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PRESENTACION 


EI tema investigado se enmarca dentro del campo de los derechos humanos, asf como 

tambiEm dentro del derecho procesal penal, se utilizo la investigacion cualitativa, toda 

vez que se analizaron las causas que generan la ineficiencia de los tribunales de 

justicia; y se hizo el analisis del sistema jurldico indfgena para determinar los aportes y 

ventajas del mismo y establecer de esa cuenta pautas efectivas para el fortalecimiento 

del sistema de justicia guatemalteco. 

EI objeto de esta investigacion es determinar las ventajas y aportes del sistema juridico 

indigena con el fin de que se logre superar la teoria monista del derecho en Guatemala 

y se alcance la metarnorfosis al pluralismo jurfdico, 10 cual fortaleceria al sistema de 

justicia guatemalteco a base de una adecuada coordinacion entre ambos sistemas, sin 

existencia de subordinacion. EI contexto en el que se realize la investigacion fue del ano 

2017 al 2018 por ser una problematica de actualidad. EI sujeto de la investigacion fue 

la poblacion guatemalteca al momento de ser vulnerados sus derechos humanos tales 

como el acceso a la justicia. 

De esa cuenta el aporte cientlfico se centra en la necesidad de fortalecer el sistema de 

justicia estatal a traves de la aplicacion del pluralismo juridico. Para ello, es necesario el 

reconocimiento del sistema jurldico indlgena para que el mismo se encuentre en 

igualdad de condiciones con el sistema estatal y se pueda lograr una efectiva 

coordinacion y colaboracion. 
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Actualmente el sistema de justicia estatal atraviesa por una serie de problemas como el 

caso de la mora judicial, la vulneraci6n del derecho humano de acceso a la justicia, 

entre otros, los cuales afectan directamente a la poblaci6n. Dichos aspectos generan un 

fuerte debilitamiento del sistema ordinario, 10 cual impide el estricto cumplimiento de los 

derechos humanos y garantias procesales dentro de los despachos judiciales. En ese 

sentido, la aplicaci6n del sistema juridico indigena fortaleceria el sistema estatal, ya que 

a traVElS de su aplicaci6n se subsanarian las deficiencias del sistema ordinario. 



COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 


Para la comprobacion de la hipotesis se han utilizado los metodos analftico e inductiv~, 

asi tambiem la entrevista como tecnica de campo empleada. 

Se comprobo la hipotesis de la presente tesis, a traves del analisis y estudio del sistema 

juridico indlgena y el pluralismo juridico, 10 que permitio obtener los elementos 

necesarios para determinar los aportes de dicho sistema y que permiten desarrollar 

pautas para estructurar un andamiaje juridico de coordinacion y cooperacion adecuada 

entre el sistema juridico indigena y el sistema ordinaria, para fortalecer la justicia 

guatemalteca. 
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INTRODUCCION 


Este trabajo surge en vista del fuerte debilitamiento por el cual atraviesa actualmente el 

sistema de justicia oficial, el cual se deriva de la ineficacia y el ejercicio de malas 

pnkticas dentro de los despachos judiciales, 10 cual da como resultado una serie de 

problemas que impiden el estricto cumplimiento y observancia de los derechos 

humanos y garantias procesales. Dichos aspectos han motivado la necesidad de 

establecer pautas para el fortalecimiento de la justicia estatal en base a la aplicaci6n del 

pluralismo juridico. Por tal raz6n, la investigaci6n se titula: Determinaci6n de los aportes 

del sistema juridico indigena al fortalecimiento del sistema de justicia ordinario, puesto 

que las ventajas y aportes del derecho indigena una vez aplicados con base a una 

estrategia de coordinaci6n y colaboraci6n subsanaria ciertas deficiencias del sistema 

estatal, fortaleciendolo de esta cuenta. 

La hip6tesis planteada la cual se comprob6, era fortalecer el sistema de justicia estatal 

a traves de la aplicaci6n del sistema juridico indigena, ya que a traves del ejercicio de 

dicho sistema y mediante una adecuada coordinaci6n se subsanarian las deficiencias 

del sistema oficial. 

La investigaci6n se estructur6 en cuatro capitulos: en el primero se desarroll6 los 

'\ 
( 	

derechos de los pueblos indigenas, la definici6n de pueblos indigenas, un analisis 

hist6rico-social sobre los pueblos indigenas en Guatemala, la cosmovisi6n maya y los 

derechos colectivos; en el segundo se realiz6 un analisis juridico de la legislaci6n 

vigente que contiene derechos de los pueblos indigenas, analizando asi la Constituci6n 

Politica de la Republica de Guatemala, el marco internacional y la legislaci6n ordinaria; 

en el tercero se hace un enfoque en el sistema juridico indigena 0 derecho indigena, se 

hace la reflexi6n Gderecho consuetudinario 0 derecho indigena?, el anal isis de la 

definici6n de derecho indigena, los principios del sistema juridico maya, las 

caracteristicas del sistema juridico maya, el proceso de resoluci6n de conflictos 

comunitario y la autoridad en el sistema juridico maya; por ultimo, en el cuarto se 

(i) 



aborda la determinaci6n de los aportes del sistema juridico indigena al fortalecimiento 

del sistema de justicia oficial, del monismo al pluralismo juridico en Guatemala, el 

reconocimiento constitucional del sistema juridico indigena y la autonomia jurisdiccional 

indigena y pautas de coordinaci6n y colaboraci6n entre el sistema juridico indigena y el 

sistema oficial. 

En el desarrollo de este trabajo se utilizaron los metod os de analisis, sintesis, 

deducci6n e inducci6n; asi tambien la encuesta como tecnica de investigaci6n 

empleada fue muy valiosa para el presente trabajo. 

EI objeto de la presente investigaci6n fue establecer los aportes del sistema juridico 

indigena para que de esa cuenta se logre romper con la teoria monista del derecho y 

pasar a la aplicaci6n de un sistema pluralista, pues a 10 largo de la investigaci6n se 

demostr6 que con la aplicaci6n del derecho indigena se puede fortalecer y subsanar 

deficiencias del sistema oficial. 

Es necesaria la formaci6n en materia de derecho indigena con el fin de evitar el 

desconocimiento del tema y asi propiciar al avance del reconocimiento de sistema 

juridico indigena. Es importante tambien romper con la clasica teoria monista del 

derecho y pasar a la aplicaci6n del pluralismo juridico, en virtud que esto vend ria a 

fortalecer el sistema de justicia estatal, pero para ello se necesita que el sistema juridico 

indigena se encuentre en igualdad de condiciones con el sistema oficial, 10 cual amerita 

un reconocimiento de rango constitucional, esto con ocasi6n del compromiso adquirido 

por el Estado de Guatemala al ratificar el Convenio 169 de la OIT y al firmar tam bien los 

Acuerdos de Paz. 

(ii) 
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1. Derechos de los pueblos indigenas en Guatemala 

EI derecho de los pueblos indigenas, es un conjunto de principios y valores que rigen la 

vida comunitaria de los pueblos indigenas, bajo su cosmovisi6n. 

Damaso Aldana Garcia, autoridad indigena del pueblo maya Ch'orti' me dijo, el derecho 

de los pueblos indigenas "10 defino basado en nuestros propios principios y valores, 

culturas, normas y tradiciones y de acuerdo a la vida propia de cada pueblo."1 De 10 

anterior entendemos que los derechos de los pueblos indigenas son ademas del 

conjunto de principios y valores, un conjunto de tradiciones, culturas y de normas que 

regulan la vida propia de cada pueblo. 

Es importante mencionar que a traves de sus principios y valores cosmog6nicos, los 

pueblos indigenas han establecido sus propias instituciones y autoridades, asi como 

tambien procedimientos propios para la resoluci6n de conflictos, que tienen por objeto 

mantener el equilibrio y la armonia dentro de la colectividad. 

En virtud de 10 anterior, afirmamos que el derecho de los pueblos indigenas se refiere al 

conjunto de principios, valores, instituciones, procedimientos, autoridades aut6nomas y 

practicas cotidianas que sustentan la singular cultura e identidad de los pueblos 

indigenas, los cuales son objeto de estudio y analisis en esta investigaci6n. 

1 Entrevista, ciudad de Guatemala, 07de agosto de 2019 
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EI termino pueblo indigena ha recibido distintas denominaciones a traves de diversos 

textos y normas juridicas, siendo algunas de sus acepciones las siguientes: grupos 

etnicos, pueblos tribales, pueblo indigena originario campesino y en la actualidad se les 

denomina pueblos originarios. 

EI avance de las constituciones de paises latinoamericanos que previamente han 

ratificado el Convenio 169 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo sobre pueblos 

indigenas y tribales, han definido en su carta magna 10 relativo a pueblos indigenas, 10 

que nos da un marco para poder establecer una definicion de 10 que es este coledivo 

de personas. 

EI Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo sobre pueblos indigenas 

y tribales, regula en su Articulo primero, numeral primero, literal b) "a los pueblos en 

paises independientes, considerados indigenas por el hecho de descender de 

poblaciones que habitaban en el pais 0 en una region geogratica a la que pertenece el 

pais en la epoca de la conquista 0 la colonizacion 0 del establecimiento de las actuales 

fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situacion juridica, conservan todas sus 

propias instituciones sociales, economicas, culturales y politicas, 0 parte de elias." 

La Constitucion PoHtica del Estado Plurinacional de Bolivia del ano 2009, regula en su 

Articulo 30, romano I "es nacion y pueblo indigena originario campesino toda la 

colectividad humana que comparta identidad cultural, tradicion historica, instituciones, 

2 
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territorialidad y cosmovision, cuya existencia es anterior a la existencia colonial 

espanola." 

La Constitucion Politica del Ecuador, de la Asamblea Nacional Constituyente del ano 

1998, regulaba en su Articulo 83 "Los pueblos indigenas que se definen como 

nacionalidades ancestrales, y los pueblos negros 0 afroecuatorianos, forman parte del 

estado ecuatoriano, unico e indivisible." 

Por su parte, la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, de la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1985, regula en el Articulo 66 "Guaternala esta forrnada par 

diversos grupos etnicos entre los que figuran los grupos indigenas de ascendencia 

maya." 

Los fundamentos juridicos anteriores han perrnitido determinar los elementos y 

aspectos trascendentales para la construccion de una definicion completa de 10 que es 

un pueblo indigena. 

Partiendo de 10 anterior un pueblo indigena es: Un grupo de personas que descienden 

de poblaciones ancestrales las cuales habitaban un determinado territorio antes de la 

conquista 0 colonizacion espanola y que han conservado su identidad cultural, tradicion 

historica, instituciones, territorialidad y su cosmovision. 

En el caso de Guatemala, un pueblo indigena es: una colectividad humana que 

desciende de poblaciones mayas las cuales habitaban el territorio de Guatemala antes 

3 
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de la conquista 0 colonizacion espanola y a la fecha han conservado su propia 

identidad cultural, tradiciones, instituciones, territorio, cosmovision y el Estado los 

reconoce como tales. 

1.2. Analisis hist6rico-social de los pueblos indigenas en Guatemala 

Es fundamental retrotraer los acontecimientos hist6ricos mas trascendentales en la vida 

de los pueblos indigenas para poder comprender el despojo hist6rico del que fueron 

objeto los comunitarios cuya intencionalidad era disipar por completo la identidad, 

cultura y costumbres de los pueblos originarios, y de esa manera entender el racismo 

imperante que ha imposibilitado los avances en materia de derecho indigena, asi como 

el reconocimiento expreso del pluralismo juridico en la actual Republica de Guatemala. 

1.2.1. Epoca del descubrimiento y conquista de America 

La lIegada de Cristobal Col6n a la isla de Guanahani durante los viajes de exploraci6n 
'\ 

es el punto de partida del presente analisis hist6rico. Dichos viajes respondian a una 

difundida tesis juridica de la epoca, la cual establecia que era licito apropiarse de 

paises recien descubiertos los cuales pertenecian a principes no cristianos. De esa 

cuenta, los reyes cat61icos de Espana solicitaron bulas papales que acreditaran dicho 

derecho de posesi6n sobre las tierras descubiertas que denominaron indias 

occidenta les. 

4 
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Varios teologos de la epoca defendian la teoria de que los titulos otorgados a la corona 

espanola en virtud de los viajes de exploracion carecian de validez juridica, ya que las 

tierras descubiertas no podlan ser objeto de despojo y apropiacion en virtud del derecho 

natural, el cual es valido para todos los pueblos. A pesar de ello, los espanoles 

procedieron, a traves de un documento denominado requerimiento, a requerir a los 

nativos a que aceptaran la fe cristiana y que reconocieran la autoridad del papa y la del 

rey de Espana. Negarse a ello era justificacion suficiente para ser atacados. 

1.2.2. Epoca colonial en Guatemala 

A inicios de la colonia se van asentando "las bases de la estrati'ficacion social que aCm 

perduran en Guatemala."2 Ademas, se empieza a desarrollar el principio que el maestro 

Severo Martinez Pelaez denomina la tierra como aliciente, en virtud que Centroamerica 

era una region pobre en metales preciosos, por 10 que la corona espanola procedio a la 

concesion de tierras y el control sobre los indigenas como aliciente para el proceso de 

colonizacion. Dicho proceso se dio a traves de la institucion del repartimiento, el cual 
f 
" 

consistia en la reparticion y encomienda de indigenas de uno 0 mas poblados al 

beneficiario, quienes quedaban obligados a tributar en bienes y en trabajo sobre las 

tierras que los colonizadores recibieron como aliciente. Cabe resaltar que este fue el 

origen dellatifundismo en Guatemala. 

2 Guzman Beckler, Carlos y Jean Loup Herbert Guatemala: Una interpretacion historico-social. Peg. 
33 
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EI repartimiento tal como se concebia a principios de la colonia, encubria una forma de 

esclavitud, ya que el indigena tributaba y trabajaba contra su voluntad y movido por el 

temor. Ademas de la esclavitud que encubria el repartirniento, existia la posibilidad de 

esclavizar legalmente al indigena, con el pretexto de que los nativos oponian 

resistencia y se negaban a aceptar la soberania del rey de Espana, 10 que daba 

derecho a poder hacerlos esclavos de guerra.3 

En al ano de 1542 fueron promulgadas las leyes nuevas, las cuales prohibieron dentro 

de su cuerpo legal, cualquier forma de esclavitud indigena, incluso la esclavitud que se 

encubria a traves del repartimiento. Desde ese momento los indigenas pasaron a ser 

tributarios del rey. Las leyes nuevas, consolidaron la aparici6n de la nueva forma de 

repartimiento, en virtud que a partir de ese momento se deriv6 una nueva instituci6n 

lIamada encomienda, la cual consistia en la situaci6n por la cual los colonos adquirian 

unicamente los tributos que el rey les cedia y no las tierras ni la fuerza de trabajo de los 

indigenas. 

