Los B Caserío
E-l Paraíso Caserío

Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
CaserÍo

Caserío

Caserío
Caserío
Caserío
Caserío

Fuente: Monografía del municipio de Comitancillo 1996. PEM. Rubén Feliciano Pérez

No.
33
34
35
36

37-*

3_q_

39_
49_
41

1l

San lsidro

San lsidro Grupo lll
La Puerta

Cuatro Caminos
Los Anqeles
Quexlem
Tuixoouel I

Tuiscaichis

Caserío
San José La Frontera Caserío
Veinte Reales
Canoa de Sal
Toxmac
Molino Vieio No.1

San Pablo
San Francisco
La Primavera

Los Cimientos



1.10. Autoridades municipales

El decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal, en el artÍculo 0,

preceptúa: "El concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y drr

decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y

mancomunadamente responsables por la [onr¡¡ cle decisiones y tiene sus sede en lil

cabecera de la circunscripción murricipal. El 1¡obit:rno municipal corresponde al Concejrt

Municipal, el cual es responsable cle ejercer lr ¿,¡utonomía del municipio. Se integra por

el alcalde, los síndicos y los concejales, todos electos directa y popularmente en cadil

municipio de conformidad con la ley de la materia. El Alcalde es el encargado dr:

ejecutar y dar seguimiento a las políticas, ¡rlanes, programas y proyectos autorizadcrs

por el Concejo Municipal." e

Bajo el precepto legal arriba señalado, en el municipio de Comitancillo, departamenür

de San Marcos, la autoridad Municipal es ejercida por medio del Concejo Municipirl

integrado por dos síndicos y cinco concejales; sin embargo deberían ser sietr:

concejales puesto que el municipio sobrepasa los cincuenta mil habitantes; La Lery

Electoral y de Partidos Políticos en su artÍculo 206, literal b) establece:: "Cadil

Corporación Municipal se integrará con el Alcalde, Síndicos y Concejales, titulares y

suplentes, de conformidad con el número de habitantes así: ( ) b) Dos síndicos, siete

concejales titulares; un síndico suplente, tres concejales suplentes, en los municipios

con más de cincuenta mil habitantes y menos de cien mil; (...)"t0.

n Congreso de la República, Código Municipal, artículo 9.
'uAsamblea Nacional Constituyente, Ley electoral y de partidos políticos, artículo 206.

t2
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También ejercen la autoridad municipal los funcionarios municipales como el Secretarici,

el Tesorero, el Director de la Dirección Municipal de Planificación, el Juez de Asuntos

Municipaies y el Jefe de la Policía Municipal. En el caso particular del Juez de Asuntos

Municipales, el funcionario actual no habla el idioma mam a pesar de ser el idioma

predominante en el municipio, esta situación se podría considerar como un aspecto

negativo hasta cierto punto por la barrera del idioma que ocasiona desconfianza en la

población de un municipio cuya población es mayoritariamente indígena.
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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD

DE COMITANCILLO, SAN MARCOS

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

SECRE]-ARIA

OFICINA
DE LA MUJER

POLICíA MUNICIPAL

DIRECCION
MUNICIPAL DE
PLANIFICACIÓN

TESORERíA

ALCALDES AUXILIARES

Fuente: Elaboración propia, a paftir del

Marcos 2011-2025.

Plan de Desarrollo Comitancillo San
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1.11, Organización comunitaria

A nivel comunitario existen sesenta y cuatro Consejos Comunitarios de Desarrollo

(COCODE) quienes son elegidos a través de asamblea comunitaria, como autoridad

máxima en la comunidad, por el período de dos años, respetándose lo que para el

efecto establece la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. La gestión de

estas autoridades inicia el uno de enero del año calendario correspondiente, mediante

acto solemne dirigido por el Alcalde Municipal. Las alcaldías comunitarias duran en sLrs

funciones un año y de igual forma que el consejo comunitario inician actividades ir

inicios de cada año calendario.

1.12. Autoridades locales

Se entiende por poder local, la expresión cívica que permite promover y ejercer cargc)s

en las alcaldías, concejos y asarnbleas ¿¡ muchos ciudadanos; es, también, cI

fortalecimiento de la autonomía de las regirtnes, en la perspectiva de mejorar sus

condiciones de vida, es la capacidad que ticne la ciudadanía de un territorio paril

apropiarse de su destino, manifiesto principalmente en la organización del municipio. Err

el ámbito de salud, el poder local es ejerciclo ¡lrincipalmente por el Director del Centlrr

de Salud; y en educación, los supervisores, los coordinadores y los directores de los

establecimientos educativos estatales. Es importante señalar que no hay presenciir

permanente de de elementos de la Policía Nacional Civil que velen por la seguridad dr:

la población del municipio, solamente cuando se celebran eventos especiales sorr

asignados algunos elementos de forma temporal.

1,5
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La presencia del poder judicial se da a travrls de un Juzgado de Paz que tiene l¿rs', 
.

siguientes autoridades: eljuez de paz, el secrotario, dos oficiales, un traductor mam, ut1

notificador y un procurador; y como sucede con el Juez de Asuntos Municipales, el Juerz

dePaz no es originario del municipio y no habla el idioma mam.

l(,



CAPITULO II

2. Derecho

2.1. El derecho desde una perspectiva general

2.1.1. Definición

Desde un punto de vista general, con la finllirl;rcl cle entender las figuras jurídicas objelrt

de análisis del presente trabajo, resulta importilnte establecer la definición de Derechrr;

Para el autor Leonel Armando López Mayor¡a: "Derecho es el conjunto de norm¿rs

jurídicas imperoatributivas (bilateralidad) irl¡ruc;stas por el Estado, (heterenomía), qur:

regulan la conducta externa del hombre cln sociedad (exterioridad) y que de n()

cumplirse voluntariamente con sus mandatos, puede hacerse efectivo su cumplimientrr

por la fuerza (coercibilidad)"".

2.1.2. Características

Las normas jurídicas que conforman el Derecho presentan rasgos esenciales que

permiten establecer diferencias de las demás normas u órdenes normativos, por

ejemplo las normas morales, los convencionalismos sociales, las religiosas. A partir de

ese orden de ideas fundamentales, se enumeran las características siguientes:

bilateralidad, heteronomía, coercibilidad y exterioridad.

tt López Mayorga, Leonel Armando, lntroducción al Estudio del Derecho l, página 1 17
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Bilateralidad: Ya que imponen derechos correlativos de facultades o conced€l!1

derechos correlativos de obligaciones,

Heteronomía: Porque existe una sujeción a un querer ajeno.

Coercibilidad: Consiste en la posibilidad de que la norma sea cumplida en forma no

espontánea, e incluso en contra de la voluntad del obligado;

Exterioridad: Regula o le interesa el acto o conducta externa de los individuos. Lo

que se lleva a cabo, sin importar si existe o no intención.

2.2. Derecho Escrito

2.2.1. Definición

De acuerdo al Diccionario de Ciencias Juriclir;¿rs, Políticas, Sociales de EconomÍa, pt.rr

derecho escrito se entiende: "..cJenonrinirr:iilrr aplicada al conjunto de regl;rs

expresamente establecidas por la ¿rutorid¿rrl tlc manera gráfica."12. A partir de esl,¡l

definición, el derecho escrito result¿r ser una ar.¡rupación de preceptos que se manifiest¡a

de forma escrita, creadas por una autorid¿rcl, que en el caso de Guatemala, por cl

Congreso de la República , atendiendo a lcl clstablecido el la Constitución Política de l,a

República de Guatemala.

12 De Santo, Víctor, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y de Economía, págirra

339.
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A pesar de que Guatemala es un país plurilirrl¡tio, dada la existencia de 23 idiomas d,1.

origen maya, idioma Xinca y Garífurra, de c;orrforrnidad a la Ley del Organismo Judici¿rl,

se establece que el idioma oficial os el es¡ririiol, por lo tanto las leyes se tienen qur:

redactar en dicho idioma.13

El diccionario Wikipedia da la definición sigrrir,rrrte: "El Derecho escrito es un sistenr;¡

jurídico que posee una normativa recogida Jlor escrito; se opone al concepto de usos y

costumbres, que da origen al Derecho Consuetudinario. Habitualmente se entiende pr:rr

tal Derecho expresado en una ley (Derecho Legislado), emitida por un legislador',

promulgada y publicada para su cumplimiento,"l4 Al analizar la definición anterior, qu(l

es la más adecuada para los fines del presente trabajo, porque proporciona un primr,rr

indicio de contradicción entre sistemas jurídicos, se desglosan las característic¿rs

siguientes:

2.2.2. Características

Un sistema jurÍdico: en virtud de que integra un conjunto de leyes expresadas de

forma escrita;

Normativa recogida por escrito: Es decir, que se manifiesta a través un sistema

gráfico de representación, por medio de signos trazados o gravados en una ley; es

decir, existe un soporte material donde queda escrita la ley.

tt Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial, artículo 1 1.
'o http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_escrito (20 de mayo de 201 3).
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Contradice el derecho consuetudinario en cuanto a su origen: Por cuanto que el

derecho escrito por excelencia emana de un órgano legislativo, mientras que el

derecho consuetudinario tiene su fuente en los usos y costumbres, entendiéndose

uso como una forma de derecho consuetudinario inicial de la costumbre, menos

solemne que esta y que suele convivir como supletorio con algunas leyes escritas,.y

la costumbre, como aquellas conductas repetitivas que son consideradas

obligatorias por una colectividad;

Emitido por un legislador, promulgado y publicado: en el entendido que va existir utr

ente encargado de crear la el derecho cstatal, mediante un procedimiento legirl

previamente establecido, mismo que lo tir;ne que promulgar, ya que una de l¿rs

funciones del organismo legislalivo es l¡t t:tu¿tt:ión de leyesls.

2.2.3. Principio de legalidad

Máximo Pacheco dice: "El principio de legalid;rrl consiste en que los jueces deben, en lir

tramitación de los procesos y en la dictación -sic- de los fallos, proceder con sujeción ia

las leyes. No obstante, hay algunos preceptos que facultan a los tribunales patia

apreciar la prueba en conciencia y otros (lue le permiten pronunciar fallos ern

conciencia."l6

15 Asamblea Nacional Constituyente, Ob. Cit., Artículo 17'1.
16 Pacheco, Máximo, lntroducción al Derecho, pág. 288.

20



' t,.t 
"'

,:.,

De la definición que da el autor citado, se clc:tcr:tan dos supuestos: La primera consi"str¡

en que los juzgadores al resolver los conflictos de diversa naturaleza sometidos a s¡u

conocimiento por las partes, en la tramitación del proceso -como instrumento paria

dirimir la contienda- , se deben observar cada una de las etapas del mismo, apegaders

estrictamente a lo establecido en la ley adjetiva escrita, es decir, que solamente puederr

hacer lo que la ley faculta; en segundo lugar, el citado autor le da un enfoque a lir

apreciación de la prueba en conciencia, que sucede especialmente en materia labor¿rl,

conforme al artículo 361 del Código de Trabajo, que contempla la facultad del juez de

valorar la prueba en conciencia, con la salvedad que, al analizarla el juez

obligatoriannente consignará los principios de equidad o de justicia en que funde su

criterio.

"El principio de legalidad, uno de los dogmas más tradicionales y arraigados de los

sistemas del sino liberal democrático, tiene su origen en la confluencia de dos

postulados: de un lado, el rechazo de un sistema de gobierno basado en las decisiones

subjetivas, y arbitrarias del Príncipe y sus agentes, y su sustitución por un régimen de

dominación objetiva, igualitaria y previsible, basado en normas generales (...) y, de otro,

el principio democrático, que sitúa la sede de la soberanía en el pueblo, y, por

traslación, en sus representantes parlamentarios: la soberanía se expresa mediante lia

ley, que todas las organizaciones públicas y los ciudadano deben obedecer, y mLty

especialmente la administración pública, al)¿rrato servicial establecido para servir los

designios del propietario del poder."r/.

17 Ernesto Richter, Marcelo Pablo, Diccionario de doroclro constitucional, página 14'1.
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Pero este principio se basa en un sistema jurídico escrito, que ante la existencia de

cuerpos normativos emanados del Congreso de la República, los que detentan el poder

deben de actuar de acuerdo a esas normas, es decir si no hay algo escrito, no se puedr:

actuar, situación que entra en contradicción con las característica de oralidad dcl

Derecho consuetudinario ind ígena.

Marcelo pablo Ernesto Richter indica el critorio de la Corte de Constitucionalidad e'n

relación al principio de legalidad, Gacetn Ntjrnero 42, expediente Número 914-9{:;,

página 42, sentencia de fecha 12 da dicienlbrc de 1996: "...e1 principio de legalidad dr:

las funciones públicas contenido en el artÍculcl 152 de la Constitución, establece que rrl

ejercicio del poder está sujeto a las limitacionos señaladas por la Constitución y la ley,

lo que significa que la función pública debe osti¡r clebidamente establecida."ls

En Guatemala, el principio de legalidad tal corro se establece en la Constitución Polític;;¡

de la Republica y en la Ley del Organismo Judicial, resulta un problema para los

pueblos de ascendencia maya, ya que estos pueblos se rigen por un sistema jurídic;r:

propio y distinto al sistema que les impone el Estado, por cuanto que el Derechrt

Consuetudinario proporciona procedimientos para la solución de conflictos distintos ;a

los que regula le ley escrita; en virlud de lo anterior, se podría interpretar como ilegal la

aplicación del derecho consuetudinario, porque no puede encuadrarse con facilidad en

el principio de legalidad por las características propias de dicho sistema; pero si se toma

en cuenta la existencia de una pluralidad de sistemas jurídicos, la posible ilegalidad deja

de tener sentido.

