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Guatemala 25 de abril de 2011 

FACULTAD DE ClENClAS 

Lic. Carlos Manuel Castro Monroy 
JUR~DICAS Y SOCIALES 

Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Su despacho. 

Estimado Licenuado Castro Monroy: 

De acuerdo con el nombramiento emitido por esa jefatura, el cinco de julio del aiio 
dos mil diez, en el que se me faculta para que como Asesor pueda realizar modificaciones 
que tengan por objeto mejorar el trabajo de investigacibn de la bachiller Madeleine 
Divinia Sapper Esquivel, intitulado: n~~~~~~~~ DE LAS CONSECUENCIAS 
SOCIALES DEWADAS DE LA FALTA DE CONSULTA POPULAR, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEP~QUEZ PRMO AL OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS DE MPLOTACI~N DE MINERALES". Por lo cual le manifiesto lo siguiente: 

1. DespuCs de asesoi-ar la tesis, se establece que la investigacidn realizada contribuye 
grandemente y de una manera tkcnica y cientifica con 10s estudios del derecho 
indigena. 

2. Tengo el agrado de manifestarle que procedi conforme al requerimiento antes 
indicado, habiendo determinado que el tema propuesto es de significativa 
importancia ya que la hipbtesis planteada fue comprobada en el desarrollo del 
trabajo realizado; el contenido de la investigacibn se encuentra inspirada en 
alcanzar una participacibn de 10s pueblos indigenas en 10s alcances de 10s 
proyectos mineros que puedan afectarlos. 

3. TambiCn la estructura del trabajo realizado, satisface los objetivos propuestos en la 
investigacibn por lo que se llenan 10s requisitos que requiere el grado acadCmico 
de la licenciatura. 

4. La bachiller Madeleine Divinia Sapper Esquivel, en la redaccibn dd  trabajo de tesis 
utiliz6 las tecnicas y metodologia adecuadas a la presente investigaabn por lo que 
consider0 que observb todas las exigencias reglamentarias; en la estructura formal 
de la tesis se aprecia la utilizacibn de 10s mCtodos cientificos utilizados; el analitico 

7a. Avenida 10-08 zona 1, San Juan SacatepQuez, Guatemala, C.A. 
TelCfono 40826440 



y deductive, y la utilizaci6n de la tknica de investigaci6n bibliogrifica y 
documental que comprueba que se hizo la recolecci6n de informacibn con la 
bibliografia actualizada; se aprecia que las conclusiones y las recomendaciones 
fueron redactadas en forma clara y sencilla. 

5. Haciendo referencia a la bibliografia utilizada en el presente trabajo, puedo 
mencionar que es la adecuada ya que tiene relaci6n con el fondo de la 
investigacibn realizada por la bachiller. 

6. Las conclusiones emitidas por la bachiller son el resultado del estudio e 
investigacibn realizado, ademis derivan del desarrollo del mismo ya que se fue 
comprobando la hipbtesis planteada en el trabajo. 

Asi como las recomendaciones son una contribuci6n cientifica para el 
ordenamiento juridic0 de Guatemala; siendo que el trabajo reljne 10s requisites requeridos 
y cumple especialmente lo establecido en el Arb'culo 32 del Norrnativo para la Elaboraci6n 
de Tesis de Ucenuatura en Ciencias Juridicas y Socials y del Examen General PQblico, 
pudiendo proceder a la emisi6n del DICTAMEN FAVORABLE. 

Sin otro particular, me suscribo del Seiior Jefe de la Unidad de Asesoria de Tsis, 
con muestras de mi  mas alta consideracion y estima. 

'52 ./#gar&Fk+ 9d 
Abogado y Notario 
Colegiado No. 7852 

7a. Avenida 10-08 zona 1, San Juan Sacatep6quez1 Guatemala, C.A. 
Telkfono 40826440 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA 

FACULTAD DE ClENClAS 
J L ~ R ~ D I C A S  Y SOCIALES 

Edificio S-7, Cirtrlnd Llrri~wsitnrin 
Grrntar~~nln, C. A. 

UNIDAD ASESOR~A DE TESlS DE LA FACULTAD DE ClENClAS JLIR~DICAS 
Y SOCIALES. Guatemala, uno de junio de dos mil once. 

Atentamente pase al (a la) LlCENClADO (A) OTTO RENE ARENAS 
HERNANDEZ, en sustitucion del (de la) revisor (a) propuesto (a) con 
anterioridad LlCENClADO (A) JOSE MAR~A MELENDEZ GARC~A para que 
proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante MADELEINE DlVlNlA 
SAPPER ESQUIVEL, intitulado "ANALISIS DE LAS CONSECUENCIAS 
SOCIALES DERIVADAS DE LA FALTA DE CONSULTA POPULAR, EN EL 
MUNlClPlO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ PREVIO AL OTORGAMIENTO 
DE LlCENClAS DE EXPLOTACION DE MINERALES". 

Me pern-lit0 hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para recomendar 
al (a la) estudiante, si asi lo estima conveniente la niodificacion del bosquejo 
preliminar de temas y de las fuentes de consulta originalmente contempladas, 
asimismo, el titulo del punto de tesis propuesto. En el dictamen 
correspondiente debe hacer constar el contenido del Articulo 32 del Normativo 
para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y 
del Examen General Publico. 

C.C. Unidad de Tesis 
CMCMlbrsp 



Abogado y Notario 
Colegiado 3805 

Guatemala, 15 de junio de 201 1 
FAC\lLTAD DE ClENClAS 

Lic. Carlos Manuel Castro Monroy 
,!!.iRiiziCAS Y SOSlALES 

Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Su Despacho. 

Estimado Licenciado Castro Monroy: 

I Le doy a conocer que procedi a la revisibn de tesis de la bachiller Madeleine Divinia 
Sapper Esquivel, en base a1 nombramiento recaido en mi persona de fecha uno de junio del aiio 
dos mil once; intitulada: "AN~.,IsIs DE LAS CONSECUENCIAS SOCIALES 
DERIVADAS DE LA FALTA DE CONSULTA POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN SACATEP~QUEZ PREVIO AL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE 
EXPLOTACION DE MINERALES". Despuks de la revisibn prestada, hago de su 
conocimiento: 

1) En relacibn a1 contenido cientifico y tkcnico de la tesis, la misma es de importancia 
debido a que analiza y estudia las consecuencias sociales que derivan de la inexistencia de 
una consulta popular en el municipio de San Juan Sacatepkquez. 

2) A1 desarrollar la tesis se utilizaron 10s mktodos y las tkcnicas de investigacibn adecuados. 
Los mktodos utilizados heron: analitico, el cual dio a conocer la irnportancia de la 
consulta popular; el sintCtico, establecib sus conseaencias legales; el inductivo, dio a 
conocer sus caracteristicas; y el deductivo, indicb lo relativo a1 otorgamiento de licencias 
de explotacibn de minerales. El procedimiento para la elaboracibn de la misma, abarcb 
las tCcnicas de fichas bibliogrhficas y la documental. 

3) En aan to  a la redaccibn de la tesis, se llevb a cab0 empleando un lenguaje apropiado. 
Los objetivos sefialaron las caracteristicas y consecuencias de la actividad minera. 

4) La contribucibn cientifica del trabajo llevado a cabo por la sustentante, es fundamental 
para el municipio de San Juan Sacatepkquez, debido a que analiza que la actividad minera 
provoca daiios a1 medio arnbiente. 



Otto Rene Arenas Herna 
Abogado y Notario 

Colegiado 3805 

5) Las conclusiones y recomendaciones de la tesis, tienen conpencia con 10s capitulos 
desarrollados. Personalmente me encarguk de guiarla durante las etapas respectivas al 
proceso de investigacibn, empleando 10s mktodos apropiados, que permitieron la 
comprobacibn de la hipbtesis formulada; relacionada con la importancia del 
otorgamiento de licencias de explotacibn de minerales en el municipio de San Juan 
Sacatepkquez. 

6 )  Se utilizb la bibliografia adecuada y la misma tiene relacibn con el trabajo de tesis y con 
el contenido de 10s capitulos desarrollados. 

La tesis r e h e  10s requisites legales del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracibn de 
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Piiblico, motivo 
por el cud emito DICTAMEN FAVORABLE, para que pueda continuar con el trthite 
respectivo, para evaluarse posteriormente por el Tribunal Examinador en el Examen Phblico de 
Tesis, previo a optar a1 grado acadhico de Licenciada en Ciencias Juridicas y Sociales. 

Atentarnente . 

. 
Tel. 22384102 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA 

FACULTAD DE CIENCIAS 
JUR~DICAS Y SOCIALES 

EdiJieio 5'-7, Ciugd Universituriu 
Guatemala, C. A. 

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JUR~DICAS Y SOCIALES. 

Guatemala, dos de agosto del aiio dos mil once. 

Con vista en 10s dictamenes que anteceden, se autoriza la Inlpresi6n del trabajo de Tesis del 

(de la) estudiante MADELEINE DIVINIA SAPPER ESQUIVEL, Titulado ANALISIS DE 

LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DERIVADAS DE LA FALTA DE CONSULTA 

POPULAR, EN EL MLPJICIPIO DE SAN JUAN SACATEP~QUEZ PREVIO AL 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EXPLOTACION DE MINERALES. Articulos 

31, 33 y 34 del Normative para la elaboracioil de Tesis de Licenciatura en Ciencias 

Juridicas y Sociales y del 
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El actual tema de tesis es importante, debido a la importancia de analizar las 

consecuencias sociales de 10s pueblos indigenas, debido a la omision del Mi~iisterio de 

Energia y Minas en llevar a cab0 una consulta libre, previa y debidamente informada a 

10s pueblos indigenas; previo al otorgamiento de licencias de explotacion a un consorcio 

de empresas mineras. 

Lo anotado, ha provocado a la fecha un enfrentamiento entre las empresas mineras a 

quienes el Ministerio de Energia y Minas autorizo licencias de explotacion de minerales 

sin haber llevado a cab0 una consulta popular con 10s pueblos indigenas, generando 

con ello que las comunidades indigenas comenzaran un proyecto de resistencia. 

Los objetivos formulados se alcanzaron, y determinaron que la implernentacion de 

fabricas es necesaria para la explotacion de minerales y ello trae consigo 

consecuencias sociales y ambientales a las comunidades indigenas que se encuentran 

asentadas en el municipio de San Juan Sacatepequez debido a la falta de adopcion de 

la consulta libre. La hipotesis se comprobo, al indicar la problematica que traen consigo 

las consecuencias sociales y ambientales al instalar fabricas para la explotacion de 

minerales en el municipio de San Juan Sacatepequez; sobre todo a la poblacion 

indigena por no habersele consultado previo a emitirse las licencias de explotacion. 



Durante el desarrollo de la tesis, se emplearon 10s sigi~ientes metodos de investi 

metodo cientifico, con el que se analizaron las consecuencias sociales; el de 

especific6 10s hechos primordiales de la presente investigacion y por 10s cuales el 

Estado y las comunidades indigenas pueden llegar a un acuerdo en relacion a la 

explotacibn minera evitando de esa forma que se tomen decisiones unilaterales y el 

inductivo, analizo la problematica actual. Las t&nicas de investigacion empleadas 

fueron la documental y de fichas bibliograficas, con las cuales se acopio la informacion 

doctrinaria y juridica de actualidad. 

El trabajo de tesis se desarrollo en cinco capitulos: el primero, seiiala las comunidades 

indigenas, sus elementos, forrnacion, costumbres y finalidad; el segundo, indica 10s 

factores limitantes de la participacion indigena, discriminacibn, racismo, exclusion de 10s 

pueblos indigenas, la falta de interes politico del Estado y la exclusion de la cultura; el 

tercero, determina la participacion indigena en las explotaciones mineras, la 

participacion comunitaria, el procedimiento de participaci6n en materia de mineria, la 

eleccion de lideres y las decisiones a traves de la consulta comunitaria; el cuarto, 

seflala la mineria en la sociedad guatemalteca, su marco legal, productos extraidos del 

suelo, y 10s pejuicios a la tierra y al ser humano; y el quinto, analiza las consecuencias 

sociales de la falta de consulta popular en el municipio de San Juan Sacatepequez. 



1. Las comunidades indigenas 

Una comunidad se identifica mediante su pertenencia a una determinada colectividad 

de personas, en donde conviven a traves de ciertas normas de convivencia 

adecuadamente legitimadas para el mantenimiento del equilibrio. 

"Comunidad es calidad de comun, propio de todos, cornon de un pueblo, junta o 

comunidad de personas que viven unidas y bajo ciertas reglas".' 

La cooperacion y participacion de 10s miembros que integran una deterrninada 

comunidad perrniten que se lleve a cab0 una adecuada seleccion correcta de proyectos 

de transformaci611, que se encuentren encaminados a solucionar progresiva y 

gradualmente las contradicciones que puedan existir relacionadas con el autodesarrollo 

de una comunidad. 

"En tiempos precolorrrbinos, cada uno de 10s nucleos rurales americanos realizaban 

diversas maneras de comunismo pecuniario y agricola. Actualmente, se mantienen 

caracteristicas de explotacion y la indolencia nat1.1ral no es espoleada a traves de 

metodos de integracion y edu~acion."~ 

Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales, pbg. 263. 
* Delgado Pop, Adela. Identidad: rostros sin mascaras, pbg. 31. 



anotado permite dar conocer las comunidades ind igenas 

ubicacion en areas rurales, que se encuentran dedicadas a la agricultura de manera 

comunitaria, en situacibn de marginacibn y de explotacion por las estructuras del Estado 

guatemalteco. 

El Articulo 66 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala regula: 

"Proteccion a grupos etnicos. Guatemala esta formada por diversos grupos etnicos 

entre 10s que figuran 10s grupos indigenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, 

respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de 

organizacibn social, el uso del traje indlgena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos". 

La Ley de ldiomas Nacionales, Decreto 19-2003 del Congreso de la Republica de 

Guatemala en el Articulo 5 inciso "b" regula: "Comunidad linguistics. Conjunto de 

personas que poseen, reconocen y utilizan un idioma comun, ya sea en un espacio 

territorial, social o cultural especifico". 

De esa forma tambien se puede seitalar, que las comunidades de 10s pueblos indigenas 

son maneras de cohesibn social natural y tienen el derecho a que se les pueda 

reconocer su personalidad juridical y ademhs deben ser inscritas en relacibn a su 

administracibn interna y organizacion, la cual tiene que regirse de acuerdo con sus 

normas, procedimientos propios y valores con sus autoridades tradicionales respectivas 

y respetadas por el Estado guatemalteco; de conformidad con la disposiciones legales y 

constitucionales. 
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Consecuentemente, las comunidades indigenas son constitutivas de un conjunt$;u& ..- 
\- - 

grupo de individuos, de seres humanos que comparten elementos en comun, como lo 

son las costumbres, valores, edad, vision del mundo, ubicacibn geogrhfica, roles y un 

idioma. 

Por lo general, una comunidad indigena se caracteriza por contar con una determinada 

mision de mundo en la cual su cosmovision se fundamenta en la relacion armdnica de 

toda su poblacidn; en donde 10s seres humanos son sus elementos primordiales. 

1 .I. Elementos 

Los elementos de las comunidades indigenas son 10s que a continuation se seilalan y 

explican brevemente: 

a) Base territorial: "Es la porcion de superficie terrestre, delimitada en forma artificial 

y eventual en la que vive determinado numero de personas que se hallan 

sometidas a un mismo rhgimen  juridic^".^ 

"La idea de territorio o espacio geogrMco donde cada pueblo ejerce su poder es 

fundada en mitos, creencias y cultura. Las comunidades de 10s pueblos indigenas 

poseen un espacio geografico fijo y estable en una porcidn de tierra delimitada en 

Ibid, p8g. 33. 
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con sus deberes fundamentada en profundas a~piraciones".~ 

b) Idioma: las comunidades de 10s pueblos indigenas cuentan con el derecho de 

poder aprender, leer, escribir y utilizar su idioma indigena en cualquier Ambito 

privado o pi~blico de su vida, teniendo el Estado que difundir, promocionar e 

investigar, asi como tambikn garantizar el respeto del uso del mismo por 

constituir un elemento de importancia y transmisor de su cultura indigena. 

El Estado guatemalteco se tiene que encargar de promocionar el conocimiento, asi 

como tambien la difusion de 10s idiomas indigenas, la planificacion, investigacion y 

ejecucibn de proyectos para dicha finalidad y sus instituciones tienen que hacer realidad 

y apoyar esos esfuerzos. 

La normativa constitucional guatemalteca, estipula en su Articulo 66 antes citado que el 

Estado se encarga del reconocimiento, respeto y promocion de la utilizacion de 

dialectos y de idiomas. 

El Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos, sefiala en el Articulo 14: "Todas 

las personas son iguales ante 10s tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrA 

derecho a ser oida publicamente y con las debidas garantias por un tribunal competente, 

independiente e impartial, establecido por la ley, en la substanciacibn de cualquier 

acusacion de carActer penal formulada contra ella o para la determinacibn de sus 

Gabiola Angas, Edda y Lisette Gonzdles Martfnez. Feminfsmo en America Latina, pdg. 206. 

4 
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de la totalidad o parte de 10s juicios por consideraciones de moral, orden publico o 

seguridad nacional en una sociedad democratica, o cuando lo exija el inter& de la vida 

privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinion del tribunal, 

cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a 10s 

intereses de la justicia, per0 toda sentencia en materia penal o contenciosa sera publica, 

except0 en 10s casos en que el inter& de menores de edad exija lo contrario, o en las 

acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menoresn. 

Por su lado el Convenio 169 de la Qrganizaci6n lnternacional de Trabajo (OIT), en su 

Articulo 12 seiiala: "Los pueblos interesados deberan tener proteccion contra la 

violation de su derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o 

bien por conduct0 de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo 

de tales derechos. DeberAn tomarse medidas para garantizar que 10s miembros de 

dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, 

facili%ndoles, si fuere necesario, int4rpretes u otros medios eficaces". 

El C6digo Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la Republics de Guatemala 

regula en el Articulo 90: "Traductor. El imputado t i n e  derecho a elegir un traductor o 

int6rprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones, en 10s debates 

o en aquellas audiencias en las que sea necesaria su citaci6n previa. Cuando no 

comprenda correctamente el idioma oficial y no haga uso del derecho establecido 

anteriormente, se designariS de oficio un traductor o interprete para esos actos". 
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El Articulo 142 del Codigo Procesal Penal, Decreto 51 -92 del Congreso de la ~ e 4 ~ @ -  4,9y 
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de Guatemala regula: "ldioma. Los actos procesales seran cumplidos en espafiol. 

Cuando una persona se exprese con dificultad en ese idioma, se le brindara la ayuda 

necesaria para que el act0 se pueda desarrollar. 

La exposicion de personas que ignoren el idioma oficial, o a quienes se 10s permita 

hacer uso de su propio idioma, de un sordomudo que no sepa darse a entender por 

escrito y 10s documentos o grabaciones en lengua distinta o en otra forma de 

transmisi6n del conocimiento, s61o tendrim efectos, una vez realizada su traducci6n o 

interpretacion, segun corresponda. 

Los actos procesales deberAn tambsn realizarse en idioma indlgena y traducidos al 

espatiol simult8neamente. En este caso, las actas y resoluciones se redactarAn en 

ambos idiomas". 

El C6digo Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la Republics de Guatemala 

regula en el Articulo 143: "Declaraciones e interrogatonos. Las personas serAn 

interrogadas en espatiol o por intermedio de un traductor o de un intbrprete, cuando 

corresponda. El tribunal podrA perrnitir expresamente el interrogatorio direct0 en otro 

idioma o forma de comunicaci6n. 

Las personas que declaren no consultarAn notas o documentos, salvo que Sean 

autorizadas para ello". 
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El Articulo 243 del C6digo Procesal Penal, Decreto 51 -92 del Congreso de la R* .P bd 
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de Guatemala regula: "Traductores e interpretes. Si fuere necesaria una traduccidn o 

una interpretacibn, el juez o el Ministerio Publico, durante la investigacibn preliminar, 

seleccionara y determinara el numero de 10s que han de llevar la operaci6n. Las partes 

estardn facultadas para concurrir al act0 en compafiia de un consultor tecnico que 10s 

asesore y para formular las objeciones que merezca la traduccion o interpretacion 

oficial". 

El C6digo Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la Republica de Guatemala 

regula en el Articulo 362: "Oralidad. El debate sera oral. En esa forma se produciran 

las declaraciones del acusado, de 10s organos de prueba y las intervenciones de todas 

las personas que participan en el. Las resoluciones del tribunal se dictaran verbalmente, 

quedando notificados todos por su emisibn, per0 constaran en el acta del debate. 

Asimismo, tambien podra proceder de acuerdo al parrafo tercero del Articulo 142 de 

este Cddigo, en lo que fuere aplicable. 

Quienes no pudieren hablar o no lo pudieren hacer en el idioma oficial formularan sus 

preguntas o contestaciones por escrito o por medio de interprete, leyendose o 

relatandose las preguntas o las contestaciones en la audiencia. 

El acusado sordo y el que no pudiere entender el idioma oficial debera ser auxiliado por 

un interprete para que le transmita el contenido de 10s actos del debate. Asimismo 
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tambi6n podrh procederse de acuerda al parrafo tercero del Articulo 142 en lo que 

La Ley de ldiomas Nacionales, Decreto 19-2003 del Congreso de la Republica de 

Guatemala regula en el Articulo uno: "ldiomas nacionales. El idioma oficial de 

Guatemala es el espaiiol. El Estado reconoce, promueve y respeta 10s idiomas de 10s 

pueblos Maya, Garifuna y Xinca". 

El Articulo dos de la Ley de ldiomas Nacionales, Decreto 19-2003 del Congreso de la 

Republica de Guatemala regula: "ldentidad. Los idiomas Mayas, Garifuna y Xinca son 

elementos esenciales de la identidad nacional; su reconocimiento, respeto, promocion, 

desarrollo y utilizacion en las esferas publicas y privadas se orientan a la unidad 

nacional en la diversidad y propenden a fortalecer la interculturalidad entre 10s 

connacionales". 

El Cbdigo de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala regula 

en el Articulo 9: "Se prohibe el uso de idiomas extranjeros en las ordenes, instrucciones, 

avisos o disposiciones que se den a 10s trabajadares. 

Los cargos de quienes dirijan o vigilen en fonna inmediata la ejecucibn de las labores, 

deben ser desempeiiados por personas que hablen el idioma espafiol, per0 si el trabajo 

se realiza en una regibn donde este extendido el uso entre 10s trabajadores de algun 

dialecto indigena, dichas perronas deben hablar tambien ese dialecto". 
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indigena cuenta con el derecho de poder utilizar la indumentaria indiiena en . . 

cualquier momento de la vida de 10s mismos, sin la existencia de restriccibn 

alguna, teniendo el Estado guatemalteco que ser el encargado de asegurar ese 

derecho a travbs de la prohibicibn de cualquier accion o forma tendiente a una 

limitation. La Constitucibn Politica de la Republica de Guatemala regula en el 

Artlculo 66 antes citado que el Estado es el encargado del reconocimiento, 

respeto y promocidn del uso del traje indigena tanto en hombres como en 

mujeres. 

El Mir~istro de Educacion es el encargado de la promocion del respeto del uso del traje 

indigena a 10s estudiantes, maestros, personal tbcnico y administrativo en el desarrollo 

de las actividades de 10s docentes. 

En todos 10s establecimientos educativos oficiales y privados de la Republica de 

Guatemala, se tiene que promover y respetar la utilizacibn del traje indigena. Los 

reglamentos y disposiciones de 10s establecimientos educativos tienen que incluir 10s 

trajes indigenas por parte de 10s estudiantes y miembros de las comunidades 

educativas. 