Cabe mencionar que la liberaci6n de los indigenas de la esclavitud, en virtud de las 

leyes nuevas, provoc6 un descontento a los colonos, ya que estos se negaban a 

contratar la fuerza laboral de los indigenas y exigian que de alguna forma se les 

obligara a trabajar en las haciendas. Alegaban que el indigena era un holgazan y fue 

esta la falsa justificaci6n del trabajo forzado. A partir de ese momento se comenz6 a 

obligar a los indigenas a que acudieran a las haciendas de los espafioles, sin la 

3 	Escobar Medrano, Edgar y Edna Gonzalez Camargo. Antologia: Historia de la cultura de Guatemala. 
Torno I Pag. 123 

6 



posibilidad de ser retenidos y con el derecho de regresar a sus pueblos.4 Estos 

aspectos dieron como resultado una forma de explotacion servil. Dichas situaciones 

perduraron hasta el segundo tercio del 8iglo XVIII. 

1.2.3. EI levantamiento indigena de 1820 

En julio de 1820 los indigenas Atanasio tzul y Lucas Aguilar lideraron una sublevaci6n 

en contra de las autoridades espanolas en Totonicapan. EI origen del levantamiento 

indigena fue el pago de los reales tributos, los cuales habian sido suprimidos en 1812 

por las Cortes de Cadiz e impuestos nuevamente por el Rey Fernando VII.5 Dicho acto 

provoco el descontento del pueblo K'iche' y el interes de estos por acabar con los 

tributos y los impuestos eclesiasticos, por 10 que Atanasio Tzul junto a Lucas Aguilar 

tomaron la decision de luchar en contra del regimen de la colonia espanola. Los 

comunitarios, al no obtener por parte de las autoridades la orden para que se dejaran 

de cobrar los tributos, decidieron desconocer a las autoridades coloniales e instauraron 

su propio gobierno indigena proclamando a Atanasio Tzul como su rey. 

1.2.4. EI proceso de ladinizaci6n y el regimen liberal 

A principios del 8iglo XIX el pensamiento racista continuaba imperando. 8e comenzaba 

a hablar de una polftica para ladinizar al indigena, con el objeto de civilizarlos. Se 

hablaban sobre los beneficios y ventajas para el Estado de que todo mundo se vista y 

4 Ibid. Pag. 126 
5 Ibid. Pag. 205 
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calce al estilo espanol. ASI tambilm, exisUa el deseo de de ir extinguiendo los idiomas 

indigenas, esto en virtud de un Decreto de 1824, que motivaba a los piurocos a realizar 

dicha accion.6 

Durante el regimen liberal, el presidente Justo Rufino Barrios decreto que varios 

pueblos deb ian ser ladinos y que debian vestirse como tales. Asi tambien, durante este 

regimen se decreta el mandamiento de mozos 0 trabajadores, el cual se trataba de un 

trabajo forzado, exclusivamente dirigido a la poblacion indigena. 

1.2.5. Revoluci6n de 1944 

EI 20 de octubre de 1944 un movimiento clvico-militar depone del gobierno al entonces 

presidente Federico Ponce Vaides y con ello da inicio una decada progresista. Los 

pueblos indigenas no tuvieron participacion en las acciones que condujeron al 

derrocamiento de la dictadura ubiquista, sin embargo el proceso los fue incorporando a 

los carnbios que se producian en el pais. 

Durante esta epoca se promulgo la Constitucion de la Asamblea Nacional Constituyente 

de 1945, la cual eleva a rango constitucional las necesidades y derechos de los pueblos 

indigenas. Ademas, se desarrollaron politicas integrales para el mejoramiento 

economico, social y cultural de los comunitarios tales como la proteccion de la 

produccion de los tejidos indigenas. Se promulgo el Decreto 900 que contenia la 

reforma agraria, la cual "fue en sus dos anos de aplicacion el esfuerzo de mayor 

6 Guzman Bockler, Carlos y Jean Loup Herbert. Op. Cit. Pag. 146 y 147 
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profundidad revolucionaria en la historia de Guatemala."7 Estableciendo eJ nuevo 

regimen agrario del pais, proveyendo de tierras en calidad de usufructo vitalicio a los 

comunitarios. As! tambien, se promulgo la declaracion universal de los derechos 

humanos, en la cual se garantiza que todos los seres humanos nacen iguales en 

dignidad y d erech os, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en dicha declaracion sin distincion alguna. 

En resumen, esta epoca se caracterizo por el desarrollo en materia de derechos 

sodales y e1 avance hacla un modele de creclm'ienlo econ6mico y desarrollo sodaL 

1.2.6. Los Acuerdos de Paz 

En el ano de 1987 da inicio el proceso de negociacion de la paz el cual finalizo el 29 de 

diciembre de 1996 con la firma del acuerdo de paz firme y duradera, eJ cual sintetiza los 

acuerdos suscritos entre el gobiemo de Guatemala y la URNG que ponen fin a los 36 

anos de conflicto armado. 

Dentro de la docena de acuerdos firmados entre las partes se encuentra el acuerdo 

sobre identidad y derechos de los pueblos indigenas, suscrito en la ciudad de Mexico el 

31 de marzo de 1995. A traves de dicho acuerdo el Estado de Guatemala se 

comprometio a fortalecer y reconocer un conjunto de derechos individuales y colectivos 

para los pueblos indlgenas, as! tambien la promulgacion de reformas constitucionales 

que contemplan ellibre ejercicio de la espiritualidad maya y el reconocimiento pleno de 

7 Escobar Medrano, Edgar y Edna Gonzalez Camargo. Op. Cit. Torno II. Pag. 105 
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Guatema1a como un Estado Plurinacional. Sin embargo, los avances en el proceso de 

reforma constitucional y de reconocimiento de derechos indfgenas se han visto 

truncados por la intervenci6n de sectores tradicionales en dicho proceso. A pesar de 

ello, los pueblos indfgenas continuan en su lucha por alcanzar la autonomfa 

comunitaria. 

1.3. Cosmovision maya 

La cosmovisi6n, es la forma en que las sociedades 0 culturas interpretan el mundo para 

comprender su propia naturaleza y existencia. Los pueblos mayas utilizan un sistema 

de pensamiento filos6fico fundamentado y sustentado en el vfnculo humanidad-cosmos

naturaleza para comprender la vida y la existencia, de manera que todo es parte de 

todo dada la relaci6n que guardan los elementos de dicho vfnculo. 

Desde el pensamiento filos6fico maya, la cosmovisi6n es "Ia forma de comprender y 

convivir en el universo y con el universo, la convivencia de los seres humanos con la 
( 

\ 
naturaleza en obediencia a la fuerza divina del Ajaw, Creador y Formador."8 

En ese sentido, es preciso mencionar que la persona humana configura un solo 

elemento dentro de la relaci6n filos6fica del pensamiento maya humanidad-cosmos

naturaleza, ya que la cosmovisi6n maya interpreta el mundo a traves de un sistema 

interrelacionado. De esa cuenta, todo 10 existente se encuentra fntimamente 

8 	 Conferencia Nacional de Ministros de la Espiritualidad Maya -OXLAJUJ AJPOP-. Ajawarem, la 
autoridad en el sistema juridico maya en Guatemala. Pag. 11 
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relacionado, esto a traves de valores y principios eticos y cosmogonicos tales como el 

equilibrio y la armonia, ya que para que exista equilibrio debe de existir previamente 

armonla entre la relaci6n Naturaleza-Cosmos-Persona. 

1.4. Los derechos colectivos 

Los derechos colectivos, se refieren a aquellos cuyos titulares son una colectividad de 

personas, como es el caso de las comunidades 0 los pueblos indigenas. Dichos 

derechos, son considerados inherentes a la colectividad, asi como tambien 10 son los 

derechos individuales. 

Cabe resaltar que los derechos colectivos de los pueblos indfgenas, a la fecha siguen 

teniendo problemas de desarrollo en las legislaciones en virtud que se les consideran 

derechos difusos.9 A pesar de eHo, los pueblos indigenas han avanzado en su lucha por 

el respeto y reconocimiento de sus derechos, prueba de ello es el Convenio No. 169 de 

la OIT, sobre pueblos indfgenas y tribales, el cual constituye un andamiaje jurfdico 

indispensable en materia de derechos individuales y colectivos a favor de los pueblos 

indfgenas, en virtud que a partir de dicho convenio los Estados partes tales como 

Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia han reconocido y desarrollado en sus 

respectivas cartas magnas los derechos colectivos de los pueblos indigenas, 

elevandolos a un rango constitucional. 

9 	 Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala. Sistematizacion de casos con aplicacion del 
Convenio 169 de la orr en Guatemala. pag. 8 

11 



( 

'" 


La legislacion guatemalteca vigente, regula un conjunto de derechos individuales y 

colectivos para los pueblos indigenas, los cuales son inherentes a los pueblos 0 

comunitarios, tales como: 

1.4.1. Derecho a la autodeterminaci6n 

A traves de este derecho, los pueblos indigenas determinan libremente, en base a sus 

costumbres, practicas y su cosmovision, sus propias formas de organizacion politica, 

juridica y social, su autogobierno para las cuestiones internas de la comunidad y su 

desarrollo economico y cultural. 

1.4.2. Derecho a la consulta comunitaria de buena fe 

La consulta comunitaria, es el mecanismo a traves del cual los pueblos indigenas, por 

medio de sus propias instituciones y procedimientos, emiten su opinion 0 puntos de 

vista y deciden respecto de medidas legislativas 0 administrativas susceptibles de 

afectarles directamente, as! como todo aquello que afecte sus intereses, los bienes 

naturales 0 sus territorios. 

A traves de este derecho los pueblos indigenas gozan de la facultad a ser consultados 

cada vez que los entes estatales pretendan tomar decisiones legislativas 0 

administrativas encaminadas a afectar directamente a las comunidades. 

12 



1.4.3. Derecho al territorio 

la facultad de la que gozan los pueblos indigenas a que se respeten las tierras 0 

territorios que hist6ricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado 

en forma especial. Dicho derecho incluye, el respeto a su habitat y el acceso a tierras y 

recursos para su aprovechamiento y para el desarrollo de sus actividades espirituales. 

1.4.4. Derecho a la identidad 

Este derecho se refiere al conjunto de elementos que los definen y que los hacen 

reconocerse como tales. 

La identidad implica el derecho de los comunitarios al uso de su indumentaria indigena 

o traje indigena en hombres y mujeres, asi como el de comunicarse a traves de sus 

propios idiomas, los cuales provienen de una raiz maya comun. 

1.4.5. Derecho a tener su propio derecho 

EI derecho a tener su propio derecho, supone la facultad de la que gozan los pueblos 

indigenas a determinar su propio ordenamiento juridico en base a sus costumbres, 

principios, valores, tradiciones y cosmovisi6n. 

Asi como gozan del derecho a determinar y regirse bajo su propia forma de gobierno, 

as! tambien es importante el respeto a su ordenamiento juridico, el cual es un derecho 

13 



practico y que ha side transmitido de generacion en generacion y que constituye un 

verdadero ordenamiento legal, en virtud que cuenta con sus propias instituciones, 

autoridades y sistema de leyes que 10 constituyen como tal, y no como un derecho 

consuetudinario como se ha establecido en la legislacion nacional vigente. 

14 




CAPiTULO.u 
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2. 	 Anallsis jurfdlco de los derechos de los pueblos indfgenas en la legislacion 

guatemalteca 

EI analisis de la legislacion nacional vigente respecto de aquellos preceptos 

relacionados con los derechos de los pueblos indigenas es valioso para poder 

determinar los derechos individuales y colectivos que gozan los pueblos indigenas y 

estructurar asi e1 marco ]uridico de protecd6n de 'los comunHarios. Dlcho ana11sIs se 

realizo tomando en cuenta la jerarquia normativa, iniciando con la norma de mayor 

jerarqufa hasta la de menor jerarquia. 

2.1. Constitucion Politica de la Republica de Guatemala 

A modo de inicio, es importante mencionar que la Constitucion Polltica a 10 largo de la 

historia ha recibido distintas denominaciones, tales como: carta magna, carta 

fundamental, carta polltica, ley suprema, entre otros. 

La Constitucion, es la ley suprema 0 fundamental de un Estado soberano, que garantiza 

a la poblacion determinados derechos y establece la organizacion y funcionamiento de 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

Dentro del ordenamiento juridico, la Constitucion ocupa el rango mas alto en la 

jerarquia normativa, en virtud de ser la ley suprema de una nacion y por haber sido 

15 
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creada a traves de un poder constituyente, entendiendo a este como la voIuntad polWca 

originaria y creadora del ordenamiento juridico, misma que no se encuentra sujeta a 

ninguna ley anterior, y de la cual deriva el poder constituido. 

En cuanto a la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, esta fue promulgada 

por la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, y fue reformada previo referendum de 

1993. De conformidad con 10 establecido en la misma, Guatemala es un Estado libre, 

soberano e independiente, el cual se organiza para proteger a la persona ya la familia, 

y cuyo fin supremo es 'Ia reallzac16n del bien comul1, su sistema de gob'ierno es 

republicano, democratico y representativo. Su soberania radica en el pueblo quien la 

delega en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial para su funcionamiento. 

Ademas, se encuentra formada por diversos grupos etnicos entre los que figuran los 

grupos indigenas de ascendencia maya. 10 

2.1.1. Clasificacion de las Constltuciones 

De conformidad con la doctrina, estas se clasifican en Constituciones escritas y no 

escritas; y Constituciones rigidas y f1exibles. 

a) 	 Constitucion escrita: Son aquellas que se encuentran establecidas en un 

documento escrito, en virtud de un procedimiento solemne de promulgaci6n. 

10 Aguirre Ramos, Carlos, Derecho constitucional. pag. 179 
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b) 	 Constitucjon no escrita: Tambien denominadas consuetudinarias, son aquellas 

que carecen de documentaci6n. Normalmente estan integradas por usos y 

costumbres, 0 bien se pueden encontrar dispersas en normas ordinarias, 

reglamentos y fallos jurisdiccionales. 

c} 	 Constitucion rfgida: Son aquellas que para su reforma necesitan de ciertas 

solemnidades de las que carecen las normas ordinarias. En otras palabras son 

aquellas que unicamente pueden ser reformadas por el poder constituyente. 

d} 	 Constitucion flexible: Son aquellas que pueden ser reformadas a traves del 

procedimiento de las leyes ordinarias. 

As! tambien se encuentran las Constituciones sumarias y las desarrolladas, las 

primeras son aqueHas que redactsn sucontenioo en una forma simp~e, sin profundizsr 

en otras materias; y las segundas, son aquellas que ademas de establecer los derechos 

fundamentales y la organizaci6n politico-social del Estado, define y desarrollan otras 
i 

" materias. 

La Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala es mixta, ya que es una 

constituci6n escrita, en virtud que se encuentra documentada en un cuerpo legal, 

ademas contiene una parte r!gida que unicamente puede ser reformada a traves de una 

Asamblea Nacional Constituyente y una parte flexible, que puede ser reformada por el 

Congreso de la Republica previo procedimiento consultivo. As! tambien, es una 

constituci6n desarrollada, ya que en su cuerpo legal defina otras materias. 