1u Richter, lbid., página 142.
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En fin, el Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo, en al artÍculó'[],

establece que: "1. Al aplicar la legisiación nacional a los pueblos interesados deberárr

tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinaric¡.

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e

instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos

fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos

internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este

principio."re

i

El mismo cuerpo legal establece en su artículo 9, "1. En la medida en que ello sea

compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos

internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos

interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sLls

miembros. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestioners

penales deberán tener en cuenta las costunrbros de dichos pueblos en la materia."2o Hil

sido difícil su aplicación en un est¿rclo histórir;¿rnlcnte estructurado de forma excluyenlr¡

para los pueblos originarios, porqu(| lils leycsi :;c: nmiten sin tomar realmente en cuanl;l

el sistema jurídico de los pueblos indígenas, yir que para el Estado es solo un derecho

subordinado.

1s Organización lnternacional del Trabajo, Convenio 169, artículo 8.

'o lb¡d., artículo 9.
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2.3. Derecho Positivo

Para determinar los hechos socialcs que clnrr origen al derecho positivo, es necesan()

establecer qué se entiende por Derecho Positivo. Giorgio de Vecchio, citado por Leoncl

Armando López Mayorga, da la siguiente dr¡finición que es útil para el análisis dcl

derecho positivo en el presente trabajo: "¡ror derecho positivo entendemos aqucl

sistema de normas jurídicas, que informa y roc¡ula efectivamente la vida de un puebhr

en un determinado momento histórico,

El derecho positivo está integrado, pues, por aquellas normas jurídicas que son

realmente observadas, hechas valer efectivamente. Respecto a este carácter, es decir',

respecto a la noción de positividad, es indiferente el valor intrínseco del sistema. urril

norma jurídica puede ser justa, contraria a las aspiraciones supremas de la concienci¡r,

al ideal de la justicia, al Derecho Natural (empleando la expresión clásica), sin que por

ello cese de ser jurídica y positiva. Para que sea positiva se requiere solamente una

voluntad social preponderante, esto es, una fuerza histórica suficiente para afirmarla e

imponerla, de modo que sea observada."21

Para éste autor, para que el derecho pueda considerarse positivo, es indispensable que

reúna ciertos requisitos como: a) Que las normas sean jurídicas, es decir que existan

reglas dirigidas a regular el comportamiento del ser humano en la sociedad; b) Que

regulen la vida de un pueblo; y c) Que esas normas sean realmente observadas por la

población de un Estado.

" López Mayorga, Ob. Cit., página 121.
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El Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo establece que las

disposiciones del mismo se van a aplicar a los pueblos en países independientes,

considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el

país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de conquista o la

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera

que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales,

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Con la ratificación del Convenio',l69 porel Estado de Guatemala, también está implícitrl

el reconocimiento de que la sociedad guatemalteca está integrada por más de ulrr

pueblo: los de ascendencia maya, el puebkr <1arífuna, el pueblo xinca y el pueblo dr:

ascendencia europea, es decir, no incJígenil.,

En algunas leyes ordinarias, por ejemplo ol Decreto 19-2003 del Congreso de l,a

República de Guatemala, Ley de ldiomas Nacionales, el Estado reconoce es¡il

composición de la sociedad guaternalteca, y así se estipula: "ARTICULO 1. ldiom¿rs

nacionales. El idioma oficial de Guatern¡,ll¿r os el español. El Estado reconocr,l,

promueve y respeta los idiomas de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinka." Además dcl

idioma que identifica a estos pueblos, cada uno posee rasgos sociales, políticot;,

económicos y culturales propios que lo distingue de los otros.
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Atendiendo a la definición de derecho positiv<l que proporciona Del Vecchio, citado por

el autor ya aludido, la definición de pueblo r¡uo establece en el Convenio 169 de l;a

Organización lnternacional del Trabajo y el reconocimiento como pueblos que se hac;r:

de los mayas, garífunas y xinkas en el ordenamiento jurídico guatemalteco, se puedr:

afirmar que la sociedad guatemalteca es, efectivamente, multiétnica y,

consecuentemente, pluricultural y plurilingüe, y para el tema del presente trabajo, cor'r

pluralidad de sistemas jurídicos.

Volviendo al origen del derecho positivo guatemalteco, en Guatemala coexisten rnás de

dos sistemas jurídicos; uno que implementaron los europeos durante la invasión y

sometimiento de los pueblos indígenas de ascendencia maya a partir del año 1524, es

el sistema oficial vigente, codificado y escrito. El otro sistema pertenece a los pueblos

de ascendencia maya que antes de la invasión seguramente era escrito, pero durante la

colonización fue desconocido y proscrito, se volvió oral y actualmente es denominado

derecho consuetudinario de los pueblos indígenas; sin embargo ha subsistido como un

sistema jurídico vigente, observado y aplicado por los pueblos de ascendencia maya en

la actualidad, aunque su reconocimiento por el Estado mínimo.

En virtud de lo anterior, surge la duda si el derecho consuetudinario puede considerarsr:

como derecho positivo; se sostiene que la observancia y la aplicación efectiva de urrr

sistema jurídico, es lo que hace positivo el rlcrecho y no su forma oral o escrita, ers

decir, independientemente de cual sea la fu¡ontcl de las normas jurídicas, su positividerrl

radica en su acatamiento en un mornento histririr;cl dado.
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Lo expuesto se fortalece mediante la doctrina de Carlos Paíz Rosario Gil, al decir:

"... para evitar confusiones terminológicas, que, si se quiere llamar derecho vigente sólo

al que está promulgado por el Estado, denominaremos derecho positivo al que rigr:

efectivamente en una población, aunque carezca de los formalismos de promulgación y

formulación por escrito que exige la legislacion y, por tanto, no sea reconocido por rrl

Estado."22

El derecho positivo no necesariamonte debo ornanar de un órgano legislativo párá QLrr)

sea considerado como tal, sino quc basta c¡uu el conjunto de normas jurídicas, aunqurl

tengan su origen en la costumbre, regule en un rnomento dado las relaciones jurídicozrs

entre las personas, como sucede en el munici¡lio de Comitancillo, deparlamento de S¿rn

Marcos, que aunque existan limitaciones p¿1ra su aplicación, algunos conflictos todaviil

se resuelven a través del Derecho Consuetudinario indígena.

2.4. Costumbre

2.4.1. Definición

De acuerdo a Maximo Pacheco: "La costumbre, como fuente formal del Derecho es la

repetición constante y uniforme de una norma de conducta, en el convencimiento de

que ello obedece a una necesidad jurídica. El antecedente de la costumbre es la

voluntad popular espontáneamente expresada a través de cierto tiempo.

22 Rosario Gil, Carlos Paí2, Sociologia, página77.
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No interviene en su elaboración la autoridad, ni está establecida en Codigos r)

recopilaciones legales, pero bien puede, sin embargo, redactarse y ordenarse, sin qur:

por ello desaparezca su carácter no escrito."23

Una de las características fundamentales de la costumbre es su permanencia en el

tiempo, ya que al aplicarse se toman en consideración la voluntad popular desarrollada

en un tiempo más o menos prolongado, voluntad que no se encuentra plasmada en

códigos o leyes para su obligatoria aplicación, sino que su aplicación viene dada por la

transmisión de la información de generación en generación. Es así como en la mayoría

de los casos donde ha tenido aplicación el derecho consuetudinario, las personas

ancianas son consideradas sabedoras de las diferentes costumbres que imperan en bl

lugar.

2.4.2. Elementos

La costumbre está conformada por dos elenlentos básicos:

El elemento subjetivo: derivado clc un¿¡ i<ltxr colectiva de obligatoriedad de respeti,rr

la costumbre;

Elemento objetivo: significa la práctica constante y uniforme de esas reglas dr:

conducta, establecidas de forma no escrit¡r;

23 Pacheco Máximo, lbíd., página 316.
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2.4.3. Garacterísticas

Uniformidad: que el hecho o com¡lclrtarrniento tenga siempre las mism¿rs

características. En las comunidades indígenas, existen costumbres que se harr

repetido durante varias generaciones, sin c¡ue los mismos hallan tenido variacioners

significantes.

Uso prolongado: que se practique por un poríodo de tiempo más o menos largo y drl

forma repetitiva;

Generalidad: que el hecho sea practicada por toda la comunidad o por la mayoría dr:

ella, porque la costumbre surge precisamente a partir de una idea colectiva, qur:

para efectos del presente trabajo, de los pueblos indígenas;

Publicidad: que el hecho sea conocido portodos; En las comunidades indígenas de

Guatemala, y específicamente en el Municipio de Comitancillo, departamento de

San Marcos, la mayoría de personas tiene cierta idea de las costumbres de la

comunidad para la resolución de conflictos, y que el derecho escrito tiene carácter

subsidiario, ya que si al aplicar el derecho consuetudinario indígena no se logra

resolver la situación, entonces se puede acudir ante un órgano jurisdiccional estatal,

aunque la gente no siempre lo hace.

Constante: que se lleva acabo sin interrupciones;
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2.4.4. Clases

Delegada: Se da cuando la costumbre autoriza la creación de derecho escrito;

Delegante: Cuando el derecho escrito auloriza la aplicación del derecho no escrito
l

en la solución de casos concretos;

Derogatoria: Cuando la costumbre adquiere tal fuerza que deroga la ley.

2.5. El Derecho Consuetudinario

2.5.1. Definición

"También llamado usos o costumbres, es uni¡ f ucnte del Derecho. Son Normas jurídicers

que se desprenden de hechos que se han prorlucido repetidamente, en el tiempo, en Lln

territorio concreto. Tienen fuerza vinculante y se recurre a él cuando no existe ley (rt

norma jurídica escrita) aplicable a un hecho, Conceptualmente es un término opuesto irl

de Derecho Escrito."2o Al examinar esta definición, se establece que la aplicación dcl

derecho consuetudinario, solamente puede darse de forma supletoria, es decir, qu(]

únicamente ante la inexistencia de norma jurídica escrita ha de darse su aplicación; pr:rr

tanto, el Derecho escrito resulta ser un aspecto principal, tal como lo establece la Lery

del Organismo Judicial, en su adÍculo 1 al regular que la ley es la fuente del derecho, y

que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable.

2a http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho-consuetudinario (20 de mayo de 2013).
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pero, desde el punto de vista del derecllo consuetudinario, éste le da carácttiir

subsidiario al Derecho escrito en cuanto a su aplicación, porque los conflictos sr:

resuelven en primer lugar de acuerdo a las nonras jurídicas no escritas que rigen lers

relaciones sociales entre los miembros de las comunidades indígenas del municipio dr:

Comitancillo.

2.5.2. Garacterísticas

Según Rosario Gil, Carlos Paíz: "El derecho consuetudinario posee las siguientes

características: es conciliador, al utilizar la persuasión; es oral, evitando los formalismos

escritos por lo que lo convierte en un proceso ágil con celeridad procesal; aplica el

consenso a través del convencimiento colectivo con el objeto de mantener la

convivencia dentro de la comunidad; es equitativo, desde el momento que es imparcial

y trata por igual a las partes; es gratuito, desde el momento que no tiene costo para las

partes."25

Una de las características fundamentales del derecho consuetudinario es precisamente

la oralidad , ya para la solución de conflictos que surgen dentro de las comunidades

indígenas, se aplican los conocimientos adquiridos durante varias generaciones, sitr

rigurosas formalidades como sucede en el clerecho estatal, y además lo que busca ers

un equilibrio entre las partes en conflicto, a ofecto de lograr la convivencia pacífic;il

dentro de la comunidad, y sin incurrir en gastori clconÓmicos, porque es gratuito'

il

25 Rosar¡o G¡|, Ob. Cit., Página 66.



En las comunidades indígenas del municipio de Comitancillo, algunas contiendas se

dirimen ante los alcaldes auxiliares, ya que ellos dominan el idioma mam, aunque

cuando por la naturaleza del conflicto éste sea mucho más grave, entonces hay que

acudir ante el Juez de Paz del municipio, pero las personas no siempre acuden a t¿rl

lugar, por el temor a no ser escuchados, ya que el juez no domina el idioma español.

2.5.3. Costumbre y Derecho Consuetudinario

Para García Maynez, cc¡stumbre y el derecho consuetudinario son lo mismo, y dicr,r:

"Las definiciones precedentes revelan que el derecho consuetudinario posee dos

características: 1"Está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de un us,r)

más o menos largo; y 2' Tales reglas transfrirnrense en derecho positivo cuando los

individuos que las practican les reconocen obligatoriedad, cual si tratase de una |"y."'u y

que la "convicción de la obligatoriedad de la costumbre implica la de que el podr'rr

público pueda aplicarla, inclusive de manera coactiva, como ocurre con los preceptos

formulados por el legislad or".27

Al profundizar más su análisis sobre el derecho consuetudinario, García Maynerz

sostiene que "la regla consuetudinaria no puede transformarse en precepto jurÍdico

mientras el poder público no !e reconoce carácter obligatorio" y agrega que "cl

reconocimiento de la obligatoriedad de una costumbre por el poder público puede

exteriorizarse en dos formas: expresa o tácita.

26 García Maynez, Eduardo, lntroducción al estudio del derecho, página 61.
'' García Maynez, lbíd., página 62.
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El reconocimiento expreso realizase por medio de la ley. El legislador establece, por'

ejemplo, que a falta de precepto aplicable a una determinada controversia, deberá cl

juez recurrir a la costumbre. El reconocimiento tácito consiste en la aplicación de un¡a

costumbre a la solución de casos concretos."28

Al relacionar los conceptos expresados por García Maynez sobre el derecho

consuetudinario con el sistema juridico guatemalteco, se concluye que las costumbres

que la ley permite que sean aplicadas a determinados casos concretos, son intrínsecas

de culturas europeas, ya que el sistema jurídico guatemalteco, está estructurado sobre

el derecho español y éste sobre el derecho romano.