Las autoridades educativas, tienen la prohibicibn de obligar a 10s y las estudiantes a la 

utilizacibn del uniforn~e de 10s establecimientos educativos cuya utilizacibn deviene a 

ser opcional. 



Cosmovisi6n: las comunidades 

particular de analizar el mundo, la 

indigenas, 

cual es bien 

cuentan con 

distinta de la 

una 

vision 

donde el ser humano es solamente un elemento de la tierra, a quien se le 

concibe no solamente como una propiedad sino como origen de vida, como un 

ser que se encuentra vivo, y un elemento sagrado, al cual todos 10s miembros de 

la comunidad respetan para el manter~imiento y equilibrio material y espiritual. Lo 

constituyen la tierra, el suelo, el subsuelo, aire, mares, rlos, bosques y todos 10s 

seres vivientes que rodean la relacion cosmica, el entorno donde se genera la 

ciencia, el pensamiento, la espiritualidad, la convivencia y la transmision de 10s 

va lores. 

e) Distintos modelos de exclusi6n, racism0 y discriminaci6n: derivan del modelo 

econbmico explotador y oligarca, siendo su sistema econ6mico el que se 

fundamenta principalmente en la produccion orientada hacia la subsistencia. A 

pesar de que la estructura linguistics y sociocultural es compleja, debido a que 

tiene variaciones dependiendo del pais, 10s elementos antes descritos son de 

fundamental ayuda para la adecuada ubicacion de las comunidades indigenas. 

Las comunidades indigenas se encuentran conforrnadas por un grupo de personas que 

integran una misma etnia indlgena o pueblo indigena. 
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El Articulo uno inciso "b" del Convenio 169 de la Organizacion lnternacional de ~ r a *  
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seiiala: "A 10s pueblos en paises independientes, considerados indigenas por el hecho 

de descender de poblaciones que habitaban en el pais o en una region geografica a la 

que pertenece el pais en la epoca de la conquista o la colonizacion o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera sea su situaci6n 

juridica, conservan todas sus propias instituciones sociales, economicas, culturales y 

politicas o parte de ellas". 

Es de importancia, anotar que el pals se encuentra conformado por 22 pueblos 

indigenas mayas, siendo 10s rnisn~os: achi', akateko, awadateko, chalchiteko, ch'orti', 

Cluj, itza', ixil, popti', kaqchikel, d'iche', mam, mopan, poqoman, poqomchi', q'anjob'al, 

q'qchi', sakaulteko, sipakapense, tektiteko, tz'utujul y uspanteko. Los mismos, se 

encuentran integrados por diversas comunidades que pertenecen a esos pueblos. 

1.3. Costumbres 

Las costumbres consisten en el conjunto de 10s sistemas, principios, normas, leyes y 

autoridades que regulan la convivencia de una comunidad, familia o pueblo. Cuentan 

con la mision del mantenimiento del equilibrio, de la armonia y equidad en las 

relaciones politicas, sociales, c~~lturales, econ6mic0, edumtivo y juridico; asi como 

tambien se tienen que encargar de intervenir para la correcta aplicacion del derecho 

indigena. 



El Articulo 66 de la Constitucibn Politica de la Republica de Guatemala antes cita 

referirse a las costumbres y tradiciones, se encarga de reconocer la practica de 10s 

valores culturales y sociales. La costumbre social puede ser de carhcter juridico como 

uno de 10s estadios necesarios para el ejercicio y para la evolution de un sistema 

juridico integrante del sistema juridico national, dando con ello lugar a la coexistencia 

de un pluralismo juridico en donde converge el sistema de derecho positivo y el mismo 

sistema de las comunidades indigenas con sus especificaciones authticas 

relacionadas con la administracion de justicia fundamentada en valores, en la oralidad y 

en formas de sanciones. 

El derecho de 10s pueblos indigenas, consiste en un sistema que tiene estructura propia 

determinada por las comunidades a lo largo de miles de aiios. Ademas, su 

funcionamiento se fundamenta en un conjunto de valores, de principios, de normas y 

mecanismos para la correcta solucibn de conflictos. 

"El derecho maya es el conj~~nto de elementos filos6ficos, te6ricos y priicticos basados 

en la cosmovisi6n maya que permite la construccion de la unidad, el equilibrio y la 

armonia en las relaciones humanas y las relaciones de las personas con la madre 

naturalezan.= 

Ibid, pBg, 206. 



1.4. Finalidad 

Al llevar a cab0 un analisis del Convenio 169 de la organizacion 

Trabajo (OIT), se puede llegar a la conclusion de que una de las finalidades de las 

comunidades indigenas es que si bien dentro del plano juridic0 de la reivindicacion de 

las comunidades indigenas en espacios locales, nacionales e internacionales se ha 

visto favorecido por el reconocimiento de derechos en leyes y politicas publicas, cuando 

las mismas no se realizan dentro del plano social, entonces pierden completamente su 

asidero politico. 

Para alcanzar lo antes anotado, es fundamental que las identidades indigenas se 

reconstruyan en razon de su historicidad, de forma que se estaria revirtiendo una 

actitud de desvalorizacion cultural que ha sido una constante de la relacion de las 

culturas civilizadoras en relacion a las indigenas. 

La identidad cultural, es referente al ser~tido relacionado con la pertenencia a una 

cultura comun compartida por un grupo humano en particular, que 10s hace sentirse 

distintos debido a sus conocimientos, valores, tecnologia, lenguaje, productividad, 

organizacion social y politica, normas de convivencia y espiritualidad y cosmovision. 

La identidad de 10s pueblos indigenas es esencial para la debida construccion de la 

unidad nacional fundamentada en el respeto y en el ejercicio de 10s derechos politicos, 

culturales, economicos y espirituales de todos 10s guatemaltecos. 
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La misma, es constitutiva de un derecho de caracter constitucional regulado e n - !  

Articulo 58 de la Constituci6n Politica de la Repiiblica de Guatemala: "ldentidad 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 costumbresn. 



2. Factores limitantes de la participacion indigena 

Es esencial el analisis y estudio de 10s factores que limitan la participacion indigena, en 

las comunidades guatemaltecas; siendo 10s mismos 10s que a continuacion se explican 

brevemente: 

2.1. Discriminacion 

Discriminar quiere decir: "Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por 

motivos raciales, religiosos o po~iticos".~ 

"Discriminar significa tratar con inferioridad a personas o colectividades por causas 

raciales, religiosas, politicas o sociales". 

La discrimination consiste en toda accion u omision que se lleva a cab0 sin distincion o 

exclusion, limitacion o preferencia entre dos o miis personas o grilpos de personas. 

Ello, por motivos de color, raza, idioma, sexo, religion, opinion publica, origen o posici6n 

economica y preferencia sexual. 

Cabarris, Carolina. Los cambios en la vida de las mujeres retomada guatemaltecas, pdg. 206 
' Ibid, pdg. 206. 
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"Discriminacion social es el proceso por medio del cual uno o varios miembros d 

grupo social deterrninado son tratados de diferente manera, generalmente de forma 

injusta por pertenecer a ese grupo. Se considera como discriminaci6n el trato desigual 

a otra persona no por aversion hacia ella por motivos personales, sino por el hecho de 

que pertenezca a cierto grupo social, etnico y raciaK8 

"Discriniinaci6n es toda forma de menosprecio, distinci6n o exclusion, restriccion o 

preferencia hecha por persona, grupo o institucibn, basada en la raza, color, sexo, 

religibn, descendencia, origen etnico, edad, orientaci6n sexual o cualquier caracteristica 

analoga que produce la an~llaci6n o menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio en 

condiciones de igualdad de 10s derechos humanos y las libertades fundamentales tanto 

en las esferas politicas, sociales, economicas, culturales, como en cualquier otra".' 

Igual que el racismo, la discriminaci6n se encarga de la naturalizacion de las ideas que 

hayan sido construidas sobre las diferencias y facilita el ejercicio y reproduccion de 

estructuras de poder desiguales, que resultan en la dominaci6n y subordinaci6n de 

unos grupos en relaci6n a otros. 

La misma, consiste en el comportamiento negativo con relacion a 10s miembros de un 

grupo o grupos con diversas caracteristicas a las propias, hacia donde se tienen 

perjuicios deterrninados; basados en la si~puesta superioridad de un grupo. 

a Thillet de Solbrzano, Braulio. Mujeres y percepciones politicas, pdg. 84. 
Ibid, pBg. 96. 
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Tambibn, la discriminaci6n puede definirse como la accion mediante la cual se 

una persona o grupo de personas un trato igual o el reconocimiento de iguales 

derec hos. 

La discriminacion, es cualq~.~ier accion u omisi6n llevada a cabo por una persona o 

grupo de personas que lleva a cab0 una distincion, lirnitacion, exclusion o preferencia 

por motivos relacionados con el origen Wnico, edad, color, sexo, idioma, religion, 

opini6n politics, tradicibn, orientacion sexual, origen, clase social, posici6n econ6mica o 

estado civil que anula o restringe el reconocimiento, goce o ejercicio de 10s derechos y 

obligaciones en condiciones de igualdad de otra persona o grupo de personas. 

Ella, como tal consiste en un act0 que se integra de tres elementos: el primero, la 

conducta consistente en la distincidn, preferencia, lirnitacion y exclusion; el segundo, el 

preconcepto, relativo al prejuicio, estereotipo o motivaci6n; y el tercero, el resultado, 

relacionado con la limitaci6n del ejercicio de un derecho. 

Pero, el act0 no ocurre por generacion esponthnea ni tampoco debido a que el sujeto 

discriminado tenga la culpa o bien que haya provocado la discriminacion como una 

reaccion del sujeto discriminador. 

Esos actos tienen que aprenderse y ademhs deben legitimarse desde ambitos 

construidos, en 10s cuales 10s sujetos tienen ante si una responsabilidad de sus mismas 

actuaciones. 



anotado, consiste una cuestibn malas intenciones parte 

individuos y en la realidad se trata de un problema historico-estructural que se 

reproduce sobre todo de forrna estructural con la participacion activa de 10s sujetos 

sociales y a nivel inconsciente en las relaciones sociales. 

2.2. Racismo 

Consiste en una variante de discriminacibn, de 10s sujetos recurriendo a motivaciones 

raciales, como el tono de la piel o bien a diversas caracteristicas fisicas que tienen las 

personas, de forma que unas se consideran s~~periores a otras. 

"El racism0 tiene como fin intencional o como resultado, la disminucibn o anulacion de 

10s derechos humanos de las personas discriminadas y que denota toda distincion, 

exclusion, restriccibn o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen 

nacional o 6tnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 10s derechos humanos 

y libertades fundamentales en las esferas political economical social, cultural o en 

cualquier otra esfera de la vida phblica". 'O 

Cuando diversos grupos con identidades distintas y universos en conflict0 se enfrentan, 

10s mismos desarrollan mecanismos conceptuales destinados al mantenimiento de sus 

respectivos universos y a imponerse sobre el otro grupo. 

lo Salazar GuzmBn, Silvia y Ana Medina. Reivindicaci6n de la mujer indigena, pBg. 19. 



para la justificaci6n la irnposicion de sus propios valores y la defensa de esa forma de 

sus intereses economicos. De esa forma nace el racismo, como una forma conceptual 

para la justificacion de la desigualdad y la dominacion. 

Aunque el fen6meno del racisrno es antiguo, fue hasta en la primera mitad del siglo XIX 

con el colonialismo, que surgio el crecirr~iento de las ciudades, la inmigracion y la 

mezcla de poblaciones que las ciencias sociales cornenzaron a ocuparse de su estudio, 

y a principios del siglo XX; se dieron 10s primeros elementos de una sociologia del 

racismo. 

El termino racismo fue acuilado en epocas recientes, dentro del period0 de entre 

guerras del siglo XX. Despues de la Segunda Guerra Mundial y del descubrimiento de 

la experiencia nazi, en donde el racismo cornenz6 a ocasionar preocupacion en la 

comunidad internacional y el concept0 cobro total validez. Actualmente, es tomado en 

consideration como uno de 10s grandes problemas sociopoliticos del siglo XX y XXI. 

"Los invasores espailoles, que venian practicando un racismo de base religiosa y 

biologica se basaron en una supuesta superioridad propia e inferioridad de 10s pueblos 

indigenas para intentar justificar la explotaci6n y opresi6n, asi como 10s esfuerzos para 

su colonizacion ideo16gical econ6mical religiosa y social. La sociedad colonial se 

estructur6 de acuerdo a diferenciaciones y exclusiones basadas en el racismo, el cual 

se ha perpetuado, puesto que en un principio 10s espailoles se consideraron superiores 



bioldgica y 

ladinosn. 'I 

culturalmente. Esa pauta fue seguida por 10s criollos luego, 

"Racismo es la valorizacion, generalizada y definitiva de las diferencias reales o 

imaginarias, en provecho del acusador y en detriment0 de su victima para justificar una 

agresi6n".12 

"El racismo es la ideologia y la practica de la dominacion etnica, que esta basada en 

diferencias que pueden originarse en criterios de poder, de raza, de clase o de 

cu~tura".'~ 

En la sociedad guatemalteca, el racismo consiste en una construccion ideologica que 

frecuentemente se fundamenta en premisas raciales y culturales para la contribucion de 

la permanencia de mecanismos y estructuras de dominacion social que generan 

condiciones de desigualdad, de exclusibn y explotacion de 10s pueblos indigenas. 

Igualmente, 10s pueblos indigenas justifican la organizaci6n social jerarquica y legitiman 

y hacen parecer natural; la dominacion que ejerce el grupo dominante sobre el grupo 

objeto del racismo. 

l1 Ibid, pBg. 26. 
l2 Ibid, pBg. 29. 
l3  VGsquez, Sofia y Marta Garcia. Diagnbtico de la situaci6n actual econ6mica, polftica y juridica 
de la mujer indigena, p&. 80. 



aplicabilidad al grupo dominante en una sociedad, debido a que es el llnico que como 

colectividad cuenta con 10s medios necesarios para el ejercicio de la opresibn. 

El mismo, se expresa de diversas maneras y se adapta al entorno cambiante, a veces 

mezclando 10s distintos criterios en que se fi~ndamenta, y ocultandose al apelar a 

diferencias sociales o culturales. 

A pesar de ello, el racismo con frecuencia se encuentra acompafiado de la idea que la 

raza moldea o determina la cultura y a su vez fundamenta las diferenciaciones sociales. 

En la sociedad guatemalteca, el concept0 de raza en la mayoria de ocasiones se 

encuentra en vinculacibn con la identidad cultural, etnica o racial y a la apariencia fisica, 

vestimenta y manera de hablar de las personas; con sus atributos genbticos o 

heredables y sus caracteristicas tanto intelectuales como morales. 

"El racismo esth presente en las ideologias racistas, en las attitudes fundadas en 10s 

perjuicios raciales, en 10s comportamientos discriminatorios basados en preceptos 

racistas, en las disposiciones estructurales y en las practicas institucionalizadas que 

provocan la desigualdad racial, asi como por creencias y actos antisociales como la 

xenofobia y el genocidio. El racismo, tambibn incluye representaciones simbolicas, 

valores y normas socia~es".'~ 

l4 Ibid, pAg. 96. 



racismo Guatemala, por lo siglo, 

preceptos exclusivamente biologicos ni exclusivamente culturales, sino en una sutil 

fusion de arnbos. 

Entre 10s ladinos de clase media y alta, se comienza a popularizar la condena al 

racismo. La mayor parte de las personas comparten el principio de igualdad. Pero, 

este discurso por lo general rechaza solamente la idea de inferioridad biologica de la 

raza indigena o, la existencia de razas diferentes. 

Con ello no se reconoce ni se comienza a combatir el racismo basado en preceptos de 

orden cultural, debido a que 10s mismos pueden reemplazar la raza indigena. 

Tambien, existen quienes rechazan la palabra raza cambihndola por otros terminos que 

son politicamente correctos, sin que con ello ocurran cambios sustantivos en su 

conception de diferencias raciales, ni en las consecuencias concretas que trae consigo 

la concepcibn, debido a que un carnbio de termino no quiere decir un carnbio en la 

forma de percibir e interpretar la realidad. 

2.3. Exclusion de 10s pueblos indigenas 

La decada anterior estuvo marcada por una oleada de movirr~ientos indigenas que 

ejercieron su poder politico en America Latina. 



Actualmente, electores Guatemala otros paises han aun 

considerablemente la proporcidn de representantes indigenas en el poder legislativo 

10s partidos politicos indigenas han ganado elecciones municipales y alcaldias. 

A pesar del aumento en la influencia politics, 10s pueblos indigenas han conseguido 

muy pocos avances de orden social y econornico durante el ultimo decenio y todavia 

continuan padeciendo elevados niveles de pobreza, asi como tambi4n baja escolaridad 

y una elevada incidencia de discriminaci6n y de enfermedades. 

La poblacidn indigena guatemalteca entre 15 y 31 aiios tienen en promedio tres punto 

cinco aAos de escolaridad en comparacidn con 10s seis punto tres aAos que registra la 

poblaci6n no indigena. 

Para alcanzar mejores resultados en materia de lucha contra la pobreza, entre la 

poblacidn indigena de America Latina, es primordial centrarse en cuatro hreas 

determinadas, siendo las mismas: educacion, salud, rendici6n de cuentas en la entrega 

de 10s servicios pljblicos y recolecci6n de datos. 

Las investigaciones y la experiencia international serialan que la educacidn consiste en 

el motor de mayor importancia en 10s niveles de ingreso. Con una educaci6n de mayor 

alcance y mejor calidad mediante diversos programas de enseAanza bicultural se 

posibilita la disminucion de la brecha en 10s aAos de escolaridad y el mejoramiento de la 

calidad educacional. 
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Las actuales diferencias de salud, entre la poblacion indigena y la no indigena, 

incluyen tasas de desnutricion elevadas, indicadores deficientes relacionados con la 

salud materna y el acceso limitado a seguros de salud, apuntan a que se tenga que 

promover el acceso igualitario a la debida atencibn de la salud para el beneficio de la 

poblaci6n indigena mediante la implernentacion de programas centrados en la salud. 

materno infantil. 

La poblaci6n indigena no cuenta con alternativas eficientes que influyan en relacibn a 

10s servicios que reciben. Es de importancia el mejoramiento de la rendicibn de cuentas 

en relacibn a la entrega de servicios sociales en beneficio de la poblacibn indigena 

aumentando la participacibn de 10s padres y de la comunidad fijando metas y visiones 

determinantes. 

La poblacion indigena consiste en un corr~ponente de importancia para 10s habitantes 

de America Latina. Su legado, formas de vida y manejo del medio ambiente consisten 

en un patrimonio valioso para toda la comunidad. 

El mejoramiento de su bienestar social y economico no es solamente lo correcto. Los 

estudios recientes dan a conocer que es la misma pobreza la que impide alcanzar tasas 

altas y sostenidas de crecimiento en la region debido a que la sociedad se vea privada 

de la contribucibn productiva de la mayoria de sus miembros. 



2.4. Falta de inter& politico del Estado 

La exclusion de la mayoria maya, es particularmente visible dentro del sistema politico y 

sobre todo en la eleccion y postulacion de 10s representantes que ocupan puestos 

decisivos en las instituciones estatales. 

La realidad den~uestra que la clase politica dominante todavia requiere transitar de una 

vision ktnica a una vision plural del Estado. 

El Estado no pretende apoyar el ejercicio real de 10s derechos politicos, 10s derechos 

individuales y colectivos de 10s pueblos indigenas, reflejados en el mejoramiento de la 

representacion indigena y participacibn en todos 10s niveles de la vida politica tanto 

nacional conlo internacional como syjetos de su propio desarrollo, el cual es el 

elemento clave para la legitimidad del sisten~a politico democrGtico del pais. 

No busca ni pretende el fortalecimiento de las estructuras politicas y las diversas formas 

propias de organizacion social del pueblo indigena, ni apoyar el alcance del pleno 

respeto al ejercicio politico propio de 10s pueblos indigenas como phcticas ancestrales 

prevalecientes en dicha cultura. 

En la mayoria de ocasiones se han presentado a 10s gobiernos de tumo las estrategias 

que implican la generacion de mecanismos, de procesos y de capacidades tecnicas asi 

como de recursos humanos organizacionales y cuadros politicos para una real 



participacion representacion politica pueblos nivel 

municipal, nacional e international, regional; per0 estas estrategias han sido omitidas. 

La promotion de la organizacion, el apoyo al ejercicio de la ciudadania, la formation de 

liderazgo y la representacion politica, fortalecimiento institucional de las autoridades 

ancestrales y formales, alcaldias y consejos comunitarios y parlamentos indigenas, 

incidencia y dihlogo politico, fortalecimiento de la colectividad indigena para la 

construccion de una estrategia para asegurar la aplicabilidad del Convenio 169 de la 

Organization lnternacional de Trabajo (OIT), son una de las nilmerosas peticiones que 

se han hecho a 10s gobiernos de turno para que el Estado y la poblacion indigena 

participen de comun acuerdo. 

Pero, para todo lo anotado es fundamental la participaci6n1 del Estado debido a que no 

muestra inter& alguno en que la comunidad indigena participe en puestos de mayor 

relevancia dentro del Gobierno, sino que lo que se busca es la exclusion y vedar el 

ingreso a la participacion. 

2.5. Exclusi6n de la cultura 

De la poblacion guatemalteca, el 38.4% son indigenas, de conformidad con datos del 

lnstituto Nacional de Estadistica de Guatemala, per0 de acuerdo a las organizaciones 

indigenas, dicho porcentaje es superior a1 60% de la poblacion del pals. 



Tambien, tasa alfabetismo entre indigena que en el 

la poblacion, sobre todo en el gknero femenino. En deterrninadas comunidades del 

Area rural, el analfabetismo en las mujeres indigenas adultas alcanza el 90%. 

Asimismo, 10s niiios indigenas en el campo asisten a la escuela un promedio de poco 

mas de dos aiios, mientras que las niiias superan escasamente un air0 del mapa 

lingiiistico de Guatemala que es coincidente en gran medida con el mapa relacionado 

con la pobreza y la mortalidad. 

Los datos anotados, son una evidencia clara de la exclusi6n politics, cultural y 

econ6rnica que vive la poblaci6n indigena maya, garifuna y xinca en el pais, en relaci6n 

a la sociedad nacional. 

Tambikn, uno de 10s instrumentos de discriminaci6n y de asimilaci6n de la poblacion 

indigena consiste en el uso exclusivo del espaiiol como idioma oficial. El hecho que no 

se utilicen 10s idiorr~as de la mayor parte de las poblaciones en la prestaci6n de 10s 

servicios, en cuanto al acceso a la justicia, en el sistema educativo y en otros espacios 

de orden p~iblico de las distintas Areas linguisticas indigenas, es incidente en la 

discriminaci6n racial. 

El idioma es uno de 10s pilares fundamentales sobre 10s cuales se sostiene la cultura, 

siendo en particular el canal para la transmisi6n y adquisicion de la cosmovisi6n 

indigena; en lo relacionado a sus valores culturales y conocimientos. 



dicho sentido, todos idiomas que se ha blan merecen mismo 

En ese Ambito, se tienen que adoptar disposiciones legales para la recuperacion de 10s 

idiomas indigenas y para la promocion y desarrollo de la practica de 10s mismos. 

En 10s Acuerdos de Paz, se contempla el derecho de existencia y desarrollo de las 

comunidades lingiiisticas, asi como tambikn la oficializacion de sus idiomas tiene que 

ser incidente en 10s servicios educacionales, en la salud, administracion de justicia y en 

10s medios de comunicacion con la finalidad de permitir su efectiva regionalizacion. 