17 
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2.1.2. Contenido de 1a Constituci6n 

La Constitucion Polltica, cuenta con un preambulo, una parte dogmatica, una parte 

organica y una parte pragmatica 0 practica. 

a) 	 EI preambulo: Se trata de la parte considerativa de la Constitucion, en ella se 

establece el espiritu de la ley, sus principios axiologicos y los valores que la 

inspiran. 

b) 	 Parte dogmatica: Esta parte de la Constitucion esta contenida p~r los derechos 

humanos tanto individuales como sociales. Ampliamente contiene los deberes del 

estado, la proteccion a la persona y los derechos humanos y sociales que Ie son 

inherentes a la persona, asi como tambien los derechos y deberes politicos. 

c) 	 Parte organica: Esta corrformada p~r el conjunto de preceptos que determinan la 

organizacion juridico-politica y funcionamiento del Estado. 

d) 	 Parte pragmatica: Es la parte practica de la Constitucion y esta contenida p~r las 

garantias constitucionales, el amparo, la exhibicion personal y la 

inconstitucionalidad de leyes, asi como tambien establece el organo de defensa del 

orden constitucional conocido como Corte de Constitucionalidad. 

18 
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La supremacfa constitucional, es un princi pio a traves del cual se establece que la 

Constituci6n Polftica es la norma de mayor jerarqufa dentro del ordenamiento jurfdico 

de un pafs polfticamente organizado y por 10 tanto prevalece sobre cLialquier ley 0 

tratado. Dicho principio se encuentra regulado en los Artfculos 44 ultimo parrafo, 175 y 

204 de la Constituci6n Pol ftica de la Republica de Guatemala. 

2.1.4. 1=undamento constitucional de los derechos indigenas 

Es importante destacar que la primera Constituci6n en otorgarle rango constitucional a 

los derechos de los pueblos indfgenas fue la de la Asamblea Nacional Constituyente de 

1945. No obstante, las siguientes constituciones omitirfan dentro de su regulaci6n los 

derechos de los pueblosindfgenas. 

Fue hasta la promulgaci6n de la Constituci6n de la Asamblea Nacional Constituyente de 
( 

1985, en donde se Ie otorgarfa nuevamente el rango constitucional a los derechos de 

los pueblos indfgenas. Dicha Constituci6n es la que se encuentra actual mente vigente y 

Ie dedica la secci6n tercera, capftulo II, del titulo segundo, estableciendolos como parte 

de los derechos sociales dentro de su parte dogmatica y complementandose dicho 

apartado con los Artfculos 44 Y 58 de la Constituci6n Polftica de la Republica de 

Guatemala. 
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EI Articulo 66 regula "Proteccion a grupos etnicos. Guatemala esta formada par 

diversos grupos etnicos entre los que figuran los grupos indigenas de ascendencia 

maya. EI Estado reconoce, respeta promueve sus formas de vida, costumbres, 

tradiciones, formas de arganizacion social, el uso del traje indigena en hombres y 

mujeres, idiomas y dialectos." 

Este es el Articulo medular en materia de derecho indigena. Regula tres aspectos 

importantes, por una parte, establece que Guatemala esta formada par diversos grupos 

etnicos, entre ellos los ascendientes mayas. Dicho aspecto fundamenta la diversidad 

cultural que impera en el territorio nacional, y de dondese infiere que Guatemala es un 

Estado pluricultural, multietnico y multilinguistico, reconocido constitucionalmente. 

Asi tambiem, regula el Articulo que "el Estado reconoce, respeta y promueve". Este 

precepto es un mandato constitucional, en virtud que el Estado de Guatemala esta 

obligado a reconocer y respetar las formas de vida de los comunitarios, asi como 

tambiem sus costumbres, tradiciones y sus formas de organizacion cornunitaria. Asi 

tambien, debe el Estado promover dichas practicas. En resumen, debemos entenderlo 

como un mandato constitucional que tiene el Estado, a traves del cual esta obligado a 

reconocer, respetar y promover los derechos de los comunitarios. 

EI ultirno aspecto regulado en el Articulo 66 constituye, un conjunto de derechos 

individuales y colectivos de los que gozan los pueblos indigenas entre los cuales 

destacan, el derecho a su identidad, el cual se manifiesta a traves del uso de la 

indumentaria indigena y de sus propios idiornas; y el respeto hacia sus farmas de 
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organizaci6n comunitarja, eJ cual implica a la vez el respeto a su derechos deser 

juzgado en su propio derecho 0 forma de aplicar justicia, a traves de sus propias 

autoridades electas popularmente en virtud de meritocracia. 

EI Articulo 58 regula "Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de 

las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus 

costumbres. " 

'Este precepto constituclona'i complementa a1 Articu'lo 66, en vlrtud que establece 'Ia 

existencia de derechos individuales y derechos colectivos, 10 cual se sustenta cuando 

se afirma que: se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su 

identidad cultural, 10 cual constituye el reconocimiento del ejercicio de los derechos 

colectivos de los pueblos indfgenas. 

Otros derechos indfgenas que reconoce dicho precepto constitucional son: los valores, 

sus idiomas y el uso de su costumbre. 

EI Articulo 44 establece: "Los derechos y garantias que otorga la Constituci6n no 

excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la 

persona humana." 

Afirma el licenciado Amilcar Pop que este precepto constitucional constituye la parte 

mas modern a y progresista de nuestro marco legal, en virtud que se reconocen 

aquellos derechos que no se encuentran expresados en la constitucion, mismos que 
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son inherentes a Ja persona humana. Oentro de dichos derechos podemos destacar, el 

derecho de los comunitarios a su propio derecho y a poder ser juzgados a traves de ese 

marco legal y ante sus propias autoridades, aSI como el derecho de consulta en todo 

aquello que afecte directamente a los pueblos indlgenas. 

Para concluir, el articulado constitucional anteriormente analizado constituye el 

andamiaje juridico del reconocimiento y ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos de los pueblos indigenas, asi como el marco de proteccion y defensa de los 

comu nltarios. 

2.2. Marco internacional 

Con ocasion de este punto, es importante partir del analisis del Articulo 46 de la 

Constitucion Politics de la RepubHca, en virtud de ser eI precepto legal que determina el 

principio de que los derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno, el cual se 

materializa al afirmar la supremacia de los convenios en materia de derechos humanos. 

Articulo 46 "Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general 

de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y 

ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno." 

De conformidad con 10 anterior, cabe mencionar que la Constitucion tambien regula 

dentro de su cuerpo normativo el principio de supremacia constitucional, el cual se 

materializa a traves de los Articulos 44 tercer parrafo, 175 y 204, en donde se afirma 
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que toda ley que venga a contrariar las disposiciones constitucionales seran nulas de 

pleno derecho. Por 10 tanto, debemos interpretar el Articulo 46 en el sentido de que los 

tratados y convenciones de derechos humanos, jerarquicamente son superiores al 

ordenamiento ordinario y que estos adquieren un range de norma constitucional. 

La Corte de Constitucionalidad, como organa encargado de la defensa de la 

constitucion, emite su posicion al respecto afirmando que "el hecho de que la 

Constitucion haya establecido esa supremacfa sobre el derecho interno debe 

entenderse como su reconocimiento a la evolucion que en materia de derechos 

humanos se ha dado y tiene que ir dando, perc su jerarquizacion es la de ingresar al 

ordenamiento juridico con caracter de norma constitucional."11 

2.2.1. Los tratados 

EI licenciado Carlos Larios Ochaita afirma que tratado y convencion se entienden como 

un nombre generico y apunta que el tratado "es todo acuerdo de voluntades puesto por 

escrito, contenido en uno 0 mas instrumentos conexos, conduido entre dos 0 mas 

sujetos del derecho internacional."12 Es un acuerdo, ya que el mismo obliga a los 

Estados participantes 0 demas entes considerados como sujetos del derecho 

internacional en virtud del principio pacta sunt servanda. Ademas crea, modifica 0 bien 

extingue relaciones jurfdicas entre dichos entes internacionales. 

11 	 Corte de Constitucionalidad. ConstltuciOn Politica de la RepOblica de Guatemala (Aplicada en 
fallos de la Corte de Constitucionalldad). pag. 47 y 48. 

12 	 Oerecho internacional pOblico. pag. 107. 
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2.2.2. 	Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo Sobre Pueblos 

Indigenas y Tribales 

EI ordenamiento juridico guatemalteco contempla la vigencia del Convenio 169 de la 

Organizacion Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indigenas y Tribales, el cual es 

superior al derecho intern~, en virtud de tratarse de un convenio en materia de 

derechos humanos. Dicho convenio fue ratificado por el Congreso de la Republica en 

junio de 1996, previa opinion consultiva de la Corte de Constitucionalidad y se 

encuentra vigente desde 1997. 

EI contenido del convenio determina un conjunto de derechos individuales y colectivos 

para los pueblos indigenas, derechos que van encaminados al reconocimiento de las 

formas de vida de los comunitarios y que sirven como marco de protecci6n para los 

pueblos indigenas. 

EI conjunto de facultades y derechos que contempla el Convenio 169, complementados 

con los Articulos 44,46, 58, 66, 67, 68 Y 69 de la Constitucion Polltica de la Republica 

de Guatemala, crean "un buen andamiaje legal para la defensa y promocion de los 

derechos de los pueblos indigenas."13 

13 Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala. Op. Cit. Pag 17 y 18 
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2.3. Legislaci6n ordinaria 

Segun la piramide kelsiana, las normas ordinarias se encuentran p~r debajo de la 

Constitucion, en virtud que esta se encuentra en la cuspide de la piramide. Dichas 

normas, tienen como objeto desarrollar 10 establecido p~r las constituciones, por 10 que 

deben estar acorde a ella y no contrariarla, en virtud del principio de jerarquf a 

constitucional que adopta la Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala. En 

ese sentido, procederemos a realizar el analisis respectiv~ sobre la legislacion ordinaria 

que conliene preceptos en materia de derecho indigena. 

2.3.1. C6digo Municipal Decreto numero 12-2002 del Congreso de la Republica 

EI analisis del C6digo Municipal es valioso, en virtud que en su texto se encuentra el 

reconocimiento a ~os puetOOs indigenes y a IDsa~caldes romunitarios, edemas de 

resaltar la obligacion que tiene el Estado de Guatemala de respetar a las autoridades 

indigenas. 

Vemos entonces que el Codigo Municipal, en sus Articulos 8, 20, 55, 56, 58 Y 66 

reconoce a la alcaldia indigena 0 comunitaria, regulandolo con caracter de alcaldfa 

auxiliar, as! tambiem encontramos el mandato que establece la Constitucion Polltica de 

la Republica de Guatemala en su Articulo 66 sobre el respeto que se debe a esta forma 

de organizacion social y se reconoce el derecho consuetudinario como parte del 

ordenamiento juridico municipal. Ademas en los Artrculos 64 y 65 se reconoce el 
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derecho de consulta, la cual podra realizarse a traves del sistema jurfdico propio de los 

pueblos indigenas, esto de conformidad con 10 establecido en el Articulo 66, numeral 2. 

2.3.2. C6digo Penal Decreto numero 17-73 del Congreso de la Republica 

EI Articulo 202 bis establece "Discriminaci6n. Se entendera como discriminaci6n toda 

distinci6n, exclusi6n, restriccion 0 preferencia basada en motivos de genero, raza, etnia, 

idioma, edad, religi6n, situaci6n econ6mica, enfermedad, discapacidad, estado civil, 0 

en cualesqulera otro motivo, razon 0 circunstancia, que lmpldlere 0 dificu'ltare a una 

persona, grupo de personas 0 asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente 

establecido incluyendo el derecho consuetudinario 0 costumbre, de conformidad con la 

Constituci6n Politica de la Republica y los Tratados Internacionales en materia de 

derechos humanos." 

Este precepto penal hace referencia al derecho indigena, pero 10 regula como derecho 

consuetudinario 0 costumbre, ademas se establece como una de las causales del tipo 

penal de discriminacion. 

Como se pudo observar a 10 largo del analisis, los pueblos indigenas cuentan con un 

andamiaje juridico constituido p~r una serie de derechos individuales y colectivos de los 

cuales el Estado se encuentra obligado a reconocerlos, respetarlos y promoverlos como 

10 es el caso de su identidad, sus valores, costumbres, tradiciones y autoridades 

comunitarias. Ademas la Constituci6n Politica reconoce la diversidad cultural que 

impera en el territorio nacional, recordando que la pluriculturalidad, multietnicidad y 
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multiHngOismo son elementos importantes de tas democracias actuales. Par eUa, eJ 

articulado analizado constituye, para los pueblos indfgenas, un marco de proteccion en 

virtud de ser el sector mas vulnerable de la nacion. 
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CAPiTULO III 

3. EI sistema juridico indigena 

A modo de introducci6n, es importante mencionar que el sistema juridico indigena 

guatemalteco se encuentra conformado por tres sistemas juridicos, siendo estos: a) 

Sistema juridico maya; b) sistema juridico xinca; c) sistema juridico garifuna. Esto en 

virtud de la existencia de los pueblos comunitarios mayas, xincas y garifunas, 10 cual Ie 

da un enriquecimiento a la pluralidad juridica del territorio guatemalteco. Sin embargo, 

el objeto de estudio del presente capitulo es unicamente el sistema juridico maya par 

ser el sistema indigena mas usual e importante de todos. 

En virtud de 10 anterior, se entiende por sistema juridico maya 0 derecho indigena: al 

conjunto de narmas, mecanismos y procedimientos que desarrollan los comunitarios en 

el marco de su cosmovisi6n. 

EI sistema juridico maya es utilizado para la prevenci6n y resoluci6n de conflictos 

comunitarios. Ademas, busca reparar el dana causado y restablecer el equilibrio dentro 

de la comunidad. Asi tambien, trata de carregir e integrar nuevamente a la comunidad a 

aquella persona que provoc6 el desequilibrio, ya que el sistema juridico maya va 

encaminado a la busqueda de la armonia entre las personas. 

EI licenciado Amilcar Pop afirma que "es un sistema juridico porque contiene un 

conjunto de normas vinculadas 16gicamente entre si que surgen de la necesidad de 

29 




{po, "a"'G;~-
1"..)'_ 

,~~ ~~j
'}2 fj£'/«
~.? Q)'-~/,.,... r:,l) 

n 
)j,_? ,tr-. 

'"oJala. C 
~~ 

establecer un orden social y de regular la conducta humana en el marco de las 

relaciones sociales."14 

En virtud de 10 anterior, afirmamos que el derecho indigena es un sistema jurfdico ya 

que cuenta con su propio ordenamiento juridico, principios, instituciones, 

procedimientos y autoridades autonomas y plenamente reconocidas. Dichos aspectos 

son el objeto de estudio en el presente capitulo. 

3.1. lDerecho consuetudinario 0 derecho indigena? 

Es importante mencionar que al hablar de derecho indigena no nos estamos refiriendo 

al derecho consuetudinario, ya que si bien es cierto guardan una relacion, hay que 

resaltar que son terminologias distintas en cuanto a su esencia y finalidad. En ese 

sentido, el licenciado Amilcar Pop afirma que derecho consuetudinario no es 

exclusivarnente indigena, ya que este es un derecho que se practica en el sene de los 

diferentes grupos sociales y que a priori puede lIegar a convertirse en norma escrita, 

ejemplo de ello son los codigos napoleonicos los cuales surgen del consenso de las 

costumbres de las comunidades francesas. 