Los juzgadores guatemaltecos no aplican la costumbre indígena para resolver casos

concretos, porque en primer lugar desconocen las normas de la costumbre indígena y

en segundo lugar por la limitación manifiesta del principio de legalidad. Por otro lado, los

pueblos indígenas se rigen por un sistema jurídico propio que es distinto al sistemr¡

estatal. Por ejemplo, el sistema estatal estabiece que el idioma de la ley es el español,

pero los miembros de los pueblos inr líc¡onas resuelven sus controversiers

comunicándose en idiomas distinlos al osi¡rriiol y aplicando normas de su propr()

sistema jurídico. Entonces se podríi,r afirmar (¡to en Guatemala está vigente el Derecl-rrr

lndígena como un sistema jurídico positivo, quc el estado se niega implementar corr

todos sus componentes, aún cuando el Convonio 169 de la Organización lnternacion¿rl

del Trabajo forma parte del sistema jurídico ost¡¡tal, situación que pone de manifiesto lil

falta de interés del Estado de aplicarlo.

28 García Maynez, lbíd., página 63.
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A pesar de que el autor citado considera que costumbre y derecho consuetudinario don

sinónimos, Rosario Gil Carlos Pr,tí2, collsirlt:ra: "...que cuando un uso se repilrl

espontánea y constantemente, se cor.lvierto otl costumbre y cuando dicha costumbtr:

adquiere carácter obligatorio colectivo, y la contunidad se encarga de su observancia y

cumplimiento, es en ese preciso momento, quo surge el derecho consuetudinario"2e. Etl

concordancia con este criterio, se deduce c¡ue el Derecho Consuetudinario tiene s;u

fuente en la costumbre, toda vez que ésta, ¡rclr sí sola, constituye una repeticiÓn dr:

ciertos actos de manera espontánea y natural no obligatorias, pero que cuando lia

comunidad le da carácter de obligatoriedacJ, nace el Derecho Consuetudinario, ya qu(]

una de las características fundamentales <le este es la conciencia colectiva dr:

obligatoriedad, por tanto, sí existen diferencias entre ambos conceptos'

A las normas que comprende el derecho indígena, se les ha llamado generalmentr:

derecho consuetudinario, en alusión a que han tenido como fuente principal las pautets

de comportamiento reiteradas y socialmente aceptadas, llamadas de manera genérica

'costumbre'. Pero 'costumbre' a menudo entendemos el contenido, y otras veces nos

referimos a la forma de su puesta en operación; de allí que el uso de este término

introduzca ambigüedad en la definición del derecho indígena.3o Los criterios analizados,

manifiestan la existencia de antagonismos en relación a las posibles diferencias entre

costumbre y derecho consuetudinario; respetando cada uno de las ideas, se considera

mejor acertado el criterio de Carlos Paíz Rosario Gil, por cuanto que la costumbre

constituye fuente del Derecho consuetudinario.

2e Rosarlo Gil, Ob. Cit., página 65.
30 Coordina.ión O" Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala, Más allá de la Costumbre:

Cosmos, Orden y Equilibrio, página 46'
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2.5.4. Derecho consuetudinario indígena

Según Luis Alberto Padilla: ".,. el derecho consuetudinario es el ordenamiento jurídico

que nace espontáneamente en el seno de un conglomerado social determinado y se

caracleriza por tener un grado de eficacia mayor que el derecho positivo. Se trata pues

de un derecho social por excelencia. Por consiguiente, podemos definir el derecl-¡o

consuetudinario indígena como el conjunto de normas que regulan las relaciones

sociales en las comunidades indígenas con base en las costumbre jurídica."31

Al examinar el criterio del autor, se descubre la complejidad de estudio del Derechrr

consuetudinario, por cuanto que no solo hay que diferenciarlo de la costumbre y dcl

Sistema Escrito, sino también del conjunto cle rrclrmas que rigen las relaciones entre lcrs

pueblos indígenas; en fin, se doduce (lLro el Derecho consuetudinario indígen,a

constituye una especie del Derechcl Consuotr¡t.linario, es decir, las normas que regulan

las relaciones entre los miembros de una conlLrnidad indígena resultan siendo solo un;a

parte del Derecho Consuetudinario.

Las características del derecho consuetudin¿¡ricl indígena, no tienen mayor variación corr

las características ya anotadas sobre el derecho consuetudinario, solo en cuanto irl

ámbito personal de aplicación, a demás su contenido es moralmente obligatorio, sLrs

normas están establecidas y son puestas en práctica en espacios de la vida diaria de li¡

comunidad.

tt Padilla, Luis Alberto, La investigación sobre el derecho consuetudirrario indígena en Guatemal¡r.
Entre la ley y la costumbre, página264.
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2.5.5. Principales contradicciones entre el derecho escrito y el

consuetudinario

i"il .

derecho

El autor Gómez Padillas, citado por Leonel López Armando Mayorga, dice: "De hechr:¡,

los legisladores nacionales y los administradores de la justicia, a nivel local, cotl

frecuencia desconocen, también, el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas.

El problema reside en el choque entre dos sistemas legales, entre dos concepciones dr:

derecho; choque en el cual el sistema dominante se ha impuesto sobre el derecho

subordinado, de la misma manera en que la sociedad dominante se impone sobre la

sociedad subordinada en lo político, en lo económico y lo cultural."32

Un enfoque importante consiste en el desconocimiento de los juzgadores de de las

costumbres de los pueblos indígenas, ya que a pesar de que el Convenio 169 de la

Organización lnternacional del Trabajo establece que las autoridades y los tribunales

llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta lgt

costumbres de dichos pueblos en la materia, en Guatemala, específicamente en el

municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos, el Juez de Paz, en primer

lugar, no domina el idioma mam, situación que obstaculiza la aplicación del derecho

consuetudinario, porque éste tonra en consideración el idioma de los pueblos indígenas;,

que en caso del municipio de Comitancillo, del departamento de San Marcos, es cl

mam.

" López Mayorga, Ob. Cit., página 65.
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Otro aspecto importante de la definición del autor citado, es el choque entre los doS,

sistemas jurídicos, cuya compresión se va a lograr a partir del análisis y comparación de

las características de cada sistema, y para el efecto se señala lo siguiente:

El derecho Escrito o estatal tiene su fuente principal en la ley escrita; mientras qur:

el derecho consuetudinario tiene su fuente cn la costumbre, que no se manifiesta dr:

forma escrita;

El derecho escrito se manifiesta a tr¿¡vils de códigos o cuerpos normativos; cl

derecho consuetudinario en cambio, se rnanifiesta a través de la oralidad, cuy;l

fuente radica en una idea de obligatoriod¡rd colectiva, no regulada por el Derecl-rrr

escrito; es importante indicar que, si bien os cierto, en el sistema escrito la oralidarj

también se manifiesta en materia procesal, la misma se va a dar atendiendo siemprr:

a un principio de legalidad, es decir, ante la existencia de un precepto legal escrito

que permita su aplicación y la regule estrictamente en todas sus etapas, sin qur:

puedan variarse las mismas; pero, no es un sistema oral puro, ya que de todo kr

actuado, se tiene que faccionar actas para su documentación.

En el derecho consuetudinario, especialmente el indígena, puede asegurarse que lia

oralidad se da de forma pura, ya que aunque los que lo apliquen sean personas

analfabetas, basta con los conocimientos adquiriros y transmitidos durante

generaciones para solucionar las contiendas que surgen en la comunidad, que en la

mayoría de los casos son de naturaleza penal, civil o familia.
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En el sistema escrito, predomina el idioma español, mientras que en el

consuetudinario, especialmente indígena, predomina el idioma maya.

sisterfiia

Carlos Ochoa García indica: "En sociedades de tradición oral, como lo son los mayas, la

fuerza de la palabra, viva o en acción, regula muchos mecanismos del funcionamiento

de la sociedad. Pero estas formas orales tienen sus potencialidades y sus límites.

Una finalidad de la oralidad es retener información y esto incluye los sistemas de

conocimientos, la visión histórica y la memoria social que caracleriza a una sociedad.

Hay grupos que reproducen esa memoria, grupos que se adhieren a esa memoria,

grupos de memoria (familiares, grupos sociales y de especialistas). En este sentido la

oralidad es un sistema que forma parte y es a la vez un elemento de la organización

social que tiene a sus especialistas y a sus voceros. Conceptos básicos de la oralidad

son: habla, discurso y eventos comunicativos. En este sistema el proceso del habla ers

el fenómeno de comunicación más importante y el idioma es uno de los códigos mlrs

utilizados y trascendentes. Las sociedades rcgulan tanto los usos del idioma conlo cl

habla. Esto último incluye el acto de la enrisirin (emitir palabras, morfemas, oraciones),

el acto proposicional (referir, predicnr) y el irr;to iklcutivo (convencer, preguntar, mandar',

prometer)."33 No cabe duda que c¡l citacjo irutor hace énfasis a la oralidad, com()

característica fundamental Derecho Consuetudinario, por cuanto que en l¿ls

comunidades donde tiene aplicación, resulta un mecanismo eficiente, económico qur:

inspira sencillez y rapidez.

t'Ochoa García, Carlos, Derecho consuetudinario y pluralismo jurídico, página 37.
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2.6. Derechos Humanos

2.6.1. Definición

Antonio Pérez Luño, citado por Marcelo Pablo Ernesto Richter, da la siguiente definiciórr

de Derechos Humanos: "Un conjunto de facultades e instituciones que en cad¡a

momento histórico, concretan las exigenci¿¡s clc la dignidad, de la libertad de la igualdarj

humanas, las cuales deben ser reconocicl¿rs positivamente por los ordenamientcrs

jurídicos a nivel nacional e internacional."34

De acuerdo a este autor, existe obligación de reconocer los derechos humanos en cl

campo nacional y también en el campo internacional; Desde el punto de vista de l¿a

primera obligación, la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce los

derechos humanos en su parte dogmática, entre ellos los llamados derechos sociales, y

éstos a su vez, contemplan el reconocimiento las formas de organización social de los

pueblos indígenas, específicamente en el artículo 66;35

En cuanto a la segunda obligación, el Convenio 169 de la Organización lnternacional

del Trabajo contempla el reconocimiento de los derechos humanos, incluyendo el

derecho de los pueblos indígenas de que se respeten sus costumbres, y dado que el

Estado de Guatemala rar¡ificó el referido convenio, sus disposiciones, que ahora forma

parte del ordenamiento jurídico interno, se deben aplicar y cumplir obligatoriamente.

3o Richter, lbíd., página 80.
3s Asamblea Nacional Constituyente, Ob. Cit., artículo 66.
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En virtud de lo expuesto, existe fundamento legal de carácter nacional e internacionál'

que reconoce el sistema jurÍdico de los pueblos indígenas, y por ende el de las

comunidades indígenas del municipio de Conritancillo; pero, como existe choque entre

los dos sistemas, el sistema estatal ha pretendido absorber al otro sistema, dándose de

esta forma su imposición; El sistema no escrito se encuentra plenamente reconocido, y

debe de respetarse como parte de los derechos humanos.

Para Rony Eulalio López Contreras, por derechos humanos se entiende

como"...conjunto de garantías y Derechos inalienables que tiene el hombre, basados en

la dignidad humana, que le son indispensables para su subsistencia como tal y para s;r,t

desarrollo dentro de la sociedad."36

2.6.2. Caracte rísticas

nacen con derechos que les perlenecen. Estos derechos tienen su origen en l¡a

propia naturaleza de la persona human¿l y r1o en el Estado, ya que éste lo que hac;r:

es simplemente reconocerlos. Las leyes que entran en contradicción con lcrs

derechos humanos, son nulas ipso iure, porque va contra la misma naturaleza de li¡

persona. Si se toma en consideración que el contenido del convenio 169 es materiie

de derechos humanos, toda disposición legal, sin importar su naturaleza, que tiend¡l

a limitar la aplicación del derecho consuetudinario, devendría nulo ipso iure.

tulópez Contreras, Rony Eulalio, Derechos Humanos, página 4
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Acumulativos: Dada la naturaleza cambiante de la sociedad, los derechos humanols

evolucionan y se van conqu¡stando nu(Jvos derechos humanos que una vetz

alcanzados, pasan a formar parte dr;l patrimonio de la dignidad human;,r.