Tarribikn, el respeto a su espiritualidad y el libre acceso a 10s lugares sagrados y 

centros ceremoniales es de importancia. 

Los acuerdos sefialan que es fundamental el reconocimiento, como parte del patrimonio 

cultural de la nacion, de 10s centros ceremoniales de valor arqueologico y de 10s 

templos que se encuentran en propiedad privada, asi como tambibn el derecho de 10s 

pueblos indigenas a tener participacion en la administracibn y conservacibn de esos 

lugares, y la modification de la reglamentacion para la protection de 10s centros 

ceremoniales de manera que se posibilite la practica de la espiritualidad de la poblacion 

indigena. 

El derecho al uso del traje indigena tiene que ser respetado y asegurado mediante la 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. 



la inferioridad y subyugacion, per0 10s pueblos indigenas la han reconvertido y la utilizan 

en su beneficio. 

En el imaginario guatemalteco del siglo pasado, era prevaleciente la asociacion casi 

automhtica del ser indigena con la pobreza, el atraso y la inferioridad. 

A pesar de que no se puede afirmar que dicha conception ha desaparecido en el pleno 

siglo XXI, todo apunta a que la sociedad guatemalteca comienza a mejorar en la forma 

de ver al otro, asi es como la comunidad guatemalteca es excluida de la mayor parte de 

la vida social, politica y cultural del pais. 





3. Participation indigena en las explotaciones mineras 

Los derechos de consulta, de participation y consentimiento se fundamentan en el 

principio de que 10s pueblos indigenas tienen la misma dignidad a todos 10s pueblos y 

culturas y son tendientes a la igual capacidad para el control de sus instituciones; y la 

determinacion libre de sus formas de vida y modelos de desarrollo. 

Dicho principio sienta nuevas bases para la relacibn entre el Estado y 10s pueblos 

indigenas, las que permiten la superacion del modelo de tutela indigena fundamentado 

en la ideologia colonial de la incapacidad indigena. 

Es de importancia sefialar el derecho de participaci6n, siendo imprescindible al 

momento de ser adoptadas politicas, proyectos y programas, no exime en ninglln 

momento, la situaci6n de que el Estado convoque la consulta previa en relaci6n a 

medidas concretas a adoptar dentro del marco de esas politicas. 

Cuando se ha adoptado la polftica petrolera, de transportes, de comunicaciones o 

minera, y en ese marco se han definido prioridades o proyectos de orden especifico, 

ello no exime al Estado de su obligaci6n de consultar por la licitacion de un lote, o de 

una actividad de exploraci6n o explotaci6n especifica, o bien por el trazado de una 

carretera a darse dentro del marco de la politica correspondiente. 



Despues consulta, tiene continuar funcionando derecho 

debido a que el mismo abarca ademas de la aplicacion y evaluacibn; las politicas de 

desarrollo y 10s programas correspondientes. 

El derecho anotado, tampoco exime al Estado guatemalteco de asegurar el derecho de 

consentimiento anterior, libre e informado en 10s casos respectivos. El objetivo del 

mismo es la obtencibn del consentimiento del pueblo indigena en relacibn a la medida 

propuesta, o bien llegar a un determinado acuerdo. 

"Los procedimientos que implemente el Estado tienen que encontrarse orientados a la 

instauracion de un proceso de dialogo que permita alcanzar ese consentimiento o 

acuerdo. De ello deriva que la consulta no pueda consistir solamente en una audiencia 

i i  15 informativa, o en un acto de votacion . 

Ello, supone informacibn previa, per0 no se agota en ella. En la consulta previa, el 

Estado tiene que garantizar en lo procesal, el dialogo y la negociacion de buena fe. Y, 

en lo sustantivo, se tiene que asegurar la medida propuesta para que se beneficie a la 

comunidad, de forma que ello permita alcanzar el acuerdo o bien el consentimiento de 

la misma. 

Si instalado un proceso de dialogo, la comunidad en principio no acepta la medida 

propuesta, cabria en erltrar en un proceso de negociacion orientado a llegar a un 

acuerdo, y el Estado queda vinculado. Pero, si no se llega a un acuerdo, el Estado 

l5 Sacaybn, Manzo. Entre el abandon0 y la esperanza, pBg. 36. 

32 



tiene atribucibn tomar una decisibn que no lesione 

vinculante, respetando el acuerdo. Pero, ello no se trata de un act0 arbitrario, sin0 que 

como todo act0 estatal, el Estado se encuentra en la obligaci6n de respetarlo 

motivadamente. 

3.1. La participation comunitaria 

El Convenio 169 de la Organizaci6n lnternacional de Trabajo (OIT), plantea una nueva 

relacion entre el Estado y 10s pueblos indigenas como sujetos de derecho pljblico que 

materializan el respeto que el Estado le debe a sus propias formas organizacionales, a 

su cosmovisidn y al derecho para decidir en relacion a sus mismas necesidades y 

aspiraciones con relaci6n a su desarrollo econbmico, social, cultural y politico. 

En materia de consulta, es necesario distinguir entre 10s pueblos indigenas dos 

derechos diferentes. Uno que ocurre en lo interno de 10s pueblos indigenas, o sea, la 

misma dinhmica en las comunidades, en donde se toman constantemente las 

decisiones de trascendencia en la comunidad que va a regir en relaci6n a lo intrinseco 

de la misma y son llevados a consulta interna en la comunidad, como lo son el decidir 

realizar un m i n o  antes de ejecutar el proyedo. 

El otro derecho, consiste en asistir a 10s pueblos indigenas, como sujetos de derecho 

frente al otro sujeto que es el Estado, donde el Gobierno central y sus instituciones, y 

10s gobiernos locales tienen el deber de convocar a consulta previo a la emision de 

alguna disposici6n de carhcter general que lesione a 10s pueblos indigenas. 



El instrumento juridico, que es el Convenio 169 de la Organizacibn lnternacional 

Trabajo (OIT), sobre pueblos indigenas y tribales en paises independientes, desarrolla 

10s preceptos constitucionales que se encuentran contenidos en 10s artlculos 54, 66 

antes citado y 67 de la Constitucion Politica de la Repliblica de Guatemala. 

La Constitucion Polltica de la Repljblica de Guatemala regi~la en el Articulo 67: 

"Proteccion a las tierras y las cooperativas agricolas indigenas. Las tierras de las 

cooperativas, comunidades indigenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunat 

o vivienda popular, gozaran de proteccibn especial del Estado, posesion y desarrollo, a 

fin de asegurar a todos 10s habitantes una mejor calidad de vida. 

Las comunidades indigenas y otras que tengan tierras que historicamente les 

pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendran 

ese sistema". 

En 10s articulos citados se encuentran 10s derechos sustantivos especificos de 10s 

pueblos indigenas, al seiialar que el pais se encuentra formado por distintos grupos 

6tnicos, entre 10s que figuran 10s grupos indigenas de ascendencia maya, determinando 

que el Estado guatemalteco reconoce, respeta y promueve diversas formas de vida, 

costumbres, tradiciones, formas de organizacion social, utilizacibn de trajes indigenas, 

idiomas, dialect- y el deber del Estado de proporcionar proteccibn especial a las tierras 

de las comunidades indigenas o cualesquiera otras forma de tenencia comunal o 

colectiva de propiedad agraria. 
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Al llevar a cab0 una interpretacion sistematica y combinada del texto constitucio 

del Convenio 169 de la Organizacion lnternacional de Trabajo (OIT), se encuentra el 

mecanismo de consults, en donde el Convenio seiiala el derecho a ser consultados 

cuando el Gobierno estipula medidas que lesionen, permitiendo con ello la participacion 

libre de 10s integrantes de esos pueblos, para alcanzar consensos mediante el diiilogo, 

la negociacion y la concertacion. 

La Constitucibn Politica de la Republics de Guatemala determina 10s mecanismos de 

participacion democriitica mediante 10s cuales 10s ciudadanos guatemaltecos pueden 

pronunciarse en relacibn a la eleccion de las autoridades, respecto de decisiones de 

especial trascendencia y en 10s casos en que se haga necesaria su participacibn en 

planes de desarrollo urbano y rural. 

Por ello, la participacion en la planificacion, discusion y toma de decisiones de 10s 

problemas que le conciernen a un pueblo indigena reafinna y afianza 10s principios 

democraticos sobre 10s que se asienta el Estado guatemalteco. 

3.2. Procedimiento de participacion en materia de mineria 

"A pesar de que a la fecha se han llevado a cab0 varias consultas comunitarias de 

buena fe contra la rnineria, en la explotacion petrolera han participado muchas personas, 

las cuales han sido impulsadas por concejos municipales y consejos municipales de 

desarrollo, no asi alguna institution del poder ejecutivo, en donde las comunidades 
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indigenas han mostrado su posici6n frente a las explotaciones mineras, el 

central no ha procedido a suspender ni una sola licencia por no haberse cumplido la 

consulta libre, previa e informada".16 

Por ende, la participacion comunitaria, ha sido llevada a cab0 a traves de tres 

escenal'ios establecidos en el sistema juridic0 g uatemalteco que son 10s sig uientes: 

a) Consulta conforme el Convenio 169 de la Organizacibn lnternacional de Trabajo 

(OIT): el objetivo de una consulta de esta clase es alcanzar el consentimiento 

libre, previo e informado de 10s pueblos indigenas interesados. 

La mednica de la participacion comunitaria consiste en la utilization de procedimientos 

apropiados y en particular mediante las instituciones representativas, cada vez que se 

sefialen las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente. 

La consulta tiene que llevarse a cab0 a 10s pueblos interesados o afectados. Las 

instituciones representativas pueden ser tanto tradicionales, como alcaldias indigenas, 

dirigentes locales y alcaldes comunitarios. 

Las condiciones de la consulta en analisis son: 
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directamente, que podran ser leyes, acuerdos gubernativos, ministeriales o 

cualquier otra disposici6n. 

- Previo a emitir politicas y programas, a nivel de organismos electives y 

organismos adrninistrativos. 

- Previo a la disposici6n de 10s recursos minerales o de 10s rec~~rsos del subsuelo u 

otros recursos que se ubican en las tierras de 10s pueblos indigenas, antes de 

autorizar cualquier programa de prospecci6n o explotacidn de 10s recursos 

existentes en sus tierras, teniendo 10s pueblos interesados que participar de 10s 

beneficios que reporten tales actividades y ser indemnizados por c~~alquier dailo 

que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

- Previo a enajenar de alguna forma las tierras de 10s pueblos indigenas o de sus 

derechos sobres las tierras. 

- Previo al establecimiento de programas especiales de formacidn profesional, ya 

que 10s mismos deberan basarse en el entorno economico, las condiciones 

sociales y culturales y las necesidades concretas de 10s pueblos indigenas. 10s 

estudios deberAn realizarse en cooperacidn con 10s pueblos indigenas, 10s cuales 

tienen que ser contados sobre la forma de organizacidn y funcionamiento de 

tales programas. 
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instituciones y medios de educacion, sierr~pre que tales instituciones satisfagan 

las normas minimas establecidas por la autoridad competente en consulta con 

esos pueblos. 

- En relacion al derecho de la niiiez indigena que tienen que aprender a leer y 

escribir en su propio idioma indigena, y de no ser viable, las autoridades 

competentes tienen que celebrar consulta con 10s pueblos indigenas para 

alcanzar este objetivo. 

Durante las consuitas, 10s pueblos interesados tienen que contar con la oportunidad de 

expresar sus preocupaciones. Los pueblos con inter& que sus instituciones 

representativas o incluso desde la individualidad de la persona, se tiene el derecho a la 

emisi6n de un parecer relacionado a acciones estatales que pondrian en riesgo su vida, 

su seguridad y su habitat natural. 

b) Consulta de conformidad a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural: la 

ley contempla la consulta a 10s representantes de 10s pueblos indigenas en 

dichos consejos, para lo cual tiene que tomarse en cuenta la estructura piramidal. 

Los consejos son entes de orden administrativo que formulan propuestas, 

recomendaciones y las diversas instancias del poder ejecutivo. La ley anotada refiere 

que el Organism0 Ejecutivo al emitir disposiciones de tipo general para llevar a cab0 la 

consuita de 10s representantes de 10s pueblos mayas, garifuna y xinca en 10s consejos 
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de desarrollo, solicitando su opini6n en relacion a determinado asunto, ~->ILY . - 

simult8neamente1 estos representantes tienen el derecho de convocar a sus 

representantes para alcanzar una posicion general que posteriormente trasladan al 

Ejecutivo. 

Ello ha sido un ejercicio constante de las comunidades indigenas, que ante la amenaza 

de una licencia de explotacion, o bien en ejecuci6n de la licencia, debido a que nunca el 

Gobierno respeto su derecho a ser consultados, emiti6 la licencia y en donde las 

comunidades mediante el derecho de petici6n han requerido la convocatoria a consulta 

comunitaria fundamentada en el Convenio 169 de la Organizaci6n lnternacional de 

Trabajo (OIT), para que se lleve a cab0 una consulta comunitaria, y 10s resultados de 

ello son relativos a que se tiene que entregar las licencias a las diferentes instancias del 

Gobierno para que se adopten posturas comunitarias, per0 a ni una sola se le ha dado 

el debido respeto, violando de esa manera el derecho de las comunidades indigenas. 

Dentro de 10s supuestos para ser consilltada las comunidades indigenas se encuentran 

las medidas de desarrollo encargadas de impulsar al Organism0 Ejecutivo que afecten 

de manera directa a estos pueblos. 

c) Consulta conforme al Cbdigo Milnicipal: este tip0 de consulta es controlado 

mediante el Gobierno municipal, debido a que el mismo es quien convoca a la 

consulta por iniciativa propia o bien a requerimiento de 10s vecinos. 



Consiste instrumento participacion directa vecinos 

municipales mediante el cual se manifiesta la opinion relacionada con asuntos de 

especial relevancia para sus intereses. 

Se le denomina consulta popular municipal, consulta a vecinos o consulta comunitaria. 

En este tipo de consulta existe la posibilidad de someter a consulta popular 10s asuntos 

de la competencia propia municipal y de caracter local que sean de especial 

importancia para 10s intereses de 10s vecinos. 

La obligatoriedad de llevar a cab0 una consulta determinada es un asunto de 

trascendencia cuando de un asunto se aconseje la conveniencia de consultar la opinion 

de 10s vecinos. 

El C6digo Municipal, regula en el Articulo 64: "Consulta a solicitud de 10s vecinos. Los 

vecinos tienen el derecho de solicltar al Concejo Municipal la celebration de consultas 

cuando se refiera a asuntos de caracter general que afecten a todos 10s vecinos del 

municipio. La solicitud debera contar con la firma de por lo menos el diez por ciento 

(10%) de 10s vecinos empadronados en el municipio. Los resultados seran vinculantes 

si participa en la consulta al menos el 20% de 10s vecinos empadronados y la mayoria 

vota favorablemente el asunto consultado". 

c) Consulta a pueblos indigenas asentados en el Municipio: la caracteristica de esta 

consulta es buscar el pronunciamiento de 10s pueblos indigenas asentados en el 



municipio a las decisiones pueden lesionar intereses 

pueblos. 

La entidad rectora de este tipo de consulta es el concejo municipal. Tienen iniciativa las 

comunidades y las autoridades indigenas. Sus condiciones versan en torno a la 

naturaleza de 10s asuntos que lesionen en particular 10s derechos y 10s intereses de las 

comunidades indigenas del municipio o de sus autoridades propias. 

Las modalidades del voto pueden llevarse a cab0 de la siguiente forma, consistente en 

la boleta de votacibn: consiste en el elemento fisico o en el instrumento consistente en 

un trozo de papel u otro material, carton, pldstico, que sirve para consignar la voluntad 

ciudadana y con el cual se ejerce el voto. 

El Cbdigo Municipal, al referirse a este tipo de elemento se refiere a la boleta disenada 

de manera tecnica y especificamente para el caso. 

El voto tiene y ha tenido distintos criterios, entre 10s cuales, como antecedentes pueden 

sefialarse la sola expresion oral, o las senales fisicas como levantar el brazo, o indicar 

con las manos, y tambien la utilizacion de boletas. 

Las autoridades indigenas son quienes tienen que utilizar sus propios procedimientos y 

formas de expresar su intencion para que se respeten por el Gobierno local para la 



lo interno tienen que decidir el procedimiento y a quienes consuttar. 

Los resultados tienen que ser vinculantes si participan en la consulta al menos el 50% 

de 10s vecinos empadronados y la mayoria vota favorablemente el asunto consultado. 

La consulta permanente a las autoridades indigenas es deterrr~inante para el buen 

ejercicio de una participacion y representacion politica, para efectos relacionados con la 

auditoria social, de entrega de cuentas y para hacer realidad que en terminos de 

representacibn politica implica la necesaria existencia de dos elementos, el 

representante y el representado, en donde el representado tiene que llevar a cab0 un 

control permanente relacionado sobre la actuation de su representante y el mismo tiene 

que rendir cuentas de forma permanente a su representado para las autoridades 

comunitarias. 

3.3. Elecci6n de lideres 

Por lo general en las comunidades indigenas, 10s alcaldes auxiliares son nombrados a 

travbs de 10s principales o escogidos por la comunidad para dar servicio por un tiempo 

determinado. En dichos casos, 10s alcaldes auxiliares son escogidos por sus 

cualidades o porque 10s principales consideran que el ejercicio de este cargo seria 

positivo para su desarrollo en el caso de quienes no han mostrado grandes 

inclinaciones para servir a su comunidad. 



alcalde auxiliar es una figura autoridad respetada por su 

requiere tiempo y sacrificio personal en donde la comunidad o 10s principales tienen que 

seleccionar a 10s alcaldes auxiliares. El Codigo Municipal y 10s Acuerdos de Paz 

coartan el poder de decision local. 

En las cabeceras municipales o algunas de ellas no se encuentran organizadas para 

dirigir la comunidad a una gestion propia con amplia participacion de sus miembros. 0 

sea, que existe una alcaldia municipal encargada de administrar el municipio y de 

desarrollar obras de beneficio colectivo, per0 las personas que tienen poca participacion 

en la toma de decisiones, al contrario de lo que ocurre en las comunidades cercanas. 

Pero, cuando en las aldeas las personas han sido enfhticas en la confianza depositada 

en sus alcaldes auxiliares, en la cabecera municipal existe relativizacion. Alli, es donde 

sucede que las personas llnicamente se encuentran de acuerdo en la forma en la que 

el alcalde resuelve 10s problemas de la comunidad. 

Es de importancia observar que para muchas personas que viven en aldeas, como para 

quienes residen en las cabeceras municipales, 10s alcaldes no son solamente 10s 

administradores del municipio o burocratas sin0 que, tienen funciones de importancia 

para la direction de la vida comunitaria y para la resolution de conflictos, aunque 

tambien existe desconfianza a causa de la corruption financiera. Tarnbien, existe la 

idea fundada de que 10s alcaldes municipales tienen que ser 10s gestores del bienestar 

de la comunidad municipal. 



conforrnacion de cualquier sistema de derecho. 

Se puede afirmar que el sistema juridic0 de derecho maya es definido en la comunidad 

y en una institucionalidad de caracter aparentemente amplio, que se encuentra 

encabezado por una alcaldia auxiliar, o, en todo caso donde la misma ocupa un lugar 

esencial. 

Los alcaldes auxiliares, de conformidad con el derecho maya, se encuentran 

designados para el cumplimiento de funciones especificas de caracter administrativo en 

10s poblados con un n~lmero reducido de habitantes. 

Uno de 10s elementos que tiene que destacarse es que el alcalde auxiliar es tbmado en 

consideracion en la ley oficial solamente como un delegado de la municipalidad, 

mientras que para la mayoria de 10s miembros de las aldeas, el alcalde auxiliar consiste 

en ser un representante de la comur~idad ante la municipalidad y cualquier otra 

instancia local, aunque algunas personas tambi6n toman en consideracibn que el 

auxiliar es un representante del alcalde municipal en la aldea. 0 sea, para 10s 

pobladores, el puesto de alcalde auxiliar tiene una funcion dual. 

La importancia y funciones de la alcaldia auxiliar han sido trascendentales para la 

normativa vigente y constituyen uno de 10s ejes de cohesion sobresaliente en las 

comunidades aldeanas. 



Las aldeas se encuentran dirigidas por estos lideres, quienes orientan la vi 

cornurlidad y jetxirquicarnente ocupan el primer lugar en la capacidad y legitirnidad para 

la organizacion de la poblacion. Despuks de ellos, en la rnayoria de las aldeas, se 

localizan 10s cornites encargados de la direccion de trabajos especificos. La alcaldia 

auxiliar y 10s cornitks, son instituciones de autoridad y de direccion rnayoritariarnente 

reconocidos por toda la cornunidad. 

Es fundamental seAalar que la alcaldia auxiliar en la pdctica consuetudinaria o derecho 

rnaya se diferencia de 10s principales, debido a que estos ljltirnos son creacion original 

de la cornunidad, y es el ljltirno espacio de autoridad al que llega la persona despues de 

haber recorrido el sisterna institutional local. En dichos casos se puede seAalar que 10s 

principales conforman un consejo consultivo, mientras que la auxiliatura es un 6rgano 

ejecutivo. 

A pesar que el C6digo Municipal vigente en Guatemala, define la auxiliatura corno una 

delegaci6n con funciones claras y determinadas, en las aldeas 10s alcaldes auxiliares 

han tomado importancia y responden de forrna directa con un verdadero liderazgo en la 

direccion de la comunidad. 

Una caracteristica del derecho rnaya, consiste en que la responsabilidad de 

adrninistrarla se encuentra cornpartida por diversos rniernbros de la cornurlidad. En casi 

todas las aldeas, la auxiliatura se encuentra conformada por un consejo para decidir en 

relacion a 10s puntos de mayor importancia que competen a la vida local, asi corno 

tambien para la resoluci6n de conflictos. 



3.4. Decisiones a traves de la consulta cornunitaria 

"Los pueblos indigenas cuentan con el derecho de participacion en la adopcion de la 

toma de decisiones en 10s asuntos que lesionen sus derechos, mediante la vinculacion 

de representantes elegidos por ellos de acuerdo a sus mismos procedimientos, asi 

como tarr~bien al mantenimiento y desarrollo de sus mismas instituciones de adopcion 

de las deci~iones".'~ 

La importancia con la que cuenta el ejercicio de este derecho por parte de 10s pueblos 

indigenas tanto frente a la explotacion de recursos naturales que se encuentran en 

territorios como en la toma de decisiones administrativas que pueden afectarlos, radica 

en la posibilidad de modificar parcial o racionalmente su integridad etnica y cultural. 

Participar en una consulta no es un derecho difuso de protection del medio ambiente 

que, al afectarse, indirectamente afecta a 10s habitantes indigenas o tribunales que alli 

habitan. 

Los articulos seis y siete del Convenio 169 de la Organizaci6n lnternacional de Trabajo 

(OIT), establecen en cuanto a la participacion, que 10s Estados tienen que consultar a 

10s pueblos interesados. 

La importancia que tiene el ejercicio de este derecho por parte de 10s pueblos indigenas, 

tanto frente a la explotaci6n de recursos naturales que se encuentran en sus territorios, 



como a decisiones administrativas que puedan afectarlos, radica en la posibilida 
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modificar parcial o radiklmente su integridad etnica y cultural. 