Partiendo de 10 anterior, es importante establecer que el termino correcto a emplearse 

para denominar al sistema normativo que rig~ la cotidianidad de los comunitarios es 

"Derecho Indigena 0 Sistema Juridico Indigena."15 Se hace la aclaraci6n en virtud que 

14 Pluralismo juridico y derechos indigenas en Guatemala. pag. 59 
15 Ibid. pag. 33 
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la legislaci6n guatemalteca hace referencia al termino derecho consuetudinario para 

referirse al derecho indigena, tal es el caso del C6digo Municipal, C6digo Penal e 

inclusive la Ley del Organismo judiciaL 

Afirma el licenciado Amilcar Pop que denominar derecho consuetudinario al derecho 

indigena es incorrecto, "ya que se pretende con ello otorgar una estratificaci6n 0 

calificaci6n de un tipo de derecho primitiv~, como decir que dicho ordenamiento se 

encuentra en una etapa muy atrasada al sistema juridico que hoy aplicamos."16 

Partiendo de 10 anterior, el termino correcto a emplear para denominar al ordenamiento 

juridico indigena es derecho indigena, en virtud que este concepto nos permite 

determinar las caracteristicas, principios y valores que rigen dicho derecho desde la 

cosmovisi6n de los comunitarios y su forma de aplicaci6n dentro de las comunidades. 

3.2. Analisis de la definicion de derecho indigena 

Con ocasi6n del presente analisis, es conveniente definir y entender los terminos 

siguientes: 

a) 	 Derecho: La palabra derecho, proviene del vocablo latino "directum", 10 cual quiere 

decir, 10 que esta conforme a la ley, EI licenciado Leonel Armando L6pez Mayorga 

define el derecho como "un conjunto de normas juridicas imperoatributivas 

(bilateralidad) impuestas por el Estado, (heteromonia), que regulan la conducta 

16 Ibid. Pag. 33 
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externa del hombre en sociedad (exterioridad) y que de no cumplirse 

voluntariamente con sus mandatos, puede hacerse efectivo su cumplimiento por la 

fuerza (coercibilidad)."17 

De la definicion anterior podemos colegir que el derecho, son normas 

imperoatributivas, es decir, conceden derechos e imponen obligaciones. Asf 

tambien, que dichas norrnas son creadas por el Estado, a traves de un proceso 

legislativo, las cuales son sancionadas y publicadas con caracter general en virtud 

que estan dirigidas a regular el comportamiento externo de las personas y en caso 

de falta 0 incumplimiento, el Estado podra hacer efectivo el derecho u obligacion 

ante los tribunales de justicia. 

Partiendo del pensamiento y cosmovision del pueblo maya, el derecho es el 

conjunto de principios y valores que rigen las actividades comunitarias. 

b) 	 Indigena: Por su parte, el termino indigena "se refiere a los pueblos que total ° 
parcial mente conservan sus idiomas, instituciones y formas de vida diferentes a la 

sociedad dominante y que ocuparon el area antes que otros grupos poblacionales 

lIegaran."18 

Atendiendo a 10 anterior, un indigena es una persona perteneciente a una 

comunidad con formas de vida diferentes a la sociedad dominante y que 

17 	 Introducci6n al estudio del derecho I. Pag. 121 
18 	Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas Para los Derechos Humanos. Los derechos de 

los pueblos indigenas en el Convenio 169 de la OIT. Guia para la aplicaci6n judicial. Pag. 17 
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descienden de pueblos que habitaron un territorio determinado antes que otros 

grupos poblacionales lIegaran y que, a pesar del tiempo, siguen conversando sus 

idiomas, instituciones y costumbres. 

Tambiem es trascendental, para el presente analisis, indicar que el derecho indigena 

guatemalteco 0 derecho maya tiene como fuente esencial para determinar sus 

elementos y caracteristicas el Pop Wuj 0 libro sagrado, ya que en el se encuentran los 

pensamientos filosoficos de la cultura maya. A modo de ejemplo cito al licenciado 

Amilcar Pop quien a su vez cito una frase del popol Wuj que dicta: "se hablaron, 

pensaron, y meditaron; se juntaron y se pusieron de acuerdo en pensamiento y 

palabras."19 En el parrafo anterior se logran determinar principios y caracteristicas 

fundamentales del derecho indigena maya, tales como la consulta, el dialogo y el 

consenso, los cuales son principios que rigen el comportamiento de los comunitarios y 

sirven para mantener la armonia y el equilibrio. 

En cuanto a la definicion de derecho indigena, existen varios puntos de vista, los cuales 

conservan entre sf la esencia y el espiritu de 10 que es el ordenamiento juridico del 

pueblo indigena maya. 

Partiendo de 10 anterior, el derecho indigena "Son sistemas juridicos particulares de los 

pueblos indigenas y que tienen elementes generales 0 universales entre ellos."20 

19 Op. Cit. Pag, 51 
20 Conferencia Nacional de Ministros de la Espiritualidad Maya -OXLAJUJ AJPOP-, Del Monismo al 

pluralismo Juridico en Guatemala, Pag, 52 
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EI licenciado Amilcar POp seiiala que derecho indigena es "un ordenamiento no 

codificado que ha regido la vida social de la comunidad indigena del territorio 

guatemalteco, descendiente de los mayas."21 

Jose Luis Ramirez, autoridad indigena me indico que es "una forma de resolver los 

conflictos a traves de un consenso."22 

Narciso Cua me dijo que derecho indigena son "todas aquellas acciones que realizan 

las comunidades y los comunitarios para su convivencia, desde su cosmovision."23 

Puesto que derecho indigena no es solo la forma de resolver conflictos dentro de la 

comunidad, sino que tambien es la forma en la que las comunidades se organizan para 

su convivencia en armonia y tranquilidad. 

Segun la doctrina establecida con ocasion del recurso de casacion No. 01004-2012

01948, el derecho indigena "como forma de organizacion social reconocida en el 

Articulo 66 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, al igual que el 

derecho estatal involucra sus propias normas, instituciones, autoridades, 

procedimientos, sanciones y coacciones, necesarias para asegurar la armonia y 

pervivencia de la comunidad, este derecho es esencialmente oral, carente de formas y 

reconciliador." 

21 Op. Cit. Pag, 46 y 47 
22 Entrevista, Ciudad de Guatemala, 08 de agosto de 2019 
23 Entrevista, Ciudad de Guatemala, 08 de agosto de 2019 
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A modo de colegir sobre 10 anterior, cada definici6n citada da una perspectiva de 10 que 

es derecho indfgena, conservando como ya se habia indicado, la esencia y el espfritu 

de 10 que trata de transmitir cada exposici6n del concepto. 

Tomando los aspectos sobresalientes de las exposiciones anteriores, el derecho 

indigena es un sistema juridico compuesto por normas, principios, valores, costumbres 

e instituciones propias dentro del marco de la cosmovisi6n de los comunitarios y que 

rigen las actuaciones de estos para su convivencia en armonia y tranquilidad. 

3.3. Principios del sistema juridico maya 

Es importante partir desde los principios en virtud que a traves de ellos se logra 

comprender la estructuraci6n y funcionamiento de todo sistema juridico. Podemos 

definir a los principios como los pilares 0 lineas directrices que nos ayudan a entender 

todo sistema juridico. 

Desde el pensamiento filos6fico maya, los principios no rigen solo el sistema juridico 

maya, sino que tambien rigen todas las actividades que cotidianamente realizan los 

comunitarios. De esa cuenta, los principios del sistema juridico maya, en el sentido 

amplio, son principios comunitarios. 

Dentro de los principios cosmog6nicos que rigen el desarrollo del sistema juridico maya 

y como talla vida comunitaria estan los siguientes: 
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3.3.1. La armonia 

"Es una especie de empatia, de unidad y concordancia en energia y en estado 

espiritual, que se establece entre las personas, y entre la persona y las cosas, 0 entre 

varios elementos de la creaci6n."24 

A traves de este principio se busca que dentro de la comunidad prevalezca 10 colectivo, 

es decir tratar la manera de que los comunitarios vivan pacificamente y sin 

enemistades, que exista una buena relaci6n entre las personas y evitar los actos que 

puedan provocar un desequilibrio. 

3.3.2. EI equilibrio 

"Es el objetivo y el fin de la busqueda de soluci6n a una problematica 0 situaci6n. Es un 

tributo a la colectividad, es ceder 0 esforzarse un poco mas en virtud del bien socia I. "25 

La finalidad que persigue este principio es, restablecer el tejido social que a traves del 

conflicto se rompe, provocando un desequilibrio dentro de la comunidad. Se logra 

restablecer el equilibrio a traves del compromiso que asumen los implicados para con la 

comunidad, obviamente pueda que no sea justo para alguna de las partes, 10 

importante es que sea justo para la comunidad. 

24 Pop Ac, Amflcar de Jesus, Op. Cit. Pag, 53 
25 Ibid. Pag, 54 
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3.3.3. La tranquilidad 

Con este principio se busca no alterar el equilibrio existente en las comunidades. Busca 

una coexistencia pacffica entre la naturaleza-ser humano-cosmos. En ese sentido al 

aplicar este principio en la forma de solucionar los conflictos, se busca no afectar a 

ninguna de las partes, en el sentido de no perjudicar personalmente a una parte y lograr 

dictar sanciones acorde a las capacidades de las personas, con el objeto de lograr 

dicha coexistencia pacifica. 

3.3.4. La paz 

Este principio esta intimamente ligado con el principio de armonia, en virtud que al 

existir armonia dentro de la comunidad, tambiem existira paz. Lo que trata este principio 

es que exista una convivencia mas p~cifica entre las personas. 

3.3.5. La dualidad 

La dualidad dentro del pensamiento filos6fico maya se refiere a dos elementos que se 

complementan entre si. En ese orden de ideas, 10 bueno y 10 malo; la vida y la muerte; 

el dra y la noche, son ejemplos de 10 que podernos entender por dualidad, pues son 

elementos contrarios que se complementan. 
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3.3.6. La complementariedad 

Este principio va intimamente relacionado con el de dualidad en el supuesto de que una 

situaci6n complementa a la otra, es decir nada es solo. Dentro del pensamiento maya la 

complementariedad se refiere la uni6n del hombre y de la mujer, en el sentido que uno 

complementa al otro, y como resultado de dicha uni6n se continua con el cicio de 

creaci6n de la vida humana. 

3.3.7. La conciliaci6n 

Es uno de los principios fundamentales que operan en la soluci6n de conflictos de los 

comunitarios, en virtud que a traves de 131 se restablece el equilibrio y la armonia dentro 

de la comunidad. 

Ademas, "La atenci6n, el respeto, la paciencia, la tenacidad con que la autoridad local 

dirime los conflictos entre los vecinos buscando el acuerdo entre las partes es 

precisamente una de las caracteristicas fundamentales del derecho indigena maya y es 

10 que Ie da la categoria de oral, la autoridad llama a las partes y frente a frente y con la 

legitirnidad de la colectividad, resuelve."26 Y en virtud del acuerdo logrado a traves del 

avenimiento, se debe procurar el restablecimiento de la confianza entre las partes y la 

comunidad, ya que la conciliaci6n es la base de la armonia. 

26 Ibid. pag. 60 
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En virtud de este principio, el sistema juridico maya debe procurar la reparacion del 

dana causado, asi como recuperar el equilibrio perdido. Cabe rnencionar que la 

intenci6n de reparar el dana a veces se torna compleja, pero se trata la manera de que 

el agresor compense de la mejor forma posible y atendiendo a la vez a sus 

posibilidades el perjuicio causado a la victima. 

3.3.9. La espiritualidad 

Es un elemento importante dentro del mundo maya, ya que es a traves de la 

espiritualidad que se transmiten de generaci6n en generaci6n las norrnas del sistema 

juridico maya. 

3.4. Caracteristicas del sistema juridico maya 

EI sistema juridico maya cuenta tambien con sus propias caracteristicas las cuales han 

sido identificadas a traves de sus principios cosmog6nicos. Estas caracteristicas se 

encuentran presentes en las formas de solucionar conflictos de los comunitarios. 

Entre las caracterlsticas del sistema juridico maya se encuentran las siguientes: 

39 



(' \ a s. JUt· 
r\~(\C:<ln Car/o'o/'_. 

- 'V e ~ S' (".<$
/C6~~ OQUI 

: O~rif GV~ 

,~~ s"~~ lK;
")"e:. 1l;WJI 
.,c.;:> <0,',",3.4.1. Es un sistema transparente e:.\ '.~ 

~/1-7' G-'"
I"lm;:!\ a, 

( 


Es un sistema transparente, en virtud que en su ejercicio no se cometen los distintos 

tipos de cohecho a cambio de favores. Ademas, "no se inclina par ninguno de los 

implicados porque de hacerlo haria un gran dana al 

conflictoS."27 En ese sentido se afirma que es un sistema im

proceso 

parcial. 

de resoluci6n de 

3.4.2. Es un sistema reparador 

EI sistema juridico maya es eminentemente reparadar, en virtud que a traves del 

procedimiento se busca el restablecimiento del equilibrio, el cual es el objetivo principal 

del sistema juridico maya. 

Las sanciones que se imponen con el objeto de reparar el dana causado, deben de ser 

acorde a las capacidades de las personas y justo para la colectividad, esto con el objeto 

de mantener la paz y lograr el estado arm6nico entre los implicados y la comunidad. 

3.4.3. Consenso 

EI consenso se desenvuelve a traves de dialogos participativos entre autoridades 

indigenas y la comunidad. A traves de este proceso, se logra recabar distintos criterios 

y opiniones respecto del conflicto a resolver. La participaci6n de la comunidad varia 

segun la magnitud del conflicto, pudiendo en ese sentido haber participaci6n de toda la 

27 Asociaci6n maya uk'u'x b'e. Sistema juridico mayab'. pag.69 
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comunidad 0 solo un grupo. Ademas, durante el consenso "muchas veces se consulta a 

la persona responsable sobre como considera que puede reparar el dana que 

provoco"28 

3.4.4. Es un sistema conciliatorio 

Es conciliatorio en virtud que durante el procedimiento se busca avenir a las partes a 

traves de palabras conciliatorias. As! tambien, mediante la conciliacion se busca 

recuperar la confianza y el respeto entre las partes para restablecer la armonia. 

3.4.5. Correctivo 

No es un sistema castigador 0 punitiv~, sino un sistema correctiv~, es decir las 

sanciones son mas leves. Corresponde a la Asamblea cornunitaria deterrninar el 

correctivo a aplicar para la reparacion del dano, este acto es realizado frente al 

acusado. Ademas, se Ie solicita al infractor que pida perdon al afectado y a la 

comunidad, esto con el objeto de restablecer el tejido social que fue danado a traves del 

conflicto. 

3.4.6. Es un sistema didactico 

Es un proceso didactico, en virtud que a traves de su desarrollo se va dejando una 

leccion a los comunitarios. 

28 Ibid. Pag. 70 y 71 
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Asi tambien, manifiesta el Hcenciado Amflcar POp que "La aplicaci6n del derecho 

indfgena es altamente pedag6gica y didactica todo el procedimiento y los aetos en los 

que se interviene para la resoluci6n de los conflictos son y deben ser formativos puesto 

que enseiian y dan una lecci6n a la comunidad."29 Ademas, se Ie da una enseiianza a 

los ninos para que ellos en su momento no lIeguen a cometer actos que impliquen una 

ruptura del tejido social. 