Históricamente los pueblos indígenas han siclo discriminados, despojados de sus

tierras, se ha desconocido su sistema jurídico propio; El Convenio 169 de l¡a

Organización lnternacional del Trabajo, es un instrumento normativo de caráctr,rr

internacional que reconoce derechos humanos, especialmente de los pueblos

indígenas, cuya aprobación y ratificación se logró gracias a las grandes luchas.

lmprescriptibles: Los derechos humanos, una vez reconocidos, se mantienen de

forma perpetua.

lnviolables: Los derechos humanos deben regirse mediante el respeto, y que

ninguna persona puede atentar contra los derechos humanos, incluyendo al Estado;

Obligatorios: Los derechos humanos imponen una obligación concreta a 
'lt

personas y al Estado de respetarlos aunque no haya una ley que así lo diga. Queda

claro entonces que es obligatorio respetar todos los derechos humanos que existen

en las leyes y también aquellos que no lo están aún, como lo establece l¡a

Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en el artículo

44.37

37 Asamblea Nacional Constituyente,
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Trascienden las fronteras nacionales: Esta característica se refiere a que la

comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considere que un Estado

está violando los derechos humanos de su población. En este sentido, ningún

Estado puede argumentar violación de su soberanía cuando la comunidarl

internacional interviene para requerir que una violación a los derechos humanos seil

corregida.

lndivisibles, interdependientes, complernontnrios y no jerarquizables: Los derechos

humanos están relacionados entrc si. Es tlocir, no se pueden separar ni pensar qu,:

unos son más importantes que otros. La negación de algún derecho en particuli,rr

significa poner en peligro el conjurrto do la dignidad de la persona, por lo que cl

disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás. Es así, como rr()

se pueden disfrutar plenamente del dereclro a la educación si la persona no estil

bien alimentada o si se carece de una vivienda adecuada, ni se puede ejercer cl

derecho a la participación política si se niega el derecho a manifestar o esti,rr

informados. El Convenio 169 de la Organización lnternacional, como parte de los

derechos humanos, es un instrumento jurídico de carácter internacional que busca cl

reconocimiento y respeto de las instituciones jurídicas propias de los pueblos

indígenas y tribales; pero lamentablemente sus preceptos son muy generales, y p(.)r

ende necesitan ser desarrollados a través de la implementación del políticers

estatales, tales como la enseñanza en los centros educativos en todos los niveles

sobre la importancia del derecho consuetudinario.
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"2.6.3. Los derechos humanos y el Gonvenio 169 de la Organización lnternac¡onal'.1....,.,,,,,'

del Trabajo

El Convenio 169 de la Organización lnternacional del trabajo contempla aspectos de

Derechos Humanos, toda vez que su cuerpo normativo toma en consideración la

promoción y protección de las formas de vida de las personas de manera colectiva, a

partir de su cultura, que se manifiesta en principios y valores transformados

jurídicamente en derechos.

Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir discriminación

en muchas áreas, el primer principio general y fundamental del Convenio 169 es la no

discriminación. El artículo 3 del Convenio establece que los pueblos indígenas tienen el

derecho de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin

obstáculos ni discriminación. Por su parte, el artículo 4 también garanliza el goce sin

discriminación de los derechos generales de ciudadanía. Otro principio del Convenio

atañe a la aplicación de todas sus disposiciones a las mujeres y los hombres de esos

pueblos sin discriminación. El artículo 20 establece gue se deberá evitar la

discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas.

Sin lugar a dudas el convenio 169 de la Organización lnternacional de Trabajo regula

aspectos de derechos humanos, toda vez gue toma en consideración todos aquellas

facultades inherentes al ser humano.
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Es importante señalar que la constitución Política de la República de Guatemala, como

lo preceptúa el artículo 46, reconoce la $ul)roÍnacía de las normas en materia dr:

derechos humanos, el convenio 160 de la Oll" ()s uo instrumento de derechos humanos

de los pueblos indígenas y tribales, con ello so onfatiza que su aplicación debiera ser dr:

observancia obligatoria y no limitada por la existencia de un Sistema de Justicia Oficial
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CAPíTULO III

3. El Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo

3.1. Acerca de la Organización lnternacional del Trabajo

Como parte del Tratado de Versalles, la OIT fue creada en 1919, que terminó 
"on 

,"

Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para

alcanzar una paz universal y permanente.

Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajr:

establecida por la Conferencia de Paz, quc scl reunió por primera vez en París y luegrr

en Versalles. La Comisión, presidicla pclr Sirrrrrrol Gompers, presidente de 
'u 

t"O"ruciirrl

Estadounidense del Trabajo, estalxr comlltrustír por representantes de nueve paíser,:

Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, ltali¿1, Jilpón, Polonia, Reino Unido y Estados

Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género cor'l

representantes de gobiernos, empleadores y trilbajadores en sus órganos ejecutivos.

La Constitución contenía ideas ya experimentada en la Asociación lnternacional para lir

Protección lnternacional de los Trabajadoros, fundada en Basilea en 1901. L¿rs

acciones a favor de la organización internacional que enfrentaba temas se iniciaron €ln

el siglo XIX y fueron liderados por dos empresarios, Robeft Owen de Gales y Danicl

Legrand de Francia.
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La fueza que impulsó la creación de ia OIT fuo provocada por consideraciones ,obi,, ,

seguridad, humanitarias, políticas y econónrir;as, Al sintetizarlas, el Preámbulo de lil

Constitución de la OIT dice que las Altas Partes Contratantes estaban movidas p(:)r

sentimientos de justicia y humanidad así como por el deseo de asegurar la P¿tz

permanente en el mundo.

3.'1.1. Organos principales de la organización internacional del trabajo

Conferencia internacional: La Conferencia lnternacional del Trabajo es el órgano

superior de la Organización lnternacional del Trabajo. Se reúne anualmente, en junio,

en Ginebra. Está integrada por cuatro delegados por cada país miembro, dos de ellos

elegidos por el gobierno, y los otrcs dos propuestos por las organizaciones de

trabajadores y empleadores respectivamente. De esta modo, la mitad de los integrantes

de la Conferencia representan a los gobiernos, en tanto que una cuarta parte integra el

bloque de trabajadores, y la otra cuarta pafte integra el bloque de empleadores.

A la Conferencia lnternacional le corresponde la sanción de las normas internacionalés

de trabajo, fundamentalmente convenios y recomendaciones, por las dos terceras

partes de sus miembros. También corresponde a la Conferencia lnternacional examinar

las memorias anuales que cada país debe presentar sobre el estado de la aplicación dr:

las normas internacionales, y eventualmente aprobar recomendaciones en los casos €rtl

que existen deficiencias.
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En esa tarea la Conferencia cuenta con la ayuda de la importante Comisión de Experlos

que debe examinar cada memoria y producir un informe a la Conferencia

recomendando los recursos de la acción en cada caso.

A partir de la Conferencia debe examinar el lnforme Global sobre lo que ordena li¡

Declaración de la OIT relativa a los princi¡rios y derechos fundamentales en el trabajr.r.

Asimismo, existe la comisión de expcrlos en aplicación de Convenios y

Recomendaciones es un orgartisrno ¡lurrrriutente asesor de la Conferenct,e

lnternacional, integrado por juristas espociirlistas, cuya función es examinar l¿rs

memorias que todos los países tienen la obligación de presentar cada año, detallandrt

el estado en que se encuentra la aplicación de los convenios internacionales en s;u

territorio.

Consejo de administración: El Consejo de Adrninistración es un órgano que est;á

integrado por 56 personas. De los 28 integrantes que corresponden a los gobiernos, 1()

son designados directamente por los diez países de mayor importancia industri¿rl:

Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, lndia, ltalia, Japón, Reino Unido y

Rusia, y el resto por delegados gubernamentales en la Conferencia. Los otros 28

miembros corresponden en partes iguales a los trabajadores y empleados y son

elegidos por los bloques correspondientes en la Conferencia. Los miembros se

renuevan cada tres años. El Órgano Administrativo de la OlT, se reúne

cuatrimestralmente y actúa a través de la Oficina lnternacional del Trabajo, cuyas reglas

de funcionamiento establece.
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Oficina internacional del trabajo

es el órgano que está dirigida

Administración con un mandato

acuerdo a estrictas normas de

entidad permanente de apoyo a

Administración.

y director general: La oficina lnternacional del Trabajtrl

por el Director General, elegido por el Consejo dt:

de cinco años, quien a su vez contrata el personal dr:

concursos, La Oficina lnternacional del Trabajo es la

la tarea de la Conferencia lnternacional y el Consejo de

3.2. Derecho internacionat público y el Convenio 169 de la Organización

lnternacional del Trabajo

3.2.1. lmportancia interpretativa del derecho internacional público
t

Suele dividirse el Derecho lnternacional en Público y Privado. lnteresa para el presente

trabajo el derecho internacional público, como el conjunto de tratados, convenios, caftas

de entendimiento y otros documentos de carácter transnacional que regulan l¿rs

relaciones jurídicas internacionales entre, sujetos soberanos, los Estados, y otros

sujetos, a los cuales también se les confiere calidad de sujetos de derechrl

internacional. Algunos convenios como el 1(i0 de la Organización lnternacional dcl

Trabao, han sido integrados en su tot¿llid¡rrl ¡rl r.rrclenamiento jurÍdico guatemalteco. L¿rs

normas jurídicas de este convenio, al lraber sirlo aceptado y ratificado por el Estado drl

Guatemala, protegen los derechos lrumanos tle los pueblos indígenas de ascendenci;l

maya, pero lamentablemente no se han implernentado mecanismos para asegurar s'u

aplicación, dada la diversidad de criterios sobre el alcance jurídico del mismo, criterios

que se analizarán en el presente capítulo.
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El contenido del Convenio 169, tiene preemirrencia sobre la Constitución Política de l¿a

República, tal como se establece en la misma r;arta magna: "Artículo 46.- Preeminenciia

del Derecho lnternacional. Se establece r:l ¡rrincipio general de que en materia dr:

derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemal¡,r,

tiene preeminencia sobre el derechcl interno." :r"

3.3. Análisis jurídico del convenio 169 de la organización internacional dol

trabajo

Convenio es un instrumento internacional que tiene fuerza de ley para los Estado que l:

ratifican. En Guatemala, los tratados y convenciones internacionales de derechos

humanos tiene preeminencia o supremacía sobre el derecho internoao. Otro significadrr

de Convenio: Es un instrumento jurídico internacional, adoptado por una organización

internacional que vincula legalmente a los países que lo ratifiquen.

El convenio 169 de la OIT es un instrumento internacional de derechos humanos que

establece los derechos colectivos de los pueblos indígenas: autogobierno, educación,

salud, mejores condiciones de empleo, contacto y cooperación a través de las fronteras.

Fue adoptado por la Conferencia lnternacional del Trabajo en 1989 y entró en vigencia

a nivel internacional en 1991 .

3e Asamblea Nacional Constituyente,
a0 Asamblea Nacional Constituyente,

Ob. Cit., Artículo 46.
Ob. C¡t., artículo 46.
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Fue ratificado por Guatemala mediante decreto 9-96 del 5 de marzo de 1996 y e,g'i

obligatorio para Guatemala desde el 6 de junio de 1997. Guatemala al momento de

aceptar y ratificar un Convenio o Tratado de Derechos Humanos, se obliga a aplicar

cada una de las disposiciones contenidas en ésta.

En el caso del Convenio 169, hay una Opinión Consultiva de la Cofte de

Constitucionalidad emitida el 1B de mayo de 1995 según la cual: "...e| Convenio se

diseñó como un mecanismo jurídico especialmente dirigido a remover parte de lós

obstáculos que impiden a estos pueblos el goce real y efectivo de los derechos

humanos fundamentales, para que por lo menos disfruten en el mismo grado de

igualdad que los demás integrantes de la sociedad. Guatemala es reconocida y

caracterizada como un Estado unitario, multiétnico, pluricultural y multilingur,r,

conformada esa unidad dentro de la integrirlad territorial y las diversas expresioners

socio-culturales de los pueblos indfgenas, los r¡ue aún mantienen la cohesión de s'r.r

identidiad, especialmente los de ascc¡ndenci¡r M;rya, como lo Achi, Akateco, Awakateko,

Chorti, Chuj, ltza, lxil, Jakalteco, Kanobal, K;tc¡c;hikel, Kiche, Mam, Mopan, Poqomanr,

Poqomchi, Q'eqchi, Sakapulteko, Sipakapense, Tectiteco, Tz'utujil y Uspanteco. Est;a

Corte es del criterio que el Convenio 169 elnalizado no contradice lo dispuesto en li¡

Constitución y es un instrumento jurídico intr,rrnacional complementario que viene ia

desarrollar las disposiciones programáticas do los artículos 66, 67, 68 y 69 de la mismi,r,

lo que no se opone sino que, por el contrario, tiende a consolidar el sistema de valorers

que proclama el texto constitucional,"4l

a1 Corte de Constitucionalidad, Opinión consultiva, gaceta número 36. De fecha'lB de mayo de 1991i.
http://www.cc.gob.gt/sjc/mdlWeb/frmConsultaWPdf .aspx?St_Documentold=B'12369 (22 de mayo <le

2013).
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Es importante hacer saber que se han forml¡lacjo diversas teorías para establecer si los

tratados internacionales en materia de derechcls humanos son superiores o inferiores lir

Constitución Política de la República de Guaterrala, o simplemente la desarrollan. L.¡r

honorable Corte de Constitucionalidad se inclina a favor de la teoría según la cual los

convenios en materia de derechos humanos desarrollan la Constitución Política de la

República de Guatemala.

Continuando con el análisis de la opinión de la honorable Corte de Constitucionalidar.l,

se reconoce que los pueblos indígenas históricamente han tenido impedimentos palia

aplicar su sistema jurídico propio, en virlud de que el Ordenamiento jurídico escrito no

reconoce de forma directa tal sistema, situación que no solo genera injusticia, sino que

se violentan los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas.

Es importante tomar en cuanta que el Convenio 169 de la Organización lnternacional

del Trabajo tiene mayor jerarquía que otras normas internas, por ser un instrumento de

derechos humanos. Se establece el principio general de que en materia de Derechos

Humanos los Tratados y Convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tierib

preeminencia sobre el derecho interno, pero no así sobre la Constitución Política de la

República, porque entonces se crearía un mecanismo para misma mediante un

procedimiento distinto que lo que la propia Constitución establece, ya que como si(l

indicó, estos Convenios solo desarrollan la Constitución.
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3.3.1. Criterios jurídicos relativos a la imposición del derecho escrito sobre

derecho no escrito que condicionan la aplicación del convenio 169 de

Organización lnternacional del Trabajo

3.3.1.1. Tesis Negativa sobre la aplicación del convenio 169

Existe una teoría relacionada con la subordinación del derecho consuetudinario. El

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, define la palabra

Subordinación. "se denomina subordinación o dependencia a la condición en que se

halla a la persona sujeta a otra o dependiente a ella."41 Se entiende por la palabra

subordinación clasificar algunas o determinadas cosas como inferiores en orden

respecto de otras.

