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l lN lDAC GE I A  DE 'TESIS 
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Atentamente me dirijo a usted, para hacer de su c o n o c i r n i e n t u ~ a s e  a la 

notificacion que se me hiciera el cinco de julio de 2010 por parte de la Unidad que 

usted dirige en la que se me nombra como ASESOR y se me faculta para qcle 

dictamine sobre el tema intitulado TRIBUNALES AGRARIOS CON COMPETEMCIA 

EN EL PROCESO VOLUNTARIO DE TITLILACION SLlPLETORlA propuesto por el 

Bachil!er.HECTOR NEMARC MARROQU~ND~AZ,mismo que fue aprobado con la 

fecha con que se me notifico. Presento el siguiente. 

DICTAMEN FAVORABLE 

Que emito en base al Articdo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de 

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 

versa sobre 10s siyuientes puntos. 

1. El contenido cientifico y tecnico de la tesis es sobre la implementacion o 

creacion de Tribunales Ayrarios en Guatemala y concretamente 10s puntos que trata 

son, la Actividad Jurisdiccional de Guatemala, que es un estudio de 10s organos 

jurisdiccionales, y que define concretamente cual es la jurisdiccion y cornpetencia de 

que estan investidos. Sobre el Derecho Agrario guatemalteco, relacionando datos 

historicos sobre la posesion y propiedad de la tierra en Guatemala, describe 10s 

elementos, fines, fuentes, sujetos y otros topicos del Derecho Agrario, estableciendo 

que el derecho agrario es la rama adecuada para regular la titulacior~ supletoria. 

Sobre el proceso de titulacion supletoria, se hizo un analisis ianto doctrinario como 

factico, describe cada una de las etapas a que se somete, sus furldamentos civiles y 

al proceso propiamente dicho. Ademas se le hace una critica valorativa. Contiene 

entre otras cosas, las causas que motivaron a investigar sobre alternativas agrarias 

en vez de las civiles. En cuanto a la necesidad de crear tribunales agrarios en 



Guatemala. Es una propuesta, que tiene tres importantes justificaciones (social, 

cientifica y juridica) para hacer un cambio historico en Guatemala sobre como 

regular la titulacion supletoria. 

2. Metodologia y tecnicas utilizadas. El enfoque metodologico se da desde el 

metodo cientifico, apoyado por la corriente filosofica del materialism0 historico- 

dialectico. Los metodos particulares son el analitico-sintetico e inductive-deductivo. 

Las tecnicas utilizadas son: Estadisticas: Que se utilizaron como tecnicas de control 

y de medida, encuesta y observation, siendo el unico instrumento la boleta. 

3. Sobre la redaccion. En mi opinion se ha tomado en cuenta las reglas 

ortograficas de redaccion y se ha parafraseado correctamente el aporte del bachiller 

con 10s textos citados textualmente asi como 10s resultados obtenidos por el trabajo 

de campo, el que se incorporo en un solo contexto. 

4. En cuanto a 10s cuadros estadisticos, consider0 que fue necesario incluirlos 

dentro del propio texto de la tesis para que Sean de facil consulta y formen un solo 

cuerpo de investigacion, misma que no debe estar fragmentada. Los cuadros se 

realizaron en base a las tecnicas estadisticas de muestreo y las graficas facilitan la 

comprension de 10s cuadros. 

5. La contribucion cientifica del tema es la novedosa inclusion de tribunales 

agrarios en el Organism0 Judicial de Guatemala, que no solo descargaria el trabajo 

de 10s tribunales civiles, sin0 que simplificaria procedimientos netamente agrarios 

como la titulacion supletoria, mismos que hasta ahora carecen de una regulacion 

n~oderna y accesible a todos 10s guatemaltecos. Con ello se brindaria seguridad 

juridica y publicidad a 10s actos registrales correspondientes a 10s bienes inmuebles 

que carecen de registro publico. 

6. Las conclusiones han sido congruentes con el texto de la tesis, sobre 10s 

topicos mas relevantes y al mismo tiempo las recomendaciones guardan relacion 

con las conclusiones, siendo estas viables y realizables de conformidad con las 

practicas legales y 10s sistema nacionales tanto legislativo como judicial. 

7. La bibliografia es numericamente la necesaria, por lo que no es abundante ni 

escasa, y 10s textos utilizados como referencia textual basica son 10s adecuados al 

tema que se trata, pues abarca 10s topicos abordados en la tesis. 
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Me dirijo a usted de forma respetuosa para hacerle saber de la resolucion de fecha 

trece de septiembre del presente aiio emitida por la Unidad que usted dirige en la que 

se me nombra como REVISOR y se me faculta para que dictamine sobre el tema 

intitulado 'TRIBUNALES AGRARIOS CON COMPETENCIA EN EL PROCESO 

VOLUNTARIO DE TITULACION SUPLETORIA propuesto por el Bachiller HECTOR 

NEMARC MARROQU~ND~AZ,en el que ya existe un dictamen favorable del asesor 

Marvin David Lopez Giron de fecha ocho de septiembre del presente aiio. Despues de 

haber estudiado y corregido el trabajo de investigacion en cuestion, present0 a usted el 

siguiente. 

DICTAMEN FAVORABLE 

Que emito en base al Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de 

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 

versa sobre 10s siguientes puntos. 



tratar es la rama del Derecho Agrario como una ciencia que se dirige a la autonomia 

legal y cientifica, en virtud de su actual regulacion por el derecho civil y procesal civil. 

Este es el primer0 de 10s presupuestos, siendo el segundo, que la titulacion silpletoria 

sea tramitada ante tribunales agrarios que deberan crearse en base a un modelo nuevo 

de organos jurisdiccionales ya existentes en otros paises con actividad agricola. 

2. Metodologia y tecnicas utilizadas. El metodo que particularmente se utilizo fue el 

analitico-sintetico e inductivo-deductive, en virtud de que se inicia por hacer un analisis 

de la funcion y desempeiio de 10s tribunales civiles en cuanto a la titulacion supletoria y 

se concluye con la propuesta concreta de la creacion de un tribunal diferente y 

especifico de la rama agraria. 

3. Opinion sobre la redaccion. La forma de redactar esta acorde con las normas 

generales de sintaxis, semantica y ortografia propias de un trabajo de investigacion de 

esta naturaleza, en el que la teoria, 10s resultados practices y el aporte del postulante 

estan vertidos en un solo discurso. 

4. En cuanto a 10s cuadros estadisticos, estos son de facil consulta y co~iiprension. 

5. La contribucion cientifica del tema se contrae a la propuesta de crear un conjunto 

de instrumentos legales que regulen la ciencia agraria, permitiendo asi que se 

desarrolle esta rama del derecho en forma autonoma y sin sujecion directa del derecho 

civil. 