3.4.7. Es un sistema reflexivo 

Es reflexivo, ya que a traves del sistema juridico maya se trata de concientizar a la 

comunidad para no cometer un hecho delictivo. ASI tambien, se concientiza a los 

involucrados en un conflicto para que reflexionen sobre sus aetos y as! pueda 

resolverse dicho conflicto de la mejor forma, haciendose saber que 10 importante en la 

resolud6n de confiictos es "1a recuperad6n de 1a armonia comunitaria. "30 

3.4.8. No busea benefieios eeon6mieos 

EI desarrollo del proceso de justicia maya, no supone generarle gastos a las partes, asf 

tampoco la solicitud de dinero por parte de las autoridades y mediadores para poder 

solucionar el conflieto. En ese sentido, se establece que no son autoridades a sueldo, 

resuelven los conflictos ad-honorem. 

290p. Cit. pag. 60 
30 Asociaci6n maya uk'u'x b'e. Op. Cit. Psg. 73 
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A 10 largo de la historia los pueblos han buscado formas y mecanismos que permitan 

darle soluci6n a las controversias originadas dentro de la colectividad. Las comunidades 

de ascendencia maya no fueron la excepci6n, pues a 10 largo de su existencia han 

establecido sus propias formas de resoluci6n de conflictos basad os en el marco de su 

cosmovisi6n 0 forma de entender la existencia. A traVElS del pensamiento filos6fico 

maya, han logrado establecer una serie de pasos 0 etapas ordenadas para la 

resoluci6n de los conflictos que se originan dentro de sus comunidades. 

3.5.1. Forma de resolver conflictos en Olopa, Chiquimula 

Los pobladores de la comunidad de Olopa, Chiquimula resuelven el acaecimiento de los 

conflictos de la siguiente manera: 

a) 	 Primer paso: EI diitlogo con el afectado. EI afectado acude a la alcaldfa indigena 

a solicitar ayuda y apoyo. Las autoridades indigenas proceden a realizar un dialogo 

con el afectado para determinar quien ha side el responsable y poder de esa 

manera brindar el auxilio correspondiente. 

Las autoridades indigenas Ie consultan al afectado si desea que su situaci6n sea 

resuelta a traVElS del derecho indigena 0 a traVElS del sistema oficia!. Si el afectado 

opta por el sistema oficial, las autoridades indigenas se comprometen a realizar el 
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acompanamiento correspondiente y cooperar con el sistema de justicia ordinario a 

fin de obtener justicia. 

b) 	 Segundo paso: La investigaci6n. Las autoridades indigenas proceden a realizar 

la investigacion correspondiente con el objeto de recabar la informacion que sea Lltil 

al momenta de brindar una solucion al conflicto. Durante el proceso de 

investigacion, la comunidad brinda el apoyo necesario con el objeto de recabar con 

mas prontitud la informacion necesaria. 

c) 	 Tercer paso: EI interrogatorio al culpable. Terminado el proceso de investigacion 

y solicitada la presencia del agresor 0 culpable, las autoridades indigenas, 

juntamente con la comunidad 0 los presentes, proceden a interrogar al culpable con 

el objeto de obtener una confesion. 

Con ocasion de la confesion, cabe mencionar que "Ia misma es vista dentro del 

derecho maya como el primer paso hacia el arrepentimiento y cambio de una vida 

( 	 de conducta delictiva hacia una de trabajo."31 Es decir, la confesion dentro del 

derecho maya, constituye un elemento fundamental y de valor positivo para el 

proceso. 

d) 	 Cuarto paso: La resoluci6n. Posterior a lograr la confesion del culpable, se 

procede a dictar el correctivo correspondiente acorde a los acontecimientos. Se 

31 Sieder, Rachel y Carlos Yuri Flores. Dos Justicias: Coordinaci6n interlegal e intercultural en 
Guatemala. pag. 106 
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firma el acta de la autoridad indigena, en la cual se hace constar si la persona es 


honrada 0 culpable. 


3.5.2. Forma de resolver conflictos en Olintepeque, Quetzaltenango 

Los comunitarios de Olintepeque, Quetzaltenango proceden a resolver sus conflictos de 

la siguiente manera: 

a) 	 Primer paso: La den uncia. EI afectado acude a la alcaldia indigena e interpone la 

denuncia correspondiente. Los miembros de la alcaldia proceden a brindar el auxilio 

correspondiente y Ie solicitan informacion de la persona que cometio el agravio. 

b) 	 Segundo paso: La citacion al agresor. La alcaldia indigena procede a citar al 

agresor, notificandole el asunto a traves de una persona que resida cerca del lugar 

en donde habita el agresor. 

c) 	 Tercer paso: EI dialogo. Se plantea el problema, dando a conocer el conflicto. Se 

Ie permite al agresor argumentar la situacion, con el fin de tener un criterio mas 

amplio de como sucedieron los hechos. 

Durante este paso, se hace lIamar a algun familiar del agresor, ya sea los padres, 


abuelos u otro, con el fin de hacer entrar en razon a la persona y que recapacite 


sobre los actos cometidos. 
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d) 	 Cuarto paso: La conciliaci6n. Se trata de avenir de la mejor forma a los 

implicados en el conflicto. Se Ie solicita al agresor que Ie pida perd6n al agraviado, 

a la comunidad y a sus padres 0 familiares. 

e) 	 Quinto paso: Consenso. Las partes se ponen de acuerdo respecto al correctivo a 

aplicarse y la forma en la que se reparara el dano. 

f) 	 Sexto paso: Firma del acta. Se firma el acta de la alcaldfa indigena, en la cual se 

hace constar "Ia reparaci6n que se debe procurar al afectado."32 

3.5.3. Forma de resolver conflictos en el municipio de Totonicapan 

En el municipio de Totonicapan los pueblos comunitarios dirimen sus conflictos en la 

siguiente forma: 

a) 	 Primer paso: Conocimiento del asunto. EI agraviado acude ante la alcaldia 

indigena a interponer la denuncia correspondiente para que los alcaldes indigenas 

procedan a aplicar el derecho maya 0 bien pueden actuar de oficio. 

b) 	 Segundo paso: La citaci6n. Una vez hecho de conocimiento a la alcaldla indigena 

el conflicto, se procede a lIamar al agresor. Si el caso 10 amerita, se procede a 

lIamar a mas personas, familiares, conocidos, con el fin de dar testimonio sobre el 

comportamiento del agresor. 

32 Entrevista a Jose Luis Ramirez. Ciudad de Guatemala, 07 de agosto de 2019 
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Cabe mencionar que la alcaldfa indfgena de Totonicapan no Ie consulta al 


agraviado si desea resolver el conflicto en el derecho indigena 0 en el sistema 


oficial, en virtud que si la persona acude ante la alcaldia se presume que desea 


resolver la situacion ante el derecho maya, ademas de que si se Ie consultare 


previamente, no tendria sentido el ser autoridad y con ocasion de dichas facultades 


es que la alcaldia indigena conoce, tram ita y resuelva los conflictos dentro del 


derecho maya. 


c) 	 Tercer paso: Conocer el caso. Se procede a escuchar a los implicados para tener 

conocimiento de como fue que sucedieron los hechos. La alcaldia indigena procede 

a la realizacion de actos que considere prudentes para la solucion del conflicto. 

Entre los actos que se realizan estan: la investigacion, el dialogo y el consenso. 

d) 	 Cuarto paso: La resoluci6n. Es la decision oral 0 esc rita de la autoridad 

comunitaria. En ese sentido, la resolucion puede ser de dos forrnas, verbal 0 por 

escrito a traves del acta correspondiente. 

e) 	 Quinto paso: EI seguimiento de la resoluci6n. Las autoridades comunitarias se 

comprometen a darle seguimiento a los acuerdos alcanzados durante el proceso, 

con el objeto de evaluar que se cumplan las sanciones impuestas. 

Cabe mencionar que la palabra tiene un valor muy importante dentro del derecho maya, 

por 10 que los acuerdos alcanzados en el consenso son revestidos a traves del valor de 
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la palabra. Es deck, que la persona a~ haber dado su anuencia y compromiso de 

cumplir con los acuerdos, esta obligado a ello en virtud del valor de la palabra 

3.6. La autoridad en el sistema juridico maya 

La figura de la autoridad es un elemento fundamental dentro del sistema jur!dico 

indigena, en virtud que son estas personas las encargadas de ejercer y darle 

movimiento al derecho indigena 0 sistema juridico indigena, as! como el de velar por la 

tranquilidad y armonia dentro de 1a comunidad. Estas personas son nombradas dentro 

de sus comunidades por su experiencia, conocimientos y sabidurfa, asi como el de ser 

alguien ejemplar, ya que son ellos los encargados de administrar justicia y de mantener 

el equilibrio dentro de la comunidad. 

Oentro de la orgsn1zaci6n politico-social de 10s pueblos indigenes existen autoridades 

de caracter espiritual y autoridades de caracter estata!. Para que las personas sean 

investidas de autoridad, es importante que demuestren espfritu de servicio hacia la 

comunidad, que sean originarios de la misma, honorables, as! tambien la ancianidad y 

el nawal son elementos importantes para la investidura, puesto que a traves del mismo 

se puede determinar si las personas estan designadas a ser autoridades. 

En virtud de 10 anterior es que dichas personas son buscadas para ostentar los cargos 

de autoridad indigena dentro de las comunidades. 
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Son aquellas personas que desarrollan funciones de caracter espiritual dentro del 

mundo maya. Estas personas se encuentran destinadas, desde su nacimiento y en 

virtud de su nawal, a ser autoridades y ostentan el cargo a traves del tiempo, previo a 

un proceso de formaci6n. 

a) 	 EI Ajq'ij (guia espiritual). Es el maximo titulo de autoridad indigena. Esta a cargo 

de funciones espirituales y es la persona encargada de interpretar el calendario 

maya. Entre sus facultades se encuentran la de arientar y aconsejar a las personas. 

Se dice que el cargo de Ajq'ij es un don divino, en virtud que la persona esta 

designada al cargo desde la fecha de su nacimiento en virtud del calendario 

Ch'olq'ij. 

3.6.2. Autoridades indigenas de caracter estatal 

Estas autoridades son consecuencia del ordenamiento juridico positiv~, pero cabe 

mencionar que se ha dado una apropiaci6n de estas instituciones par parte de los 

pueblos indigenas las cuales han adquirido como propias y fundamentales para su 

organizaci6n social y resultan hoy en dia verdaderas autoridades. 

a) 	 EI alcalde auxiliar 0 alcalde comunitario. Dentro del derecho indigena la FIgura 

del alcalde comunitario es considerada una verdadera autaridad, en virtud de las 
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solemnidades para su eleccion e investidura. la autoridad a cargo de conocer, 

tramitar y resolver de los conflictos que se ocasionan en la colectividad. 

b) 	 EI coordinador del consejo comunitario de desarrollo. EI coordinador del 

consejo comunitario de desarrollo tambiem es considerado por algunas 

comunidades donde tienen preeminencia como una autentica y verdadera autoridad 

indigena. A traves del proceso de apropiacion de esta nueva institucion los pueblos 

indfgenas deciden cual sera el papel fundamental de estas autoridades y las 

competencias. En las comunidades donde tienen preeminencia tienen facultades 

para resolver los conflictos que se originan dentro de la colectividad. 

( , 
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CAPITULO IV 


4. 	 Determinacion de los aportes del sistema juridico indigena al fortalecimiento 

del sistema de justicia ordinario 

Actualmente el sistema de justicia estatal atraviesa por un fuerte debilitamiento el cual 

se deriva de la ineficacia de los tribunales de justicia y que genera una serie de 

problemas que impiden el estricto cumplimiento y observancia de los derechos 

humanos y garantlas procesales, tal el caso del derecho humano de acceso a la 

justicia. 

Asi tambien, las malas practicas ejercidas por los despachos judiciales han generado 

como resultado 10 que se conoce como mora judicial que podriamos definirla como la 

inactividad procesal a traves de la cual no se Ie da movimiento a los expedientes a 

cargo de los tribunales. Este aspecto ha generado que los tribunales de justicia no 

cumplan con los plazos razonables para resolver la situaci6n juridica de una persona 

privada de libertad. 

Cabe mencionar, que el atraso en las audiencias da como resultado que una persona 

permanezca mas tiempo en prisi6n preventiva, en el caso que se haya dictado esta en 

contra del sindicado, 10 cual vulnera fehacientemente el derecho humano al debido 

proceso. Ademas, es importante mencionar que "en promedio un sindicado permanece 

en prisi6n preventiva por 918 dias desde que se Ie liga a proceso penal hasta que se 

dicta una sentencia en su contra, la cual pod ria ser de tipo absolutorio 0 
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condenatorio".33 Lo cual denota la falta de seguridad y certeza juridica en materia de 

justicia penal. 

En vista de 10 anterior y con animo de aportar al fortalecimiento de la justicia 

guatemalteca expongo, que la aplicaci6n del sistema juridico indigena 0 derecho 

indigena, en comunidades habitadas mayormente por personas indigenas, es valioso 

para el fortalecimiento de la justicia guatemalteca, pues es un sistema juridico con una 

justicia pronta y justa, ademas de desarrollarse en los idiomas indigenas, 10 cual 

beneficia a los comunitarios. Por 10 cual se generaria la necesidad de establecer pautas 

de coordinaci6n y colaboraci6n entre ambos sistemas, en dichos lugares, puesto que a 

traves de la coordinaci6n y colaboraci6n se fortalecerian ciertas deficiencias del sistema 

de justicia estatal. 

En base a 10 anterior es importante mencionar las deficiencias del sistema de justicia 

oficial, asi como tambien los aportes del sistema juridico indigena en materia de justicia, 

puesto que la determinaci6n de los aportes del sistema juridico indigena constituye el 

paso previo para poder hablar de un fortalecimiento al sistema de justicia estatal y de 

esa cuenta poder establecer una estrategia juridico-politica encaminada a una efectiva 

coordinaci6n entre ambos sistemas juridicos. 

33 http://www.pubJinews.gtlgtlnoticias/20 18/11/20/observatorio-judicial-de-justicia-penal-en-guatemala
2018.html. (consultado: 01 de octubre de 2019.) 
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a) Deficiencias del sistema de justicia ordinario 

EI sistema de justicia ordinario actualmente atraviesa por ciertas deficiencias, entre 

elias el tema de la mora judicial, la cual ha generado la inobservancia de los plazos 

legales para resolver la situacion juridica de una persona que se Ie sindica de un 

delito. Asi tambiem, las malas practicas que se dan dentro de los despachos 

judiciales han generado que el sistema de justicia se vuelva bastante limitado, 

ademas de enraizarse en estereotipos. 

Tambien, cabe destacar que el actual sistema de justicia no se encuentra libre de 

corrupcion, 10 que ha causado limitaciones al acceso de justicia, pues las malas 

practicas no suceden unicamente dentro de los despachos judiciales, si no tambien 

se han extendido a otras instituciones como el Ministerio Publico y EI Instituto de la 

Defensa Publica Penal. 