Algunos autores al referirse sobre el Derecho consuetudinario, lo hacen de manera

peyorativa, hasta atreverse a indicar que su práctica es ilegal y en algunos casos se

refieren a éste como algo dependiente e inferior al Sistema de Justicia Oficial, en ese

sentido Rodolfo Rohrmoser V, enfatiza que hay autores que opinan que se trata de

prácticas o hábitos que varían de un lugar a otro, pero sin contenido jurídico y que,

incluso, a las personas que se atreven a ejercer funciones judiciales, sin tenerlas,

debería procesárseles penalmente por el delito de usurpación de funciones públicasa2

ot 
De Santo Víctor, Ob. Cit., página 813

ot Rohrmoser V. Rodolfo, "Experiencias y avances del derecho indígena maya en el contexto del
pluralismo jurídico", página 6. http://www.cirma.org.gUm edia/File/cuales-son-las-iniciativas-
implementadas-por-el.pdf (28 de mayo de 2013)
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Respetando por supuesto la doctrina indicada, de la misma se deduce la no aceptacióir"

de un sistema jurídico distinto al estatal; y que la función judicial se va a ejercr,rr

atendiendo a un principio de legalidad; sin embargo, el Derecho consuetudinario,

especialmente el indígena, como ya se indicó, tiene un fundamento nacional e

internacional; además sí posee un contenido jurídico, toda vez que regula, aunque de

forma no escrita, las relaciones que se dan entre las personas que forman parte de

comunidades indígenas, especialmente las del municipio de Comitancillo, del

departamento de San Marcos, ya que la coiectividad es consciente de su obligatoriedad

y coercibilidad.

Sigue indicando el citado autor que: "Otros juristas estiman que el reconocimiento que

la Constitución Política de la República de Guatemala hace de las formas de vida,

costumbres, tradiciones y organización social de los pueblos indígenas, son

declaraciones de principios muy generales que haría preciso una regulación mas

detallada en la legislación derivada, tal como, incluso, está dispuesto en el artículo 70

de ella. a5

45 Rohrmoser V., lbíd., página
implementadas-por-el.pdf (24 de mayo

6. http://www.r:irrr ra.org.gt/med ialFile/cuales-son-las-iniciativar,-
de 201 3)
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Existe otra teoría que indica que existe violacrón a la constituciÓn mediante la aplicaciórr

del convenio 169 de la organización internaciclnal del trabajo, y el mismo autor indic;ia

que: "Otra corriente de opinión, sostienel t¡ttc t,tl Derecho lndígena y sobre todo s't"l

aplicación por las autodenominad¿ls autoriclilrlers indígenas en los pueblos locales dol

interior de la República, viola flagrantemente los artículos 152, 153, 154 y 203 de l;a

Constitución, pues quienes estarían aplicarrdo esas normas no son funcionariOs

públicos, ni han prestado juramento cle fidelid¿rtl ¿l la Norma Fundamental".ao

A partir de esta idea, se establece una contra<jicción más, entre ambos sistemas, todia

vez que en el sistema estatal, las normas jurídicas son aplicadas por funcionarios

públicos; en el sistema indígena al contrario, las normas son aplicadas por person¿ls

comúnmente ancianas conocedoras de las costumbres de la comunidad indígena a lll

cual pertenecen. En cuanto a la violación constitucional, se advierte que no existr:

incompatibilidad, ya que se reconoce la pluralidad de sistemas jurídicos'

Se dice que la aplicación del Convenio 169 viola el principio de legalidad y que a

demás, que es un error creer que pueda haber un Derecho lndígena o Maya ajeno al

Estado de Derecho basado en los mandatos constitucionales que todos por igual deben

respetar y observar, pues de lo contrario se violaría el principio de igualdad en la

Constitución. eue los tribunales indígenas son tipificados por tribunales especiales

como tribunales especiales lo cual también está prohibido en la Constitución, en al

garantía de audiencia y del derecho de defensa'

46 Rohrmoser V., lbíd., página 7. http://www.cirma.org.gt/media/File/cuales-son-las-in¡ciat¡vas-
implementadas-por-el.pdf (24 de mayo de 2013)
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Asimismo, que sólo el Congreso de la República puede legislar, por lo que fuera de é!

no se concibe que haya otras disposiciones que pueda llamarse "legales".

Si bien es cierto, que constitucionalmente la potestad de legislar le corresponde al

Congreso de la República, éste a través de un decreto que ratifica del Convenio 169 de

la Organización lnternacional de Trabajo, que manda la aplicación del derecho

consuetudinario, acepa la existencia de un derecho consuetudinario independiente que

debería ser aplicado, tomando en cuenta el carácter de instrumento internacional de

convenio indicado, pero ante la falta de conocimientos de parte de los juzgadores de la

forma de operar del derecho consuetudinario, optan por aplicar el Derecho escrito,

aunque sea contradictorio al sistema consuetudinario, porque éste opera de fornr¡a

eminentemente oral.

3.3.1.2. Tesis positiva sobre la aplicación del Convenio 169

Contraria a la tesis de subordinación del dorecho consuetudinario, la autonomía dcl

derecho consuetudinario se manifiesta de la siguiente manera: El mismo autor

manifiesta que: "Existe otra teoría que indicil (lue el Derecho consuetudinario goza dr:

autonomía propia, ya que es independiente del sistema jurídico escrito, ya que sLts

antecedentes se remontan, inclusive antes clue la conquista española y en forrnil

absolutamente independiente del orden jurÍdico oficial..."a7.

47 Rohrmoser V., lbíd., página L http://www.cirma.org.gt/media/File/cuales-son-las-iniciativar;-
implementadas-por-el.pdf. (24 de mayo de mayo de 20'13)
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A demás el mismo sistema oficial admite la existencia del Derecho Consuetudinarir;r;

aunque solo en casos contados los juzga<Jores han aplicado sus disposiciones. Eis

importante señalar el Derecho lndígena busc¿.1 la perpetración del orden y el equilibrirr

entre las personas; sobre esta base se puede afirmar que su aplicación no requiere dr:

los recursos económicos del Estado puesto que la aplicación de la justicia descansa ern

la autoridad de los principales, ancianos, alcaldes auxiliares y alcaldías indígenas.

Existe fundamento constitucional que permite su aplicación: El Estado reconoc(!,

respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas dr:

organización sc¡cial, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.

La única salvedad se refiere, naturalmente, a que dicho sistema no afecte disposiciones

legales de jerarquía superior, tales como las contenidas en la propia Norma

Fundamental, o en el Derecho lnternacional de los Derechos Humanos.

Los preceptos jurídicos del Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo,

deben de interpretarse en armonía con las disposiciones de la Constitución Político y de

otros instrumentos jurídicos de carácter internacional que reconocen otros derechcs

humanos, porque los derechos inherentes a una persona, encuentran si límite en los

derechos de otras personas, para garantizar al convivencia pacífica en la sociedad.
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Ricardo Changala y Amilcar Pop, analizan los artículos 66 y 204 de la Constitución

Política de la República de Guatemala, e indican: "la función jurisdiccional recae ,onr"

la Cofte Suprema de Justicia, nos podemos preguntar cuales otros, el texto establece

que los que la ley establezca, y cuales ha establecido la ley pues la constitución en su

parte dogmática establece el reconocimiento, respeto y promoción de las formas dr:

organización de los pueblos indígenas por consiguiente reconoce sus autoridades y s'rr

sistema como hemos explicado en el análisis del afticulo 66, y en el convenio 169 dr:

OIT al reconocer el sistema juriclico inclí1.¡orrn o derecho consuetudinario estamcrs

reconociendo otros tribunales yio otros juecos r¡ autoridades encargadas de administri,rr

justicia"aB

Los citados autores examinan nuevamente el artículo 66 de la Constitución Política dr:

la República de Guatemala, e indican: "...c| r;ontenido de este aftículo establece trers

obligaciones con implicaciones jurídicas y políticas. El Estado asume la obligación dr:

reconocer, respetar y promover (subrayado nuestro), las formas de vida de los grupc)s

étnicos que conforman Guatemala, las costumbres, idioma, tradiciones, pero sobretodo

cuando lo asume respecto a las formas de organización social de estos grupos, de allí

se deduce el reconocimiento al derecho indígena, por cuanto no se puede hablar de

organización social sin un sistema y un conjunto de autoridades que lo apliquen."ae

ou Pop Amilcar, Changala Ricardo, ¿Cuáles son las
indígena y pluralismo en Guatemala?, página 17.
entender-el-derecho-indigena.PDF (25 de mayo de 2013)
on Pop Amilcar, Changála Ricardo, lbíd., página 18.
entender-el-derecho-indigena.PDF (25 de nrayo de 2013)

diversas maneras de entender el derecho
http://www.cirma.org.gt/med ialFile/maneras-de-

http://www.cirm a.org. gt/med ialFile/maneras-de-
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Llama la atención el reconocimiento de la organización social de los grupos étnicos, cl

propio Estado al hacer esta declaración, asume la obligación de respetar la forma dr:

vida y de resolución de conflictos de las comunidades indÍgenas a través de lia

aplicación del derecho consuetudinario.
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4. Análisis de casos concretos donde ha tenido aplicación el Convenio 169 de la

Organización lnternac¡onal del Trabajo

Remotamente se habría considerado que los órganos jurisdiccionales tomasen en

cuenta para la resolución de conflictos el Convenio'169 del la Organización

lnternacional del Trabajo, afortunadamente se han detectado casos en que se ha

tomado en cuenta este convenio internacional para dirimir conflictos y así se refiere el

Centro de Nacional de Análisis y Documentación Judicial, en una recopilaciÓn de

resoluciones con fundamento en usos y costumbres indígenas, "...era frecuente hablar

del Derecho de los Pueblos lndígenas como algo difuso que no había cobrado vida en

las resoluciones judiciales; por esa razón era urgente iniciar la tarea de la recopilación

de las numerosas resoluciones judiciales en las que encontramos la presencia de la

normativa indígena a través de la acción de los juzgadores, especialmente si tomamos

en cuenta, que muchos de ellos como el caso de los Jueces de Paz Comunitarios y de

numerosos Jueces de Paz individuales, son indígenas y trabajan en su comunidad de

origen." 48

Después de haber efectuado una revisión detenida de libros que tratan sobre el

derecho indígena en Guatemala, específicamente de los pueblos mayas, se puede

afirmar que, en el presente, este derecho es eminentemente oral.

aB Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, Recopilación de 14 resoluciones dictadas
con fundamento en usos y costumbres indígenas en observancia del convenio 169 de Ia
organización internacional del trabajo, página 9.
http://r,rrww.oj.gob.gtles/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJu
d icial/resol uciones/resol ucioneso/o20indigenas. pdf (2 de j un io de 20 1 3)
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Pero es importante indicar que en el pasado, anterior a la invasión del territorio maya

por los españoles, haya sido escrito y codificado si se toma en cuenta que los mayas

desarrollaron su alfabeto y un sistema de escritura propio.

Se revisaron libros escritos por organizaciones indígenas, organizaciones no indígenas

y por profesionales indígenas. También se revisaron libros escritos por universidades

que funcionan en el país. Los libros revisados se caracterizan porque su contenido de

limita a justificar la existencia de un sistema de normas que regulan las relaciones

internas de las personas que conforman los pueblos indígenas; que a estas normas

algunos denominan derecho consuetudinario indígena y otros como derecho indígena,

pero todos coinciden que tal derecho se caracteriza por ser oral.

4.1. Caso resuelto en el municipio do Comitancillo, departamento de San

Marcos

4.1.1. Caso delito de faltas contra las personas

Este caso fue sometido a conocimiento del juzgado de paz del ramo penal del municipio

de Comitancillo, departamento de San Marcos, por el delito de faltas, donde en juntia

conciliatoria que se celebró el día veinticuatro de mayo del año dos mil diez, llegaron il

un acuerdo, y el juez aplicó el convenio 169 de la Organización lnternacional dcl

Trabajo, cuya parte conducente se transcribe a continuación, en donde en la mism¿a

audiencia el juez emitió la resolución que aprueba el acta de junta conciliatorirr,

tomando en cuenta los usos y costumbres de los habitantes del municipio.
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'(...) SEGUNDO: El suscrito Juez propicia cl diálogo entre las partes procesales y.