6. Las conclusiones son correlativas con 10s objetivos trazados al inicio de la 

investigacion y las recomendaciones son viables y realizables. 

7. La bibliografia es adecuada y actual, acorde con las corrientes doctrinales 

modernas. 
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La mayor parte de 10s bienes inmuebles que posee la poblacion guatemalteca no se 

encuentran debidamente titulados e inscritos en el Registro de la Propiedad, por lo 

que su ausencia genera inseguridad juridica de propiedad de la tierra en Guatemala. 

En cuanto al aspect0 tecnico, el problema planteado deja al descubierto la 

imposibilidad del derecho agrario de alcanzar su autonomia e independencia total de 

la rama del derecho civil. 

Con fundamento en el estudio bibliografico y de campo, se afirma, a manera de 

t-~ipotesis, que la creacion de tribunales con competencia en materia agraria, 

contribuiria a simplificar el proceso de titulacion supletoria en Guatemala. 

Especificamente 10s objetivos son: hacer un estudio tecnico y legal del proceso 

voluntario de titulacion supletoria; analizar su desarrollo en 10s juzgados de primera 

instancia del ram0 civil; establecer si es viable y factible la creacion de tribunales 

agrarios que contribuyan a facilitar el proceso voluntario de titulacion supletoria y que 

favorezcan la seguridad en el derecho de propiedad. 

En cuanto al contenido de esta investigacion, para efectos didacticos se divide en 

cinco capitulos; el primer0 sobre la actividad jurisdiccional de Guatemala, que trata la 

organizacion y context0 legal del Organism0 Judicial; el segundo, el derecho agrario 

guatemalteco, referido como una cie~icia poco explorada y desatendida por las 

autoridades guatemaltecas que podria brindar soluciones a 10s problemas sociales; el 

tercero, el proceso de titulacion supletoria, que enmarca 10s obstaculos, tanto legales 

conio burocraticos que impiden un correct0 proceso de registro de bienes inmuebles; 

el cuarto, la titulacion supletoria en el modelo de 10s tribunales agrarios, en el que se 

justifican detalladamente 10s motivos por 10s que se propone crear estos tribunales y 



cual debe ser su competencia, incluyendo en la misma al proceso voluntario 

titulacion supletoria. 

Se utilizo el metodo deductivo, en virtud que se partio de 10s datos generales 

aceptados como valederos, tales como la actividad jurisdictional y el derecho agrario 

para concluir con el concept0 especifico de la titulacion supletoria en el modelo de 

tribunales agrarios, comprobandose de esa forma la validez de esta ljltima premisa. 

Las tecnicas incluidas en la metodologia fueron de caracter estadistico, por ello se 

utilizo como instrumento la boleta de encuesta y 10s datos obtenidos avalaron el 

trabajo teorico y cientifico. 

El tema investigado esta fundamentado en teorias de expertos agraristas y civilistas 

que lo explican detalladamente. Ademas, contiene una propuesta de como deben 

crearse 10s tribunales agrarios, que competencia deben teller y las cualidades que se 

requiere a 10s postulantes a jueces y magistrados del ram0 agrario, tomando en 

cuenta que la finalidad de crear nuevos tribunales es que sean especializados en esta 

materia, lo que mejorara el actual proceso regulado por el derecho comun. 

(ii) 



1. Actividad jurisdiccional de Guatemala 

I.I.Los organos jurisdiccionales de Guatemala 

Existen variadas opiniones doctrinarias y legales sobre ante que autoridad debe 

desarrollarse el proceso voluntario de titulacion supletoria; la legislacion por ejemplo, 

regula que debe ,tramitarse en el arr~bito de 10s tribunales civiles; pero la doctrina indica 

que seria mejor que se tramitara ante notario, en virtud que como en el caso de la Ley 

Reguladora de la Tramitacion Notarial de Asuntos de Jurisdiccion Voluntaria se le 

otorgan facultades a dicho funcionario para que se encargue de asuntos no litigiosos; 

en este ultimo aspecto se hace la salvedad de que es posible desarrollar dicho proceso 

voluntario ante un notario particular, situacion que tiene mucha Iogica para quienes se 

enfocan en descongestionar 10s juzgados civiles. 

Sin embargo, no es cuestion solo de reducir el trabajo de 10s tribunales de esa materia 

sino enfocar el proceso de titulacion supletoria en un aspecto cientifico y adecuado, no 

olvidando que tambien debe ser gratuito en su tramitacion, ventaja que ofrecen 10s 

tribunales de justicia. 

La autoridad ante la que debe llevarse a cab0 el proceso de titulacion supletoria debe 

ser jurisdiccional, por lo que para ello se define a 10s organos jurisdiccionales como: 

"Las institucio~ies encargadas, de administrar y ejecutar lo juzgado conforme a la 

1 




Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y las leyes de la republica (Articulos 

203 y 204); normalmente se les denomina tribunales de jus,ticia y, por su funcion y 

origen, son de naturaleza publics". ' 

"De conformidad con la Constitucion de la Republica, la funcion judicial se ejerce con 

exclusividad por la Corte Suprema de Justicia y demas tribunales de jurisdiccion 

ordinaria y privativa (Articulo 240, parrafo 2)".2 (sic) 

Es facil comprender que la funcion de 10s tribunales abarca 10s diferentes ambitos 

sociales de la poblacion; es decir, que no se trata solo de 10s tribunales ordinal-ios, sin0 

de 10s privativos en iguales terminos. 

La Ley del Organism0 Judicial en su Articulo 58 establece que la jurisdiccion es unica y 

que para su ejercicio se distribuye en 10s siguientes organos: 

a. "Corte Suprema de Justicia y sus camaras. 

b. Cortes de apelaciones. 

c. Sala de la nifiez y la adolescencia. 

d. Tribunal de lo contencioso-administrativo. 

e. Tribunal de segunda instancia de cuentas. 

f. Juzgados de primera instancia. 

g. Juzgados de la nifiez y la adolescencia y de adolescentes en conflict0 con la ley 

1 Ruiz Castillo de Juarez, Crista. Teoria general del proceso. Pag. 57 
2 Aguirre Godoy. Derecho procesal civil. Tomo I. Pag. 114 



penal y juzgados de control de ejecucion de medidas. 

h. Juzgados de paz o menores. 

i. Los demas que establezca la ley". 

Es importante remarcar la literal i) del citado Articulo, en virtud de que es ulia puerta 

legal para crear nuevos organos jurisdiccionales, en la medida en que estos Sean 

necesarios para la poblacion en general. 