La licenciada Lina Barrios del Instituto de Estudios Interetnicos me comento que 

algunos de los problemas 0 deficiencias por los que atraviesa actualmente el 

sistema de justicia oficial es el tema de la carrera judicial ya que esto genera 

corrupcion, pues al establecer altos salarios para los operadores de justicia hace 

que el presupuesto sea exorbitante. Otro de los problemas que manifesto es en 

cuanto al tema del idioma, pues los jueces que son nombrados en comunidades no 
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hablan los idiomas indigenas y desconocen el derecho indfgena 10 que provoca un 

limite al acceso a la justicia.34 

EI tema de la economia procesal es tambiEm un problema en la actualidad pues al 

no tener en movimiento los expedientes derivado de la mora judicial se hace incurrir 

en gastos al Estado y a las partes. 

b) 	 Aportes y ventajas del sistema de justicia indigena 

La importancia de determinar los aportes del sistema juridico indfgena radica en 

que dicho sistema establece procedimientas e instituciones de gran eficacia, pues 

en virtud de sus principios cosmog6nicos hacen que dicho sistema se revista de 

una inmensa calidad humana, pues el sistema trata de no ser duro en el tema de 

sanciones, sino al contrario es mas reparador ya que busca restablecer el equilibria 

y la armonia dentro del seno de la comunidad el cual se pierde al producirse un 

conflicto. 

Entre los aportes del sistema jurfdico indigena que se determinaron se encuentran 

los siguientes: 

1. 	 EI acceso a la justicia, en virtud que a traves de la aplicaci6n del sistema juridico 

indfgena se tendrfa cobertura de justicia en comunidades donde el Estado no 

tiene presencia. Ademas, las autoridades dentro de este sistema resuelven los 

34 Entrevista. Ciudad de Guatemala, 25 de septiembre de 2019. 
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conflictos en el idioma de su comunidad y en asamblea con la presencia y 

participaci6n de la mayoria de la comunidad. 

2. 	 Existe una justicia pronta y justa. Es pronta en virtud que es un sistema bastante 

dinamico y participativ~, y justa ya que normalmente las resoluciones son 

bastante equilibradas en el sentido de que se toma en consideraci6n la 

condici6n socioecon6mica de los implicados, pero cabe resaltar que la misma 

debe de ser mucho mas justa para la comunidad, en virtud que a traves de las 

sanciones se busca el restablecimiento del equilibrio y la armonia, 

3. 	 La justicia es democratica, pues las autoridades son electas cada ana a traves 

de la meritocracia y en asamblea donde participa alrededor del 80% de los 

comunitarios, 10 cual garantiza la honorabilidad, pues las personas designadas a 

dichos cargos suelen ser comunitarios que han ayudado a la comunidad 

prestando trabajo comunitario. Ademas, realizan sus funciones ad-honorem. 

4. 	 un sistema que busca la conciliaci6n y el equilibrio de la comunidad, pues 

trata de corregir a la persona que provoca el agravio y persigue que el implicado 

pida perdon al agraviado y a la comunidad para restablecer los lazos armonicos. 

Y si la persona es reincidente se toma la decision de separarlo de la comunidad 

para que no siga provocando un desequilibrio. 

c) 	 Aspectos que fortaleceria el sistema juridico indigena al sistema de justicia 

ordinario 

Se fortaleceria el derecho humane de acceso a la justicia en virtud de la aplicacion 

del sistema juridico indigena en comunidades donde no tiene presencia el Estado y 
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en comunidades donde se ha perdido la confianza al sistema oficial, contribuyendo 


de esa cuenta a minimizar la falta de presencia de justicia en las comunidades. 


Descongestionaria al Organismo Judicial de la carga laboral, ya que las autoridades 


indigenas atenderian la justicia en sus comunidades. 


EI Estado se ahorraria presupuesto, ya que se reduciria el costa de los interpretes y 


ademas no se Ie generarian gastos de ninguna indole. Esto fortaleceria el principio 


de economia procesal. 


Afirma el doctor Edgar Esquit del Instituto de Estudios Interetnicos que esto se 


lograra siempre y cuando el sistema oficial abra los espacios al derecho indigena 


en su totalidad. 


4.1. Del monismo al pluralismo jl,.lridico en Guatemala 

EI pluralismo juridico se entiende como la coexistencia de dos 0 mas sistemas juridicos 

dentro de un mismo territorio 0 Estado y dentro de un plano de igualdad y respeto. 

Guatemala, al ser un Estado pluricultural, multietnico y multilinguistico ha generado la 

existencia de otros sistemas juridicos, como el caso del sistema juridico indfgena, el 

cual ha estado funcionando paralelamente al sistema estatal, derivado de la falta de 

presencia del Estado en poblados indigenas y quienes se han organizado juridicamente 

para erradicar la falta de justicia en dichos poblados. 
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Cabe mencionar que ~ Estado de Guatemala no ha mostrado preocupacion en tratar eI 

tema del pluralismo jurfdico, cuestion que ha provocado que el sistema jurfdico 

guatemalteco se inmersa mas en un rnonismo jurfdico el cual se encuentra enraizado 

en corrupcion. 

Aunado a ello, el profesional del derecho en la actualidad se ha negado a reconocer la 

existencia de otro sistema jurfdico que no sea el oficial, esto derivado de su formacion 

profesional, pues han sido formados a base del derecho romano y dentro de una cultura 

juridica estrlctamente positivista. 

Otro aspecto importante de mencionar es la manera en la que la legislacion nacional 

vigente denomina al derecho indigena, dandole una categorfa de costumbre 0 derecho 

consuetudinario y con ocasion del tema cabe hacer la reflexion que denominar de esa 

forma a~ derecho indigena es una equivocaci6n pues de esa cuenta afirmamos que el 

derecho indigena es un sistema primitiv~ 10 cual es un error, pues el derecho indigena 

es un sistema jurfdico propiamente dicho, en virtud que cuenta con sus propios 

principios, procedimientos, caracterfsticas, autoridades y conjunto de normas jurrdicas 

las cuales regulan la vida comunitaria. Por ello se afirma que el derecho indigena es un 

sistema jurfdico como tal. 

Por consiguiente, es importante que Guatemala supere la teorfa monista del derecho, 

esto en virtud del principio de diversidad cultural consagrada en la Constitucion Polftica 

de la Republica de Guatemala, ya que el Estado reconoce la existencia de diversos 

grupos etnicos quienes cuentan con su propio sistema jurfdico de normas, por 10 que el 
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pluralismo juridico es una realidad latente en la actualidad. Ademas, cabe resaltar que 

Guatemala es un pais democratico, por 10 que es importante hacer mencion que el 

pluralismo juridico es un elemento importante dentro de las democracias actuales, asi 

como una de las caracteristicas de la multietnicidad y pluriculturalidad existente en la 

sociedad guatemalteca. 

De esa cuenta, la aplicacion del pluralismo juridico abriria los espacios al sistema 

juridico indigena para aplicarse como tal el derecho maya, garifuna y xinca en las 

regiones con presenda mayoritaria de personas -indigena, lograndose asi con el 

cumplimiento del derecho humane de acceso a la justicia. 

La aplicacion del pluralismo juridico en gran parte vend ria a fortalecer el Estado de 

derecho, pues el derecho maya es fuente de informacion, ya que a traves de una 

verdadera y eficiente coordinaci6n entre el derecho indigene y el oficiel se forteleceria 

el sistema juridico estatal, pero para lograr dichos objetivos es indispensable el 

reconocimiento expreso del sistema juridico indigena y de la autonomia jurisdiccional 

indigena. 

Es importante tambien que el Estado comience un programa de socializacion del 

pluralismo juridico, pues Guatemala adquirio un compromiso bajo el Convenio 169 de la 

OIT, asi como tambien con la firma de los Acuerdos de Paz. 
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4.2. 	 Reconocimiento constitucional del sistema juridico indigena y de su 

jurisdiccion 

Si bien es cierto, actualmente existe una mayor aceptacion del derecho indigena entre 

los funcionarios de justicia del sistema estatal, tambiem 10 es que al mismo no se Ie 

considera en un estatus equiparable al derecho oficial, pues como habiamos 

comentado el derecho vigente denornina al derecho indigena como costumbre y no 10 

reconoce como un sistema juridico. 

La importancia del reconocimiento del sistema juridico indigena y de la jurisdiccion 

indigena radica en la necesidad de lograr establecer normas de coordinacion y 

colaboracion efectivas entre el sistema indigena y el sistema oficial. Para ello, es 

necesario que ambos sistemas juridicos se encuentren en igualdad de condiciones y sin 

subordinacion de ninguna existencia, por 10 que existe la necesidad de reconocer al 

sistema juridico indigena en un rango constitucional, para que de esa cuenta se puedan 

establecer normas adecuadas de coordinacion. 

Ademas, el Estado de Guatemala no debe obviar las obligaciones adquiridas en el 

marco del derecho internacional, puesto que la ratificacion de convenios obligan al 

Estado a adecuar su normativa. Esto con ocasion de la ratificacion del Convenio 169 de 

la orr a traves de la cual Guatemala adquirio compromisos en materia de derecho 

indigena. 
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Cabe mencionar que este reconocimiento no viola la unidad nacional, puss la aplicaci6n 

del sistema jurldico indlgena viene a subsanar la falta de justicia en poblados indlgenas 

donde no tiene presencia el Estado y donde se ha perdido la confianza al sistema 

estatal. 

Sin embargo, el doctor Edgar Esquit afirma que aun mas importante es el 

reconocimiento de la autonomla de las comunidades, ya que en virtud de ello se 

abrirlan los espacios al derecho indlgena en su totalidad y se pod ria coordinar con el 

sistema estatal, fortaledendo·lo de esa cuenta, 

4.2.1. Experiencia en Bolivia 

EI Estado Plurinacional de Bolivia es el pais que mas avances ha tenido en cuanto al 

reconocimiento de darechos individua{es y colectivos dalos pueblos indigenas. La 

ratificaci6n del Convenio 169 de la OIT por parte del Estado de Bolivia en el ario de 

1991 implic6 su compromiso a la reivindicaci6n de las costumbres y derechos de los 

pueblos originarios, pueblos que hist6ricamente, al igual que otros pueblos originarios 

de America Latina, han sufrido la represi6n de un sistema dominante, Dicho 

compromiso se vio reflejado con la promulgaci6n de la Constituci6n de la Asamblea 

Nacional Constituyente de 2009 en la cual se reconoce al Estado de Bolivia como un 

Estado plurinacional. EI reconocimiento del multiculturalismo y plurilinguismo dio lugar 

al desarrollo del pluralismo jurldico, pues en la carta magna se desan-olla el tema de la 

jurisdicci6n indlgena abriendose los espacios al derecho indlgena. 
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4.2.2. Experiencia en Ecuador 

Por su parte la Republica del Ecuador, en su busqueda por la reivindicaci6n de los 

pueblos indigenas, reconoci6 en la Constituci6n del ano 2008 el derecho indigena 

garantizandoles de esa manera ejercer la funci6n jurisdiccional en base a su derecho 

propio e impartida a traves de sus propias autoridades comunitarias. Dicho 

reconocimiento fue resultado del compromiso que el Estado del Ecuador adopt6 al 

ratificar el Convenio 169 de la OIT en 1998. 

Este reconocimiento ha significado un gran avance en materia de derecho, en virtud 

que con estos logros se ha superado la teoria monista del derecho el cual establecia 

que el unico sistema valido era el formal u ordinario; y por el otro lado se ha reconocido 

que las normas juridicas de los pueblos indigenas constituyen un sistema juridico 

reconociendo como tal la existencia del pluralismo juridico y la autonomia jurisdiccional 

de los pueblos comunitarios. 

4.2.3. Experiencia en Colombia 

En Colombia, la promulgaci6n de la Constituci6n de 1991 trajo consigo varios cambios 

importantes que fueron el impulso para el reconocimiento del derecho indigena y el 

desarrollo de la jurisdicci6n especial de pueblos indigenas. Entre otros cambios 

derivados de la Constituci6n colombiana podemos destacar, la transici6n de un Estado 

de Derecho a un Estado Social de Derecho, el reconocimiento del sujeto colectivo de 
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derecho, el reconocimiento y valoracion de 10 diverso y el reconocimiento de la 

autonomia jurisdiccional la cual se encuentra regulada como una jurisdiccion especial. 

4.3. 	 Pautas de coordinaci6n y colaboraci6n entre el sistema juridico indigena y el 

sistema ordinario 

Para poder coordinar de una manera adecuada ambos sistemas es importante que el 

Estado retome su compromiso de viabilizar el respeto y reconocimiento del derecho 

indigena para que el mismo se encuentre en un estatus equiparable al derecho estatal y 

de esa cuenta se puedan elaborar instrumentos juridicos para una adecuada 

coordinacion y colaboracion entre ambos sistemas. 

De esa cuenta, para que exista una adecuada interaccion es fundamental, en primer 

termino el reconocimiento expreso de la autonomia jurisdiccional de los pueblos 

indigenas y de su sistema juridico para que ambos sistemas se encuentren en igualdad 

de condiciones y no exista subordinacion. 

En segundo termino, la elaboracion de normas de coordinacion y colaboracion entre 

ambos sistemas. En ese sentido, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

FLACSO, recomienda que dichas normas deberan desarrollar como minima: la 

reglamentacion de la validez, eficacia y respeto de las resoluciones dictadas par las 

autoridades indigenas; definir el ambito de aplicacion de ambos sistemas; y establecer 

los mecanisrnos para la solucion de conflictos de jurisdiccion y competencia que se 

produzcan. 

62 



7f::;F"S'fij",r'-C;-<ffPn~~{)'\[ 
Q Q 	 - c·' 

I:: c5 Sl~- 'i 
oj ~~ \ I.:CNETA,(J/
o t~~ tIl i ;Ij
~: I~. 

-.. 

••___.,_~ I . 

- -1,/; ~,~ 
U{/.; "i"" 
'./fM.~I' C. ~"./' 

Asi tambien, es fundamental sensibilizar a los operadores de justicia y al profesional del 
~ 

derecho sobre la importancia del sisterna juridico indigena a traves de los siguientes 

mecanismos: 

a) 	 Talleres y capacitaciones sobre el sistema juridico indigena. Es de suma 

importancia incentivar a los operadores de justicia y profesionales del derecho a 

participar en talleras y constantes capacitaciones en el tema del derecho indigena 

para que exista una difusi6n sobro el sistema juridico indigena y se tenga un claro 

conocimiento del pluralismo juridico. 

b) 	 Elaboraci6n de guias explicativas sobre el sistema juridico indigena. La 

elaboraci6n de guias explicativas como un instrumento didcktico de aprendizaje 

sobre el tema de derecho indigena, asi como tambien la elaboraci6n de guias 

explicativas sobre los convenios ratificados por Guatemala que reconocen el 

derecho indigena. 