Se tiene que llevar a cabo, a traves de procedimientos apropiados y en particular 

mediante las instituciones representativas, cada vez que estipulen medidas legislativas 

o administrativas susceptibles de lesionarles directamente o se tienen que establecer 

10s medios mediante 10s cuales 10s pueblos interesados pueden participar libremente, 

por lo menos en la misma medida que otros sectores de la poblacion, y a todos 10s 

niveles en la adopci6n de decisiones en instituciones electivas y organismos 

administrativos . y de otra indole, responsables de politicas y programas que les 

conciernen a establecer 10s medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 

iniciativas de esos pueblos, y en 10s casos apropiados proporcionar 10s recursos 

necesarios para este fin, son medios muy importantes y 10s medios no pueden estar 

separados de 10s fines. Pero, sin duda la clave es la postura juiciosa de las partes 

interesadas realmente en consultar antes de llevar cabo un proyecto. Ello significa, que 

10s pueblos indigenas se les tiene que reconocer el derecho de decidir sus propias 

prioridades en lo que concierne al proceso de desarrollo, en la medida en que ello 

afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

ocupen o utilicen de alguna forma, y de controlar en la medida de lo posible, su 

autkntico desarrollo economico, social y cultural. 

Tambikn, dichos pueblos deberan participar en la formulacion, aplicacibn y evaluacion 

de 10s planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de lesionarles 

de forma directa. 



Lo que denomina formalidades med ios para llevar una consulta 

cambia si el pueblo o la comunidad es bilingue o no, si se encuentra en el mercado del 

capital, si dispone de educacion media, si es nomada o si se sostiene una economia 

tradicional dependiente del entomo, m8s que otros que se encuentran bajo la 

dependencia del capital. El derecho de consulta, asegura otros derechos al sujeto 

colectivo, el derecho a la autonomia, el derecho al terriitorio y el derecho a la 

participacion. 

La consulta previa consiste en un derecho reconocido formalmente, un instrumento de 

participaci6n social y politica de 10s pueblos indigenas y grupos etnicos, y al mismo 

tiempo consiste en un componente de las politicas publicas de multiculturalidad y 

democracia en America Latina y ello es un indicador de la legitimidad social y ambiental 

de 10s proyectos y programas y por ende del mismo Estado. Ello, es un derecho 

fundamental mediante el cual 10s grupos etnicos manifiestan en un proceso participativo 

relacionado con 10s impactos y con la convivencia o inconveniencia de una medida, 

programa o proyecto. 

Para asegurar verdaderamente una correcta participacibn de 10s grupos dtnicos o de las 

comunidades indigenas, el Estado tiene que llevar a cab0 una serie de acciones 

encaminadas a proveer a 10s grupos etnicos consultados de 10s elementos necesarios 

para que en el proceso Sean tornados en consideracion sus opiniones y planteamientos 

en relacion al proyecto a consultar. 
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El objeto de la consulta consiste en la realizacidn de un estudio social, am 

cultural y espiritual con la participacidn de las comunidades indigenas lesionadas por el 

proyecto y con la identificacidn de los posibles impactos positivos o negativos del mismo 

y sus respectivas medidas de prevencidn, compensacidn y correccibn. 

Es importante la obligacidn constitucional de proteger y reconocer la diversidad cultural 

y etnica de la nacidn, representada en el caso concreto en el grupo Btnico o de 10s 

pueblos indigenas consultados. 

La consulta la tiene que hacer siempre el Estado, debido a que el Estado y no las 

empresas, es el que adopta medidas administrativas, como las concesiones, como 

leyes, reglamentos y otras normas. 

La consulta tiene que hacerse mediante las organizaciones representativas de 10s 

pueblos indigenas, de buena fe, proporcionando informacidn previa y suficiente, y 

mediante procedimientos adecuados. 

La consulta cuenta con la caracteristica de ser anterior a la medida que va a adoptar el 

Estado. Cuando se trata de complejos o proceso largos como actividades extractivas 

donde el Estado adopta varias medidas a lo largo del ciclo de un proyecto, tiene que 

asegurarse que 10s pueblos participen en todas las fases del proyecto relacionado. 

Tambien, tienen que implementarse consultas puntuales previo a la adopcibn de 

medidas concretas. 
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El llevar a cab0 una consulta para un act0 puntual no es una eximente del Estado 

consultas por otras niedidas. En caso de la existencia de medidas concretas que 

puedan lesionar la integridad de 10s pueblos, como tambi6n 10s traslados poblacionales 

y otros, no es suficiente la consulta, sino que se requiere el consentimiento efectivo. 

El derecho al consentimiento previo, informado y libre consiste en un derecho reforzado 

de caracter determinante y constitutivo de un requisito adicional al ejercicio de otros 

derechos, como lo son la participacibn o al consulta previa para que el Estado pueda 

tomar una decision cuando la materia en cuestion se encuentra referida a hechos que 

puedan lesionar los derechos fundamentales de 10s pueblos indigenas; asi como poner 

en riesgo su integridad. 

Es de importancia, hacer la distincidn del consentimiento como la finalidad de un 

proceso de consulta, del consentimiento como requisito para que el Estado tome una 

determinada decision. 

El consentimiento como finalidad del proceso de consulta quiere decir que el Estado 

tiene que orgar~izar 10s procedimientos de forma que se encuentren orientados al 

alcance del consentimiento o acuerdo. Pero, si aun instaurados esos procedimientos 

de buena fe, no se alcanza ese consentimiento o acuerdo, la consuka continlia siendo 

valida y el Estado se encuentra facultado a tomar una decision y a respetar la decision 

que haya sido tomada. 



Pero, existen otras situaciones en las que el consentimiento no es solame 

finalidad que debe tener un procedimiento, sino que ese consentimiento consiste en un 

requisito para que el Estado tome una decision. Este es el caso de situaciones en las 

que se puede poner en riesgo la integridad de un pueblo, como ocurre en 10s traslados 

poblacionales o casos que Sean afines. 

El Convenio 169 de la Organizacion lnternacional de Trabajo (OIT), determina que, 

previo a un traslado poblacional, el Estado tiene que contar con el consentimiento 

previo, libre e informado del pueblo relacionado, o que, en su caso, tiene que darse un 

procedimiento legal respectivo en donde ese pueblo se haya encontrado 

suficientemente representado. Sin ese requisito, el Estado no puede tomar una 

decision de traslado. 





4. La mineria 

El Articulo seis de la Ley de Mineria, Decreto 48-97 del Congreso de la Repljblica de 

Guatemala regula: "Mineria es toda actividad de reconocimiento, exploracion y 

explotaci6n del productos mineros". 

"La mineria consiste en la obtencion selectiva de 10s minerales y de otros materiales de 

la corteza terrestre. Se le llama asi a la actividad econornica prirnaria que se encuentra 

relacionada con la extraccion de 10s elementos de 10s cuales se puede obtener un 

beneficio econ~rnico".'~ 

Dependiendo del tip0 de material a extraer, la mineria se encuentra dividida en metalica 

y en no methlica. La misma, es la obtencion selectiva de minerales y de otros 

materiales salvo 10s materiales orghnicos de formacion reciente a partir de la corteza 

terrestre. 

La mineria consiste en una de las actividades mas antiguas de la humanidad. Es casi 

desde la edad de piedra, desde que la misma ha venido siendo la principal fuente de 

materiales para la fabricacion de herramientas. Se puede sefialar que la mineria tiene 

su origen cuando 10s predecesores de 10s seres humanos comenzaron a recuperar 

l8 CastaAeda, Mario. lmpacto de diferentes sistemas de produccidn en la biodiversldad de las 
zonas semiaridas de Guatemala, pdg. 46. 



determinados tipos de rocas para posteriormente tallarlas y asi poder 

herramientas. Originalmente, la mineria implicaba sencillamente la actividad 

rudimentaria de desenterrar el silez y otras rocas. Despues, en la medida que se 

vaciaban 10s yacimientos de la superficie, las excavaciones se hacia aun mAs profundas, 

hasta que empez6 la mineria subterranea. 

La mina subterranea de mAs antigua que se ha identificado consiste en una mina de 

ocre rojo excavada 40,000 atios antes de la era actual, o sea, mucho antes de la 

aparicion de la agricultura. La mineria de supeficie, por supuesto, se remonta a epocas 

mucho mAs antiguas. 

Las minas subterraneas se abren en zonas con yacimientos minerales prometedores. 

El pozo consiste en la perforation vertical primordial y se usa para el acceso de las 

personas a la mina y tambien para sacar 10s minerales. Un sistema de ventilaci6n que 

se tiene que encontrar ubicado cerca del pozo principal lleva aire fresco a b s  mineros y 

evita con ello la acumulacibn de gases peligrosos. 

Un sistema de galerias transversales, se encarga de conectar el yacimiento del mineral 

con el pozo principal a diversos niveles, 10s cuales se tienen que conectar por aberturas 

denominadas alzamientos. Las gradas consisten en las &maras donde se extrae el 

mineral. 
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Todos 10s materiales utilizados por la sociedad moderna han sido obtenidos a t raveQCd * ' *'emd 
la mineria, y necesitan de productos mineros para su fabrication. Se puede sefialar 

que, cuando un material no tiene su procedencia de una planta, entonces se obtiene de 

la tierra, inclusive las otras actividades del sector primario, como la agricultural pesca y 

silvicultura no pueden llevarse a cabo sin las herramientas y maquinas fabricadas con 

10s productos de las minas. La mineria es la industria mas elemental de la civilization 

humana. 

Los metodos de mineria, se dividen en cuatro tipos basicos: el primero, relativo a 10s 

materiales que se pueden obtener en minas de superficies, explotaciones a cielo abierto 

y otras excavaciones abiertas, siendo dicho grupo el que incluye la gran mayoria de las 

minas de todo el mundo; el segundo, determina las minas subterraneas, a las que 

accede mediante galerlas o tljnetes; el tercero, consiste en la recuperacidn de 10s 

minerales combustibles mediante las perforaciones. Por ultimo, se encuentra la mineria 

submarina o dragado, que prdximamente se puede extender a la mineria profunda de 

Ids odanos. 

La mineria implica la extraccion fisica de materiales de la corteza terrestre, con 

frecuencia en grandes cantidades para la recuperacion de pequefios volllmenes del 

product0 que sea deseado. Por ello resulta imposible que la mineria no lesione al 

medio ambiente, al menos en la zona de la mina. De hecho, algunos consideran que la 

mineria es una de las causas de mayor importancia de la degradacion medio ambiental 

provocada por 10s seres humanos. Pero, actualmente un ingenierd de minas cualificado 
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tiene la capacidad de limitar al maxim0 10s danos para poder recuperar la zona 

haya sido completada la explotacibn minera. 

Generalmente, la mineria tiene como finalidad la obtencion de combustibles y minerales. 

Un mineral es la sustancia de origen natural que tiene una composicibn quimica 

definida y propiedades predecibles y constantes. 

Los combustibles de mayor importancia son 10s hidrocarburos sblidos, que, por lo 

general, no se definen como minerales. Un recurso mineral consiste en un volumen de 

la corteza terrestre con una concentration elevada de un mineral o combustible 

determinado. Se convierte en una reserva cuando ese material, o su contenido se 

pueden recuperar a travks de la tecnologia en el momento que se permita una 

rentabilidad razonable de la inversion en la mina. 

Por lo general, se seiiala que una mina es explotable cuando la inversion para la 

explotacion es menor al beneficio que haya sido obtenido para la comercializacion del 

mineral. 

Existen una gran variedad de materiales que pueden ser obtenidos de esos yacimientos, 

y 10s mismos se pueden clasificar de la siguiente forma: 

a) Metales: son aquellos que incluyen 10s metales preciosos como el oro, la plata y 

10s metales del grupo platino; 10s metales sider~lrgicos como el hierro, cobalto, 

niquel, vanadio y cromo; 10s metales basicos como el cobre, plomo, estano y cinc; 
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el uranio, radio y torio y 10s metales especiales como lo son el litio, el gab# 

arsenic0 y el germano. 

b) Gemas: incluyen 10s rubies, diamantes, zafiros y esmeraldas; 10s combustibles 

que incluyen el lignito, la turba, el carbbn, el petr6leo y el gas, a pesar de que por 

lo general estos llltimos no se consideran como productos mineros. Es de 

importancia anotar que el uranio frecuentemente es tomado en consideracion 

entre 10s combustibles. 

Los dep6sitos de 10s minerales pueden adoptar casi cualquier forma, y 10s mismos 

pueden aflorar a la superficie o bien encontrarse en una gran profundidad. En 

determinadas minas las extracciones comienzan a profundizarse en r~iveles bien 

superiores. En las minas se puede recuperar el material poco compacto y consolidado, 

como tambien 10s sedimentos del lecho de un rio, o minerales que se encuentren 

situados en roca maciza. 

c) Minerales industriales: abarcan 10s de potasio y azufre, el cuarzo, la trona, la sal 

comun, el amianto, el talco, el feldespato y 10s fosfatos. Los materiales de 

construccion incluyen la arena, la grava, las arcillas para 10s ladrillos, 10s aridos, 

la caliza y 10s esquistos para la fabricaci6n de cemento. En dicho grupo tambien 

se incluyen la pizarra para 10s tejados, las piedras pulidas como el mfrrmol, el 

granito y el travertino. 



Como indico, existen cuatro sistemas fundamentales extraccidn minera, 

son: la mineria de superficie, que incluye las canteras, la mineria subterranea, la 

mineria por dragado, que abarca la mineria submarina y la mineria por pozos de 

perforation. 

4.1. La rrlineria en la sociedad guatemalteca 

Aunque en Guatemala no se ha realizado una investigacion geologica adecuada, la 

cuantificacion y caracterizacion de sus recursos minerales es conocida con el potencial 

que posee debido a estudios realizados durante d 6 d a s .  El mapa del potencial minero 

en la sociedad guatemalteca muestra regiones, tomando en consideracidn 

caracteristicas que difieren de conformidad con el componente de su suelo. Dichas 

regiones son la cordillera central, la provincia voldnica y la planicie costera del paclfico. 

La region con una mayor concentracion de minerales met6licos es la que se denomina 

cordillera central, la cual contiene suelos de vocacion forestal tendientes a ser menos 

aptos para la agricultura. 

La utilizacidn de 10s materiales mineros en el pais data de 10s tiempos de la civilization 

maya, teniendo un amplio uso en la fabricacidn de herramientas, esculturas, edificacidn 

y armamento. 

Pero es desde la 6poca de la colonia con el control espafiol que comenzo la actividad 

de explotacion minera en el pais, primordialmente en la extraccion de plata y oro. A 
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agotadas, se tienen identificados yacimientos de otros materiales metalicos y no 

metalicos que han sido poco aprovechados. 

La sociedad guatemalteca, cuenta con un elevado potencial de explotaci6n de 

minerales methlicos y no metalicos debido a la elevada variedad de materiales que se 

encuentran disponibles en su suelo, 10s cuales en su gran mayoria no se encuentran 

explorados, siendo 10s principales: a) potencial minero no metalico: arcillas f&rricas, 

arenas y gravas, caliza, caolin, cuarzo, feldespato, filita, marmol, magnesia, serpentina 

y talco; b) materiales de las minas no metiilicas: barita, calcita, caliza, dolomita, 

feldespato, yeso, talco y azufre; potencial minero metalico: cobre, niquel, cromo, cobalto, 

oro, plata, cinc y plomo y 10s minerales de las minas metdlicas: antimonio, cobre, oro, 

hierro, plomo y titanio. 

Por el carhcter riesgoso de 10s trabajos de mineria en el pais y debido a que 10s 

principales paises mineros cuentan con normas bien estrictas relativas a la seguridad 

en las minas es importante anotar lo esencial del estudio y andlisis juridic0 de la mineria. 

Las normas tienen que cubrir la calidad del aire, el entibado de las galerias, 10s 

explosivos, la iluminacion, el ruido y todo el resto de riesgos que pueden darse en las 

minas. 



4.2. Marco legal 

El marco jurldico del sector minero guatemalteco, encuentra origen en la Constituci6n 

Politica de la Republica de Guatemala. El Articulo 125 de la normativa anotada regula: 

"Explotacion de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y necesidad 

publica, la explotaci6n tkcnica y racional de hidrocarburos, minerales y demas recursos 

naturales no renovables. 

El Estado establecera y propiciara las condiciones propias para su exploracion, 

explotacion y comercializacion". 

El Articulo 121 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala regula: "Bienes 

del Estado. Son bienes del Estado: 

a. Los de dominio publico; 

b. Las aguas de la zona maritima que ciRe las costas de su territorio, 10s lagos, rios 

navegables y sus riberas, 10s rios, vertientes y arroyos que sirven de limite 

internacional de la Rep~lblica, las caidas y nacimientos de agua de 

aprovechamiento hidroelectrico, las aguas subterrheas y otras que Sean 

susceptibles de regulacion por la ley y las aguas no aprovechadas por 

particulares en la extension y termino que fy'e la ley; 



." -.. 
c. Los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo 10s del 

las entidades descentralizadas o autbnomas; 

d. La zona maritima terrestre, la plataforma continental y el espacio aereo, en la 

extensibn y forma que determinen las leyes o 10s tratados internacionales 

ratificados por Guatemala; 

e. El subsuelo, 10s yacimientos de hidrocarburos y 10s minerales, asi como 

cualquiera otras substancias orgdnicas o inorgdnicas del subsuelo; 

f. Los monumentos y las reliquias arqueolbgicas; 

g. Los ingresos fiscales y municipales, asi como 10s de cardcter privativo que las 

leyes asignen a las entidades descentralizadas y autonomas; y 

h. Las frecuencias radio e16ctricasM. 

El marco juridic0 de la rr~ineria se complernenta con la actual Ley de Mineria y, su 

reglamento, siendole aplicable la legislacion de diversas materias como la ambiental, 

tributaria, de seguridad social y de salud ocupacional. 

La Ley de Mineria, Decreto 48-97 del Congreso de la Republics de Guatemala norrna la 

actividad minera. La misma abarca el reconocimiento, exploraci6n, explotaci6n y 



cualquier otra operacibn que se encuentre relacionada a la industria minera 

constituya depositos o bien yacimientos naturales del subsuelo. 

El Ministerio de Energia y Minas es la institucion que se encuentra encargada de velar 

por la aplicabilidad y por el cumplimiento de la ley, asi como tambi6n de su reglamento 

a traves de la formulacion y coordinacibn de politicas, planes y programas en el sector. 

En el caso de la explotacibn sin fines comerciales o industriales de arcillas superficiales, 

de arena, rocas no decorativas y demas materiales de construccion, son las 

municipalidades las encargadas de velar por la explotacibn racional de estos materiales. 

Para que una persona individual o jurldica, ya sea nacional o extranjera pueda llevar a 

cab0 actividades mineras de carhcter comercial en el pais, es necesaria la obtencion de 

una licencia del Ministerio de Energia y Minas. La licencia minera consiste en el 

instrumento legal encargado de respaldar al titular en la ejecucibn de sus operaciones 

mineras. Dichas licencias pueden ser de: 

a) Reconocimiento: para la identificacion y localization de posibles &reas para la 

exploracion en un poligono cerrado. La licencia se tiene que otorgar por un plazo 

y si se opta por solicitar licencia de exploracion antes del vencimiento de la 

licencia de reconocimiento, la misma se tiene que prorrogar hasta el 

otorgamiento de la licencia de exploracion. 
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b) Exploration: para la localizaci6n1 estudio, analisis y evaluaci6n de '&&'a 
yacimientos para 10s cuales le haya sido otorgada. La licencia se tiene que 

otorgar por un plazo en el cual se puede prorrogar hasta por dos periodos 

adicionales. Si se opta por solicitar una licencia, la misma se puede prorrogar 

hasta el otorgamiento de la licencia de explotacion. 

Explotacion: para explotar 10s yacimientos para 10s cuales haya sido otorgada. El 

area de explotacion se constituye en un poligono cerrado. Para 10s titulares de 

esta licencia, la Direccibn General de MinerCa emite una credencial de 

exportacibn por el mismo plazo en que se otorgo la licencia. 

En el caso de 10s titulares de licencias de reconocimiento o de exploracibn, tienen que 

presentar un estudio de mitigacibn relacionado con las operaciones mineras que se 

Ilevaran a cab0 en el area autorizada. Dicho estudio tiene que contener la metodologia 

a emplear y las medidas de mitigacion a implementar para la reduction de 10s posibles 

impactos ambientales y tiene que presentarse en la direccion de mineria previo a 

comenzar las labores correspondientes. 

Por su lado, 10s interesados en la obtencion de una licencia de explotacion minera, 

tienen que p~esentar un estudio de impact0 ambiental para su posterior evaluation y 

aprobacion, el cual es un requisito para el otorgamiento de la licencia correspondiente. 

Dicho estudio tiene que ser presentado al Ministerio de Medio Arr~biente y Recursos 

Naturales y cuando el area de explotacibn se encuentre comprendida dentro de 10s 
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iimites de un area protegida tambikn tiene que presentarse al consejo nacional de areas 

protegidas. 

El estudio relativo al impacto socio ambiental, tiene que considerar una descripcion dei 

proyecto tomando en consideracion las fases de la construccion de las instalaciones, 

los procesos de operacion y cierre de la mina, una descripcion geologica del sector, un 

plan de manejo ambiental, programa sociales dei proyecto, programas de adquisicion 

de tierras, impactos ambientales y sociales potenciales, planes de gestion ambiental 

tomando en consideracion ias medidas de mitigacion, planes de seguridad industrial y 

ambiental, sistemas de disposicibn de desechos y un adecuado control de emisiones, 

planes de manejo de abandon0 del area y restauracibn de ecosistemas afectados. 

La Ley de Mineria, Decreto del Congreso de la Repdblica de Guatemala establece la 

obligatoriedad de publicar un edicto por el Ministerio de Energia y Minas con la finalidad 

de dar oportunidad a la ciudadania de manifestar su oposicibn por considerarse 

afectados en el otorgamiento de una licencia de explotacion minera. En algunas 

ocasiones, 10s edictos han sido complementados con anuncios en la radio y con 

publicaciones en lengua de las comur~idades en las que se tiene que establecer la 

licencia minera. 

Los titulares de las licencias de explotacion tienen que pagar regalias anuales debido a 

las extracciones realizadas de 10s productos mineros. Las regalias se tienen que 

deterrninar sobre el volumen del producto minero comercializado, con base en el valor 

de cotizacion del producto en mercados intemos o en bolsas intemacionates. 
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En el caso de las personas que explotan materiales de construction, sin que reql 

licencias deberan pagar el uno por ciento sobre el valor de la production por concept0 

de regalias a la municipalidad correspondiente. Cuando la extracci6n se encuentre 

ubicada en mas de una jurisdiccion municipal, la regalia se tiene que repartir entre las 

municipalidades correspondientes en proporcion a 10s prod.uctos mineros extraidos en 

cada jurisdiccion. 

Los titulares de derechos mineros tambien tienen que pagar chnones al Estado como 

gravamen de derechos para la obtencion de licencias y 10s mismos pl~eden ser: 

- Canon de otorgamiento por derecho minero: se paga de manera anticipada, en el 

momento de la notiicaci6n del otorgamiento del derecho minero. 

- Canon de superficie por licencia de exploration: se paga anualmente durante el 

primer mes de cada aTlo de exploracion. 

- Canon de superficie por licencia de reconocimiento: se paga de manera 

anticipada y por una sola vez, durante el primer period0 de reconocimiento 

correspondiente. 

- Canon de superficie por licencia de explotacion: se paga anualmente en el mes 

de enero de cada aAo calendario. 



la notificacion de la resolucion favorable de dicha cesion. 