Por lo tanto, el establecimiento de estos organos debe encaminarse a la correlacion que 

la composicion del Estado tenga con la realidad de 10s administrados; pues si deja de 

lado el acontecer real de la sociedad, ique razon de ser tiene el Estado?; en este 

contexto: "En la denorninacion de jueces o tribunales que se empleen en las leyes, 

quedan comprendidos todos 10s funcionarios del Organismo Judicial que ejercen 

jurisdiccion, cualesquiera que sea su competencia o categoria". (Articulo 58, Ley del 

Orgar~isnio Judicial). 

Ello en virtud de que se utilizan indistintamente dichos terminos para designar a las 

autoridades judiciales, pudiendose comprender, juzgados, jueces, magistrados, etc. 

1.2. Principios que rigen 10s organos jurisdiccionales 

Luego de haber hecho ulia breve alusion al contenido y fundamento de 10s organos 

jurisdiccionales; 10s principios o bases filosoficas que 10s rigen deben hacer referencia 

tanto a 10s criterios que inspiraron su creacion como a la sujecion a las leyes del pais, 
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siendo estos: 

a. Primacia de la Constitucion Politica 

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala es la ley superior de un Estado 

y: "Prevalece sobre cualquier ley o tratado internacional. Este principio lo reconoce la 

Constitucion en el Articulo 204, al establecer que 10s tribunales de justicia en toda 

resolucion o sentencia observaran obligatoriamente el pri~icipio de que la Constitucion 

de la Repljblica prevalece sobre cualquier ley o tratado". (sic) El actuar de 10s jueces 

y magistrados en el desarrollo de sus funciones no puede oponerse a la Carta Magna, 

de lo contrario se romperia con el equilibrio social y toda la estructura juridica, situacion 

inaceptable en 10s estados democraticos como el de Guatemala. Tambien, la materia de 

que traten debe tener asidero constitucional y no simplemente ordinario. 

b. Toda resolucion debe ser fundada en ley 

Este principio esta reconocido en el Articulo 143 de la Ley del Organism0 Judicial, el 

cual dispone que: "Toda resolucion judicial llevara necesariamente ...  la cita de leyes", 

en virtud de que la ley es la fuente del ordenamiento juridico. 

c. No puede denegarse justicia por falta de ley 

Frecuentemente se evidencia en algunos casos practicos que la legislacion carece de 

Ibid. Pag. 150. 
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aplicacion formal, "no obstante que toda resolution debe ser fundada en ley, debe 

tenerse presente que de conformidad con la misma Ley del Organism0 Judicial (Articulo 

15), 10s jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administracion de justicia, 

sin incurrir en responsabilidad. Por ello, en 10s casos de falta, oscuridad, ambiguedad o 

insuficiencia de la ley debe resolver de acuerdo con 10s criterios que se establecen en el 

Articulo 10 de dicha ley, o sea, atendiendo: 1. A la finalidad y al espiritu de la misma; 2. 

A la historia fidedigna de su institucion; 3. A las disposiciones de otras leyes sobre 

casos o situaciones analogas; y 4. A1 mod0 que parezca mas conforme a la equidad y a 

10s pri~icipios generales del dere~ho" .~ 

Se puede indicar que estas son alternativas ante la carencia de la ley y que la justicia 

debe imperar sin importar las circunstancias en que se encuentren 10s tribunales al 

resolver. 

d. La justicia es gratuita 

La gratuidad debe entenderse desde la perspectiva de 10s tribunales unicamente, pues 

en cuanto a la asistencia tecnica, es un asunto distinto. "La gratuidad tiene relacion con 

el principio de economia en el proceso, fuera de costas judiciales, 10s jueces y 

empleados administrativos reciben su remuneracion del Estado y no de 10s ~ i t i~an tes" .~  

En este punto se reitera lo indicado al inicio de la investigacion, en el sentido de que 10s 

4 Ibid. Pag. 150 
5 Ibid. 



devengan un salario, por lo que es mas economico un proceso judicial que recurrir al 

tramite notarial, que en todo caso podria ser una alternativa a eleccion del interesado el 

optar por un procedimiento judicial o notarial, siempre que el notario haya recibido en 

las aulas ur~iversitarias la adecuada instruccion en esta materia; pues de lo contrario 

devendrian arbitrariedades propias del desconocimiento del derecho agrario. 

e. En ningun proceso pueden haber mas de dos instancias 

Principio que tambien esta establecido en el Articulo 21Ide la Constitucion Politica de 

la Repljblica de Guatemala, que regula: 

"En ningljn proceso habra mas de dos instancias y el magistrado o juez que haya 

ejercido jurisdiccion en alguna de ellas no podra conocer en la otra ni en casacion, en el 

mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Ningljn tribunal o autoridad puede 

conocer en procesos fenecidos, salvo 10s casos y formas de revision que determine la 

ley". 

Para asuntos agrarios debera el legislador ser ~ i iuy cuidadoso en cuanto a la via 

recursiva, para que esta no se vuelva muy extensa ni onerosa a 10s interesados. No 

podria por lo tanto, implementarse el recurso extraordinario de casacion por dos 

razones; la primera, porque debera ser I-ln procedimiento sencillo; y segundo, porque no 

existe camara agraria en la Corte Suprema de Justicia y no tendria mucho sentido 

crearla si existiesen las salas de apelaciones del ram0 agrario dotados de suficientes 
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elementos para el feliz desempeAo de sus funciones. 

f. Actuacion de oficio o a peticion de parte 

Los tribunales del orden laboral y penal impulsan 10s procesos de oficio. Lo mismo 

ocurre en 10s tribunales de familial ya que asi lo establece el Articulo 10 de la Ley de 

Tribunales de Familial salvo en 10s exceptuados en el Articulo 9, en 10s cuales la ley 

remite al Codigo Procesal Civil y Mercantil. En 10s tribunales agrarios debiera ser igual, 

pues si imperara el principio dispositivo en todas las etapas del proceso seria igual o 

peor de lo que es actualmente. Desde luego, 10s jueces deben ocuparse de 10s actos 

procesales de su competencia sin previa "rogatio", pero en algunos casos debe tomarse 

en cuenta el principio "sententia debet esse conformis libello", que obliga al juez a 

resolver conforme a lo solicitado en cuanto a 10s extremos indicados en la primera 

solicitud. 

Tratando ahora sobre la ley procesal: "Este Codigo (Procesal Civil y Mercantil) 

establece como norma general el caracter perentorio de 10s plazos y terminos en el 

Articulo 64 que establece que 10s plazos y terrninos sefialados en este C6digo a las 

partes para realizar 10s actos procesales, son perentorios e improrrogables, salvo 

disposicion legal en contrario. Vencido un plazo o termino procesal, se dictara la 

resolucion que corresponda al estado del juicio, sin necesidad de gestion alguna. El 

proceso economico-coactivo se tramita de oficio, y en general, en 10s procesos 

administrativos, se aplica supletoriamente lo dispuesto en la Ley del Organism0 Judicial 



y en el Codigo Procesal Civil y Mercantil". 