( 
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CONCLUSl6N DISCURSIVA 

EI sistema de justicia estatal u ordinario atraviesa en la actualidad por un fuerte 

debilitamiento, el cual se deriva de la ineficacia de los tribunales de justicia de 

Guatemala, 10 cual da como resultado una serie de problemas que impiden el estricto 

cumplimiento y observancia de los derechos humanos y garantlas procesales, asf 

tambiem el nombramiento de jueces, en comunidades indigenas, que no hablan el 

idioma de la regi6n y su desconocimiento del derecho indigena a generado la 

desconfianza por parte de los comunltarlos respecto del sistema estatal, 10 que da como 

resultado la vulneraci6n al derecho humano de acceso a la justicia. Aunado a elio, las 

malas practicas ejercidas dentro de los despachos judiciales y la excesiva carga laboral 

han motivado el crecimiento de la mora judicial. 

Lo que se recomienda es, paser del monismo jurfdico a ~a apJicaci6n del pluraUsmo 

jurfdico. Para ello, es importante que se reconozca en un rango constitucional al 

sistema jurfdico indigena y su jurisdicci6n, ya que ambos sistemas deben encontrarse 

en igualdad de condiciones para que no exista subordinaci6n y de esa cuenta se pueda 

crear una normativa de coordinaci6n y colaboraci6n efectiva entre ambos sistemas y se 

puedan fortalecer ciertas deficiencias de la justicia guatemalteca a traves de la 

aplicaci6n del sistema jurfdico indigena. 
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ENTREVISTA 

Nombre: OCIIY'It:\S'Q Aldana Gcan;:~ 

Fecha: 01- 0/,( O;)CfJe, de.. 2.0'" q c..udac!', cY ctt.0LalaJ 

1. lComo define osted derechosdelos pueblos indfgenas? 
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2. 	 leomo define osted jorisdl(:Cion Indigena? 
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3, lCl/ales son los principia!; procesales que imperan enel proceso de justicia maya? 
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4. Explicacion de cada uno de los principios 
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5. lCuales son las etapas procesalesenel proceso de justicia maya? 
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6. 	 Explicad6n de dlchasetapas 
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(btl /", CcmMW,J.c!(I...P"KJQrN-lI .. ,CA.reVCtb<:lr' JA 1;".b¥vY\r.'lUO'fl cft.l Ca,f'()' 

~ ct l/l~~./OtiO ~ L(J,Co_~'d6lol JV"'+Q~k CPr. Ic.r au./.o...'d(){cixf . 
ptr)u.~ Ct;II~J«Y".o::t wipa(,l-eeo"...tObje.J... ·OVJ··o~Vtlc::j Can-/<.\ I~n 
'1 	 S~ Ii i "" ~ V" Cl c-tc< . . , 


5' ,,~ • "J ",. '~/lh ;,.. "t. YI~I_,tl'/l'I;d),,,,·.A·"'d ..... 1,.. ,,~aJ ' ....At' J ~
• (a. qnuon.. ....c't''"''·'~;.~ ..........-1Q.;.~.. " .., ...J , . .,..., ......". ."" ,.....", .. ' ........ 'f"<{ 

)' I" J?.erfQ..... -t)\iu>r l"C(c/Cf ,,(.}C<;'-I/,'1.fol.e cfI' Lcr Nc:1,...c f ,e/.?~ d.l ~ 
a' e r~Jblicv- vne\$:mcJoh «(C.-eLL a I05 atol1:kIl;~ <ZIJ;\,,~H"; 

7. 	 lQue personajes sori los encargados de conocer y resofverlos conflictos en la 


jurisdicci6n indlgena? 


)a> cw-kfi dadt'$ IncJ.9.(nCI) 

8. 	 lCuales hansido los'aportesdela jur!sdlccl6n indigena al EStadode Guatemala? 

~ Clpotk es UnCI 6:>IClborOdo~~( favte t.Lt IuS CJ,.J..j-k>n'dOcl; r 

If\di~enci5 e.... b rowe}"" ell Conflit.\oi 


C{51~ fu"lt"llvle¥' VI" pi'OG.f!(<>~1'\dJh\J""&i14O E'h'\ virfvel c,u :/,,5' 

pn'I1(/pjO) r/.l- (p;;nr.;"·ou'OYl Lf. #Z~f""ad"ii C{/CI V/cfiw)l:\ 'i q 


ell ~(Jq ctJ,l s';rJen,.Ct orcl.i'ho""o.;> no ~1rtr~ f~{ 0<.11. 

tJ 	 'r ' ~. r Il/Oi? 


9, lEn que aspectos contribuirian para fortalecer el sistema de justida en Guatemala? 


vl1I&l.ad e.'\-H lor fW-hM' CAm ~ obIt'+' eM, c;v.e J,'<. ~ H ~ 

'({'tol\lldr'VY\-ey,-Io cUi. ~t./.I..;. ch k-S F'WJ '1 .el;.. ~ 5 (LU..Jo ... Jcu;l..{f 


aY'(.~ ~tCl. \.e S . 
O),-iJ.,v.S dl1Cl{..ual! .K kxJV""aJ. rerf.ek rOY£"':' ti2Jw.ikJ r,,(lP.l 


CL~~ iH'iC,{ClcU)' )lllclIJt-Y1Ci5 ~t ott .e.SI-\ k>r~ pock,.- b')yut" ())\0. 


6:1a.bn:w'of\ ef-i'cC!1.. ev. k cwJ'OYic.\{!IJ;tS ('VI~I~""4 5' '-1 .e t 

Si~~./)'Y\'" 6rcti /"{;InO ~rtt 9&'YCif\-h tlAv ()I'\C{ jvSJ,'(;"1 n-c{)' 

Qf'1CC'~ .0. C{tY\bctf vCaj. 


ov.kridacJ tl'lci"94rtQ 
P\l~bl() Mo.l.{CI Ch' OAi' 

FIRMA: 	 iaM;!!' 
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v 

~C\I'·S J/.J~I

v'v; <ot>.t>\ CAli, .~/(~ " 


t:1./ f"'o,.<V \r'0' ~;"\ \ 

Z',l ..-') 0 ...L~\ 

tJ~.) --..~,_. {\'\ (,n't 


;::: ,o! !' r:Ct:'f: 'I" Vl/ A ~.: c:2 \ 

~:t}~~-~::'~if,):!,! 
'". ;;;.., .);~ c<';

'VI} ,\.;/ 
(" ~ '. 
.j«;Jr£j:!r;L~\, c,\"~/" 

ENTREVISTA 

Nombre: ,Tt%e.
r 

LviS RaM/I"< '2 

Fecha: oBd-t. aJt:>sb dt.';:{,.a-)'l {:Wdod ek tiN Clkmd<?!. 

1. 	 leomo define ustedderethos de los pueblos indfgenas? 


UnCi kfty'lC\ dt r£$...IIIi"Y' /os (()n.f//,A·{)[ .;:« ft-aIlG 0/(; U1" 


W!l}eI:>j1l. 

2. 	 lC6mo define usted jurisdlcci6nindigena? 

$ ei~."tJ(..I·o ck /a a.u..Jodciaoi C\ .f.rulIl!'l dt./~ wmf4'J.....,u·c.; 
.CtJf'Y<effondi~-k POt C{;(dc- re'jion art kfmb/e.... J... ,,/,q/onJ:;, 

)V1\.fuYr!Jly)fc leu CwJo ...·J«J.4 ~ ("fa c.U eon//,e-to c:(..tL. 

Go11'"1 p..efe.nt.; c. , 
3. l Cuales son los principios procesales que.imperan en el proceso de justicia maya? 

, 	O:m (jIt' ()..CJ.C f' 

12£.fa"Yr-! dt>1' 


• let Qrft'lM/a 

• 	 c:dll(AJ..ivO 

4. 	 Explicacion de cada uno de los prlnciplos 

• COt>d[;·c.<.cLo .... ; 10 qw S~ ~ e;i 11M las rarfef '"I!'V\ (pnil ..r..../c s<.. 
P.1lYjJCI" ck a.......wlo. 

• f{epar>-.do ....: fYVVoio a ~ cU.! <!.tii>t S'e w:}'(.« Sub.lQ1t(;" ..A d,crrt• 
~\ \;t& , .Ie . 
if) d'Yr,.,o)'I,'t:I" Va (It' .f,c.c.cto C4 -h-1l+I1Yell Yk> rt;IlI1p..y jcLo....A 

S:n~·.,,).. ~'1.Jro A lCt CbI"t'Ltkn-.'c..u.cJ j YU O/W S';eWlf~ oIx/:H: r~bo;ti'(../~ 

lu paY:. 
• fd!.tcatl~; ,)'e tkfCl V("\{) Qh1J-trlQr1"tQ a frav-ls r;/.J..1 pwufc f(<"ciucC\.i;V<!i 

Coh.d. finou. 1hA1'I~ Los v()\I.o~S d9y>~c;U((l Cofl'V..,/wiJtl.rJ. 

5. 	 lCuiiles son las{et~p~s procesales en el proceso de justitia maya? 
!'-i"' '~.' 

PfA(o 1 b'cl~~(""t10' ,,, 	 ~:fc 5 CoY'~)O 
Po..S:';' '2. !CI e.iiuU oli Po5'o (0 61 adtA (f2<!'i·ol.uv:o::') 

?(.I:\o ,"> ~l dfClloao 
10 	 Wi\{.A II O1LJ'0 ~lRASQ 4 

70 


http:Cofl'V..,/wiJtl.rJ
http:f{epar>-.do


(:~C\/\S ':]u>~ 

< '0"; c:)\\~ CAf,;/~'/:


c.:.Y<:::'v 
 ."ll. 


Il~~;~,'E 'I:,~~;;:)

c;"~// 

6, 	 Explicacl6n de dkhas etapas . ',' 

~ De¥wm:d,'t: ,d ()t/i:-~~d.J ~.. (;,\/(A ctA(a'd/~' y Fi'rv: {'" c).MIA,mfA',;.. t.t 
).t. S"I.<-.t.:l .1't4f lYl&lI-'(U1 dI.(Ci! {JorIOJ'1'" Cjlr>< CO/l'1<,J.,,,, ,ei 09rcr... io . 

• (itClC;CYl : 10. paVS'ol't4 ",,,,'SUvtcomo ?! let Cbt'Jtur1.'r:/ad d1./ CI'J'rel;,r 

tijatA til dtVlY/o "?l ICI aa.aldr~. 
if , ' J "CH} y~S''''r, 

, Ot'a,,\lo91): ,'if< pIQ¥lffCl"e.t" p~b~rY>", 1 Jd ~'Iab F.,{t..lOY:)f)#r1k;!Y 
(a fI/uCHJO n, ad f.f11Y1bi('>'I ,}'<tifq Cf I/fl km J (·P",COn ;.;. obf ('~;.u 

M
/ , 

• 	 /A,,~V U1I 17\-WO,f<lj(, cd Qe!j ¥<'ro ( GO.,:..d fin aU /.01'<41' C/ ~,jyby -("1 l'a1- 01 ""rtf" 
CoVl~~)O"'. 5< POYll--Y"l oU-"Q.v.Mrcto Ie;) f<'lr,)<r 

# fiiYnGI dJ..I Gltt~: 4>nf\~ .e). IMr.bl'iwL eM ffl>U50 1UJfI.J,'~ Ie;, 
re{bracion q/,U" ~ ~ c).J.. frrXMnll' cti C1';~.J.c.clo_ 

7, 	 lQue personajesson los encargados de conocer y resolver los conflictos en fa 

jurisdiccion indigena? 

los Cl/cc{ldA S indig.e>¥lo.J', .eff.('u'F;cq~ k -el qw. 
~ @n~-/rt c1-e Jv (yW. 

8. 	 lCwlfes han sido los aportes de la jurisdiccion indigena al Estado de Guatemala? 

la 	jvrt-lcJ'I e..f fl'Wlff1 <t JVf.).fJI, 

No (XQ(.l0V10 .CfCtj-.k. c\ lAS' fCly)<5 

las Ctt-,.fu,..clo eli <; YeSuV,nt' etc! ~f\Dr\'tn, 

loS CafoS )'\0 s-<- re...\Qyd(.l(l t.t ~ y-e 5u.»i.Q..v1'-rl .Q'I'\.JL,t t; e,W'I~O 

p, \J ,ltm()'~ t.t )1'1:;15 ptlln1v fb~;b\.e. • . 

}uS'i'~()\} ;'\10 9~(/f1"\ qCir-lv, oJ. {f1t:,c1.o. 
tv0 $' buill C Yet ¥,'w. 

9. 	 lEn que aspectos contribuirian para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala? 

:J< tDq rCi yj CA jI)'I ,'hA"" 5 PLe ito 

;JO .~ 9~~n t[JVI rfo'l cd tS}.,:;,cw. 


( Ie UJ,t.tU- oJ- £s~cio let C?C!'YjC4 It..bo,vJ... 

5e \Co:~,~e (1 yYn'n~ m-1:u Y let, fa/Iu eM fKS~L;C' 
rJ..e. J'~'~ (,I VI en I~ 5' Lo)Y1un, dCiokS, 

(.JvI-oridod l~rFr;jI)fl(1 de Qwhdien(Jn5a 
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,~ ".,/.1~, 

ENTREVISTA 

Nombre: NarCiS"o CvGl 

Fecha: 08 de .qqo-;.fO de ;Z.01Cf cwdad de Gvo1erttcb. '1 

1. 	 ,Como define usted derechos de los pueblos indfgenas? 

-!odCl 5 a~o1 q c:ctoy\.d' 9"'"'- rf'C1 (,'"wfl ICA') wrn""",",,'Uacitf> '1 (,0 S 
Wm.uI1IJay/oS' fqyCl 50 (OllViv!!'l'CA'ec dJl..'JJ.;. S"V tcSrn-<!vl<'loh. 

2. 	 lComo define usted jurisdicci6n indigena? 
fawl~J qIM ~1e'Mn lC4 S tomv~ d.adA 'i 'i .>'\)$ cl.wlo.·; da rhS 
~ Cotw>CM'" , 5aNth,aS 5of.,.-t cv.al{I"u'~" CfJ'v"'~, CI'JI b>Y>b'f'A 

d.f(.l'''';o),)''f S" ..Jey,j~r; 11 'f for -mct de lJi PC4 

3. 	 lCuales son los prlnciplos procesales que imperan en el proceso de justicia maya? 
S'O'I ~YI"':"P,'oS c.;,,....,...,,,,ftarJo$. 

, 10. c:;I~"""O'" ;c. d",u.i,'J <:tel 

, /(;\ f'l4 7- (bfYlp)u" etl+adchuJ 
ItA fl. efort:A ~.' 0;;" 	la .j,.lIIY'oqv'lidac/ 

I I (J Co!? L; 1/'0 u',<(),I) 
, el eqw'Hb.;o 

4. 	 Explicad6n de cada uno de 10$ prindpios 
. fa o,"""""'Y;" ~ -Jr.,.10 10 ctWl eS+a "'" Y<d.ldDr 11-""'-'< ai,,,, '1v-t ve.- , ~ 

flO wr(;! 10 lol.«. f;ro. ' 
'Ic, f'~"Z.: q/,IJ. los ~"....,..,,,,•.fc...;,,,~ e,k" .t.",,,..,,,,;j,,,,'l."v" ,.dac&(>t'lc, Con tv O;/YIOII'V\ • 

• 	 It\ +'''''''Ivll ,'oIad ; $'''- ft'(.{;Vn;, '1""" n.-o,< ok"-}.,,, CA laS cf"'f f"yjes') h"bl"",oL-

t!v\ .eA CG.[o',ck rl'lMl~"', 1\0 $"C ",I'd",,, wen.",," ,"" S-c J.;~"'-t }tJ fofUu: I!t;i<",j chL /.,..a.n... 
oIofC7V" /4,-""Ji()of, ew.'Oif\;l .... 