Canon de cesion del derecho de la licencia de la explotacion: se paga previo a la 

notificacion de la resolucion favorable de la cesion. 

Cuando el pago de las regalias, &nones y ajustes sea cancelado de manera 

extemporhea, el titular de la licencia tiene que liquidar por concept0 de multa 10s 

intereses correspondientes a la tasa de interes por mora en el pago de 10s impuestos 

que determine el Ministerio de Finanzas Publicas. 

La Ley de Mineria, Decreto del Congreso de la Republica de Guatemala regula la 

declaracion de determinadas zonas del territorio nacional como areas especiales de 

interes minero con el objetivo de agilizar la localizaci6n y evaluaci6n tbcnica de 10s 

dep6sitos minerales en &reas de alto potencial, para de esa forma determinar su 

rentabilidad economica. En dichas areas se puede continuar con 10s trabajos de 

exploracion por parte del Estado guatemalteco o bien efectuar un concurso de tip0 

publico, en el cual pueden tener pa~ticipacion las distintas empresas tanto locales como 

extranjeras, siendo otorgados permisos de exploracion de conformidad lo establece la 

normativa anotada. 

Todas esas regulaciones legales, determinan 10s requisitos y 10s procedimientos que 

tienen que darse para la explotacion de 10s minerales en Guatemala, per0 debido a 

intereses propios de cada persona y a 10s gobiernos de turno, la explotaci6n minera es 
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llevar a cabo; lo relacionado con la explotacion. 

4.3. Productos extraidos del suelo 

Existe una gran diversidad de metales, y de materiales que pueden ser extraidos del 

suelo, 10s que a la vez son de gran beneficio para las industrias y para la vida cotidiana 

de las personas. Entre esos materiales se encuentran: arcillas fbrricas, caliza, arenas, 

gravas, caolin, cuarzo, filita, feldespato, magnesita, mArmol, serpentina y talco, calicita, 

barita, dolomita, caliza, cobre, yeso, niquel, cobre, cobalto, cromo, plata, oro, plomo, 

hierro, antimonio y titanio. 

4.4. Trabajos de mineria 

"La mineria tiene por finalidad la extraccion de recursos minerales de la tierra. La 

mineria subterranea, por su lado abarca todas las actividades que se encuentran 

encaminadas a la extraccion de materias primas depositadas debajo de la tierra y 

transportadas hasta la superficie".lg 

El acceso a 10s recursos se lleva a cab0 mediante galerlas y pozos que se encuentran 

comunicados con la superficie. La mineria subterrhnea abarca todas las labores que 

se encuentran destinadas a la explotacion de materias primas por medios tecnicos. 

Tambibn, la extraccibn y el transporte, abarcan las actividades de prospeccion y 

l9 Ibid, pdg. 39. 
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exploracion, la dotacion de infraestructura, la conexion a la red vial, construccic3 

depositos e instalaciones exteriores como lo son las oficinas administrativas y talleres. 

Las actividades mineras incluyen: arranque, carga, extraccion, ventilation y entibacion. 

Las excavaciones de cateo de poca profundidad son bien comunes en varios paises y 

constituyen una tecnica intermedia entre la mineria subterranea y la mineria a cielo 

a bierto. 

En deterrninados casos, la materia prima puede extraerse y prepararse para el 

transporte en su entorno natural, sin la necesidad de llevar a cab0 trabajos preliminares, 

como la explotacidn de salinas y la gasification del carbbn. 

La mineria de superficie, consiste en el sector de mayor an-~plitud de la mineria y es 

utilizado para mas del 60% de 10s materiales extraidos. Puede utilizarse para cualquier 

material. Los diversos tipos de mina de superficie tienen distintos nombres, y, por lo 

general, suelen encontrarse asociados a determinados materiales extraidos. Las minas 

a cielo abierto suelen ser de metales, en las explotaciones al descubierto se suele 

extraer carbon, las canteras se acostumbran dedicar a la extraccion de materiales 

industriales y de construccion y en las minas se acostumbran obtener minerales y 

metales pesados, con frecuencia el oro per0 tambien el platino, estailo y otros. 

Las minas a cielo abierto son minas de superficie que adoptan la forma de grandes 

fosas en terraza, las que son profundas y anchas. Los ejemplos clhsicos de minas a 

cielo abierto son las minas de diamantes en las que se explotan las chimeneas, 10s 



depbsitos de mineral en forma cilindrica que ascienden por la corteza terrestre y 

menudo cuentan con una forma mas o menos circular. 

La extraccion comienza, con la perforacibn y con la voladura de la roca. La misma se 

carga con camiones con grandes palas electricas o hidrAulicas, o bien con excavadoras 

de carga frontal, y se retiran del foso. El tamaiio de estas maquinas llega a ser tan 

grande que las mismas pueden encargarse de retirar 50 metros clibico de rocas de una 

sola vez. La carga de 10s camiones puede ir desde 35 hasta 220 toneladas. Un avance 

de la rr~ineria moderna es relativo a que las palas tienen que descargar de forma directa 

en una trituradora movil, desde la que se saca de la mina la roca triturada en cintas 

transportadoras. El material clasificado como mineral se tiene que transportar a la 

planta de recnperacibn, mientras que el clasificado como desecho tiene que vertirse en 

zonas que hayan sido asignadas para el efecto. En determinadas ocasiones existe una 

tercera categoria de material de baja calidad que puede ser almacenado por si solo en 

el futuro para que su aprovechamiento sea rentable. 

La mayor parte de las minas comienzan como minas de superficie y, cuando llegan a un 

punto en que es fundamental extraer demasiado material de desecho por cada tonelada 

de mineral obtenido, se comienzan a utilizar metodos de mineria subterrAnea. 

Las explotaciones al descubierto se utilizan con bastante frecuencia y aunque no 

siempre para la extracci6n de carbbn y lignito. La principal diferencia entre estas minas 

y las de cielo abierto es que el material de desecho extraido para descubrir la veta de 

carbbn, en lugar de transportarse a zonas de vertido lejanas, se vuelve a dejar en la 
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cavidad que haya sido creada por la explotacion reciente. Por ende, las minas '@@ - tg '\* 3 e-2$%k 
avanzando poco a poco, rellenando el terreno y devolviendo a la superficie en la 

medida de lo posible el aspect0 que tenian antes de comenzar con la extraccion. Al 

contrario que [.ma mina a cielo abierto, que acostumbra hacerse cada vez mas grande, 

una explotacion al descubierto llega a alcanzar su tamat70 maximo en muy poco tiempo. 

Cuando se completa la explotacibn, el foso que queda se puede convertir en un lago o 

rellenarse con el material procedente de la excavacion realizada al comenzar la mina. 

Parte del equipo empleado, en las explotaciones al descubierto es el mismo que el de 

las minas a cielo abierto, sobre todo el utilizado para la extraccibn del carbbn. Una 

maquina de gran tamaiio que se utiliza sobre todo en explotaciones al descubierto es la 

excavadora de cuchara de arrastre. 

Las canteras son bien parecidas a las minas a cielo abierto y el equipo utilizado es el 

mismo. La diferencia es que 10s materiales extraidos suelen ser minerales industriales 

y materiales de construccibn. Por lo general, casi todo el material que se obtiene de la 

cantera se transforma en alglln producto, por lo que existe bastante menos material de 

desecho. A su vez, ello quiere decir que al final de la vida util de la cantera queda una 

gran excavacion. Por ende, debido a 10s bajos precios que suelen tener 10s productos 

de la mayor parte de las canteras, las mismas tienen que encontrarse situadas de forma 

relativa cerca de 10s mercados. Si no es de esa forma, 10s gastos de transporte pueden 

hacer que la cantera no sea rentable. Por ello, muchas se encuentran cerca de 

aglomeraciones urbanas. 
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Las cavidades creadas por muchas canteras adquieren un determinado valor ab 
=S *#& 

F U- t r  . . + g a g  . 
vertederos de residuos urbanos. En las cercanias de las grandes ciudades, puede ser 

que la excavacion creada por la cantera tenga un valor superior al del material extraido. 

Debido al bajo costo actual del transporte rnaritimo, se estan abriendo nuevos tipos de 

grandes canteras costeras. Estas canteras pueden setvir a mercados alejados porque 

10s gastos de transporte son lo bastante bajos como para que sus productos sigan 

siendo competitivos. 

La mineria de placer implica la excavaci6n de depositos de aluvi6n poco compactos 

como la arena, grava, limo o arcilla. Los minerales valiosos se separan de 10s 

materiales de aluvion a trav6s de un sistema de lavaderos. Entre 10s minerales de 

placer se encuentran 10s metales como el oro, el platino o el estaiio y las gemas como 

10s diamantes y 10s rubies. 

Los placeres son depositos de particulas minerales mezcladas con arena y con grava. 

Las minas de placer acostumbran encontrarse situadas en 10s lechos de 10s rios o en 

sus proximidades debido a que las mayorias de 10s placeres son graveras de rios 

actuales o graveras fosiles de rios desaparecidos. Por ende, 10s depositos de playas, 

10s sedimentos del lecho marino y 10s dep6sitos de 10s glaciares tambi6n entran en esta 

categoria. La naturaleza de 10s procesos de concentracion que dan lugar a 10s placeres 

hace que en este tipo de minas se obtengan materiales densos y ya liberados de la roca 

circundante. Ello hace que el proceso de extraccion sea bastante sencillo y se limite al 

movimiento de las tierras y a la utilizacion de sistemas bien sencillos de recuperacion 

fisica y no quimica, para la obtenci6n del contenido util. El material extraido puede ser 
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depositado en zonas ya explotadas a medida que va avanzando la mina, a la 3 

se recupera la superficie. 

Las minas de placer terrestres emplean equipos similares a 10s de otras minas de 

superficie. Pero, muchas minas de placer se explotan mediante dragado. 

En todas las galerias subterriineas, 10s mineros se enfrentan a 10s mismos peligros, o 

sea, a la posible acumulacion de gases peligrosos o polvo de carbbn explosivo y riesgo 

de derrumbe del techo. Para la reduccibn del peligro se utilizan buenos sistemas de 

ventilacion y se espolvorea la roca con caliza. 

La mineria subterrhnea, se puede subdividir en mineria de roca blanda y mineria de 

roca dura. Los ingenieros de niinas seiialan la existencia de roca blanda cuando la 

misma no exige el empleo de explosivos en el proceso de extraccion. En otras palabras, 

las rocas blandas pueden cortarse con las herramientas que proporciona la tecnologia 

moderna. La roca blanda mhs comun es el carbon, per0 tambien lo son la sal comun, la 

bauxita y otros niinerales. La mineria de roca dura utiliza 10s explosivos como metodo 

de extraccibn. 

"La mineria se asocia con la extraccion del carbbn. Originalmente se empleaban 

nietodos de extraccion que implicaban la perforation y la voladura con barrenos, per0 

esos m6todos ya no se utilizan; a excepcion de unas pocas minas privada~".*~ 

20 Basterrechea, Leandro. Situacidn actual del recutso hidrico en Guatemala, pag. 50. 



Gran parte de la extraccion, se lleva a cab0 mediante el metodo de explotacidn 

&maras y pilares, en el que unas maquinas llamadas de extraccion continua abren una 

red de tllneles perpendiculares y paralelos, lo que deja pilares de carbon que sostienen 

el techo. Dicho metodo desaprovecha una proporcion de importancia del combustible, 

per0 la superficie suele ceder menos. 

En la mayoria de las minas de roca dura, la extraccidn se lleva a cab0 a traves de la 

perforacidn y voladura. Primero se llevan a cab0 agujeros con perforadoras de aire 

comprimido o hidraulicas. Despues se insertan barrenos en 10s agujeros y se hacen 

explotar con lo que la roca se fractura y puede ser extraida. Posteriormente se emplean 

maquinas de carga especiales muchas veces con motores diesel y neumaticos para 

cargar la roca volada y transportarla hasta galerias especiales de gran inclinacion. La 

roca cae por esas galerias y se recoge en el pozo de acceso, donde se carga en 

contenedores especiales denominados cucharones y se saca de la mina. 

Posteriormente se transporta a la planta de procesado, si es mineral, o al vertedero, si 

es material de desecho. 

Para poder tener acceso al yacimiento de mineral es necesario excavar una red de 

galerias de acceso, que se acostumbra extender por la roca de desechos que rodea el 

yacimiento. Este trabajo es denominado desarrollo y consiste en una mina de gran 

tamaiio. La extraccion del mineral propiamente dicho se denomina arranque, y la 

eleccion del metodo se encuentra bajo la dependencia de la forma y de la orientacion 

del yacimiento. En 10s depositos tubulares horizontales es necesario instalar sistemas 

de carga y transporte que se encuentren mecanizados para el manejo de la roca 



extralda. yacimientos encuentren indinados, una gran parte 
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movimiento de la roca puede llevarse a cab0 por gravedad. 

En el mktodo de socavacion de bloques se tiene que aprovechar la fuerza de la 

gravedad inclusive para romper la roca. Se socava el bloque que quiere extraerse y se 

tiene que dejar que caiga por su mismo peso. 

La mineria subterranea es la mas peligrosa, por lo que se prefiere emplear alguno de 

10s metodos superficiales siempre que resulte posible. Ademas, la explotacion 

subterrdnea de un yacimiento exige una mayor complejidad tkcnica, a pesar de que las 

instalaciones para la extraccion varian de conformidad con las caracteristicas de la 

estructura del mismo yacimiento, del tamaiio de la unidad de produccion y del costo de 

la inversi6n. 

El dragado de aguas poco profundas, es con toda probabilidad el mktodo m8s 

economico de extraccion de 10s minerales. Por aguas poco profundas se entienden 

aquellas aguas de hasta 65 metros. En dichas condiciones se pueden recuperar 

sedimentos poco compactos utilizando dragas con cabezales de corte situados en el 

extremo de tubos de succion, o bien con una cadena de cangilones de excavacion que 

gira alrededor de un brazo. 

La mineria oceanica es un mktodo bastante reciente. Actualmente, se lleva a cab0 en 

las plataformas continentales y en las aguas relativamente poco profundas. Entre sus 

actividades se encuentra la extracci6n de dridos, de diamantes y de oro. 



En la actualidad se han disefiado y probado tecnologias, para llevar a cabo activida 

mineras en fondos marinos profundos. En 10s n6dulos tambien existen cantidades 

bastante significativas de otros metales, entre 10s que se encuentran el cobre y el niquel. 

La tecnologia de dragado para su recuperacion se encuentra ya disponible, a pesar de 

que este tip0 de actividades se encuentra en una fase expel-imental hasta que las 

condiciones economicas y politicas las hagan factibles. 

Numerosos materiales pueden extraerse del subsuelo mediante un pozo de perforacion 

sin la necesidad de excavar galerlas y tuneles. De esa forma ocurre con 10s materiales 

llquidos como el petroleo y el agua. Tambikn, se pueden recuperar materiales solubles 

en agua haciendo pasar agua por ellos a traves del pozo de perforacibn y extrayendo la 

disolucion. Dicho sistema se denomina extraccion por algun mineral determinado. 

En la actualidad existen metodos para la recuperacibn de materiales insolubles 

mediante pozos de perforacion. Algunos sblidos, como el carbon, son lo 

suficientemente blandos o estan lo suficientemente fracturados para poder ser cortados 

por un chorro de agua a presion. Si se rompen en trozos pequellos, 10s mismos pueden 

bombearse a la superficie de forma de lodo mediante un pozo de perforacion. 

Naturalmente, este mktodo tambikn permite la recuperacion de solidos que ya de por si 

se encuentran en forma de particulas finas poco compactas. 

El proceso utilizado en el caso de extraccion de azufre es bastante sencillo. Se bombea 

agua salada caliente por un tub0 exterior insertado en el pozo que se ha perforado en 

10s lechos que contienen el azufre. Se utiliza agua salada debido a que su punto de 



punto de ebullition es mas alto, por lo que puede calentarse a una temperatura superior 

al punto de fusibn del azufre. El azufre fundido se tiene que bombear a la superficie 

por un tub0 interior que se encuentra situado dentro del tub0 de agua. Por otro tub0 

situado dentro de 10s otros dos se inyecta aire comprimido para contribuir a impulsar el 

azufre a la superficie. El azufre no es soluble en agua, y debido a ello no existe el 

problema de perder el mismo por disolucion. 

La extraccion por disolucion, el cobre metalico y 10s minerales cupriferos como la 

calcopirita y la bornita se encuentran situados en yacimientos pocos profundos y que se 

extraen en ~ninas a cielo abierto. Despues, se separa el cobre de impurezas como 

sulfuros carbonatos, hierro y silicates. El cobre se utiliza bastante en componentes 

electricos por su elevada conductividad. 

Entre las sustancias mas comunes esthn la sal comlln y la potasa que son solubles en 

agua. El metodo utilizado para extraerlos consiste en perforar pozos hasta el 

yacimiento, insertar un sistema de tubos como el usado en el caso del azufre, 

bombeando agua por el pozo dejando que disuelva la sal. De conformidad con las 

minas, se puede utilizar el tub0 exterior para el agua. En cualquier caso, el tub0 interior 

se utiliza para inyectar aire comprimido para llevar a cab0 una elevacibn. 

Este sistema es considerado como un metodo alternativo de extraccion para algunos 

metales. En particular, se ha utilizado con exito para la extraccion de uranio y cobre. 

En este caso siempre se utilizan pozos separados para inyectar el disolvente y para la 
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extraction de la disolucibn de minerales. El yacimiento tiene que ser porosos para q 

el disolvente pueda fluir a travks del rr~ismo desde un pozo a otro disolviendo el mineral 

o metal en cuestion. Es preferible que la roca que rodea el yacimiento sea impermeable 

para poder controlar mejor el disolvente. Siempre que sea posible, conviene utilizar 

disolventes no toxicos, ya que parte del disolvente puede pasar a la roca circundante. 

Este tip0 de mineria presenta importantes ventajas medio ambientales, debido a que se 

mueve una cantidad de roca menor y las operaciones de limpieza posteriores resultan 

ser mas sencillas. 

Todas las minas presentan problemas de seguridad, per0 se considera que las 

subterriineas son las mas peligrosas. El peligro deviene de la naturaleza de la mina: de 

una wnstrucci6n de roca natural, que no es un buen material de ingenieria. Las minas 

subterriineas son mas peligrosas que las de roca dura. Las causas principales de 

accidentes en la niayoria de las minas son 10s derrabes, esto es, 10s derrumbamientos 

de grandes rocas de las paredes de la mina. Este tipo de accidentes tambien incluye 

las caidas de rocas desde 10s mecanismos de transporte. La segunda causa m$s 

frecuente de accidentes en las minas es la maquinaria en movimiento. 

Otros riesgos son 10s explosivos, las inundaciones y las explosiones debidas a gases 

desprendidos por las rocas como el metano. Este llltimo fenomeno se da 

especialmente en las minas de carbon. 

La profundidad de las minas puede producir riesgos, debido a que las tensiones a que 

estiin sometidas las galerias por el peso de las rocas situadas encima puedan superar 

la resistencia de la roca y hacer que esta se derrumbe de forma explosiva. 



Ademas del riesgo de accidentes, 10s mineros pueden contraer una 

enfermedades laborales. Ello ocurre sobre todo en las minas subterraneas. En todas 

las minas se produce polvo, y su inhalacion puede causar diversas enfermedades de 

10s pulmones, como la silicosis o neumoconiosis en las minas de carbbn, la asbestosis y 

otras. Tambien, en las minas pueden aparecer gases tbxicos, como sulfuro de 

hidrbgeno o monoxido de carbono. Muchas minas, en especial las de uranio, pueden 

presentar problemas de radiacion por las emanaciones procedentes de la roca. 

4.5. Perjuicios ocasionados a la tierra 

La mineria en Latinoam8ricaI cobrb un nuevo auge en la decada de 10s noventa, debido 

a la disminucion de la produccion, y el alza de precios del oro y otros metales, la 

blisqueda de alternativas de mineria de bajo costo, la existencia de leyes que 

favorecian a las compafiias transnacionales, a la debilidad en la proteccibn ambiental y 

laboral, y la desinformacion y limitada organizacion de la poblacion que seria 

directamente lesionada. Tambien de esas razones deriva que en Guatemala la 

poblacibn que habita en areas rurales es maya y es una poblacibn discriminada, que 

padece la ideologia racista del Estado guatemalteco y la desproteccion por parte de las 

leyes. 

La explotacion minera no responde a 10s intereses que tiene la sociedad guatemalteca, 

sin0 a 10s de 10s paises desarrollados que necesitan 10s metales para su industria y sus 

mercados, y tienen limitaciones para conseguirlos en su mismo territorio. Las 

compafiias explotadoras llevan a cabo estudios de impact0 ambiental a su conveniencia, 
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presentando para efecto una imagen falsa del datio p rovoca n 

ganancias sin supervision alguna. 

La mineria de metales a cielo abierto, consiste en una actividad industrial de elevado 

impact0 ambiental, social y cultural. Para obtener 10s minerales es necesario deforestar 

y remover la capa superficial de la tierra, que da vida a la flora y la fauna. Mediante 

esta destruccion se llega a extensos yacimientos de minerales contenidos en rocas, las 

cuales hay que pulverizar, aplicarles cianuro, agua y zinc para precipitar el oro y la plata. 

Lo anterior requiere de equipos que las compailias importan sin pagar impuestos. 

La explotacion minera modifica severamente la morfologia del terreno, apila grandes 

cantidades de material est6ril y contamina la capa friiitica, destruyendo bosques y 6reas 

cultivadas y viviendas. Puede alterar el curso de 10s rios, destruir la pesca y crear 

lagunas o pantanos con aguas toxicas. El aire lo contamina el polvo, 10s combustibles 

toxicos y vapores de gases de cianuro, mercurio o dioxide de azufre. El ruido producido 

por las explosiones, trituracion, generation de energia y transporte es otro proceso de 

contamination. En la explotaci6n se utilizan enormes cantidades de agua. 

El objetivo del Banco Mundial es ayudar a las personas y paises mas pobres. Utiliza 

sus propios recursos financieros, su personal y su amplia base de conocimientos para 

ayudar a 10s paises en desarrollo en el camino hacia un crecimiento estable, sostenible 

y equitativo. Las decisiones en el mismo tienen que ser tomadas por votacion y tiene 

mas votos quien cuenta con un mayor capital. Sus intereses son 10s que por lo general 

determinan las decisiones. Las politicas no contemplan 10s derechos hi~manos y el 



Banco Mundial afirrnando que su convenio constitutivo impide a borda 

tema. 

En la actualidad, el capitalismo se encuentra en crisis debido a la liquidez del capital y la 

presion por otorgar prbstamos e invertir. El exceso de liquidez ha provocado que el 

valor del papel moneda dinero baje, mientras que el del oro ha subido. Como el Banco 

Mundial responde a 10s intereses de 10s gobiernos financieros es presionado para abrir 

oportunidades de financiamiento para ese sector. Por ende, la inversion en la 

explotacion del oro es de importancia, debido a que cumple una doble funcibn, 

consistente en una utilidad de valor ascendente y abrir un canal de inversion para aliviar 

el exceso de liquidez. 

Dicha inversion no solamente beneficia al Banco Mundial, debido a que proporciona su 

respaldo politico a la inversion. La mineria subterranea produce efectos ambientales en 

tres ambitos distintos: en el depdsito y las rocas adyacentes, en 10s espacios abiertos 

bajo tierra y en la superficie del terreno. La planificacion detallada de las operaciones y 

la selection acertada de 10s metodos y tbcnicas de extraccion son un requisito 

indispensable para el aprovechamiento 6ptimo de 10s recursos y contribuye a limitar 10s 

efectos am bientales. 