La improrrogabilidad de 10s plazos es tan importante como el principio de oficio, pues de 

lo contrario se crearia un desorden que en terminos adjetivos produce inestabilidad en 

todas las etapas procesales. 

1.3. Jurisdiccion y cornpetencia 

1.3.1. Jurisdiccion 

La relacion que tiene la jurisdiccion con 10s tribunales agral-ios se del-iva del origen de la 

palabra misma que: "Tiene un doble significado: objetivo y subjetivo. En sentido 

objetivo vale tanto como circulo de negocios o conj~~ntode asuntos que estan 

encomendados a las autoridades judiciales: asi cuando se dice que una detern-~inada 

cosa pertenece a la jurisdiccion contenciosa ordinaria. En sentido subjetivo significa 

una parte del poder del Estado, la soberania con referencia a la funcion de justicia, a 

diferencia de la soberania en el aspect0 militar, financier0 e t ~ . " . ~  

Es claro que la jurisdiccion pertenece exclusivamente al Organism0 Judicial a traves de 

la Corte Suprema de Justicia y todos 10s organos jurisdiccionales que dependan de 

aquel organo; por ello no debe ser ejercida por ninguna otra autoridad, administrativa o 

legislativa; con excepcion de la delegacion que se haga oportunamente en 10s notarios 

Ibid. 
7 Ibid. Pag. 80 



como ha sucedido con otras materias en jurisdiccion voluntaria. 

El inicio de la jurisdiccion sucede: "Desde que se prohibe a las personas hacerse 

justicia por mano propia, el Estado asume la obligacion de administrarla, de lo cual 

deriva la accion, o sea el derecho de requerir la intervention del Estado para el 

esclarecimiento o la proteccion de un derecho, y la jurisdiccion o sea la voluntad 

conferida por el Estado a determinados organos para resolver mediante la sentencia las 

cuestiones litigiosas que le sean sometidas y hacer cumplir sus propias resoluciones. 

Desde luego, esta potestad especifica de 10s organos del Estado de administrar justicia, 

debe hacerse de conformidad con las leyes, pues aun en aquellos casos, en que el 

organo jurisdiccional va llenando vacios o lagunas de la ley, ejercita una actividad 

meramente creadora, lo hace en virtud de principios legales, que amparan sus 

resoluciones y que le dan la pauta para acudir a metodos mas o menos tecnicos, 

porque al menos dentro de nuestro sistema judicial, todas las decisiones de 10s organos 

estatales encargados de cun-~plir la funcion jurisdiccional del Estado, deben estar 

fundadas en ley".8 

La vida de un organo jurisdiccional estriba en la jurisdiccion que emana de la 

Constitution Politica de la Republica de Guatemala y las facultades otorgadas por el 

Estado mismo, por ello no puede hablarse de aquellos sin hacer alusion a esta. 

I.3.2.Cornpetencia 

La competencia (en niateria procesal) es fundamental para 10s fines de la presente 

8 Ibid. 
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investigacion, pues constituye: "El limite de la jurisdiccion, por lo tanto, la jurisdiccion es 

el genero y la competencia la e~pec ie" ,~  y ese limite debe comprender en cada caso lo 

que cientificamente le corresponde a 10s tribunales de acuerdo a la rama del derecho al 

que atienden y a la especialidad que tengan quienes 10s integran. 

"Se dice que todos 10s jueces tienen jurisdiccion, pero no todos tienen competencia en 

determinados as unto^".'^ 

Lo anterior sucede porque no seria posible que un mismo juez conozca todas las ramas 

del derecho y las aplique con justicia y apego a la ley, por la misma extension de las 

ciencias juridicas. 

Para aclarar la diferencia entre jurisdiccion y competencia la doctrina indica que: "La 

jurisdiccion es la potestad de administrar justicia, y la competencia fija 10s limites dentro 

de 10s cuales el juez puede ejercer aquella facultad. Los elementos de la jurisdiccion 

estan fijados en la ley, con prescindencia de todo caso concreto; la competencia, en 

cambio, debe determinarse en relacion a cada juicio. De ahi que pueda defir~irse la 

competencia como la aptitud del juez para ejercer su jurisdiccion en un caso 

determinado. Lo basico del concept0 de la competencia, hace que esta sea 

considerada como un presupuesto procesal indispensable para que pueda trabarse 

correctamente la "litis", debiendo el tribunal que no tiene competencia abstenerse de 

conocer en el asunto, y en caso de que no lo haga asi, tienen las partes el derecho de 

9 
Ibid. 
10 Orellana Donis, Eddy Giovanni. Derecho procesal civil I.Pag. 44 



alegar la incompetencia por las vias judiciales que establece la ley"." 

Desde esta perspectival la competencia en materia agraria corresponde a tribu~iales 

civiles, siendo este el problema medular, pues sus limites de competencia estan dentro 

de lo que la ley establece, pero fuera de lo que las tendencias juridicas marcan con 

relacion a 10s aspectos reales de la sociedad. Lo que se pretende entonces, es que 

exista independencia de la corr~petencia agraria, que al mismo tiempo brinde autono~nia 

a esta rama del derecho. 

Clases de cornpetencia 

La competencia entonces en su limitacion a la jurisdiccion debe entenderse en diversas 

areas, siendo estas: 

a. Cornpetencia por razon de territorio 

En cuanto a territorio, debe estarse a la division administrativa del Estado, que se divide 

en departamentos y estos en municipios. Estipula la Constitucion Politica de la 

Republica de Guatemala (en su Articulo 224) que cuando asi convenga a 10s intereses 

de la Nacion, el Congreso de la Republica de Guatemala podra modificar la division 

administrativa del pais, estableciendo un regimen de regiones, departamentos y 

municipios. En opinion del autor Mario Aguirre Godoy la competencia por razon de 

territorio: "Es la mas ostensible, pues por razon de la extension territorial de 10s 

" Aguirre Godoy. Ob. Cit. Tomo I. Pag. 88 
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Estados, resulta mas comoda la administracion de justicia, dividiendo el territorio estatal 

en jurisdicciones, que por lo general coinciden con las divisiones politico-

administrativas. Entonces como 10s jueces tienen plena jurisdiccion en su territorio, la 

ejerceran sobre las personas alli domiciliadas y sobre las cosas alli situadas". l2 

Aunque hay que recordar que la competencia por razon de territorio es un problema 

severo en Guatemala; pues se ha concentrado en la capital y en menor intensidad en 

las cabeceras departamentales; situacion que genera dificil acceso a 10s administrados 

que viven en zonas rurales alejadas de 10s centros urbanos. Habria que considerar el 

establecimiento de tribunales y salas agrarias en regiones donde mas litigios y actividad 

agricola existan, para lo que debera realizarse un estudio previo. 