propone fórmulas ecuánimes de conciliación n los comparecientes y de esa forma s;r:

logra llegar a un acuerdo entre las mismas, faccionándose la presente acta dr:

conciliación. TERCERO: Seguidamente manifiesta la señora OLIMPIA RAMÍREZ

JUÁREZ que por problemas que surgieron con las señoras YOLANDA MICAELA

RAMíREZ CORONADO, BERTILIA PETRONILA RAMíREZ CORONADO, EDELMIRA

FLORICELDA RAMíATZ CORONADO, SUSANA RAMíREZ MARROOUíN Y RAFAELA

RAMíREZ MARROQUíN, inició un proceso en su contra, pero siendo que ya platicarorr

y solucionaron sus problemas a través del diálogo, además las señoras prometieron yil

no molestarla a ella y sus hijos, por lo que ya no tienen ningún interés en que se

continúe con el trámite del referido expediente, solicitando que se apruebe la presente

acta de conciliación y en consecuencia el archivo del proceso de mérito. CUARTO: Así

tAMbiéN IAS SEñOrAS YOLANDA MICAELA RAMíREZ CORONADO, BERTILIA

PETRONILA RAMíREZ CORONADO, EDELMIRA FLORICELDA RAMÍREZ

CORONADO, SUSANA RAMíREZ MARROOUíN Y RAFAELA RAMÍREZ MARROOUíN

manifiestan que lo dicho anteriormente por la ofendida es cierto y en este acto le

presenta las disculpas respectivas, indican que a partir de hoy se comprometen,a

tratar de evitar en lo posible causarle alguna ofensa o agresión de cualquier naturaleza

pero que de igual manera solicita reciprocidad, y que no habrá ninguna represalia por el

problema que se dio entre ellos. QUINTO: De la misma manera la señora OLIMPIA

RAMíREZ JUÁREZ les ofrece reciprocidad a las señoras YOLANDA MICAELA

RAMíREZ CORONADO, BERTILIA PETRONILA RAMíREZ CORONADO, EDELMIRA

FLORICELDA RAMíNTZ CORONADO, St,lSANA RAMÍREZ MARROOUÍN Y RAFAELA

RAMíREZ MARROQUÍN y les pid<,: cliscr-rllrirt; ¡ror si en algo ella o sus hijos las han
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ofendido, y se compromete a no ocasionarles de ahora en adelante ningún tipo de

problema y que todo qued e en pazpara armonía de todos y porque no es correcto que

estén peleando, además indica que no habrá ninguna represalia por el problema

suscitado. SEXTO: JUZGADO DE PAZ. RAMO PENAL. MUNICIPIO DE

COMITANCILLO. DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. VEINTICUATRO DE MAYO

DE DOS MIL DIEZ.- l.- Se tiene a la vista para resolver el proceso penal númerrr

TRESCIENTOS TREINTA GUIÓN DOS MIL DIEZ, a cargo del Secretario. Y:

CONSIDERANDO: (MOTIVOS DE DERECI-1O) Establecen los artículos 8 y 9 dcl

Convenio 169 sobre Pueblos lndígenas y-l'rilllrnales en países independientes "l\l

aplicar la Legislación Nacional a los pueblos intercsados deberán tomarse debidamentr:

en consideración sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas no seatl

incompatibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos". "L¿rs

autoridades y Tribunales llamados a pronunr:iarse sobre cuestiones penales deberárr

tener en cuenta las costumbres de dichos pucblos en la materia". CONSIDERAND(.1:

(MOTIVOS DE HECHO) En virtud cle quc las parles procesales han llegado a url

acuerdo satisfactorio al celebrar una junta conciliatoria en esta misma fecha, y

solicitando la aprobación del acta respectiva y consecuentemente el archivo dcl

presente expediente, tomando en cuenta sus costumbres. Por lo que este Juzgado errr

base al acuerdo al que llegaron las partes procesales APRUEBA EL ACTA Dl:

CONCILIACIÓN y así debe resolverse. ARTíCULOS: 37, 38,39,40, 43,44, 160, 161,

166, 169,488, DEL Código Procesal Penal, 141,142y 143 de la Ley del Organismo

Judicial.--PoR TANTO: Este Juzgado con fundamento en lo antes considerado, leyes

citadas y para el efecto aplicables, al resolver DECLARA: Aprueba la presente acta de

conciliación celebrada por las señoras OLIMPIA RAMíREZ JUÁREZ y YOLANDA
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MICAELA RAMíREZ CORONADO, BERTILIA PETRONILA RAMíREZ CORONADO,

EDELMIRA FLORICELDA RAMíREZ CORONADO, SUSANA RAMíREZ MARROOUíN

Y RAFAELA RAMÍREZ MARROOUíN , dentro del presente juicio de faltas. ll.- Se k:

previene a las partes que deben cumplir con lo compromisos adquiridos en el acta de

conciliación, lll.- Archívese el presente expediente para futuras referencias. lV.-

NOTIFíQUESE.- En este momento se lee a los comparecientes el contenido íntegro de

la resolución que antecede, quienes quedan debidamente enterados y notificados por

lectura que se les da. Se finaliza la presente cuando son las catorce horas con treinta y

cinco minutos, en el mismo lugar y fecha de su inicio, el que previa lectura que se le da,

y bien enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo aceptan, ratifican

y firman quienes pueden hacerlo y las que no dejan la impresión dactilar

correspondiente, Doy Fé. (...)"t'

La fundamentación de la resolución arriba aludida en el convenio 169 de la

Organización lnternacional del Trabajo da un paso importante para el respeto ¿rl

Derecho Consuetudinario lndígena el cual es antagónico al sistema de justicia ofici¿rl,

este último imperante en su aplicación bajo el principio de legalidad, eminentemenlr:

contradictorio con los usos y costumbres 0onr.rnitarios. El Derecho consuetudinarto

lndígena valora la armonía entre las partc.s ¡rlirsnrada bajo la figura de la conciliación y

busca el reparo del daño ocasionadr:,

st Acta de conciliación y resolución de su aprobacrirn rlt: fccha 24 de mayo de 2010, dictada dentro dcl
expediente 330-2010.
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Como resultado de la investigación realizada se encontró este único casi()

fundamentado en el convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo, signific:;a

que existe una barrera estructural bajo r;l rklrinio de un sistema judicial impueslrr

históricamente lejos de la realidad do los pur,rlrlos originarios que se torna negativo par,a

la etnia maya manr del municipio dr; Comitanr:illo, departamento de San Marcos ya qu(l

crea confusión debido a que los operadores dr¡ justicia no hablan el idioma del lugar.

4.2. Casos análogos en otros municipios y departamentos

También se analizaron tres resoluciones de casos en r¡tros municipios. La primetia

resolución fue emitida por el Juzgado de Paz Comunitario de San Luis dcl

departamento de Petén, por el delito de trafico de tesoros nacionales; la segunda ers

una resolución emitida por el Juzgado de Paz Comunitario del municipio de San Andrérs

Semetabaj del departamento de Sololá por el delito de faltas, y la tercera, resolución

emitida por el Juzgado de Primera lnstancia Penal, de Narcoactividad y Delitos Contra

el Ambiente del departamento de Totonicapán por el delito de robo agravado.

Es importante señalar, para este análisis, que el municipio de San Luís se ubica dentro

de la Comunidad Lingüística Mopan y que la mayoría de los habitantes de ese

municipio habla el idioma maya Mopan; el municipio de San Andrés Semetabaj, se

ubica dentro de la Comunidad Lingüística Kaqchikel y ahí se habla el idioma maya

kaqchikel, y el departamento de Totonicapán se ubica dentro de la Comunidad

Lingüística K'iche', siendo el idioma maya k'iche', el que predomina en ese

departamento.
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También es importante tener en cuenta que el ámbito territorial del presente estudio es

el municipio de Comitancillo del departamento de San Marcos, municipio ubicado en el

territorio de la Comunidad Lingüística Mam y es un municipio donde casi la totalidad de

los habitantes hablan el idioma maya mam y que las resoluciones de casos indicados

sirven de referencia de cómo los jueces aplican el Convenio 169 de Organización

lnternacional del Trabajo donde se ven involucradas personas de los pueblos indígenas

de ascendencia maya.

4.2.1. Caso por delito de tráfico de tesoros nacionales

Este caso fue sometido a conocimiento deljuzgado de paz comunitario del Municipio dr:

san Luis Peten, dentro del Proceso No. 517-2003 Of. L La resolución que le puso fin irl

proceso fue emitida el dieciocho de noviorrrllre de dos mil tres, que en su parlrl

conducente indica:

"(...) Tomando en cuenta lo que establece el nurneral 1 del Artículo 9 del Convenio 161)

de la OlT, el que establece: "En la medida en que ello sea compatible con el sistenr,¡

jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos deberérrr

respetarse los métodos a los que los puetblos interesados recurren tradicionalmentr:

para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Pero si en el derecho

Consuetudinario de los Pueblos lndígenas se encuentra instituida una figura o autoridarl

comunitaria; las instituciones creadas mediante legislación estatal, incluyendo cI

Organismo Judicial, no deben recriminarla u observarla como la comisión de un delito,

siempre y cuando se esté dedicando a la actividad que por práctica u observancia de lia
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costumbre le pertenece, es decir si desarrolla una actividad propia de la institución de lá ''

Comunidad indígena; sino al contrario deben respetar y distinguir las instituciones que

paralelamente funcionan dentro del Derecho lndígena, en algún momento l¿ts

instituciones gubernamentales especialmente el Organismo Judicial, que por norma

Constitucional está llamado a impartir Justicia, deben hacer una clara distinción entre la

Ley y la Justicia, ya que Nuestro Derecho lndígena, que goza de reconocimiento

lnternacional, tiene también sus instituciones, en tal sentido no debe aplicarse la ley,

sino una Justicia Pronta y cumplida; esta interpretación se hace de conformidad con el

numeral 2, del artículo 9, del mismo instrumento lnternacional citado, el que establece:

"Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales

deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia." En

consecuencia podemos mencionar que la sola conciencia de su identidad indígena ,o

tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que

se aplican las disposiciones del Convenio 169 de la OlT. Y como último precepto

Constitucional se cita el ar1ículo 204, el que establece que: "Los tribunales de Justiciia

en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que li¡

Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado."

CONSIDERANDO DE HECHO:

En el presente caso concreto, hacicndo un ostudio detenido del hecho denunciado, s,(l

establece que no hay una persecución perral que amerite la continuidad del presentr:

proceso penal, toda vez que la actitud y denuncia de los Señores agentes de PolicÍil

Nacional Civil, es improcedente debido a que se trata de una Autoridad en el Derechr:

lndígena Contemplado como SACERDOTE MAYA, siendo y representando unil

institución propia del Derecho Consuetudinario, ya que como quedó demostrado, cl
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sindicado JUAN CUCUL, se trasladó hacia la sede de la Organización OXLAJU K'AT -

TRECE REDES, la que cuenta con personería jurídica reconocida por el derecho formirl

y Estatal, con el objeto de capacitar a los rniembros de dicha asociación, teniendr>

lógicamente, que trasladar sus objotos de valor histórico y cultural, hacia la comunidarl

de PUSILÁ RRntgn, San Luis, Petén; en ningürn momento con el afán de negociar rt

comercializar dichos objetos, ya que como autoridad lndígena se encuentran en s;u

poder para la práctica de los rituales y ceremonias mayas. Desvirluándose así lia

denuncia de los Agentes de PolicÍa Nacional Civil de San Pedro Cadenas, San Luir;,

Petén, pues manifiestan en su denuncia que el incoado es quien trafica con piezas dr:

valor histórico y cultural, así también se tiene a la vista la declaración del señr:rr

MANUEL ICO TIUL, quien demostró ser representante legal de la Asociación Mayra

OXLAJÚ-K'AT -TRECE REDES, confirmando que el sindicado es miembro activo de

ésta Asociación, además manifestó que los objetos de valor histórico y cultural, que

transportaba el señor MANUEL CUCUL, son instrumentos sagrados para la práctica de

ceremonias y rituales, propias de una concepción ideológica Maya, la que corresponde

a una parte de la Cultura Maya. Por lo cual es procedente autorizar la

DESESTIMACION, del presente proceso; Así deberá resolverse.

CITAS DE LEYES:

Además de los citados los artículos: 3, 5, 6, 7 , B, 13, 14,57, 58, 59, 00, 03, 05, 203, 204

y 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 1,2,3, 4,5,6,7, iO, 11

y 12 del Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo. Artículo 1,4,35,

36, 84 y 332 del Código Penal; Artículos 1, 4, 11, 11 bis, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21,

24, 24 bis, 37, 38, 39, 40, 43, 44,70,71, 84,90, 92,93, 112, 142,160, 1 61, 202, 285 y

552bis, del Código Procesal Penal.

67



POR TANTO:

Este tribunal, con fundamento en lo considerado y leyes citadas y en lo que para el

efecto determinan los artículos 16,62, 141,142, 143 de la Ley del Organismo Judicial,

al resolver DECLARA: l) La DESESTIMACION, del presente proceso a favor del

Sindicado JUAN CUCUI-. ll) Encontrándose detenido el sindicado JUAN CUCUL,

ordénese su inmediata libeftad girando orden de Libertad a la Sub-estación de la Policía

Nacional Civil de San Luis, Petén. lll) Ofíciese al INSTITUTO DE ANTROPOLOGíA:

HISTORIA para que practique expertaje en los objetos incautados. lll) Entréguese en

forma definitiva los objetos arqueológicos al lnstituto de Antropología e Historia de

Guatemala, para que pase a formar parte del Patrimonio Nacional. lV) Se dejan sin

efecto todas las medidas adoptadas por los agentes de PolicÍa Nacional Civil. V)

Notifíquese. INOCENTE CHOC POP, JUEZ DE PAZ COMUNITARIO PRESIDENTti ,

SAN LUIS, PETEN; DELFIN EDWARD HERNANDEZ CHE, JUEZ DE PA,7-

COMUNITARIO VOCAL I, SAN LUIS, PETEN; MARTíN CAAL ICO, JUEZ DE PAZ-

COMUNITARIO VOCAL ll, SAN LUIS, PETEN. Testigos de Asisten cia;'52

Por los apellidos, se infiere que los jueces que integran el tribunal del Juzgado de P¿rz

Comunitario que dictó la resolución, son may¿rs. Que el sindicado también es maya. No

se puede determinar si en el proceso se utilizó el idioma maya Mopan, porque no s¡rl

menciona.

52 Centro Nacional de Análisis y documentación judicial, Ob. Cit., Página 5{)
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJu
dicial/resoluciones/resoluciones%20indigenas.pdf. (2 de junio de 201 3)
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El delito que se juzga es el de tráfico de tesoros nacionales. En los considerandos dr:

derecho es evidente que los juzgadores se esfuerzan por ubicar el hecho dentro dcl

ordenamiento jurídico escrito vigente, en este caso en el derecho penal y procesirl

penal, además de que hacen un análisis de normas constitucionales con las cualers

fundamentan su resolución. Hacen una amplia relación de algunos aftículos dcl

Convenio 169 de OlT, pero al final de sus considerandos de derecho enfatizan cl

contenido del precepto constitucional del artículo 204 donde se establece que los

tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligatoriamente cl

principio de que la Constitución de la Republica prevalece sobre cualquier ley o tratado.