El efecto ambiental de mayor importancia de la mineria subterranea consiste en la 

extraccion de 10s recursos naturales no renovables. Durante la extraccion de materias 

primas se pierden 10s recursos y se deterioran otras secciones del yacimiento. La mejor 

manera de contrarrestar dichas consecuencias es consistente en planificar de manera 



.$;! * .. Ap:-*t. .,, . .?.. * .; 0 v' 
Gd (. -' ' - 0" * I s ,  

5& F 2lT4AIA E s j  
3 ---.. 

%$* 'P y&,, Jg 
y%-.b ; $9 

cuidados las operaciones de extracci6n. Algunas materias primas, como el c a r b 6 n y  

algunos minerales sulfurosos, pueden inflamarse de forma esponthnea y causar 

incendios. 

La constr~~ccion del conjunto de galerias crea cavidades y ocasiona tensiones y 

movimientos en la roca adyacente. Los efectos de la explotacion sobre las rocas 

adyacentes abarcan: 

- Hundimientos causados por la caida de rocas en 10s espacios excavados: dicho 

proceso puede modificar inclusive la superficie del terreno, provocando con ello 

daiios en edificios e instalaciones. 

- Colapso de partes del techo de la mina: por lo general ocurre como resultado de 

una planificacibn deficiente de 10s trabajos de extraccion. 

El r6gimen de aguas en la roca desestabiliza la construccion de gakrias subterraneas, 

debido a al creacion de nuevos conductos de agua. El bombeo puede provocar un 

descanso considerable del nivel frehtico, lo cual, ademas de otros efectos, puede 

degradar muy seriamente la vegetacion en la zona afectada. 

La mineria subterrAnea puede contaminar las aguas freaticas de distintas formas. Las 

aguas de mina son una fuente de importancia de contaminacion, al igual que las 

soluciones utilizadas en la lixiviacion y 10s refrigerantes que se escapan durante 10s 

trabajos de apertura de pozos y cuadros. 



Las aguas superficie, provienen lixiviacion terrenos otras 

tambien pueden infiltrarse en las aguas subterraneas y alterar su calidad. El sellado de 

suelos, pozos y secciones abandonadas del yacimiento constituyen una medida de 

protection eficiente. 

Las mhquinas, las rocas, el hombre y el clima actual1 de forma conjunta en el medio 

subterraneo. Debido a que el hombre suele ser el mas afectado por dicha interaccibn, 

tiene que darse prioridad a las cuestiones que se encuentran relacionadas con la 

seguridad y con la salud de 10s mineros. El clima bajo tierra se encuentra determinado 

por la elevada temperatura de las rocas y por su contenido en gases y en Iiquidos, asi 

como tambibn por la actividad minera. 

En la explotaci6r1 minera subterranea, el ruido se produce por motores de combustion 

interna, de aire comprimido, por equipos de perforation y voladuras, asi como tambibn 

por 10s medios de transporte, trenes, vehiculos y cintas transportadoras. 

El ruido generado por las m8quinas puede reducirse de forma parcial a travbs de un 

disefio adecuado de las mismas. Los dispositivos de protecci6n auditiva son necesarios 

a partir de ciertos niveles de intensidad acustica. 

La contaminaci6n con polvo, tiene que limitarse con la finalidad de minimizar la 

incidencia de enfermedades, de las cuales la m8s peligrosa es la silicosis ocasionada 

por la inhalacibn de particulas de sllice. El polvo es producido por la destruccion 

mednica de rocas al detonar, barrenar y descargar materiales. 
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de niquel, cuarzo, mercurio, cinabrio, dioxido de titanio, oxidos de manganeso, 

compuestos de uranio y minerales de estafio. El asbesto pulverizado, el polvo 

respirable con contenido en minerales de niquel y berilio, asi como el hollin de 10s 

motores diesel son cancerigenos. Las particulas ultra fi nas de carbon, por su lado, 

pueden provocar explosiones en polvo. 

Las medidas preventivas destinadas a evitar dicho tipo de contamination se 

fundamentan en la fijacion del polvo durante las perforaciones y el transporte. Para el 

efecto, se tiene que recurrir a la aspersion con agua o a la impregnacion de 10s frentes 

de arranque mediante las perforaciones practicadas antes de la extraction. La 

utilizacion de mascarillas protectoras evitan la inhalacion de polvos. La instalaci6n de 

filtros en 10s motores de combustion interna, por su lado, permite la retention de las 

particulas de hollin. 

"Las actividades mineras lesionan la calidad de las aguas de mina. En donde se 

encuentren aguas agresivas, 10s mineros tienen que utilizar trajes de proteccion 

adecuados. La corrosion de equipos puede prevenirse mediante la utilizacion de 

materiales resistentesn. 21 

Las comunicacion entre las galerias y la superficie del terreno, la ventilacibn, el 

transporte del material extraido asi como la construcci~n de la infraestructura esencial 

para la explotacion minera producen efectos ambientales en la superficie del terreno. 

21 lbid, pdg. 56. 
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TambiCn, se perciben en la superficie las vibraciones producidas por las voladuras 

10s movimientos de roca. 

En caso de no filtrarse el aire de escape de 10s piques y de 10s cuadros, este puede 

contarr~inar la atmosfera y producir serios daiios, especialmente en la vegetacibn. El 

viento se encarga de transportar una fuerte contaminacibn atmosf6rica. 

La formacion del polvo puede reducirse con tecnicas apropiadas de aspersion durante 

el vertido, a traves de la restauracibn inmediata de la cubierta vegetal, ya sea al finalizar 

la extraccibn o en fases intermedias de la misma y a trav6s de la construccibn de 

terraplenes u otras barreras provistas de vegetacibn. En zonas aridas en las que no se 

pueden llevar a cab0 dichas medidas, debido a que conviene la prevencibn de 10s 

posibles dafios restringiendo la utilizaci6n del terreno en la direcci6n principal. 

Las minas de carbdn desprenden grandes cantidades de metano, el cual es uno de 10s 

principales causantes del efecto invernadero. La mejor manera de controlar este gas en 

el foco de emisibn es consistente en efectuar perforaciones preliminares y aspirar el gas, 

el cual puede ser aprovechado posteriormente. Las particulas solidas contenidas en el 

aire evacuado de las explotaciones subterraneas pueden eliminarse casi en su totalidad 

a trav6s de filtros. 

Las aguas de mina pueden ser acidas en menor o mayor grado, especialmente si 

contienen minerales sulfurosos. No tienen que excederse las concentraciones 

establecidas de sulfatos, cloruros y metales. 



Esas concentraciones tienen controlarse que las aguas 

se destinen al consumo humano o de que las aguas de mina se viertan en aguas 

superficiales. Es conveniente determinar ante todo 10s aniones y cationes que se 

encuentran en el presente en el agua de la mina y cuates de ellos son constitutivos de 

un posible riesgo para la salud humana debido a su elevado grado de concentracion en 

el agua. 

Es esencial seiialar, ademas que las escombreras de material que se haya extraldo de 

explotaciones subterrhneas pueden contener elevadas concentraciones de cloruros y 

de sulfatos. Ello se debe tomar en consideracidn sobre todos frente a las escombreras 

de sal en clima humedo, en donde las precipitaciones disuelven las sales que se hayan 

acumulado. Al verter aguas de mina en aguas superficiales se tiene que prevenir la 

degradacion de ecosistemas fragiles y la acumulacion a largo plazo de contaminantes 

en el sedimento. Tambib, se tienen que evitar perjuicios para otras maneras de 

aprovechamiento de las aguas. 

Las aguas que se encuentren contaminadas, por 10s rios hasta el mar contaminan las 

aguas marinas y son productoras de alteraciones en el suelo ocehnico asi como en las 

zonas de pesca y desove. 

Por ende, la mineria subterrhnea consume agua para la realizacion de actividades de 

perforacidn, relleno, explotacion y transporte hidrhulico. Las medidas preventivas 

anotadas tienen que adoptarse con la finalidad de evitar la contaminacidn de aguas 

superficiales y subterraneas por aguas de mina. 



- - . -  

Los daiios de mayor importancia ocasionados por la mineria subterranea, e 

superficie del terreno son 10s hundimientos. Los mismos inclu yen asentamkntos, 

desniveles, curvas, deslizamientos, asi como tambien la compresion de la superficie. 

Los mayores datios se presentan en instalaciones de infraestructura y edificaciones, asi 

como en el medio ambiente natural. Los sistemas de conduccion de agua, canales y 

rios son sensibles al mas minimo cambio en la inclinacion del terreno. 

Una extraccidn bien planificada y controlada favorece el hundimiento lento y parejo de 

superficies relativamente extensas, evitando datios a las construcciones y a las 

instalaciones de servicio publico. 

Las actividades mineras tienen como resultado la formation de escombreras en las 

inmediaciones de la mina, en las cuales se acumula el esttSril proveniente del avance de 

las galerias. Aunque el mayor riesgo de contaminacion proviene de 10s minerales a 

tratar, 10s cuales tienen que examinarse tambien en las escombreras a fin de determinar 

la medida que contienen residuos de metal. A menudo resulta sumamente dificil 

restaurar la vegetacion en las escombreras, por lo que tienen preverse medidas de 

recultivo desde un principio, o sea, en la fase de planificacidn de las operaciones. 

Las explotaciones subterrhneas necesitan contar con areas adicionales en la superficie 

del terreno para las instalaciones de infraestructura, equipos de extraccidn y transporte, 

edificaciones, depositos, talleres, instalaciones de suministro de energia y conexiones a 

la red vial. Las instalaciones exteriores son constitutivas de un complejo industrial que 

altera el paisaje en las inmediaciones de las explotaciones mineras y cuyos efectos 



la construccion de instalaciones puede hacer que sea esencial el reasentamiento de la 

poblacion, en cuyo caso tienen que preverse indemnizaciones apropiadas para 10s 

grupos lesionados. 

En algunos casos puede suceder que sea necesario recargar de manera artificial 10s 

acuiferos con la finalidad de conservation de las zonas hllmedas. Por ende, se 

perciben en la superficie las vibraciones ocasionadas por las voladuras y por 10s 

movimientos tectonicos inducidos por la mineria. 

En zonas que Sean apartadas, la explotacion minera y la posterior dotacion de 

infraestructura pueden ser productoras de efectos no deseados, como lo son el 

establecirr~iento de asentamientos y la utilizacion incontrolada de la tierra. Para 

contrarrestar dichos efectos, tienen que prevenirse medidas complementarias en la 

planificacion. 

La utilizacion intensiva de la madera para la entibacion puede ocasionar la tala de 

arboles en gran escala, con la consecuente erosion de 10s suelos expuestos. La 

gestion de 10s recursos forestales y la plantation de arboles de crecimiento rapido en el 

entorno de las minas contribuyen a evitar este tip0 de problemas. No obstante, la 

alteration perrnanente del ecosistema es un hecho inevitable. Las tkcnicas de anclaje y 

la entibacidn con elementos de acero son reductores de forma considerable del 

consumo de madera en las minas subterrdneas. 



- . -  

Existen tradiciones y perjuicios culturales, en casi todo el mundo que impiden trab 

bajo la tierra. Por ende, en la mayor parte de 10s casos, la mineria subterranea genera 

empleo solamente para la poblacion masculina. Las mujeres encuentran empleo en el 

procesamiento y en la comercializacidn de 10s minerales o en 10s servicios relacionados. 

El ,trabajo de menores en las minas subterraneas no es admisible y tiene que abolirse. 

4.6. Pe rjuicios ocasionados al ser humano 

En el proyecto minero Marlin de Glamis Gold, que se lleva a cab0 en el departamento 

de San Marcos, afectando 10s municipios de San Miguel lxtahuacan y Sipacapa, el 

Banco Mundial ha otorgado prbstamos argumentando que es un aporte al desarrollo 

nacional. Si ello fuera una realidad, se tendria que analizar el potencial del oro para 

servir como fuente de recursos para el financiamiento de un plan regional de desarrollo 

sostenible culturalmente y ambientalmente acorde. Se hubiera llevado a cab0 un 

balance de 10s costos y de 10s beneficios sociales, econdmicos y ambientales para 

determinar el lugar y hasta ddnde poder explotar el recurso, y se hubiera ademas 

desarrollado un plan de inversion para las ganancias. 

Si la mineria diera respuesta a las necesidades que tiene la poblacidn del Area, 

entonces promoveria otro modelo de desarrollo. La inversi6n de actualidad solamente 

consolida el modelo econdmico que ya existe. 



El movimiento social se encuentra en oposicion a la rnineria, y rechaza la natural 

impositiva de las inversiones, debido a que no se consult6 a las poblaciones de la zona 

tal y como lo regula la legislaci6n internacional en el Convenio 169 de la Organizacibn 

lnternacional de Trabajo (OIT), que deterrnina que 10s gobiernos tienen que consultar a 

10s pueblos interesados, a traves de procedimientos apropiados y en particular 

mediante sus instituciones representativas, cada vez que se senale la existencia de 

medidas legislativas o administrativas que Sean susceptibles de afectarles de manera 

directa. 

La sociedad guatemalteca no cuenta con 10s mecanismos para la aplicaci6n del 

Convenio 169 de la Organizacion lnternacional de Trabajo (OIT) y la Ley de Mineria, 

debido a que obvia dichas normativas y ademas no existe coherencia con otras normas 

relacionadas con el poder local, como lo es el C6digo Municipal y la Ley de Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural. 

Los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en Solola dieron a conocer su oposicion a 

10s proyectos niineros. Se han llevado a cab0 consultas en 10s municipios de Santa 

Eulalia, Totonicapan, Comitancillo, Santa Maria Chiquimula y Santa Maria Visitacion. 

En cada comunidad maya, 10s principales preservan y orientan de acuerdo con valores, 

porque tienen relacion directa con la libertad y con la digr~idad de las personas. La 

resistencia y la territorialidad son dos conceptos, actitudes y practicas tradicionales de 

la poblacion maya. La resistencia permite de forma pacifica y activa el enfrentamiento 

de la agresion, promoviendo la unida y la accion de la comunidad con un objetivo del 



bien estimulacion organizacion movilizacion sus 

con 10s valores propios y la identidad cultural. 

A nivel internacional, existen normas y manifestaciones que se encargan de la 

promoci6n y del respeto de 10s derechos de 10s pueblos y limitan las practicas mineras 

que lesionan contra la poblaci6n y contra sus territorios. 

Existen leyes y reglamentos que determinan que 10s pobladores de la region que se 

pretende explotar minerales, tienen que ser consultados, no es asi, y 10s daAos que 

causan a las personas las grandes explotaciones mineras. 



5. Consecuencias sociales de la falta de consulta popular en el municipio de 

San Juan Sacatepequez previo al otorgamiento de licencias de explotacion 

de minerales 

En el Acuerdo de Paz sobre ldentidad y Derechos de 10s Pueblos Indigenas, el 

Convenio 169 de la 01T y la Declaracion de la Organizacion de las Naciones Unidas 

sobre Derechos de 10s Pueblos Indigenas, todos ellos ratificados por el Estado 

guatemalteco, el Estado ha asumido compromises para el respeto y el ejercicio de 10s 

derechos de participacion y decision de estos pueblos en el tip0 de desarrollo que 

deseen impulsar. 

Las reivindicaciones de consulta, en la definition de la forma de vida que aspiran las 

comunidades mayas kaqchikeles se enmarcan en el espiritu de 10s mecanismos que se 

establecen en estos convenios internacionales, sin embargo, tanto las autoridades del 

gobierno central como las del Concejo Municipal de San Juan Sacatepequez las 

ignoraron. Los desgastes morales colectivos constituyen el cultivo para las tensiones y 

conflictos sociales. De acuerdo a resultados de este estudio se infiere que el Gobierno 

central, municipal y las autoridades de la empresa de minerales no parecen importarles. 

Da la impresibn que la tendencia que siguen es realimentar esta tension social al no 

adoptar ninguna medida politica concreta para el respeto del derecho a la propiedad 



privada y la defensa 

explotacion minera. 

vida reivindican las comunidades afectadas 

Esa realidad, demuestra que en tanto el Estado guatemalteco mantenga solo en el 

plano formal 10s acuerdos politicos y juridicos nacionales e internacionales sobre el 

respeto a la identidad y derechos de 10s pueblos indigenas, la explotacion y la exclusion 

de las comunidades de 10s pueblos indigenas permanecera latente. Esto quiere decir 

que por politica de Estado, la injusticia hacia 10s pueblos indigenas se conserva y se 

realimenta. 

Se ha procurado identificar patrones comunes de 10s problemas que afectan a 10s 

pueblos indigenas de todo el mundo y elaborar medidas para enfrentar directamente 

esos problemas. Se ha observado con frecuencia y en situaciones muy diversas que 

10s Estados no cumplen debidaniente su deber de consultar a 10s pueblos indigenas 

acerca de las decisiones que 10s afectan, y que 10s gobiernos y otras partes interesadas 

necesitan orientacion. 

Se ha observado que, sin la adhesion de 10s pueblos indigenas, conseguida mediante 

consultas en las primeras etapas de la elaboracion de las iniciativas gubernamentales, 

la eficacia de 10s programas gubernamentales, incluso 10s que se proponen beneficiar 

especificamente a 10s pueblos indigenas, puede verse menoscabada desde el 

comienzo. Al parecer la falta de una consulta apropiada lleva siempre a situaciones 

conflidivas en que 10s indigenas manifiestan su dlera y su desconfianza y que, en 

algunos casos, han degenerado en actos de violencia. 
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todos 10s paises en todas las circunstancias. A este respecto, el Articulo 34 del 

Convenio 169 de la Organizacibn lnternacional de Trabajo (OIT) afirma que la 

naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente 

Convenio deberan determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones 

propias de cada pais. 

"Si bien las implicaciones del deber de celebrar consultas son numerosas y variadas, se 

ha referido durante el ljltimo afio a cuestiones relacionadas con las consultas 

principalmente en dos contextos: el de las reformas constitucionales y legislativas 

relativas a tematicas indigenas y el de las iniciativas de desarrollo y extraccibn de 

recursos naturales y, en algunos casos, de esfuerzos de reubicacibn conexos que 

afectan a pueblos indigena~".~~ 

Cabe hacer hincapik, en que el deber de 10s Estados de celebrar consultas con 10s 

pueblos indigenas sobre decisiones que 10s afecten se expresa de manera destacada 

en la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre 10s derechos de 10s pueblos indigenas, 

se encuentra firmemente arraigado en las normas internacionales de derechos 

humanos. 

Este deber se menciona a lo largo de la Declaracibn con respecto a preocupaciones 

especificas, Artlculos 10, 11, 15, 17, 19, 28, 29, 30, 32, 36 y 38, y se afirma como 

principio general en el Articulo 19, en el que se dispone que 10s Estados celebraran 
- ~- 

22 Barrios Klee, Walda y Edda Gaviota. Mujeres mayas y cambio social. P8g. 50. 
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de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas%' 

administrativas. 

Al igual que la Declaracidn, el Convenio 169 de la Organizacion lnternacional de 

Trabajo (OIT) exige a 10s Estados celebrar consultas de buena fe con 10s pueblos 

indigenas con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento sobre 10s 

aspectos de 10s planes o proyectos de gesti6n que 10s afecten, e insta a 10s Estados a 

que celebren consultas con las comunidades indigenas en relaci6n con contextos 

diversos. El deber de 10s Estados de celebrar consultas efectivas con 10s pueblos 

indigenas se funda igualmente en 10s tratados esenciales de derechos humanos de las 

Naciones Unidas, en particular la Convencion lnternacional sobre la Eliminaci6n de 

todas las Formas de Discrimination Racial y el Pacto lnternacional de Derechos Civiles 

y Politicos. Ademas, el deber de celebrar consultas dimana de las obligaciones 

contraidas por 10s Estados en virtud de la Convenci6n Americana sobre Derechos 

Humanos, segun afirm6 la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

De manera mas fundamental, ese deber deriva del derecho primordial de 10s pueblos 

indigenas a la libre determinacion y de 10s principios conexos de democracia y 

soberania popular. En el Articulo 3 de la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre 10s 

derechos de 10s pueblos indigenas se afirma que: 10s pueblos indigenas tienen derecho 

a la libre determinacion. En virtud de ese derecho determinan libremente su condicion 

politica y persiguen libremente su desarrollo economico, social y cultural. Esta 

afirrnaci6n responde a las aspiraciones de 10s pueblos indigenas de todo el mundo de 



determinar su propio destino en condiciones de igualdad y de participar efectivam 

en el proceso de adopcion de decisiones que 10s afecten. El derecho a la lib 

determinacidn es un derecho fundamental, sin el cual no pueden ejercerse plenamente 

10s derechos humanos de 10s pueblos indigenas, tanto 10s colectivos como 10s 

individuales. 

Los principios conexos de soberania popular y democracia, se oponen arr~bos al 

Gobierno por irnposicion y respaldan el imperativo del Gobierno por consentimiento. En 

consonancia con esos principios, el deber de 10s Estados de celebrar consultas con 10s 

pueblos indigenas en 10s procesos de decisiones que 10s afecten tiene por objeto poner 

fin al modelo histdrico de exclusidn del proceso de adopcion de decisiones con el objeto 

de que en el futuro las decisiones importantes no se impongan a 10s pueblos indigenas 

y que estos puedan prosperar como comunidades distintas en las tierras en que, por su 

cultura, estdn arraigados. 

En general las decisiones del Estado deben adoptarse mediante un proceso 

democratico en que 10s intereses del pllblico est6n debidamente representados. Los 

procedimientos para notificar al public0 en general y recibir sus observaciones refuerzan 

a menudo en forma apropiada 10s procesos democraticos representativos de adopcibn 

de decisiones del Estado. 

Una incidencia diferenciada de esa lndole se presenta cuando la decision se relaciona 

con 10s intereses o las condiciones especificas de determinados pueblos indigenas, 

incluso si la decisidn tiene efectos mas amplios, como es el caso de ciertas leyes. Por 
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ejemplo, la legislacion sobre el uso de la tierra o de 10s recilrsos puede tener efe 

general pero, al rr~ismo tiempo, puede afectar 10s intereses de 10s pueblos indigenas de 

modos especiates debido a sus modelos tradicionales de tenencia de la tierra o a 

modelos culturales conexos, lo que, en consecuencia, da lugar al deber de celebrar 

consultas. 

Se ha observado con preocupacion que algunos Estados, de hecho o de manera 

deliberada, han adoptado la posicion de que las consultas directas con 10s pueblos 

indigenas en relacion con la actividad de extracci6n de recursos naturales o con otros 

proyectos de repercusiones importantes sobre el medio ambiente, como las presas, 

solo se requieren cuando ias tierras en que se realizan las actividades en cuestion han 

sido reconocidas como tierras indigenas por el derecho interno. Esta posici6n es 

infundada ya que, de la misma manera que ocurre con el derecho a la libre 

determinaci6n y con ios principios democraticos, y debido a las condiciones 

generalmente vulnerables de 10s pueblos indigenas, et deber de celebrar consultas con 

ellos se plantea siempre que est6n en juego sus intereses particulares, incluso si dichos 

intereses no corresponden a un derecho a la tierra reconocido o a otros derechos 

contractuales. 

Las medidas de reforma constitutional o legislativa, que interesan o afectan a todos 10s 

pueblos indigenas de un pais requeriran mecanismos consultivos y representatives 

apropiados que est6n de alguna manera abiertos a todos ellos y a su alcance. En 

cambio, las medidas que afecten a pueblos o comunidades indigenas particulares, 

como las iniciativas para la actividad de extraction de recursos naturales en sus 



territorios, requeriran procesos de consulta que garanticen la participacion activa de 

grupos particularmente afectados y presten atencion especial a sus intereses. 