b. Cornpetencia por razon de materia 

La materia se relaciona con la ciencia juridica que corresponde conocer al juez. "La 

division del trabajo y la diversidad de litigios en cuanto a su naturaleza, hace que por 

categorias se agrupen aquellos que tienen mayor analogia, apareciendo asi, 10s 

penales, 10s civiles, 10s mercantiles, 10s laborales, etc.". l3 

Es evidente que por razon de materia, Guatemala sobresale a nivel internacional por la 

carencia de la categoria agraria, pese a ser un pais agricola y de que se tiene la 

experiencia de otros paises que siendo menos activos en el carrlpo agrario, poseen 

'*Ibid. Pag. 90 
13 Ibid. 



tribunales especializados, capaces de administrar justicia en forma rapida y atendiendo 

a las necesidades de la poblacion unica y especificamente en el ambito del agro. 

c. Cornpetencia por razon de grado 

Se da en 10s sistemas de organizacion judicial con varias instancias, para la revision de 

las decisiones, en virtud de 10s recursos oportunos. 

d. Cornpetencia por razon de cuantia 

La importancia economica de 10s litigios, determina mayores formalidades procesales, 

para unos juicios y conocirrliento diverso, en cuanto a 10s tribunales jerarquicos. 

e. Cornpetencia por razon de turno 

El turno es el tiempo definido para un trabajo determinado, alternando las mismas 

funciones de uno con otro del mismo rango. 

"Al referirse a jueces de la misrrla competencia a quienes se les fija determinados dias 

para la recepcion de las causas nuevas, a fin de hacer una distribucion equitativa del 

trabajo, entre 10s mismos".'4 

No merece mayor explicacion este tip0 de competencia que afecta en poco el buen 

l4Ibid. 
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desenvolvimiento de 10s organos jurisdiccionales y que si resulta serlo para otros fines 

ajenos a esta investigacion. 

Deterrninacion de la cornpetencia 

El principio de la "perpetuatio jurisdictionis" se relaciona con todas las instancias 

procesales por la fijacion de la competencia. "La competencia se determina en el 

momento en que se acude al tribunal ejercitando la accion procesal. De acuerdo con el 

Articulo 5 del Decreto Ley 107 la jurisdiccion y la competencia se determinan conforme 

a la situacion de hecho existente en el momento de la presentacion de la demanda, sin 

que tengan ninguna influencia 10s cambios posteriores de dicha situacion. 

La competencia debe determinarse en el momento en que se ejercite la accion 

procesal, per0 si se trata de competencia no territorial, puede hacerse valer de oficio, en 

cualquier .tiempo".l5 

En materia agraria aplica en terminos analogos, pues la presentacion de la solicitud del 

proceso voluntario, no puede ser una demanda por carecer del elemento litigioso propio 

de otro tip0 de procesos. 

1.3. Funcion jurisdiccional del Estado 

Surge ahora la interrogante j a  quien correspo~ide determinar la competencia agraria y 

l5Ibid. Pag. 93 
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como? Segun la doctrina es una de las funciones estatales, pues: "El Estado modern0 

tiene fundamentalmente la tarea de determinar el ordenamiento juridic0 a traves de una 

legislacion adecuada y conforme al progreso social, pero tiene tarrlbien la ineludible 

obligacion de mantenerlo en vigencia, de tal manera que realmente norme la actividad y 

conducta de 10s miembros de la comunidad. Esta finalidad se llena mediante el 

establecimiento de un buen sistema judicial, ademas de la creacion de ciertos organos 

especificos de control o de seguridad. 

La funcion jurisdiccional complernenta la actividad legislativa y la administrativa; y logra 

la seguridad juridica o la observancia de la norma legal, a traves de la institucion de la 

cosa juzgada y la fuerza ejecutoria de que esta investida la sentencia".I6 

Ello no solo es una funcion del Estado sino que es su obligacion impuesta 

constitucionalmente. "Por ello la Constitucion de 1985 reitera las potestades basicas de 

la funcion judicial: juzgar y promover la ejecucion de lo juzgado, recomendando que la 

justicia sea igual para todos y que esta sea pronta, eficiente y de bajo costo". l7(sic) 

La direccion que se siga como politica de Estado, corresponde entonces a 10s tres 

orgarlismos del Estado, siendo fundamental que el mismo se vaya modernizando 

conforme a las necesidades y cambios que sufra la sociedad, fundamentandose en las 

tendencias doctrinales su efectiva administracion. En este sentido se afirma que un 

organo jurisdiccional tiene, entonces, 10s elenientos necesarios para el conocimiento de 

16 Ibid. Pag. 13 
17 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Guatemala: hacia un Estado para el desarrollo 
humano. lnforrne nacional de desarrollo humano 200912010. Pag. 67 
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Republics de Guatemala para crear 10s tribunales que Sean necesarios de acuerdo a la 

realidad del pais. Se considera que uno de 10s principios de 10s tribunales que hay que 

resaltar es la gratuidad del proceso, que garantiza que 10s interesados en titular sus 

tierras puedan acceder a la justicia sin importar su condicion economica. En cuanto la 

division de la jurisdiccion, segun la materia, para efectos de especializar 10s asuntos 

jurisdiccionales, esta se referira a la rama de la ciencia juridica que corresponda. 

A continuacion se expondran principios del derecho agrario guatemalteco que 

fundamentan la aplicacion de las leyes y la comprension docti-inaria que a ese rubro 

respecta. 



2. Derecho agrario guatemalteco 

2.1. Campo del derecho agrario 

Respecto a la disyuntiva entre si la titulacion de tierras es realmente parte del derecho 

agrario o si su contenido integra la ciencia juridica del derecho civil, en este sentido la 

titulacion de tierras debe ser: "El contenido real de la norma juridica, que es la materia 

que regula. En terminos generales, una norma o grupo de normas sera de naturaleza 

agraria si la materia regulada pertenece a la realidad agraria. Para precisar el termino 

agrario, este vocablo viene del latin "agrarius", de "ager", "agri", (que significa campo). 

En este sentido lo agral-io designaria todo lo perteneciente o relativo al campo, en forma 

lata y sin ninguna discriminacion, vale decir, toda la geografia rustica y 10s fenomenos 

que sobre ella recaen, especialmente la accion humana en su mas amplia significacion. 