En el considerando de hecho, el tribunal reconoce que el sindicado es una autoridad

dentro del derecho indígena y que es contemplado como Sacerdote Maya, en otras

palabras los jueces reconocen y afirman que la figura del Sacerdote Maya es una

institución inherente al derecho indígena. También argumentan que los objetos de valor

histórico y cultural que transportaba el sindicado eran instrumentos sagrados y que

corresponden a una parte de la cultura maya. Sin embargo, el tribunal no aplicó estos

argumentos en su resolr-rción. La desestimación del proceso a favor del sindicado es

una aparente aplicación del Convenio 169 de la OlT, pero sufrió un castigo mayúsculo,e

irreparable en virtud de que le fueron confiscados instrumentos que para él eran

necesarios y sagrados para ejercer su autoridad como maya en su calidad de

sacerdote, institución esencial en la estructura del derecho indígena maya.
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4.2.2. Caso delito por faltas a las buenas costumbres

En el municipio de San Andrés Semetaba.i de departamento de Sololá, se sometió a

conocimiento del Juzgado de Paz Comunitario un conflicto, dentro del caso identificado

con el expediente número Ca. No. 79-2003. OF. ll. en donde por medio de informe

policíaco número sesenta y ocho guión dos mil tres, proveniente de la Sub-Estación dr:

la Policía Nacional Civil local de fecha dieciséis de mayo del año dos mil tres en que s;e

pone a disposición de este Juzgado al señc¡r: HECTOR OVIDIO PEREZ UMUL, qui€'rl

fue aprehendido por los alcaldes auxiliares soriores Efraín Cutuc García y Tomás Tol

Lindo a eso de las dieciocho horas del día viornes dieciséis de mayo del año en curs(.),

quienes posteriormente lo entregaron a los Agentes de la Policía Nacional Civil señoret;:

José Amaldonado Acevedo y Víctor Bol l-lcrnández con gafetes de identificaciórr

número: nueve millones novecientos quinco rnil ciento cincuenta y cinco y nuevrl

millones novecientos doce mil quinientos sesenta y cuatro respectivamente en viftud dr-'

que el Sindicado en mención bajo efectos de licor y estado de ebriedad escandalizabia

en la vía pública causando molestias a los transeantes (sic), persona ésta que según cl

informe policíaco en el momento de su detención presentaba una pequeña erosión

orbitraria en el lado izquierdo, por lo que en éste mismo día se le tomó declaraciórr

indagatoria al Sindicato: HECTOR OVIDIO PEREZ UMUL, quien admitió que

efectivamente se encontraba bajo efectos de licor por lo que ocasiono el escandalo en

la vía pública, aceptando así su responsabilidad en el hecho.

Se emitió la sentencia respectiva el dÍa diecisiete de mayo de dos mil tres, cuya parte

conducente se transcribe a continuación:
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'CONSIDERANDO (DE DERECHO): Que el proceso penal tiene por objeto li¡ "

averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que

pudo ser cometido; el establecimiento de la posible participación del sindicado; cl

pronunciamiento de la Sentencia respectiva, y la ejectrción de la mismit.

CONSIDERANDO (DE DERECHO): Que para juzgar las faltas... el Juez de Paz oirá ¿tl

ofendido o a la autoridad que hace la denuncia e inmediatamente al imputado. Si éste

se reconoce culpable y no se estiman necesarias diligencias ulteriores, el Juez en el

mismo acto pronunciará la sentencia correspondiente aplicando la pena, si es el caso...

CONSIDERANDO (DE DERECHO): Será sancionado con arresto de diez a cincuenta

días: quien en estado de ebriedad provoque escándalo o ponga en peligro o riesgo su

seguridad propia o la de los demás. CONSIDERANDO (DE DERECHO): Los Jueces de

Paz Comunitarios resoiverán con arreglo a los Usos y Costumbres, la equidad y l9t

principios generales del Derecho cuando ello fuere posible, Sus fallos no podrán violar

la Constitución Política de la República de Guatemala ni las leyes. Los tribunales

llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tomar debidamente en

consideración el Derecho consuetudinario, y por ende dar preferencia a los tipos dr:

Sanción distinto al encarcelamiento. Guatemala está formada por diversos grupc)s

étnicos entre los que figuran los grupos indíg¡enas de ascendencia maya. El Estadr¡

reconoce, respeta y promueve sus Íormas do virl¡r, costumbres, tradiciones.....

CONSIDERANDO (DE HECHO): En el prcsotrto caso, el sindicado HECTOR OVIDI()

PEREZ UMUL reconoció su culpabilidad en el hecho tipificado como una FALTA

CONTRAS LAS BUENAS COSTUMBRES, en tanto los suscritos Jueces al hacer us;rl

de la Sana Crítica Razonada, con la base a lo expuesto en las presentes actuacionel;,

encuentra motivo suficiente para declarar culpttble a: HECTOR OVIDIO PEREZ UMUI ,
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por ende deviene dictar fallo de carácter condenatorio en su contra, asÍ debrr ''ri!

resolverse.

CITA DE LEYES: Artículos: 12-58- 66-203-204 de la Constitución Política de lir

República de Guatemala; 1 -2-3-4-5-6-7-B-11-1 1 Bis-1 2-14-15-37-43-44-8'1-85- 1 60-18(i-

387-389-390-392-552 Bis del Código Procesa Penal; 489 numerallo. Del Código Penerl;

B-9-10 del Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo: 141-142-143de

la Ley del Organismo Judicial.

PARTE RESOLUTIVA:

POR TANTO:

Este Tribunal con base en las Constancias Procesales, en lo considerado y leyers

citadas, al resolver por UNANIMIDAD, Declara: l) Que HECTOR OVIDIO PEREZ

UMUL, es Autor Responsable del hecho tipificado como una FALTA CONTRA LAli

BUENAS COSTUMBRES; ll) Por cuya infracción a la ley penal se le impone la pena dr:

arresto de VEINTE DIAS a razón de diez quetzales por cada dÍa de arresto impuesto,

que deberá padecer en la cárcel pública para varones de la cabecera depaftamental de

Sololá, bajo régimen y disciplina de la misma en caso de CONMUTA la misma ingresará

a los Fondos Privativos del Organismo Judicial, por conducto del Banco de Desarrollo

Rural Sociedad Anónima con sede en éste municipio; lll) En concepto de

responsabilidades civiles, se le fija la cantidad de VEINTICINCO QUETZALES, a favor

de los Fondos Privativos del Organismo Judicial; lV) Así mismo se le permite retribulr el

daño causado, mediante la prestación de Servicio Social a la Comunidad, en caso de

no poder conmutar la pena impuesta o no cumplir los veinte días de arresto; consistente

en trabajo en Proyectos de su comunidad, equivalente a ocho jornales de labor, dentÉo
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del plazo de treinta días sin exceder referida labor de dieciséis horas semanales, bajo

pena de instruirle por el delito de DESOBEDIENCIA si incumpliere;(... )"53

En la resolución para este caso, los jueces comunitarios se apegaron al código penal y

al código procesal penal. Encr.radraron la conducta del sujeto activo dentro del delito de

FALTAS A LAS BUENAS COSTUMBRES, siendo el afectado la SOCIEDAD. Eljuicio se

inicia por medio de un informe policíaco; en los considerandos, el tribunal no

fundamenta su resolución en el Convenio 169 de la OlT, aunque sí lo indica en la

sección de cita de leyes; en el considerando de hecho se consigna que el sindicado se

declaró confeso del delito de faltas a las buenas costumbres. Se emite una sentencia

condenatoria con apego al Código Penal.

Sin embargo, ese tribunal le permite al sentenciado que, en caso de no poder cumpltr

con la pena impuesta, puede retribuir el dailo r:;rusado realizando trabajos en proyectos

de su comunidad. La redacción dc¡ esta ¡lonir alterna no es muy clara, tiene much¿rs

ambigüedades. Se considera que en esta resolución se desvirtúa por completo cl

espÍritu de creación de los juzgados de paz comunitarios.

53Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, Ob. Cit., página 1ll
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdm inistrativas/CentroAnalisisDocumentacionJu
dicial/resoluciones/resoluciones%20indigenas. pdf (2 de ju nio de 201 3).
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4.2.3. Gaso lll. Caso por delito de robo agravado

Este caso fue sometido al conocimiento clel juzgado de primera instancia pen;rl,

narcoactividad y delitos contra el ambiente, del departamento de Totonicapán, dentto

del expediente identificado con el número E. 312.2003 Of. 6to. en donde SEBASTIÁN

pOZ HERtrlÁruUfZ y JULIAN CUTZ VICENTE fueron aprehendidos el día uno de marzrt

aproximadamente a las quince horas en el Paraje Chocotochuy, del Cantón Chiyax dcl

Municipio y departamento de Totonicapán por las siguientes personas: santos Hilario

Robles Vásquez, Rosa Yax Pech, Santos Miguel Tacam García, Francisco Sapórr

Ajpop, Manuela Robles Yax, y con la ayuda de la comunidad de dicho CantÓrr

aproximadamente ciento cincuenta personas y entregados a los agentes de la PolicÍa

Nacional Civil, apoyados por personal del núcleo de reserva de la Comisaría cuarenta y

cuatro guión cero quince, manifestando los captores que precedieron a la aprehensiÓn

de ellos dos, en virtud de haberlos sorprendido flagrantemente en el interior de un

cuarto del domicilio del primer captor Santos Hilario Robles Vásquez, ya que JULIAN

CUTZ VICENTE llevaba en las manos un equipo de sonido marcha Sharp, color

plateado y negro valorado en mil quinientos quetzales y SEBASTIÁN POZ

HERNÁNDEZ, portaba en la mano derecha una llave de chuchos, color plateado y.n iu

mano izquierda unas tijeras plateadas con óxido, objetos que supuestamente utilizaron

para violentar la puerta de madera, cortando una pita de nylon color azul que sujetaba

las armellas de la puerta del citado cuarto, así también violentando otra puerta de met¿rl

de otra habitación para ingresar a la misma y quebraron los espejos de dos roperos qurl

se encontraban en el interior. Hechos quo se tipifican como el delito de ROBO

AGRADO que se encuentra contenido on cl artículo 252 del Código Pen¿rl.
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Continuando con el análisis de los hechos, MIGUEL ALVAREZ SONI'AY fue

aprehendido a las quince horas con treinta minutos del día sábado uno de marzo del

año dos mil tres, por un grupo de vecinos de la comunidad del Cantón Chiyax del

municipio y departamento de Totonicapán, cuando intentaba darse a la fuga a bordo del

vehículo tipo camioneta, misma que fue entregada por la comunidad siendo

aproximadamente como tres mil personas entre hombres, mujeres y niños, quieners

manifestaron que él en el vehículo mencionado esperaba a los dos primeros y lrl

registrar el referido automotor le encontraron un machete, estilo rambo con empuñadutia

de hule, marca no legible, con hojl de aproxitttitdamente doce pulgadas de largo por

uno punto cinco de ancho, por ese motivo, ¿lntes que hiciera presencia la Polict;l

Nacional Civil, pobladores del lugar incendiaron el vehículo en el que se encontraba,"

Hechos que se tipifican como el delito de ROBO AGRAVADO que se encuentti¡

contenido en el artículo 252 del Código Penal.

El25 de junio de 2003 se emitió resolución, cuya parte conducente se transcribe patia

efectos de análisis, específicamente el tercer considerando:

"CONSIDERANDO: En el presente caso el Juzgador al tomar en cuenta una de l¿ts

principales características del derecho indígena (maya) es que es conciliador porque il

diferencia del derecho oficial, contempla las secuelas del "conflicto" sobre los implicados

y la comunidad, por ello privilegia la conciliación, el acuerdo mutuo sobre la simpk:

aplicación de la sanción al victimario, busca la reparación del daño ocasionado tanto

espiritual como materialmente, contemplando tanto la situación de la víctima como la

del victimario, lo que contribuye a restaurar según unas tesis, la armonía entre ambos.
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Es un sistema jurídico que "Establece las normas de comportamiento, criterios dr:

relación interpersonal, interfamiliar e intercomunitaria, así como las formas dr:

solucionar o arreglar los conflictos que surgen como resultado de las relaciones que s(l

dan en toda la vida, esto confirma que no es un sistema creado para castigar o

sancionar sino un sistema que guía o conduce a las comunidades en su interacción

social, de tal manera, que se concibe como un proceso educativo para evitar tropiezos e

insatisfacciones. Por ello se convierte en un sistema preventivo." En el ejercicio del

Derecho lndígena (maya) se ha identificado tres procedimientos fundamentales, los

cuales son: El Diálogo, la Consulta y el Consenso, siendo sus características: la

reparación, conciliación, dinamismo, función didáctica y la legitimidad adquirida por el

aval de su pueblo. Así también al considerar tres de las más importantes

recomendaciones para viabilizar el respeto y Reconocimiento del Derecho lndígena

siendo éstas: A) En la necesidad de continuar avanzado en la construcción de un

sistema nacional de Justicia para que parla de la realidad social existente que es

multicultural, multiétnica y multilingüe. De un sistema que termine con la doctrina

Jurídica monista y positivista, que se basa en una visión de Estado representativo de utr

pueblo, con una cultura, un idioma y un único sistema de derecho. B) En el respeto a lil

diversidad jurídica existente que debe entenclcrse como un requisito fundamental patir

consolidar, fortalecer y legitimar el sistema nirt:ic¡nal de justicia y que contribuya a s'tt

vez a consolidar el proceso de denrocratizar;it)rr por el que comienza a transitar el paíti.