La Declaracion dispone que, en general, las consultas con 10s pueblos indigenas 

deberfrn celebrarse de buena fe, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e 

informado. No debe considerarse que esta disposicion de la Declaracion confiere a 10s 

pueblos indigenas un poder de veto con respecto a las decisiones que 10s puedan 

afectar sino, mas bien, que seAala que el consentimiento es la finalidad de las consultas 

con 10s pueblos indigenas. A este respecto, el Convenio 169 de la OIT dispone que las 

consultas deberan celebrarse con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

Necesariamente, la solidez o irr~portancia de la finalidad de lograr el consentimiento 

varia seglin las circunstancias y 10s intereses indigenas que est6n en juego. Un efecto 

direct0 y considerable en la vida o 10s territorios de 10s pueblos indigenas establece una 

presuncion solida de que la medida propuesta no deberfr adoptarse sin el 

consentimiento de 10s pueblos indigenas. 

Como se ha afirmado, esta exigencia no confiere a 10s pueblos indigenas un poder de 

veto sin0 que, m8s bien, establece la necesidad de elaborar procedimientos de consulta 

con el fin de hacer todo lo posible; por lograr el consenso de todas las partes 

interesadas. 



Como se subrayo anteriormente, el deber de 10s Estados de celebrar consultas con 

pueblos indigenas y 10s principios conexos ha surgido para poner fin a modelos 

histdricos de decisiones que se han impuesto a 10s pueblos indigenas y a condiciones 

de vida que han amenazado su supervivencia. Al mismo tiempo, 10s principios de 

consulta y consentimiento no confieren a 10s pueblos indigenas un derecho a imponer 

unilateralmente su voluntad a 10s Estados que actuan legitimamente y de buena fe en 

bien del interes del publico. Los principios de consulta y consentimiento estBn mas bien 

encaminados a evitar que se imponga la voll-~ntad de una parte sobre la otra y a que, en 

lugar de ello, se procure llegar a un entendimiento mutuo y adoptar decisiones. 

"La instauracion de un clima de confianza es particularmente importante en relacion con 

10s pueblos indigenas por la desconfianza hacia las instituciones del Estado y el 

sentimiento de margination que encuentran sus raices en realidades historicas 

sumamente antiguas y complejas, y que no terminan de superarse a ~ n " . ~ ~  

AdemBs, por lo general 10s pueblos indigenas se encuentran en desventaja en cuanto a 

influencia politics, recursos financieros, acceso a la information y education pertinente 

con respecto a las instituciones estatales o las partes del sector privado, como las 

empresas, que son sus contrapartes en las consultas. 

Los Estados, deben tratar debidamente de superar el desequilibrio de poder, 

garantizando a 10s pueblos indigenas la asistencia financiera, tkcnica y de otro tipo que 

23 CastaAeda, Mario. lmpacto de diferentes slstemas de produccl6n en la biodiversidad de 
las zonas semiandas de Guatemala, pBg. 29. 
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necesiten y haciendolo sin utilizar dicha asistencia como palanca o para influir e 

posiciones de 10s indigenas en las consultas. 

El foment0 de la confianza y la posibilidad de alcanzar un autentico consenso tambien 

dependen de que en el proceso de consultas se respeten plenamente \as propias 

instituciones representativas y de adopcion de decisiones de 10s pueblos indigenas, 

como se exige explicitamente en la Declaracibn. 

Los pueblos indigenas, tambien necesitan mejorar o revisar sus propias instituciones, 

mediante sus propios procedimientos de adopcion de decisiones, con el fin de 

establecer estructuras representativas que faciliten el proceso de consulta. Cuando 10s 

grupos indigenas no aclaran sus estructuras organizativas de representation pueden 

enredar y retrasar el proceso de consultas. A este respecto, puede ser Otil tener 

presente que la Declaracidn insta a que las instituciones indigenas funcionen de 

conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y pide que se preste 

particular atencion a 10s derechos y necesidades especiales de 10s ancianos, las 

mujeres, 10s jbvenes, 10s nif'ios y las personas con discapacidad indigenas, incluida la 

eliminacidn de todas las formas de discriminacidn y violencia contra 10s niAos y las 

mujeres indigenas. 

En 10s casos relativos a explotacidn de recursos naturales o proyectos de desarrollo que 

afecten tierras indigenas, para que 10s pueblos indigenas interesados puedan adoptar 

decisiones libres e informadas sobre el proyecto en consideration es necesario que 
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afecta, incluidas las repercusiones del proyecto sobre su vida y su entorno. 

A este respecto, es esencial que el Estado haga estudios sobre el impacto ambiental y 

social a fin de que se puedan conocer todas las consecuencias que cabe prever. Los 

grupos indigenas interesados deben conocer esos estudios de impacto en las primeras 

etapas de las consultas, tener tiempo suficiente para entender las conclusiones de 10s 

estudios y poder presentar sus observaciones y recibir informacibn acerca de cualquier 

preocupacion que planteen. Ademhs, un proceso de consultas basado en el consenso 

en contextos de esa naturaleza no debe solamente tratar las medidas para mitigar o 

compensar 10s efectos perjudiciales del proyecto sino tambien explorar y encontrar 

medios de distribucion equitativa de 10s beneficios en un espiritu. 

5.1. Bosquejo historic0 del Convenio 169 de la Organization lnternacional de 

Trabajo (OIT) 

El Convenio anotado, es un instrumento juridic0 internacional vinculante que se 

encuentra ratificado por Guatemala y que trata especificamente 10s derechos de 10s 

pueblos indigenas y tribales. Una vez que se ratifica el Convenio, el pals que asi lo 

hace cuenta con un afio para alinear la legislacibn, politicas y programas antes de que 

el rr~ismo devengue juridicamente vinculante. Los paises que ratificaron el Convenio 

esthn sujetos a supervision en cuanto a la implementacibn. 



%$$..+ & :. 2% 
3 .= a A\ 

-> . -  cn@ 
. .* '. 
44 .F' -? i14RIA c 2) 
.;p;4,. -- - .- <RL 
' $?Y,. 
; $5; %\/*@ , *&@# 

Al reconocer que 10s pueblos indigenas y tribales son proclives a sufrir d i s c r im inac& :~~~P8  

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

discriminacion. El Articulo tres del Convenio establece que 10s pueblos indigenas 

tienen el derecho de gozar plenamente de 10s derechos humanos y libertades 

fi~ndamentales, sin obstaculos ni discriminaci6n. Por su parte, el Articulo 4 tambien 

garantita el goce sin discriminacibn de 10s derechos generales de ciudadania. Otro 

principio del Convenio ataiie a la aplicacion de todas sus disposiciones a las mujeres y 

10s hombres de esos pueblos sin discriminacion. El Articulo 20 establece que se deberA 

evitar la discriminacion entre 10s trabajadores pertenecientes a 10s pueblos indigenas. 

Como respuesta a la situacion vulnerable de 10s pueblos indigenas y tribales, el Articulo 

4 del Convenio establece la necesidad de adoptar medidas especiales para 

salvaguardar a las personas, las instituciones, 10s bienes, el trabajo, las culturas y el 

medioambiente de estos pueblos. Asimismo, establece que tales medidas especiales no 

deberAn ser contrarias a 10s deseos expresados libremente por 10s pueblos indigenas. 

Las culturas e identidades indigenas y tribales forman una parte integra de sus vidas. 

Sus modos de vida, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes 

consuetudinarias, modos de uso de la tierra y forrnas de organization social en general 

son diferentes a las de la poblacion dominante. El Convenio reconoce estas diferencias 

y busca garantizar que Sean respetadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas 

que seguramente tendran un impact0 sobre ellos. Sin embargo todas estas 

aplicaciones del convenio 169 solo quedan como instrumentos de legislacion 

internacional, por que en Guatemala, constantemente son violados 10s derechos de 10s 

pueblos indigenas, no son tornados en cuenta en la participacion ciudadana, y mas bien 

son explotados de distintas maneras. El Convenio 169 es claro al decir que su fin 



primordial derechos pueblos 

en su Articulo 7 establece que 10s pueblos indigenas y tribales tienen el derecho de 

"decidir sus propias prioridades en lo que ataiie al proceso de desarrollo, en la medida 

en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 

tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo 

economico, social y cultural. 

En el derecho positivo, se utilizan las definiciones como instrumento de clasificaci6n. A 

travbs de ellas se establecen categoria de hechos o individuos y se las delimita y 

distingue de otras de mod0 de poder aplicarseles deterrrlinadas normas. Sin embargo 

el uso de definiciones trae aparejadas rigideces legales en &reas novedosas del 

derecho o sujetas a rapidos cambios sociales. Estos problemas son conocidos desde 

hace mucho tiempo per0 sin embargo el afan de uniformidad propio de nuestras 

organizaciones judiciales estructuradas jerhrquicamente no suele considerarlos en su 

verdadera magnitud. 

Al interpretar las normas para 10s pueblos indigenas no sblo nos encontramos con una 

realidad social reacia a la definicibn, sino ademhs con un carrlbio de orientacibn en la 

aplicacibn del derecho. El objetivo de respetar las particularidades de culturas 

diferentes es dificilmente compatible con la pretension homogeneizadora proclive al uso 

de definiciones. De alli que al tratar con 10s problemas emergentes del reconocimiento 

de la pluralidad cultural estas dificultades se potencian. Es que, como se expresa 

acertadamente, cada disputa posee una historia y unas circunstancias Onicas e 

intransferibles que deben considerarse a la hora de idear una solucibn justa y viable, 

por lo que las soluciones clasicas del derecho, consistentes en la aplicacion homogenea 



reg las generales a bstractas, inadecuadas. Consideraciones del 

tip0 llevaron a 10s redactores del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos a 

omitir toda definicion de minoria en el Articulo 27 por entender que ella seguramente 

excluiria a ciertos grupos merecedores de protecci6n. 

Como el poder de definir es al mismo tiempo poder de excluir, y suele encontrarse en 

manos de 10s funcionarios de estado, renuentes a reconocer areas autonomas, en 10s 

foros internacionales 10s representantes de 10s pueblos indigenas siempre se mostraron 

contrarios a que se 10s definiera legalmente. Su principal cuidado no sblo consistio en 

evitar que mediante una metodologia legal se naturalicen 10s resultados de una politica 

de coloniracion y destrucci6n cultural, excluyendo del Ambito indigena a aquellos que 

padecieron esta polltica sino ademas contar con las herramientas legales facilitadoras 

de un proceso de reversion de la p6rdida de identidad. 

Por todo ello se opt0 por no ofrecer una definicion precisa sino proporcionar pautas para 

establecer 10s grupos a 10s que se aplica el convenio. La guia oficial de la OIT indica 

que se pens6 que una definici6n de quienes son indigenas y tribales limitaria y privaria 

a algunos de estos pueblos de 10s derechos que este Convenio les otorga. 

El Convenio 169 se aplica a 10s pueblos. De tal modo se reconoce un sujeto colectivo 

de derechos lo cual marca una diferencia notable con el Articulo 27 del Pacto y con el 

Convenio 107. El caracter colectivo de 10s sujetos de derecho significa que las 

caracteristicas deben buscarse en el conjunto del agrupamiento humano, de mod0 que 

sus miembros lndividuales puedan ejercer sus derechos en tanto se identifiquen o 



integren la colectividad, aun cuando en cada caso particular no reunan 10s ra 

requeridos. Tambien implica que en numerosas cuestiones en las que entra en juego la 

supervivencia cultural del grupo, las decisiones colectivas pueden tener mayor peso que 

las individuales. Por ello las tensiones entre cada miembro y el conjunto deben 

pensarse de un mod0 diferente a la dicotomia individuotestado ya que las 

organizaciones indigenas no cuentan con un aparato organizado de coaccion y ademas 

10s estados no son sujetos de derechos humanos. 

Para establecer 10s alcances de la aplicaci6n del convenio, se describen dos 

situaciones: 

La primera se refiere a 10s pueblos tribales y pone el acento en 10s aspectos 

sociologicos. La segunda exhibe las notas caracterlsticas de 10s pueblos indigenas, 

con knfasis en su historia. Ambas situaciones son diferentes aunque nada obsta a que 

coincidan total o parcialmente en 10s casos particulares, las costumbres distinguen a 10s 

pueblos tribales, las instituciones a 10s pueblos indigenas. 

Es precis0 recordar que no solamente en la ONU se debate acerca de 10s derechos 

indigenas. En efecto, desde hace decadas, la organizacion internacional del trabajo se 

ha ocupado del tema. 

Como consecuencia de las crecientes crlticas a esta concepci6n1 la OIT decidi6 

impulsar una revisi6n del mencionado convenio, que desemboc6 en 1989 en la 

adopcidn por la conferencia general del convenio 169 sobre poblaciones indigenas y 



constituye el unico instrumento juridic0 internacional sobre 10s derechos humanos de 

10s pueblos indigenas. En su calidad de tratado internacional, el Convenio 169 es ley 

para todos 10s propositos en 10s Estados que lo han ratificado. 

Son tres, las fuentes de 10s derechos de 10s pueblos indigenas en el marco de 10s 

derechos humanos en el sistema internacional: 10s derechos humanos universales e 

individuales, la proteccibn a las minorias y el derecho de 10s pueblos a la libre 

determinacion. Cada una de estas areas ha sido ampliamente desarrollada en diversos 

instrumentos legales y mecanismos institucionales del sistema de la ONU. Ademas 

constituye una referencia obligada, como hito importante, el convenio 169 de la OIT, 

cuyos terminos rebasan grandemente el campo especifico de competencia de la propia 

orgar~izacion internacional del trabajo. No es casual que las orgar~izaciones indigenas 

de America invoquen de manera insistente la aplicacion de este convenio, el cual con 

todas sus insuficiencias y limitaciones, les ha abierto posibilidades antes inexistentes, 

en la medida en que el propio convenio es conocido y sus disposiciones difundidas y 

aceptadas en nuestras sociedades. 

Se puede afirmar que el convenio 169 de la OIT constituye el unico instrumento de 

referencia en cuanto a la definicibn de derechos indigenas en el marco del derecho 

internacional y eso independientemente del acto de ratificacion. Ademas de ser 

calificado como un instrumento de derechos humanos, no se le puede negar peso en 

ningun pais bajo pretext0 de soberania nacional o falta de ratificacion; de hecho, en 

muchos paises, grupos indigenas y no indigenas se estfrn apoyando en el Convenio sin 



referencia al hecho de su ratificacibn o no. 

5.2. Grupos indigenas 

Guatemala cuenta con una gran diversidad btnica y cultural. En la actualidad se 

considera que existen 22 comunidades IingOisticas que pertenecen a la familia maya 

aden~ds de la xinca y la garifuna. La versi6n mas conocida del origen de 10s garifunas 

data de 1635 cuando se Cree que dos barcos cargados con esclavos africanos 

naufragaron en las costas de las Antillas siendo recibidos por 10s indios del Caribe con 

quienes tuvieron hijos y fundaron un pueblo. Ademas de Guatemala, tambien existen 

garifunas en Honduras, Belice y Nicaragua. Se Cree que 10s xincas son el pueblo 

indigena mas antiguo que habita el sur de Guatemala y tambibn el que ha sufrido un 

proceso de aculturacion mas acelerado. Si bien la lengua esta practicamente 

extinguida, la revitalizacion ktnica ha permitido que varias comunidades de 10s 

departamentos de Santa Rosa y Jutiapa se reclamen hoy como xinca. 

Los mayas actuales forman uno de 10s pueblos indigenas mAs numerosos de America y 

tambien de 10s mas diversos. Descienden de la civilization cldsica que habit6 en las 

tierras bajas de Mesoamkrica y de migraciones mexicanas. A pesar de compartir una 

misma y evidente raiz cultural que se extiende por Mkxico, Guatemala, Honduras y el 

Salvador, su reivindicacion como Pueblo data de 10s aAos 90. 

Las reivindicaciones indigenas en Guatemala, se han acercado mas a la problematica 

de la tierra que a la del territorio. La fallida reforma agraria de 1952 y una tradicion 

organizativa campesina que ha continuado con organizaciones como el Comitk de 



han marcado 10s movimientos sociales de este pais. No obstante, algunas 

organizaciones introdujeron a partir de la dbcada de 10s 90 la nocion de territorio en 

tanto incluye una reivindicacibn c1.11tural de la tierra. Las demandas de 10s pueblos 

indigenas de Guatemala consisten sobretodo en reivindicar y titular la tierra para la 

explotacion comunitaria, aldeas, municipios, cooperativa y no tanto en exigir un territorio 

mam o k'iche'. 

La espiritualidad maya, no se puede separar de la cultura. Ambas se plasman en el 

calendario sagrado de 260 dias llamado Tzolquin o Cholq'ij forrnado por la cornbinacibn 

de 13 nljmeros y 20 fuerzas o nahuales. Estas fuerzas orientan la vida humana. Los 

sacerdotes mayas dirigen las ceremonias de agradecimiento, adivinaci6n o curacibn 

generalmente en altares situados en 10s cerros o barrancos en donde queman copal y 

candelas de colores siguiendo el orden del calendario. En la Guatemala maya a1 igual 

que en toda Mesoambrica, han sido y en algunos lugares todavla son importantes las 

practicas sincrbticas realizadas en las cofradias. En algunos de estos lugares, ciertos 

cargos ocupados en la municipalidad son ejercidos en funci6n de 10s cargos que se han 

ocupado en la cofradla, todos ellos entendidos como un seivicio a la comunidad. 

La Constitucibn Polltica de Guatemala de 1985 garantiza la libertad religiosa. No 

obstante, las creencias y prhcticas espiriiuales indigenas han sido m8s o menos 

perseguidas a lo largo de 10s siglos replegandose al ambit0 de lo privado. Todavia hoy, 

existe la creencia de que 10s curanderos, ajq'ij, sacerdotes mayas, guias espirituales o 

contadores de 10s dias son brujos que hacen daAo a las personas. El movimiento 

indigena y maya ha centrado parte de sus esfuerzos en la revalorizaci6n de dichas 



en la gestion de 10s lugares sagrados del pais. 

Guatemala, es un pais eminentemente agricola. Muchos indigenas son campesinos 

que combinan el cultivo de su propia parcela de maiz con su trabajo como jornaleros 

especialmente en las fincas de cafe. El comercio es tambien una actividad primordial 

llevaba a cab0 por hombres y sobre todo mujeres indigenas que venden sus productos 

en 10s numerosos mercados del pais. Existe tambien una pequeiia pero significativa 

elite cultural indigena principalmente urbana, que encabeza el trabajo realizado desde 

muchas organizaciones indigenas. 

La organizacibn de guias espirituales Oxlajuj Ajpop distingue entre las autoridades del 

mundo maya y las autoridades indigenas reconocidas por el Estado aunque ello no 

signifique que el Estado las conciba y reconozca legalmente en tanto que indigenas. 

Entre las primeras se encuentran 10s Ajqi'j o sacerdotes mayas, 10s curanderos y las 

comadronas cuyos dones de servicio vienen anunciados por el calendario. Tambien 

citan a 10s cofrades y a 10s principales que ya han prestado servicios a la comunidad en 

la cofradia o como alcaldes auxiliares. Entre las autoridades indigenas reconocidas por 

el Estado se encuentran 10s presidentes de 10s comites, organizaciones y asociaciones, 

10s alcaldes auxiliares designados como intermediaries entre la municipalidad y las 

comunidades y 10s alcaldes indigenas, en aquellos lugares en donde todavia pervive 

esta institucion. 



Aunque el Estado guatemalteco se ha caracterizado mas bien por no 

ninguna forma de autoridad indigena, el Codigo Municipal del 2002 regi 

com~~nidades de 10s pueblos indigenas y las alcaldias indigenas en aquellos lugares en 

donde todavia existen. Aun mas importante, reconoce a 10s alcaldes auxiliares, ahora 

tambien llamados comunitarios, como entidades representativas de las comur~idades y 

no solo como delegados del gobierno como antes. Por ello, tal como proponian 10s 

Acuerdos de Paz, 10s alcaldes comunitarios pueden ser escogidos por la comunidad en 

lugar de ser designados por el alcalde municipal. 

5.3. El municipio de San Juan Sacatepequez 

El municipio de San Juan Sacatepequez, se encuentra ubicado en el departamento de 

Guatemala a 32 kilometros de distancia de la ciudad capital, respectivamente San Juan 

colinda al norte con el municipio de Granados, baja Verapaz: al este con San 

Raymundo; al oeste con 10s m~~nicipios de San Martin Jilotepeque y el Tejar 

Chimaltenango; al sur con el municipio de San Pedro Sacatepequez. Su extension 

territorial es de 242 kilometros cuadrados. El poblado principal es la cabecera municipal 

tiene categoria de villa el municipio cuenta con 13 aldeas: Camino Viejo a San Pedro, 

Loma Alta, C n ~ z  Blanca, Comunidad de Zet, Sajcavilla, Cerro Alto, Sacsuy, Pachali, 

Montufar, Suacite, Llano de la Virgen, Comunidad de Ruiz, y Lo de Mejia. Ademas 

cuenta con 125 caserios, 49 colonias, fincas agricolas, viveros de Floricultura. El 

numero total de habitantes supera de 150,000 de 10s cuales el 90% son indigenas 

kaqchikel chojoma'. 



diligencia y dedicacidn de sus moradores al trabajo, la mayoria se dedica al cultivo de 

maiz, cafe, frijol, frutas de la region como: ciruelas, duraznos, peras, membrillos, 

jocotes, perotes, nisperos, anonas, manzanas, manzanillas, bananos, moras, fresas, 

naranjas, granadillas, fuente econdmica del municipio, la floricultura, por lo tanto en la 

cabecera municipal como en aldeas cercanas: Loma Alta, Camino San Pedro, 

Sajcavilla, y Cruz Blanca, se dedican a la jardineria, siendo las principales flores: 

claveles, crisantemo, gladiolo y rosas; y en menor escala: el dragdn, dalia, clavellina, 

alhell, aster, estaticia, ave del paraiso, exofilia, azucena, y otros. Es por eso que con 

mucha satisfaccidn se le denomina la tierra de las flores. 

La tapiceria es una industria importante en el municipio, por la elaboracion de sus 

muebles de finos acabados y diversidad de estilos, que con su experiencia y trabajo 

cubren toda la ciudad capital, e incluso fabrican muebles para exportacidn. 

En la poblacion existen varios telares de estilo antigua y telares pequeAos manuales, 

10s que utilizan las mujeres, para elaborar las telas de sus propios trajes tipicos que por 

su colorido, son admirados tanto en Guatemala, como en 10s paises en donde se 

exhiben. De estos se pueden mencionar algunas prendas: giiipil, servilleta, manteles, 

fajas, gorros de niAos, tela para sacos de hombre, bolsas tipicas, cargadores de niiios y 

otros. 

La floricultura, es otra de las industrias mas importantes en San Juan Sacatepkquez, 

porque se exportan flores hacia mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Se 



fabrican utensilios de arcilla, pitas maguey. industria del maguey 

canasto es floreciente porque ademas se fabrican objetos de mimbre, caiia, bambu y 

caAa de castilla. Para atender el turismo local asl como a 10s visitantes nacionales y 

extranjeros, San Juan Sacatepequez cuenta con paseos, balnearios, piscinas, entre 

otros las pozas de San Miguel, piscina o balneario Bella Vista. Las Ruinas de Mixco 

Viejo estd en jurisdiction de San Martin Jilotepeque, per0 el acceso mds cercano es por 

San Juan Sacatepequez. El nacimiento del rio Motagua en la cuenca del limite entre 

San Juan Sacatepequez, Baja Verapaz y El Quiche. 