Resulta incuestio~iable que, para 10s propositos que se le asignan al derecho agrario, 

este termino (agrario) no puede cobrar tan ilimitada significacion y de ello se ha 

derivado 10s esfuerzos realizados por la doctrina para obtener una determinacion mas 

concreta de 10s elementos que integran la agricultura. De acuerdo con lo anterior se 

intentara seguidamente, formular una enunciacion de 10s referidos elementos: 

En terminos generales la actividad agricola comprende: 1. Las fuerzas productivas (el 
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hombre y 10s instrumentos de produccion de que este se vale para actuar sobre la tierra 

como objeto de trabajo), y 2. Relaciones de produccion (vinculos que se establecen con 

motivo de la actividad productiva en el proceso de produccion de bienes materiales de 

origen agricola). Estas relaciones ataiien, de manera especial, a la conexion que se 

estatuye entre 10s hombres y 10s medios de produccion (esencialmente la tierra) o, 

dicho de otra manera, la forma de propiedad que sobre estos medios recae. Quedan 

incluidas dentro de este tipo de relaciones las que tienen origen normativo, 

consideradas en un sentido amplio".ia 

Estas aseveraciones van dejando claro en que ambitos el derecho civil abarca aspectos 

puramente agrarios conocidos generalmente de forma equivoca. 

Para el agrarista Duque Corredor: "El regreso del tema de la tierra a la agenda de 

discusion en el siglo XXI, recuerda la fuerza y el enfasis que este tema tuvo en las 

politicas publicas de 10s ahos 60. Algunos hablan de una re-emergencia rapida de la 

tierra y el acceso a esta, puesto que se sigue considerando este factor de produccion 

como causa de la desigualdad social y economical'. lg 

Se considera que este analisis seguira siendo tema de discusion mientras en 10s paises 

latinoamericanos, incluido Guatemala se siga observando a 10s pueblos desposeidos 

del elemento vital en la supervivencia del hombre, que es la tierra. La usurpacion de 

hectareas de tierra y el posterior desalojo de estos grupos responde a que quienes 

18 CastaAeda Paz. Mario Vinicio. Reforma agraria, derecho agrario. Pag. 36. 

l9Duque Corredor, Roman Jose. La propiedad de la tierra y el problema social y econ6mico del 

campo. Pag. 95. 




usurpan lo hacen por la necesidad de tener acceso a estos recursos, y si bien es cierto, 

debe protegerse la propiedad privada, debe tambien pensarse en otros valores juridicos 

que han quedado olvidados, como la proteccion a la persona y el acceso a los servicios 

minimos. 

2.1.l.Antecedentes del derecho agrario 

"Puede decirse que, el pensamiento progresista en esta materia se produce a 

consecuencia de 10s primeros despojos de tierra, a raiz de la descomposicion del 

comunismo primitivo; surge en forma relevante en el mundo esclavista romano con la 

legislacion agraria de 10s hermanos Tiberio y Cayto Graco; transita por ideas piadosas 

en el feudalism0 y finalmente arriba a las concepciones capitalistas y del socialismo 

cientifico de nuestra era".20 

Este es un fundamento historic0 de 10s elementos que se conjugan hoy en dia en el 

desarrollo del derecho agrario, por ello no puede olvidarse que para establecer las 

bases del derecho agrario se da relevancia a las fuerzas de produccion, su uso y 10s 

sujetos participes. 

a. ~ p o c acolonial en Guatemala 

Se parte de la epoca colonial por el impact0 que tuvo la invasion y posterior 

colonizacion espaiiola en las tierras de Mesoamerica. "Con la colonizacion espaiiola y 

20 Castaiieda Paz. Ob. Cit. Pag. 67 

19 



las bulas papales de 1493, la corona espafiola se aduefio de todos 10s territorios de la 

region. A partir de este momento, empezo a asignar o a vender 10s derechos sobre la 

tierra a quienes estimaba conveniente, a 10s co~iquistadores con las mercedes reales de 

tierra, a 10s espatioles que se instalaron en America, per0 tambien a las comunidades 

indigenas que habian sido desposeidas por ella de sus derechos originales a raiz de la 

conquista. La reduccion de 10s pueblos indigenas, la reorganizacion de sus viviendas, 

de sus tierras de labor, y de sus estructuras sociales con el fin de que pudieran trabajar 

para 10s espafioles y pagar el tributo se acompafiaba de una dotacion de tierras por la 

corona. Tragica ironia de un despojo tan absoluto y de una sumision tan feroz que 

negaba todo derecho anterior a 10s primeros habitantes. 

El Estado nacional, despues de la independencia, recibio en herencia este derecho del 

rey sobre todo el territorio y continuo otorgando titulos que expresaban el traspaso de 

las tierras del dominio public0 al don-~inio privado. Cuando se habla de titulo real, la 

palabra real no se refiere a la realidad, (derivado del latin "res", la cosa) sino al rey y a 

la realeza. (derivado del latin "regalis"). 

El proceso de cesion o de venta se presenta como el origen de 10s derechos: uno es 

duefio de una parcela de tierra porque recibio del rey o compro al rey una determinada 

cantidad de caballerias. Tanto la corona espatiola como el Estado han utilizado este 

proceso de cesion de derechos como una fuente de recursos, 10s cuales eran 

proporcionales a las areas vendidas. Se entiende desde entonces que el area haya 

adquirido desde el inicio una gran importancia. El registro de 10s titulos y la 

conservation de 10s mapas correspondientes estan en el corazon dispositivo de 
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administracion de tierras que nace del sistema real. En la mayoria de 10s paises que no 

han sido sometidos durante 10s ~iltimos siglos a procesos coloniales, 10s derechos sobre 

la tierra nacen de las dinamicas de 10s actores sociales y de sus luchas desde el 

territorio. 

Al observar desde la perspectiva actual estos procesos del pasado, olvidamos a 

menudo que estos derechos reales sobre la tierra no correspondian a lo que llaniamos 

ahora pr~piedad".~' 

Por ello, el deterioro social y economico ha tenido una historia ceiiida por la 

discrirninacion y la explotacion del agro por un sector nada favorecido. Ello nos lleva al 

Estado liberal, que situa a Guatemala en una epoca en apariencia independiente, pero 

sujeto a las normas de antaiio. 

b. Estado liberal 

Luego de la independencia de Centroamerica, las leyes espaiiolas siguieron rigiendo 

en estas tierras, y ademas el sistema en-~peoro por el hambre de poder y la codicia de 

10s herederos de la conquista. "La crisis mundial de 1929-1930 no mostro tanto las 

debilidades inherentes al Estado liberal sin0 la naturaleza feble (debil) de quienes lo 

dirigian, es decir, la autocracia liberal (la autocracia es el sistema de Gobierno en el 

cual la voluntad de un solo hombre es la suprema ley.), la oligarquia (variante de la 

http://www.landcoalition.org/pdf/kpguatemala03s.pdf. Un sistema de derechos sobre la tierra 
construido desde el poder del Rey (Guatemala, 31 de mayo de 2011). 
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aristocracia, por cuanto constituye un regimen politico en que el Gobierno se encuentra 

en manos de algunas personas, farnilias o clase) como clase subordinada a 10s 

intereses de las burguesias extranjeras. 