( 	 0~ eqv.i);\t"';o', S'~ Y~r,,~ilM! obre>-'Va",~ ~d}(.iC)'\.t:,r Ii' wc101 [", CHt""}<'). 

~ 	 OV(A/"Jo.d: h,c<U 'rJ(~c.''''' c< ,,LeI fe'riorv;,'), '.j S.:' "u,,"""''' c·, t"l c''jre;',. 
S't 'Ny if; o. Si }i,,,,,,,, fc,lY" ,.'", , )', p~ s""n) ~ pe"(,I.;,, e,.,"1"Q.,~- c "'".....~.\< W ",Me._ 

t-'I~ r h1ln/p'tr'l /t:-I j"f.e,-I/<!'"...","";; dt ..,,, {<'TYl,!i 01"'" ft.' ~ f)"¢c-<''i~ 

• Co'~'rl.tm .."'iCl,).~daeJ: Of"'>"" d)voLl,,·cf, I.oMf'l"'ff\~i... Co Ie. ~c:Jy-..,. rl/tHAr>. Soio', ...e\' 

n 	 f . r. J)"'" , • J., J'Y\('I:r.t->'"' c.(; ,e "'0'-·'" J>.l .cx'Cl7Io ('<""",;(let.> , "lMn')Jv-.-t P)• 	,...e ctY,) 0' 0"'>; ~ I 'v~rt" Iv< ( , I 

0,1"" rii(e\~' 
• 	Co"'(;\'!I~\t.'oh: 10 ft;rr:"'l"t l /',J '5',~rlIl'rt '.0 h, C"",,;/. 

5_ LCuales son las etapas ptocesales en el proC€So de justicia maya? 

HA">.o '1 CotwCA·ty.i ~.J.. ottl Clsv,n}t::-. 

niSe.. ? ~ IA.J:l"'CI 01 10<; 'Ov,rt<) J ""I' vYHA C.d£4UC:';. C<",VOU! ic~ .r:u...ivn'dac1 i,,~i ;'lMO
{~o hUx..l c,.;"f",d-4 f'r,f'v:c, "tJ,. ok d''''.]''''_ ~ b (,:;,,,.j,.-tlr'·O ~(."",OV/a. <-t.. ~<" cwj." 

l1AsD a \.QMU.,r .lit) CC\$O, C 5.e iMe~J;;;"', f<th''''/'''9''' '1 lel) c1;;md! c,;/-vo(..crvS
)

Cfw W")'.~;{ f~' tir> ""k J<. Cr)-,.k"vicAoU pt"" r1' scI \m/
p(.~>:) Lj lei 	 R.e So\\lc.'1Jf" 
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se7jv{."..,.;e",t.:> cb ft., Re:SoLvCJ~.oh C. (!'jt"...dy.'Or; olJ. ~.~-..c<'''1JPGA)'O 15 

( 
I, 

6. Explicacion de dh:;has eta pas 

1. t,?nOl d-t I" f f'*Y+ S cbYWYLM 'e;, o."y 0 ft·..,.·'" '>< p,'O ('jJ .,u. 

:;l.." .1:.(') lCAci4"dph $<:' fhl& eU 0( /lQI>"OW 0/ Cl<rr<i'OY '1 <:1 .d.. cc.<i>" 

(j'm~il4. dfar '" rnc{j p~>"'na, Of> Jo /Atn""', 


.~ .$<: eg""",.::..:.CUJ. Caf(l ~ 'f?<- f'1r~Cld."" "" le. ,n",.., hfJ "'<{,; ... .;,. ~ ,d,'cb9" '1 ~ 

Uir>~f.? .J 


. t.{. {o.p...efof.,..,t':o;': .e s fa. d-tCA'U"';; or.,J 0 e. fc';;..J.r, w t"", CItM..j.... : clod. 

5, se'lIi'rVl'.(n.k, dx{trt·!leso/:PcJiuh: IC\S~-Io"'etclcks Ie dl!1Y1 j<-9 01..Am..,e.-.J,." 

C!.lc{~ Qol'\ e.l I1nr;}.J.. '1~ let f.cvrI>YI'" w"'"f'ie; """ Ie.. &,ry~(''-'',,~
qv-< k . q,pl.,Ul. 

7... lQue personajesson los encargados de coooter y resolver 10$ conflictos en la 

jurisdiccion indfgena? 


G-s p&,;!yt5-L el-l al:;,,;'V<; r Cq$l> r Jor ab(.N'-/.t:>S'.w 1.0 S 

ICtI"'iUl QI' ~ r. 
Ie> l Clt"'O ('lor cb 14 (t""""'rot ch..J. 
~''''f !l'>Rir;.J.,c.14. 
If /01 (.W.foddC!d etc(..+~' ff), Ie. ,,,,"~",,~J,,,,,J. 

8, .l;Cualeshansidb los aportes de la jurlsdiccl6n indJgena a! Estado de Guatemala? 

fiql1~ IP. fOl"Z. /2rA Ie. f u:>~.-.'dc. ",&L 

tit &i.carll t'\Lr;, Jv)"f,flA'C.. 

cS V YlCj j vrj.,' L<' Or f''tIftc;, • 

9. lEn que aspectos contrlbujrfan para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala? 

O'tsw,."9v-e) J.io""~ ..a1.. 5d~ J".d;d<"~ 


trl e~'-iak ~ a.~h'"G\ freJ"f().L)j., (e(M>,·'VO.-.'t:A ~;'<>Cl>5.JJ 


FIRMA: 
C7 

L\L 

C)( CQrldioloto 0 C\'/cc:tlde de Ti..!-t:;i".\:",f'''y, . 
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ENTREVISTA No. 2 

Nombre: £df) ~ r'" &9v;.}-

Fecba: r.J..Udqd ol1 GvQ~ 2.5 - 09- ~o 1C( 


1. 	 lCu,iles son Ips problemas que considera afedan en la actualidad al sistema de Justloa 
oflclal? 

Gl ),f+eI'V'G de. j'Jj'~;~", tJUClJc.w\ov\+clO Se <I'\~ 11~~ I; m.kldo 

Se. e~"'~", €1"Ir"OliZ'ador ~ Loj erkrt'ok(->Of 

#0 fe I?V\(..\.....tIl~ hbM. Je. ItACo)YtJf(.iO;;' 


t;')lls·k \,11'\ /ilYv}.k oJ.. a{U(o ok: jfA jllftUA\o... 


2. 	 l.Cul1lesconsldera que han sido los aportes del Derecho indfgena en materIa de Justle/a? 

eS iI'" S';d-e J'Y\.O Con.k. Xfu ed. ~ t1 DJ~ ).\.0 S< (iW,~YI b !('},,/aa4:. 

~t """;~S (2}pedf.'(JJIf, '1?1 qv-'- Se A+:vC'( c&1 Con k,yJo er\ 

JoncU JvudJ... d Nc.ko. 

b»SCfA '£.1. Co nu Ii a (io~ ) '[i.e bUfC£.\ ~ e 1....u 1:6..... :, 0 

I 

\ 
3. 	 ,Considera que dlchos aportes pueden coadyuvar al fortaledmlento del sistema Ordlnarlo 

u OfIclal? 

5; J s'; eVA p.e '1.. wor.clo ,e,l <;; ;rkvn '" O+,'c..icJ... 

\--alar", loS' C6:;pou o'S oJ. D-&y(.c-~ /VI(Mj-!/V\.(;. .eo/\ .{'v 

..}v~ \, clo.J. . 
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~~!O/('{,.~v~;tc:4~( "Q 

v<vs 0U'1p
'::::,0<:l O.A. 

Q --"---"'", ~ "" Glo"r. 0 Sr:C'RE'f.An/A CO 0! ~ u; I., \ I".,.o,..s'::Jc<: __ -."
C~ vl ",Y_/1>to~'f j.,- -:7 

'" 	;,;~/) "" 
G'f.,;1~"", 

4. 	 lCOnslderaque es importante passr del Monlsmo jurfdko a la apllcad6n del Plurallsmo 
juridic01 

Si, eS ;fI"po-r-k .... k. €V\ vl(.J.vd. ql}.(. cd,ri rj"«. espt;;I t;/oS' 

Q 	1"'5 ColY\v~ dClJ,R.S indl~.e.YlL\r. 

5. 	 Guatemal;l e$ un pafs multl~nlco, multllingile y plurlcultural tompuesto por dlversos 
Brupossodil1es.qulenes (uentan (on·$U$ proplas formas de organilaciOnsodal, polftico y 
jtirfdloo,sln embargo el Estado rec;ono(:(! unlc;ame~t' la organizadOn )urkilca a traves del 

monlsmo jurfdlcoi en esesentldo lConslderaque ell Importante'el reconOdmlento 
constltuclonal del plurallsmojurfdh:o para su plenaaplltQdOn 0 ell sufldente el marco legal 
vigente? Esta en virtud del desconodmiento por parte de los profeslonales del derecho 
acerca delderethl) m<!'1a, 10 que ha dado tomo resultado la negadon de derechos, 
dlscnmlnacmn ymarginad6h. 

GS ;I¥' po~vJe et (2.ewrvO ('..h~~ W\~ ,(bY\fJ;ivC4'(m~ 
dJ1. P)(jtuli'f~ ) .riA eWdOC4Y~\) € . S lfY\por~'I'lj;; (CI, , 
.e). R~ lAO r....o eA' ~~ to cU. Ict CW .JorvoyY\rl ct. J 

ColVvNltJ.~cb...S' paiVCIt q~ ei f/J~q ~C11:rv'-(, 
Lf Fe cUA CrY Or d1(1 C;I Ct;>i\..r;.A.. ns~ 0 h 'u 'c<iI. • 

6. 	 EI reta serra la coordlnadon entre ambos sistemas lCu111 consldera seria la estrategla 
jurfdlco-polftlca que se deber!a de implementar para la adecuada coordination del derecho 
may .. y el sistema de justlcia oficlal? 

dt /C{ C~/Joh.VYV'\.A' ~ Q:;»'\A.I Jtl.1' hxrl CIR£ fI:) YIP C/V\A.A ev- .}o~ 
.. er ~cl.4~W fc~,,-u tOJ PIT eJa Cc:m y d /AU. u'v.:i , \. 

Firma: '-'<" '~! :".c:"="f>c· Y 
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1. lCu61es son los problemas que consldera atealn en la actualldad al sistema de Justlcla 
offelal? 101 jVLu.) fM w.f ~'JyY\GIf PI'l' ;10 () C{t>' Ctnc£. 6.rvnc::t .eI,,-k, 
}NO hg,bf.C(A(I (qS>Jd/oYY\tA5'/I'I.cl.i;),e1llOs' <t fI,O ~ C'.o/tle"-/v,.,,.. ~ . 
L..O\ COrfrJ PC-I ~n 11\~ft'eA<r. 

Jo';) a I.-IoS Salay/oS &n vi'>'lvd dt. /& C'UryfrtA J'vdt,(lc;J~ 

elo /tlau 1lM. .e1 freIuffMf-k $-<a eX()rvliewl,k. 

los Jv.tc..es $'01.0 (YIallt.jelY) dl Der-tdw Rornc;y"o. '1 cUJ'?O~ 


.d 04-<d,lo l-iD1a J ~riroAc\ '1 X/ACI7I, 

/0 , (?W\,lw. i,'UlC4Qi\ .eIi ttlr of-'PYcldor-es ~jV{k(,,/Cl 
2. le~le~iiWr~ha'{("/rrsmites del Derscho indfgena en materia de justlcla? 

'. _.1-.. ..1 .,'" #qS S'lJt'I ~v-J.of r:>or (ri-( ,.,'..Jc>">"?<(.J'Ct aa-·>'t.tM+J'l,el /(1. Ju,;"\OI'Clbdldvd 
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i2f.. Ca~o eM o.,u..Jttr-i&Wol C~mb}q a1 C!fitJ'1 pCIY-Hu'fa iJn tkJ'/. ell 

let poblau'lirl; tis IZ-W/UJrYVt'c,o ?\ /4 JO(",/(:d 0. d)' '6S' "('CrpicLo j 6: o~ 
N0 Sf. 'noa plucJw fOfeUo / ~.J.c< LOn 1/1'\ S'IJ~ de C(.U.dt'./odCt 
po!' ell k rh. &:>5 pril\(.i (»h.S (/¥)f C)W- nCjY\ .epc",c,,'o4:;, ~ Co."c ole aLca[dt,) 
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/?] • .e. .Vtl .(,tliY; .Il-J mc1j' RJp{)'Y'c(c:;/Pr /a jcmfAoh e;,.' pu/;J" 'C~ of)tirmcio 01 Itllleyd.U"'l~·l?-D '/..pan.cA i) nCl 3. 	 lConsldera que dlchosaportes pueden coadyullar al fortaleclmlento del sistema Ordlnarlo <::41t1 "'''''''"II~'.. 

u Oficlal? 
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4. 	 lConsldera que as Importante pasar dlil Monlsmo Jurrdlco a la apllcael6n del Pluralismo 
Juridlco? 

)ief lrt1for-bnk fCjyl;?l 4 f"'CC4V ..dO~ch-c:> 
''(V\CUjfA t qarl'*,Vl{Rf 1- XiI\Ct1: a fIJi .. htJIhf'Jcw,... 4eS 't 
no qpll((/r.e1 ~c'"' Ro'WlCl11o a' ~..Jos ~b/or 
}ndrg~S') .e rJo ~ ... ·.· ...... ,J.··.'v,r: .. JlCCI ••" .0,.. L~~. wn,l.Q:' ... ,.'i . ..,.Iolil't.'.....•...... 
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s. 	 Gua\emala es un pars multietnicoj multlllngOe y plurkultural' «Impuesto poi" dlver$O$ 
grnpos sodalasquienescill'Hltan con.sus proplasrorrna5 de~r~aI1JZacl~rt$()dal/~I(ti~ V 
JllrfdlCO, sin ielllbargoel Estadon!a)noce IiniCamentela, organilacl6;~~rldICaa trllviSdi!l" 
monismo juridlcOl •enese senttdo lConsldera que esimpprta~.elfeCOR()clmiiento 
constitutional dill plurallsmojurfdleo PllfaSU plena aplicatlOn oes sufld!:1!ite elg,arco.legal 
vlgente? Est/) en virtud deldesconoclmlento POt parte de los ptofesio~illes delderedlo 
acerca del derecho maya, 10 que ha dado (omoresujtadolan!:lg~i;l6n deid~rethos, 
dlscrlmlniclon y margination. . , 
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Ul"£A Uni1I{!((;id.ocL JCJ .PJ1141 lYVIttil/L 
6. 	 EI retoserfa 101 coordination entre ambos sistemas lCUiil corisidera Ilerfa la estrategla 

juridico-politica que sa deberfa de implementar para Ii adecuada coordlnaclon delderecho 

maya y el sistema de justlcla oflclal? #;9. ' 'I ." J' I,.' 
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