En San Juan Sacatepequez estd la Escuela Politecnica, el alma Mdter militar, ademds 

hay colegios, institutos publicos, escuelas, casa de la cultura, escuela de mOsica, un 

hospital nacional, centro de salud, farmacias y una biblioteca, estacion de bomberos, 

policia nacional civil, ministerio publico, juzgado de paz. 

Los majestuosos portales de la plaza cataluiia datan desde hace 400 aRos, fueron 

construidos despues de la llegada de 10s espaiioles al nuevo continente. Luego de ser 

destruidos por el terremoto de 1976, 10s portales fueron reconstruidos. La iglesia 

catolica es estilo espaiiol con rasgos coloniales. 

Ademas, en San Juan Sacatep6quez se estd desarrollando la comunicaci6n 

radioelectrica, existen tres emisoras locales, una empresa de televisi6n por cable y 

publicaciones escritas en diferentes 6pocas. 

San Juan Sacatepequez estd a 1,600 pies sobre el nivel del mar y limita al norte con 

San Pedro Sacatep&quez, y Santo Domingo Xenacoj, al sur con Baja Verapaz, al 



montaiia forma parte de la Sierra Madre. El idioma que hablan sus habitantes nativos 

es el Kakchiquel, ademas del castellano que es ya generalizado entre todos 10s 

habitantes del lugar. 

La economla de San Juan SacateNquez, ademhs de su produccibn agricola, 

floricultura, la industria del mueble, artesania, produccion de leche y crema, esta 

basada en las remesas de dblares que reciben de familiares residentes en 10s Estados 

Unidos. El increment0 del movimiento financier0 ha hecho que a la fecha se hayan 

instalado, en San Juan Sacatepequez, cinco agencias bancarias, un supermercado 

popular, varios restaurantes de comida rhpida, entre ellos Pollo Campero, una 

cooperativa de ahorro y credito, tres empresas financieras y otras tiendas de 

importancia. 

5.4. Origen de las tensiones sociales entre las empresas de minerales y las 

comunidades 

El conflict0 que existe entre la empresa de explotaci6n de minerales y las comunidades 

indigenas del occidente de San Juan Sacatepequez, tiene una raiz estructural. Su 

origen estA en la visi6n misma de la organizaci6n de la productividad econbmica del 

capitalism0 que historicamente ha prevalecido en el pais. En el cual 10s medios de 

producci6n son privados, altamente concentrados en pocas manos y sin importarles 10s 

impactos que generen en el entorno social y natural de las comunidades en donde 

instala sus operaciones econ6micas. En la actualidad uno de 10s intereses del capital 



materias primas, productos destinados al mercado nacional e intemacional. En el 

proceso productivo implantado por el neoliberalismo intervienen capital de la iniciativa 

privada nacional y transnacional. La tendencia de estas empresas ha sido su 

conversion como autoridades privadas globales, generalmente gozan de poderes de 

decision que les perrniten configurar las politicas publicas, promocionar con fuerza 

medidas legislativas, impulsar o desalentar reformas sociales e influenciar la accion 

gubernamental en Breas esenciales, entre las que se encuentran el empleo, el medio 

arr~biente y 10s derechos civiles y sociales. La dinamica de la actividad economica de 

las empresas sigue la Iogica del capitalismo en su fase imperialista. Esta visi6n 

empresarial es contraria al punto de vista de las comunidades indigenas que lucha por 

la defensa de todo lo que tiene vida, para lograr ilna vida en equilibrio, de respeto y 

convivencia entre 10s seres humanos y la madre naturaleza. Les interesan 10s recursos 

economicos, per0 estos no deben depredar el entorno natural, como tampoco violentar 

las redes familiares y la convivencia pacifica en las comunidades. Ante el 

calentamiento global, la visibn de vida integral que plantean las comunidades mayas 

constituye un aporte para interpelar la politica tradicional del capitalismo, que esta 

siendo fuertemente cuestionada por las comunidades de 10s pueblos indigenas, 10s 

movimientos ambientalistas y la nueva ciencia del siglo XXI que trata de generar 

conciencia en las sociedades y en 10s gobiernos en la adopcion de medidas politicas y 

legates para reducir 10s efectos del calentamiento global. 



5.5. Solucion a la problematica 

Frecuentemente las cuestiones que deben consultarse surgen cuando 10s gobiernos 

otorga~i concesiones a errlpresas para extraer recursos naturales, construir presas o 

realizar otros proyectos de desarrollo en tierras indigenas o en sus inmediaciones. 

A este respecto, el propio Estado tiene la responsabilidad de realizar o garantizar que 

se realicen debidamente consultas, incluso cuando, en la practical es una sociedad la 

que promueve o realiza las actividades que pueden afectar 10s derechos y las tierras de 

10s pueblos indigenas. 

De conformidad con principios bien fu~idados de derecho internacional, el deber del 

Estado de proteger 10s derechos humanos de 10s pueblos indigenas, incluido su deber 

de celebrar cons~~ltas con 10s pueblos indigenas interesados antes de realizar las 

actividades que 10s afecten, no es un deber que pueda eludirse delegandolo a una 

empresa privada u otra entidad. 

Ademas, al igual que en otros contextos, las consultas sobre actividades de extraccion 

o de otro tip0 relacio~iadas con el desarrollo y que afecten a pueblos indigenas deben 

hacerse tan pronto como sea posible y en todas las etapas del proceso de adopcion de 

decisiones y, en todo caso, antes de que se otorguen las concesiones a las sociedades. 

El Estado transfiere las obligaciones sobre las consultas a la sociedad que interviene en 

un proyecto. Tal delegacion a una empresa privada de las obligaciones del Estado en 



responsabilidad que le incumbe en ultima instancia, puede no ser conveniente e incluso- - 

ser problematica, dado que 10s intereses de la empresa privada son en general 

fi~ndamentalmente lucrativos y, por lo tanto, no pueden estar en plena consonancia con 

el interes public0 ni con el interes superior de 10s pueblos indigenas afectados. No 

obstante, ello no descarta la posibilidad de que se llegue a una convergencia sustancial 

de esos intereses que permita el consenso mediante negociaciones en que se superen 

10s desequilibrios de poder. 

Por su parte, las sociedades que promuevan actividades de extracci6n o de otro tip0 

relacionadas con el desarrollo o que participen en ellas deben procurar que sea politica 

de su sociedad ajustar siempre su conducta a las normas internacionales pertinentes en 

relaci6n con 10s pueblos indigenas, en particular las relativas a las consultas. 

Si bien en tbrminos estrictamente juridicos, salvo en ciertas circunstancias, el derecho 

internacional no impone directamente a las sociedades la responsabilidad de respetar 

10s derechos humanos, de hecho cada vez mas se evalua a las sociedades segun su 

acatamiento de las normas internacionales de derechos humanos. Es cada vez m8s 

generalizada la expectativa de que las sociedades observen esas normas en sus 

respectivas esferas de influencia, expectativa que ha sido manifestada por la sociedad 

civil internacional, las instituciones internacionales de derechos humanos, 10s Estados y 

las propias sociedades. Ademas, en situaciones en que las actividades de las 

sociedades tendrim en el futuro un impact0 importante sobre comunidades indigenas, 

suele ser poco conveniente que las empresas pasen por alto las normas internacionales 



pertinentes razones practicas. actuar con arreglo esas suele 

las sociedades vulnerables a dificultades como la perdida de tiempo y de recursos 

econ6micos y les impide lograr o mantener una imagen de responsabilidad social. 

Para que las sociedades observen realmente las normas de derechos humanos 

pertinentes en sus respectivas esferas de influencia es necesario que identifiquen, 

incorporen plenamente y apliquen efectivamente las normas relativas a 10s derechos de 

10s pueblos indigenas en cada uno de 10s aspectos de su labor relacionados con 10s 

proyectos que emprendan. 

AdemAs, como parte de la diligencia debida a la que esGn obligadas, todas las 

sociedades que operen en las inmediaciones de pueblos indigenas deben asegurarse 

de que, con su comportamiento, no contribuyan a ninguna actuaci6n u omisi6n del 

Estado que pudiera infringir 10s derechos humanos de las comunidades afectadas ni 

acepten dicha actuaci6n u omisi6n, como el hecho de que el Estado no consulte 

adecuadamente a las comunidades indigenas antes de proceder a la realization de un 

proyecto. 

Por su parte, el Estado debera siempre vigilar de cerca el comportamiento de las 

sociedades para garantizar que se respeten plenamente 10s derechos de 10s pueblos 

indigenas y que se recurra plena y debidamente a las consultas exigidas. 

De conformidad con la Declaracion de las Naciones Unidas sobre 10s derechos de 10s 

pueblos indigenas y con el Convenio 169 de la OIT, 10s Estados tienen el deber de 



diferenciados sobre 10s asuntos que les conciernen, con la finalidad de obtener su 

consentimiento libre, previo e informado. Basado en el entendimiento de la marginacion 

relativa y las condiciones desfavorables de 10s pueblos indigenas en relacion con 10s 

procesos democraticos normales, este deber dimana del derecho primordial de 10s 

pueblos indigenas a la libre determination y de 10s principios de soberania popular y 

gobierno por consentimiento y es un corolario de 10s principios conexos de derechos 

humanos. 

El deber de celebrar consultas, se aplica siempre que una decisi6n legislativa o 

administrativa pueda afectar a 10s pueblos indigenas en modos no percibidos por la 

poblacion general del Estado, y en tales casos el deber se aplica en relaci6n con 10s 

pueblos indigenas que se ven particularmente afectados y respecto de esos intereses 

particulares. El deber de celebrar consultas no solo se aplica cuando la medida 

propuesta se refiere a derechos sustantivos ya reconocidos en el derecho interno, como 

10s derechos relativos a las tierras. 

Los Estados deben elaborar mecanismos para determinar y analizar si las medidas 

legislativas o administrativas propuestas, incluidas las relativas a la extraccibn de 

recursos o a otras actividades de desarrollo, afectan 10s intereses particulares de 10s 

pueblos indigenas y en qu6 medida lo hacen a fin de determinar la necesidad de iniciar 

procesos especiales de consultas mucho antes de que se adopten las medidas en 

cuestion. 



Las caracteristicas especificas de 10s procedimientos de consulta, requeridos vari 

segun la naturaleza de la medida propuesta, el alcance de su impact0 en 10s pueblos - 

indigenas y la naturaleza de 10s intereses o derechos de 10s pueblos indigenas que 

est6n en juego. Sin embargo, en todos 10s casos en que se aplique el deber de 

celebrar consultas su finalidad deberh ser obtener el consentimiento o el acuerdo de 10s 

pueblos indigenas afectados. De ahi que las consultas deban realizarse en las 

primeras etapas de la elaboration o planificacion de la medida propuesta a fin de que 

10s pueblos indigenas puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de 

adopcion de decisiones. 

El principio de que el consentimiento de 10s pueblos indigenas deberh ser la finalidad de 

las consultas no implica que la obtencibn del consentimiento sea un requisite absoluto 

en todas las situaciones. En todos 10s casos, es fundamental que el Estado haga un 

esfuerzo de buena fe para llegar a un acuerdo. Los pueblos indigenas tambibn deben 

procurar de buena fe alcanzar el consenso sobre las medidas propuestas y evitar las 

posiciones inflexibles cuando las medidas propuestas se basen en intereses prjblicos 

legitimos. 

No obstante el carhcter necesariamente variable de 10s procedimientos de consulta en 

10s diversos contextos, 10s Estados deben definir en la ley 10s procedimientos de 

consulta requeridos para determinadas categorias de actividades, como las de 

extraction de recursos naturales, que se realizan en territorios indlgenas o que 10s 

afectan. Dichos procedimientos, previstos en leyes o reglamentos o en mecanismos 

especiales de consulta, deben por su parte ser elaborados en consulta con 10s pueblos 



indigenas. 

La celebracion de consultas con 10s pueblos indigenas, sobre 10s elementos mismos del 

procedimiento de consulta que habra de emplearse no solo ayuda a garantizar que el 

proceso sea eficaz sino que, ademas, es una medida de fomento de confianza 

importante y necesaria. Se necesitan ademas otras medidas de fomento de la 

confianza. 

A este respecto, 10s Estados deben hacer todo lo posible para que 10s pueblos 

indigenas puedan organizarse y determinar libremente sus representantes para las 

deliberaciones de consulta, y deben propiciar un clima de respeto y apoyo a la autoridad 

de esos representantes. Por su parte, 10s pueblos indigenas deben trabajar, cuando se 

requiera, para aclarar y consolidar sus estructuras y organizaciones representativas 

para que puedan funcionar eficazmente en relaci6n con 10s procedimientos de consultas. 

Los Estados deben hacer ademas analisis y evaluaciones apropiadas de las 

repercusiones de las medidas legislativas o administrativas propuestas y ponerlos a 

disposicion de 10s pueblos indigenas afectados, junto con toda la informacion pertinente, 

mucho antes de las negociaciones. Los Estados deben tambibn procurar que 10s 

pueblos indigenas tengan la capacidad tkcnica adecuada y 10s recursos financieros 

suficientes para participar efectivamente en las consultas, sin utilizar dicha asistencia 

para influir en las posiciones de 10s indigenas en las consultas. 

Los organismos y programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, asi como 



las ONG interesadas, deben elaborar formas proporcionar pueblos 

acceso a la capacidad t6cnica y 10s recursos financieros que necesitan para participar 

efectivamente en las consultas y las negociaciones conexas. 

lncluso cuando, en la practica, sorl las sociedades las que promueven o llevan a cab0 

las actividades que afectan a 10s pueblos indigenas, como la extraction de 10s recursos 

naturales, siguen incumbiendo a 10s Estados la responsabilidad de celebrar las 

consultas adecuadas o de garantizar su realization. Por su parte, las empresas 

privadas, no por obligation juridica sino como cuesti6n politics, deben ajustar siempre 

su conducta a las normas internacionales pertinentes relativas a 10s derechos de 10s 

pueblos indigenas, incluidas las relacionadas con las consultas. 

Las sociedades que operen o se propongan operar en tierras indigenas o en sus 

inmediaciones deben adoptar codigos de conducta por 10s que se obliguen a respetar 

10s derechos de 10s pueblos indigenas de conformidad con 10s instrumentos 

internacionales pertinentes, en particular la Declaracion de las Naciones Unidas sobre 

10s derechos de 10s pueblos indigenas. Los Estados deben elaborar mecanismos 

especificos para vigilar de cerca el comportamiento de las empresas a fin de garantizar 

que se respeten plenamente 10s derechos de 10s pueblos indigenas y que se recurra 

plena y debidamente a las consultas exigidas. 

Los Estados deben adoptar medidas para mejorar la capacidad de mediacion de 10s 

organismos gubemamentales, en colaboracion con las empresas si procede, para tratar 

10s posibles conflictos de intereses en relacion con las tierras y recursos indigenas y 



trabajar con todas las partes 

ese respecto a 10s pueblos 

interesadas para aplicar 

indigenas la igualdad 

dichos mecanismos 

de oportunidades y 

contra la discrimination. 

5.6. lnstancias internacionales que velan por el cumplimiento de convenios 

internacionales 

Ademas de establecer normas internacionales del trabajo, la OIT supervisa la manera 

en que 10s Estados miembros aplican 10s convenios ratificados en la legislaci6n y la 

practica. Segun el Articulo 22 de la Constitucidn de la OIT, cada Estado miembro debe 

presentar a la Oficina lnternacional del Trabajo memorias peri6dicas sobre las medidas 

que haya adoptado para poner en ejecucion 10s convenios a 10s cuales se haya 

ad herido. 

5.7. Las consecuencias sociales de ta inexistencia de una consulta popular en 

el murlicipio de San Juan Sacatepequez 

a) El irrespeto a la sociedad y a las autoridades comunitarias: el respeto a la 

propiedad privada es uno de 10s pilares fundamentales del desarrollo de la 

economia y de la libertad, segljn el liberalism0 economico. Este principio ha sido 

defendido con firmeza por el empresariado guatemalteco, sin embargo cuando 

se trata del respeto a la propiedad privada de familias en comunidades 



por el Estado guatemalteco. 

El pennanente atropello a las sociedades de 10s comunitarios, ademas de incurrir en un 

act0 ilicito, constituye una incitacion a la violencia, en el cual, el Estado guatemalteco 

participa al delegar elementos de la Policia Nacional Civil como custodios. Sin embargo 

cuando la empresa minera denuncia irrespeto a su propiedad privada, el gobierno 

central ha movilizado fuerzas de seguridad, ha implantado Estado de Prevencion y ha 

perseguido penalmente a 10s lideres comunitarios. Esta diferencia de trato en el 

respeto y el ejercicio de 10s derechos de la empresa y de las comunidades, es una clara 

evidencia de uno de 10s mecanismos del racismo de Estado que predomina en 

Guatemala. 

b) Reinvindicaciones y acciones de las comunidades mayas kaqchikeles: el punto 

central de la lucha de las comunidades mayas kaqchikeles en contra de la 

explotacion minera es la defensa de la vida del todo: la vida de sus familias, la 

vida de la madre tierra, del aire, del agua, de las montaAas, la defensa a 

conservar su forma de propiedad privada, el derecho a conservar y desarrollar su 

sistema de produccidn agricola y comercial; la defensa de su relacion con la 

madre naturaleza y su convivencia comunitaria. En suma el derecho a preservar 

y desarrollar su propia visidn del mundo y de la vida. 



una buena salud, sin marginacibn, una educacion escolar que les ayude a desarrollar 

sus potenciales como personas y como comunidad, sin conflictos, sin daAar la madre 

naturaleza. Rechazan la visibn de desarrollo de las empresas, porque a la mineria no le 

importa que desaparezca la biodiversidad de la region. La diferencia de la agricultura 

de 10s kaqchikeles es que esta basada en 10s valores de responsabilidad, respeto y el 

principio de equilibrio para la conservacibn de la salud de sus tierras y la madre 

naturaleza. Asi mismo, parte de su vision es la conservacion de 10s bosques aledaAos 

a su comunidad. Saben que sin este bien de la madre naturaleza no podrian contar con 

la sagrada agua y el aire puro, parte vital de sus vidas como personas, como 

comunidad y de su vida agricola. Desde esta perspectiva plantean su rechazo a la 

explotaci6n minera. Los efectos negativos de la deforestacibn es experimentadi! de 

manera inmediata por las comunidades, sin embargo, esta deforestacibn impacta en el 

medio ambiente no solo del pais, sino en el entorno natural de la humanidad. Esta 

realidad aun es incomprendida por la visi6n de desarrollo del Estado y 10s inversionistas 

mineros. 

c) La consulta comunitaria y las respuestas del Gobierno municipal: la consulta 

constituye uno de 10s fundamentos y norma de la culti~ra politica de 10s mayas, 

vinculada intimamente al didlogo y acuerdo. Asi mismo, son derechos 

reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaracion de la Organizacion de 

las Naciones Unidas sobre 10s derechos de 10s pueblos indigenas, ratificados por 

el Estado de Guatemala. 



inforrnaci6n ante la Corporacion Municipal de San Juan Sacatepequez sobre la 

existencia de la licencia de explotacion minera en este municipio. Los resultados de la 

consuka fueron entregados al Concejo Municipal de San Juan Sacatepequez con el 

objetivo de respaldar una nueva petici6n a este Concejo para que no otorgara permiso 

de explotacion minera, 

La manipulaci6n del entusiasmo de 10s vecinos, la falta de transparencia en otorgar 

informaci6n publica y el nulo interes del gobierno municipal en garantizar el respeto de 

10s derechos colectivos de las comunidades antes que 10s derechos privados demostrt, 

la existencia de un vacio de autoridad municipal y la incapacidad de hacer valer el 

Codiga Municipal, en el cual se establece la responsabilidad del gobierno municipal en 

la defensa de la autonomia municipal, 

El reconocimienta y respeto a 10s lugares sagrados: 10s lideres comunitarios 

canalizaron un memorial al Ministerio de Cultura y Deportes del Organism0 

Ejecutivo para que declare Lugares Sagrados al Pozo Candado, que se localiza 

entre las fincas Concepcion y San Jose Ocaiia, Cerro Mach'un y el Calvario 

ubicados en la finca San Jose Ocaiia. Estos lugares sagrados ancestralmente 

han sido reconocidos y visitados tanto por habitantes de la region como gar 

personas de distintos lugares de la Republics de Guatemala. En la actualidad se 

ha vedada las visitas a estos lugares sagrados y se desconocen las acciones 

implementadas por el Ministerio de Cultura y Deportes para garantizar sus 



pueblos indigenas. 

e) Presentacion de medidas cautelares ante la comision interamericana de 

derechos humanos: 10s lideres comunitarios han sido objeto de constantes 

amenazas de muerte via telefonica, cartas anonimas y panfletos. Esta 

intimidacion tambien es sufrida por quienes ayudan o tratan de cooperar con las 

demandas de las comunidades, como el caso de 10s abogados mayas y lideres 

sociales del movimiento campesino e indigena. Estos hechos determinaron la 

necesidad de presentar medidas cautelares ante la Cornision lnteramericana de 

Derechos Humanos. 





CONCLUSJONES 

1. Actualmente existe controversia en relacion a la falta de cons~~ltas acorde con las 

comunidades indigenas, en relacion a 10s asuntos que lesionan sus vidas y 

territorios, al estar latentes conflictos y expresiones profundas de descontento y 

desconfianza en 10s distintos escenarios en Guatemala que tienen relacion con la 

falta de consultas apropiadas. 

2. No se aplica debidamente la legislacion guatemalteca vigente en el Codigo 

Municipal y en el Convenio 169 sobre Pueblos lndigenas y Tribales, el derecho al 

ejercicio de la consulta previa y adecuadamente informada y por ende, no se 

resguardan 10s derechos de las comunidades indigenas. 

3. No se evidencian correctamente las consecuencias sociales en el municipio de 

San Juan Sacatepequez, debido a la inaplicabilidad de la consulta popular, previo 

a !a aprobacion de las licencias de explotacion minera en las comunidades 

indigenas del municipio en estudio. 

4. Existe discriminacibn y racism0 en las comunidades indigenas, siendo ello el 

principal factor que genera desig ualdad participativa al no existir participacion de 

decisiones de importancia, para las comunidades indigenas del municipio de San 

Juan Sacatep6quez. 



Las actividades mineras ocasionan daiios al medio ambiente del lugar dond 

encuentran establecidas, tambien son daiiinas para la salud de las personas, 

para 10s cultivos, la atmosfera, rios y lagos y por ende, es fundamental previo a la 

realizackn de trabajos de mineria el estudio y la consulta popular; para el 

establecimiento de 10s impactos ambientales y consecuencias sociales. 



RECOMENDACIONES 

'. $c. 

El Estado, cuando otorga licencias de explotacion de minerales, debe tom% en -' 

cuenta la opinion de las comunidades indigenas, realizando un estudio por 

expertos, para establecer si causa dafios ambientales, sociales y economicos. 

El Organism0 Legislative, debe regular normas juridicas que se encarguen de 

sancionar el incumplimiento de la normativa vigente en el pais, debido a la 

inaplicabilidad del derecho al ejercicio de consulta previa y adecuada en 

beneficio de las comunidades indigenas del municipio de San Juan 

Sacatepequez. 

3. Cuando el Estado otorgue licencias de explotacion de minerales, debe nombrar 

una comision especifica y permanente para monitorear 10s dahos que se 

ocasionan en el lugar donde se encuentra, para establecer 10s irr~pactos 

ambientales y las consecuencias sociales. 
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