El general (Ubico) no tolero la protesta de la burguesia agraria. Hubo problemas con la 

Asociacion General de Agricultores (AGA) a la que ilegalizo por desacato, en 

septiembre de 1934, un grupo de importantes politicos y altos oficiales ubiquistas fue 

acusado de conspiracion y una corte militar condeno a muerte a 16 de ellos, y a 60 

complices a presenciar la ejecucion. Tambien reprimio las ambiciones nacionalistas de 

medianos bananeros representadas por la AGA y opuestas a las concesiones a la 

compafiia frutera, compafiia que finalmente obtuvo importantes tierras en la region de 

Tiquisate en el pacifico. Asimismo, hub0 reacciones de malestar entre integrantes de la 

oligarquia politica hipotecaria, ,financiers y de creditos, aplicada por el Banco Central y 

el Credito Hipotecario, pues dejo a muchos sin tierra. 

El regimen (de Ubico) reform6 la vieja legislacion liberal, sustituyendola por una 

normativa que reforzo el papel del Estado y sus relaciones de dominio sobre 10s 

campesinos. Entre la nueva legislacion cabe mencionar las siguientes: a) en 1932, el 

Decreto 1816, establecio, "de iure" (de pleno derecho) el derecho de 10s finqueros a 

portar armas y a matar al campesino sorprendido en su propiedad. De hecho, esto ya 

venia ocurriendo. b) El Decreto 1995 abolio la ley del peonaje por deudas que tan fuerte 

influencia tuvo en la conformacion colonial del mercado de trabajo, de color servil, y que 

at6 a varias generaciones de indigenas a la hacienda cafetalera. La ley daba dos afios 

para que el propietario resolviera el adeudo con sus trabajadores despues de lo cual el 



vinculo se terminaba. c) El Decreto 1996 creo el 'delito de vagancia', en el que se 

incurria si no se probaba tener alguna profesion, un cierto nivel de ingreso o cultivo de 

la tierra. El culpable, identificado por el Estado, tenia que trabajar entre 100 a 150 dias 

en una propiedad cafetalera, por un salario sefialado por el propietario. El campesino 

debia portar un libreto entregado por las autoridades, donde el terrateniente anotaba 10s 

dias trabajados" .22 

Con lo anterior se evidencia que el largo paso de Ubico por la presidencia del pais 

marc6 energicamente la desigualdad entre las clases sociales, y siguio con la tradicion 

de dominacion y despojo que se habia mantenido desde la epoca colol-~ial; ello en 

consecuencia provoco el levantamiento de 10s grupos sociales afectados por las 

condiciones inhumanas, que entre otros aspectos motivo la Revolucion de 1944. 

c. Estado desarrollista 

El termino desarrollista se emplea para designar a un Estado que quiere dejar viejos 

sistemas y tomar direcciones encaminadas al logro de otros objetivos. "Aunque no hay 

acuerdo unanime, se califico de esta manera al Estado que surge en America Latina en 

la segunda posguerra y que se proyecta como el poder que se asocia con el desarrollo 

capitalista mas avanzado. Al contrario de lo que creian 10s economistas clasicos, se 

empezo a pensar que el desarrollo economico y la modernizacion de la sociedad podian 

ser proniovidos, ser el resultado de decisiones racionales, de estrategias elaboradas y 

aplicadas mediante decisiones politicas desde el Estado. Pero en esta posguerra 

22 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ob. Cit. Pag. 27 
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surgieron nuevos intereses y aspiraciones sociales, el predominio de una poblacion 

urbana, cambios en la estratificacion social. Aparecen las clases medias, diferenciadas 

profundamente en su interior y caracterizadas por sus niveles de educacion, el tipo de 

consumo y su activism0 politico. La intensidad de las expectativas y demandas sociales 

que aparecieron por estos aAos planteaba la necesidad del carnbio, dejar atras la 

sociedad agraria y considerar el desarrollo como una meta politica alcanzable, hacia la 

cual se pueden orientar procesos politicos e intereses dominantes. Poder y desarrollo 

significaban que el carnbio es un problema politico". 23 

El intento de sustituir la importancia del agro no dio resultados, en virtud de que no se 

puede transformar una forma de vida alimentada por siglos de ejercicio de una actividad 

en cuestion y cambial-la subitamente, y liielios si se tenia la intencion de privilegiar 

intereses particulares propios de un desarrollo mas urbanista, basados en actividades 

propias de un capitalismo desigual. 

Esto evidencia una vez mas que el Estado busca soluciones equivocadas a 10s 

problemas del agro, muy ligados por cierto a la mayoria de la poblacion e intenta dar 

algun tip0 de escenario de desarrollo disfrazado por politicas irrealistas. 

d. Etapa democratica del Estado desarrollista 

"En Guatemala, la Revolucion de Octubre inicio la crisis del Estado liberal. A juzgar por 

sus protagorlistas y su retorica, esta gesta fue politica, con hondas raices economicas 

23 Ibid. Pag. 31. 
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que la crisis mundial y las politicas de Ubico profundizaron negativamente. En 1944 se 

manifesto como una forma de desagregacion del poder oligarquico y, como sucede en 

estos casos, evidencio el desbalance entre el poder real que la oligarquia tiene y el que 

efectivamelite practica, la dictadura amenazo aquel y redujo a este, llevando la 

contradiccion a un momento insostenible. 

El resultado del alzamiento del 20 de Octubre, fue la expulsion del general Ponce, 

presidente interino y, con el, de varios generales adscritos al viejo regimen. 

Se constituyo la junta revolucionaria de Gobierno, la cual torno decisiones como la 

disolucion del Congreso de la dictadura y la convocatoria a elecciones constituyentes. .. 

Otro de 10s logros irreversibles fue la organizacion de partidos politicos, sindicatos, ligas 

campesinas, asociacion de 10s intereses estudiantiles, comunitarios, cooperativos, 

barriales, que aparecieron por doquier. 

En este sentido, cabe indicar que la mayor expresion de estas formas organizacionales 

se manifesto en 10s comites agrarios, 10s cuales empezaron en mayo de 1953 y qcre, de 

haberse completado, junto con las expropiaciones agrarias, habrian organizado y 

politizado al inmenso colijunto de campesinos parcelarios. Se mencionan varias 

medidas sobresalientes que subvierten el orden tradicional: El Codigo de Trabajo (1 947) 

y el Decreto Ejecutivo 712 (1949). 

El Decreto 712 tiene una signification aun mayor al obligar a 10s finqueros a arrendar 

tierra a 10s campesinos y cobrar un canon no mayor del 10% sobre el valor de lo 
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producido. Se rompio asi el nexo desigual inherente a la relacion de apariencia, oscuro 

recurso pre-capitalists que obligaba al campesino a pagar como renta mas del 50% de 

lo que cosechaba. Ambas medidas constituyeron profundas alteraciones de 10s 

tradicionales patrones de relaciones sociales, desiguales y violentas, situando al 

trabajador en una condicion mas independiente, como sujeto de su propio destino, y al 

Estado como eje de la vida social. 