C) En la obligación que tiene el Estado Guatcrnalteco de reconocer y respetar los

derechos colectivos que le son inhorentes a los pueblos indÍgenas entre los cuales s;r:

encuentra el derecho a ejercer su propio sistonra juridico. Así también el Juez de autos

al analizar los artículos 46, 58 y 66 de la Constitución PolÍtica de la República dr-=
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Guatemala como fundamentación jurídica de la vigencia del derecho indígena, si()

concluye que a través de las mismas se garantiza el libre ejercicio de los derechos

reconocidos en estos artículos e implica el rlerecho que tiene todo ciudadano a s(,'r

Juzgado en su propio derecho dentro del nr¿rrt;o de su identidad cultural, distinta a l,r

que el Estado define como oficial. Lo que implica el legítimo respeto de la aplicación dcl

derecho indígena dentro del marco constitucional del Estado Guatemalteco. Al analizi,rr

estos artículos debe quedar clara la obligación que adquiere el Estado al reconocer lcrs

derechos y la existencia de los "pueblos" o conrunidades indígenas en su esiructut¡l

jurídica. Los artículos constitucionales van más a fondo al establecer que el Estadrl

promueve esas formas de vida y organización social así como la costumbre, traje é

idioma. El mandato constitucional del artÍculo 66 se desarrolla y se viabiliza en l¡e

promoción que el Estado a través de los organismos e instituciones que lo componerr,

está obligado a llevar a cabo, lo que implica un compromiso explícito de actui,tr

conforme los postulados del texto constitucional y tomando en consideraciÓn l¿rs

opiniones consultivas de la Corte de Constitucionalidad, expediente CIENTO SETENTA

Y UNO GUIÓN DOS MIL DOS referente al estatuto de Roma y expediente CIENTO

NOVENTA Y NUEVE GUIÓN NOVENTA Y CINCO rEfErENtE AI CONVEN|O CIENTO

SESENTA Y NUEVE de OlT. En virlud que ya ha quedado explícito, de que el convenio

169 está vigente en nuestra legislación y que no contradice ni es incompatible con la

legislación constitucional, como quedo sentado por la Opinión de la Cofte de

Constitucionalidad, que manifiesta: "Esta Corte es del criterio que el Convenio 169

analizado no contradice lo dispuesto en la Constitución y es un instrumento

internacional complementario que viene a desarrollar las disposiciones programáticas

de los artículos 66, 67, 68, 69 de la misma, lo que no Se opone sino que, por el
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contrario, tiene a consolidar el sistema de ,¿alores que programa el texto constitucional".

Y al analizar el acta de fecha: Veinticinco de Junio del año dos mil tres suscrita por las

autoridades comunitarias de Chiyax de este municipio y departamento, se concluye en

la misma a través de la sanción en ella descrita, que no contraviene disposiciones

relativas a Derecho lnternacional en materia de Derechos Humanos ni la Constitución

Política de la República de Guatemala, por lo que deviene pertinente su aprobación y

reconocimiento legal y en base a tales extremos y las consideraciones de hecho y de

derecho anteriormente enunciadas las cuales al analizarse conjuntamente con los

principios de no intervención o de mínima intervención del Derecho Penal, que

establece en esencia que el mismo debe intervenir en Ultima Ratio, es decir, cuando las

demás instancias legales hubiesen fracasado, cosa que no sucede en el presente cas;o

ya que se dio una efectiva y legal aplicación del Derecho lndígena en la solución dt:l

presente conflicto y al concatenarse dicho principio con el de NON BIS lN IDEM el cuirl

en esencia establece que una persona no ¡luorlc ser Juzgada más de dos veces por cl

mismo hecho, y que de aplicarse t¡unbién unil l;ilnción oficial o de los contenidoS en <rl

Código Penal se estaría contraviniondcl dicho lrrincipio rector y ante la imposibilidad dr:

emitir una sentencia definitiva ya fuese condenatoria o absolutoria en su c3so,

pertinente resulta ante tal imposibilidad matori¿rl de juzgar y siendo una causal objetiv;a

de procedencia del sobreseimiento penal procodente resulta declararlo en las presenters

actuaciones por Falta de Legitimidad en el ejercicio de la acción penal y pública pr:rr

parte del Ente Fiscal por ausencia del monopcllio de la acción ya que la misma fur:

asumida íntegramente por las autoridades comunitarias de la comunidad de Chiyax y errr

aplicación de su derecho indígena lo cual impide a su vez el ejercicio jurisdiccional dr:

este Tribunal ya que prerriamente existe una solución alternativa de conflicto como s;(3
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ve reflejado en el acta de fecha Veinticinco de Junio del año que corre, incorporada irl

proceso y renuncias presentadas por los agraviados, y tomándose en cuenta que cl

propósito del Juzgador en este caso fue que los usos y costumbres de las divers¿rs

comunidades étnicas y los procesos de solución alternativa de conflictos deben sr,rr

considerados, sin que ello afecte la unidad nacional y los propósitos comunes de los

guatemaltecos; por lo que ante tal caso de improcedibilidad y en virtud de la vigenctil

del auto de procesamiento respectivo, pertinente resulta declarar con lugar cl

Requerimiento de Sobreseimiento formulado por la Fiscalía del Ministerio Público loc¿tl,

debiendo cesar toda medida de coerción decretada en contra de los imputadot;:

SEBASTIÁN POZ HERNÁNDEZ, JULIAN CUTZ VICENTE Y MIGUEL ALVAREZ

SONTAY, ordenando su inmediata libertad; y así debe resolverse.

FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE:

Artículos 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11 Bls, 37,43,46,47,107,108, 109, 160, 161,162,

163, 164, '165, 166, '1 67 , 181, 189, 264, 320, 321 , 322, 325, 328, 329, 330, 345 Quáter

del Código Procesal Penal; 252 del Código Penal; 141, 142 y 143 de la Ley del

Organismo Judicial.

PARTE RESOLUTIVA:

Este Juzgado con base a lo antes considerado, leyes citadas y constancias procesaleS,

al resolver DECLARA: l) CON LUGAR EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR LA

FlscALíA DEL MINISTERIO PÚBLICO LOCAL y en esa virtud SE DECRETA EL

SOBRESEIMIENTO A FAVOR DE LOS SINDICADOS: SEBASTIÁN POZ

HERNÁNDEZ, JULTAN CUTZ VTCENTE y MIGUEL ALVAREZ SONTAY por el delito d,,r:

ROBO AGRAVADO por las razones ya consicleradas; ll) Como consecuencia se ordeni¡

el CESE de toda medida de coerción decrctirrla en contra de los referidos imputadol;,
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ordenando su inmediata libertad, remitiendo los formularios respectivos al Centro "' ll"

Preventivo para Varones de la ciudad de Quetzaltenango, lugar donde guardan prisión

actualmente los incoados. lll) Al causar firmeza la presente resolución se orO"nu ut

ARCHIVO de la causa; lV) NOTIFIQUESE. LlC. EDGAR MANFREDO ROCA CANET.

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PENAL.'' 54

La resolución emitida en el presente caso toma en consideración características y

principios fundamentales del Derecho Consuetudinario lndígena, enfocándos;r-'

esencialmente en la conciliación oriilntada ¿t ulr l)roceso eminentemente reparador y no

de imposición del castigo, desde ol punlo tlo vista del sistema oficial. La conciliació,n

dentro del Derecho Consuetudinario indígentr busca el equilibrio entre las partes etr

tanto se asegure la reparación del claño tanto rnaterial como espiritual y una calificaciórr

de la víctima y el victimario para concretarse e:n ;¡rmonía.

Es interesante observar que el Juez competente en el caso objeto del presente análisit;,

orienta su resolución bajo el mando de la Constitución Política de la República dr:

Guatemala, sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas, reconoce la existenci¡l

del pluralismo jurídico y deja precedente en la fundamentación de una resolución en cl

marco del convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo, precedente que

podría en un momento dado servir de base para fundamentar futuras resolucioners

mediante la aplicación del Convenio referido.

54 Centro Nacional de Análisis de Documentación Judicial, Ob. Cit., página 28.

http://wlvw.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdm inistrativas/CentroAnalisisDocumentacionJ u

dicial/resoluciones/resoluciones%20indigenas. pdf (2 de junio de 20'l 3)
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Se tiene la persuasión que encuadrar una resolución de esa naturaleza bajo el imperio

de un sistema de justicia oficial y totalmente distinto a la realidad de los pueblos

indígenas, es difícil, sin embargo son pasos importantes de reconocimiento para que en

un futuro inmediato no se obstruya la libre actuación de los pueblos originarios en cl

ejercicio de sus derechos desde la cosmovisión maya, las costumbres y forma propia de

resolver conflictos.

En el caso particular de los habitantes del municipio de Comitancillo, departamento de

San Marcos, ha quedado evidenciado que la imposición de un sistema de justicia

contradictorio a su realidad y forma de convivir y resolver conflictos, representa una

limitación a la efectiva aplicación del convenio 169 de la Organización lnternacional del

Trabajo el cual es una herramienta de carácter internacional que forlalece el actuar de

las comunidades indígenas en el respeto a sus propias instituciones socialeb,

económicas, culturales y políticas. En ese sentido la imposición de un sistema de

justicia extraño no favorece en nada a la realización del bien común ampliamente

regulado por el ordenamiento jurídico interno guatemalteco. Existe el pluralismo jurídic;o

en Guatemala, no es negativo este hecho tomando en consideración la situación dcl

país que es eminentemente pluricultural y multilingüe, desde este enfoque debr:

funcionar el sistema de aplicación do justic;iu,

Otro aspecto importante que hay que obscrvar en este análisis es la característic;¡r

fundamental del Derecho Consuetudinario lndígena que es especialmente oral, lo qur:

ocasiona la imposición del sistema de justicil,r oficial eminentemente escrito.
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La aplicación de justicia conforme al Derecho lndígena se ejecuta bajo el principio dr:

celeridad, pues se toma en consideración fundamentalmente el restablecimiento dcl

equilibrio en las comunidades, pues lo jur;to tlesde el punto de vista de este Derechrrl

consiste en el respeto al lugarque cada por$orr¿t tiene en la creación.

No obstante a todos los aspectos positivos (luc representa para las comunidades dcl

pueblo indígenas el respeto a su propio sistema de justicia que es cierlo es oral petrl

transmisible de generación en generación; lil imperante imposición del sistema dr:

justicia oficial obstruye el libre ejercicio de estcl derecho y por consiguiente no permite lil

aplicación del convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo.
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1.

2.

CONCLUSIONES

La imposición del Sistema Jurídico Oficial sobre el Derecho Consuetudinario

lndígena, deriva de la oralidad de éste último lo que limita la efectiva aplicación

del Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo.

Las atribuciones establecidas por el ordenamiento jurÍdico guatemalteco para las

autoridades locales del municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos,

no son las elementales, puesto que para las comunidades indígenas la figura cie

las autoridad comunitaria lleva implícita la de resolver conflictos y al no estar

escrita esta norma dificulta su efectiva aplicación y reconocimiento por el propio

Estado.

Los operadores de justicia en el municipio de Comitancillo, departamento de Sarr

Marcos, aplican el Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo etr

la fase de conciliación de k¡s procoriori, debido a que desconocen el derechrrt

indígena por ser eminentemonte oral lo r¡ue ocasiona la imposición del sistenr,l

escrito.

Existen pocos casos resueltos fundamentados en el convenio 169 de l,l

Organización lnternacional del Trerbirjo, con manifiesta ambigüedad por cl

intento de integrar dos sistemas totaln.ronte diferentes ya que en el proceso dr:

aplicación de justicia prevalece la norma escrita sobre la oral que es l;a

característica fundamental del Sistema de Justicia lndígena.

3.

4.
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5. El convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo es solamente urr ' "; '

marco jurídico general que legaliza la incorporación del derecho indígena dentlr¡

del derecho guatemalteco sin embargo el propio Estado no reconoce la efectivie

aplicación de dicho convenio y no roconoce la autoridad indígena en l¡l

resolución de conflictos.
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1.

RECOMENDACIONES

El Estado de Guatemala a través del Organismo Judicial debe impulsar

campañas de sensibilización y acercamiento con las autoridades y población

indígena a efecto de conocer sobre el sistema de justicia indígena para foftaiecer

y respetar su aplicación.

El Organismo Judicial debe elaborar e implementar programas de capaci*u"¡érr1

sobre el derecho indígena dirigido a los operadores de justicia en los municipios

de la República donde la milyoría clo l;r población es indígena para la efectiv,r

aplicación del Convenio 169 <.le la Orgirnización lnternacional del Trabajo.

El Organismo Judicial debo impulsar 11r,ro la administración de justicia en cl

municipio de Comitancillo, deparlamento de San Marcos sea impartida en cl

idioma maya mam que es el que habl¿r la mayoría de los habitantes del lugar.

El Estado debe reconocer la potestud de las autoridades locales para li¡

resolución de conflictos conforme a lo regulado por el Convenio 169 de lie

Organización lnternacional del Trab¿rjo clue establece que el derecho indígen;l

comprende no solamente las normas jurídicas, sino también sus instituciones.

Para la plena aplicación del Convenio 169 de la Organización lnternacional dcl

Trabajo, es necesario realizar un reordenamiento del sistema de justicia etr

Guatemala, para que se reconozcan las instituciones del derecho indígena y se

contemple el uso oral y escrito de los idiomas mayas en el de los procesos.

2.

3.

4.

5.
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