La reforma agraria se proponia alcanzar el desarrollo de una economia independiente, 

capitalista, orientada a elevar el nivel de vida del pueblo; el instrumento para alcanzarla 

era la modernizacion de las relaciones de trabajo en la agricultura, mediante la 

expropiacion de 10s latifundios mayores de 270 hectareas y que no estuviesen 

cultivados, para entregarlos como parcelas en usufructo a 10s campesinos que las 

demandaran. 

En 18 meses fue imposible ver 10s resultados esperados: elevar el ingreso del 

carnpesino; salarizar la relacion laboral; ampliar el mercado interno; promover la 

tecnificacion y la productividad agricola. 

El programa arbencista tenia tarr~bien una finalidad mas ambiciosa, con un sentido anti- 

monopolico y anti-imperialists, pues incluia la construccion de una carretera a Puerto 

Barrios, un puerto en el Atlantico y una hidroelectrica que elevaria en cuatro veces la 

capacidad instalada. Los ferrocarriles, el unico puerto en el Atlantico, las plantaciones 

bananeras y la generacion de energia electrica pertenecian a compatiias 

estadounidenses, de manera que el proyecto de ~ r b e n z  atacaba directamente sus 
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Derivado de la cita, es facil ver porque no prospero la vision de la Revolucion, si se 

acepta que 10s recursos del Estado dependian y dependen aun hoy, de manera directa 

de capital extranjero. Esta es una de las causas del poco desarrollo de 10s paises de 

America Latina, pues cuando se pretende accionar concretamente en la independencia 

economica, las potencias mundiales se oponen de formas sutiles o directas. 

e. Etapa autoritaria del Estado desarrollista 

"En Guatemala, lo burocratico-autoritario tuvo otra denominacion, el Estado 

contrarrevolucionario, llamado asi porque sustituyo violentamente a la coalicion 

arbencista: partidos democraticos de clase media, organizaciones obreras y 

campesinas, grupos estudiantiles y profesionales, no todos de conviccion radical, pero 

convencidos de la necesidad de las reformas que la Revolucion habia emprendido. 

En la liistoria de Guateniala 10s niilitares son herederos de una honda tradicion de 

poder, guardianes por antonomasia de la seguridad, la "ultima ratio" (razon ultima) del 

orden politico, de mod0 que cuando el descontento anti-arbencista estallo, ellos 

encabezaron la coalicion triunfante y se hicieron cargo del poder. Desde julio de 1954 

condujero~i la etapa autoritaria del Estado desarrollista, que solo concluyo en 1985 

(despues de 30 anos) con el advenimiento de la democracia electoral. Este grupo 

encabezo el cambio de regimen, con poco exito para establecer el nuevo Estado con la 

24 Ibid. Pag. 32 
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estabilidad requerida; el periodo 1954-1 966 fue de conflictos mayores: el asesinato de 

un jefe de Estado, cinco golpes militares, tres Constituciones, tres elecciones 

fraudulentas, dos levantamientos populares. 

No ocurrio, sin embargo, una segunda restauracion en la historia nacional. Despues de 

julio de 1954, las fuerzas politicas que asumieron el poder, no regresaron al 

"ubiquismo", por lo que no puede hablarse en terminos estrictos de una restauracion, ni 

sociopolitica ni econornica. No obstante, donde la matriz oligarquica revel6 su 

tradicional "ethos" seAorial fue en la accion de 10s terratenientes que, con gestos de 

revancha, procedieron, de hecho, a recuperar por la fuerza la tierra expropiada. 

Esta conducta estuvo a contrapelo de lo que reglamentaban sobre todo 10s primeros 

Decretos (estatuto agrario, Decreto 31, sustituido por el Decreto 424 y Iuego por el 559, 

que establecio las zonas de desarrollo agrario). En ellos se ordenaba a 10s antiguos 

propietarios devolver primer0 el canon recibido. Al margen de esa legalidad, la Agencia 

lnternacional para el Desarrollo (AID) estimo que 550,000 hectareas distribuidas fueron 

devueltas a sus antiguos propietarios". 25 

El inmenso daAo que causo la contrarrevolucion sembro indefinidamente la semilla de la 

pobreza en miles de familias guatemaltecas, las cuales quedaron totalmente expuestas 

a graves problemas sociales y economicos. Es indudable que por tal razon se iniciarian 

las usurpaciones a territorio particular y areas protegidas en el pais, en virtud de que no 

existia un sistema nacional que protegiera el nivel de vida de la mayoria de personas 

25 Ibid. Pag. 36 
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quienes, incluso no le dan uso a las grandes extensiones de tierra que ostentan 

f. Estado democratico. Gobiernos de Oscar Berger y ~ l v a r oColom 

La epoca democratica de Guatemala empieza con la emision de la Carta Magna de 

1985 y el Gobierno de Vinicio Cerezo; sin embargo, es de resaltar que durante 10s dos 

ultimos periodos presidenciales, se ha visto un regreso a la opresion y el uso 

desmedido de la fuerza en temas agrarios en vez de crear 10s espacios juridicos 

necesarios para resolverlos. 

"Los dos primeros afios de Gobierno del presidente bscar Berger se han caracterizado 

por impulsar politicas que favorecen 10s intereses de 10s empresarios que le apoyan y 

algunos de sus representantes forman parte de su gabinete, asi como a grandes agro 

exportadores. Su proyecto para el agro es neoliberal y carece de politicas publicas de 

gran impact0 para el foment0 de las economias campesinas y desdefia las iniciativas 

sociales. 

Las entidades gubernamentales en este period0 han dado paliativos y ofrecen creditos 

que poco responden a las realidades de la mayoria de familias campesinas. Las 

politicas ejecutadas privilegian el mercado y 10s tratados de libre comercio; defienden la 

competitividad, basada en la desigualdad e inseguridad alimentaria para miles de 

familias; y utilizan el dialogo y adopcion de compromisos como elementos para contener 

momentaneamente algunos conflictos. Esto ultimo provoca que la conflictividad en el 
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campo se agudice, ya que se pierde credibilidad a posibles soluciones dialogadas por el 

incumplimiento de compromisos contraidos, asimismo porque la poblacion campesina 

se ve obligada a adoptar estrategias de sobrevivencia que empeoran sus precarias 

condiciones de vida 

Al promover el enfoque empresarial en 10s programas Guate Solidaria, Guate Crece, 

Guate Compite Y Guate Verde, este Gobierno incumple 10s compromisos establecidos 

en el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconomicos y Situacion Agraria, relativos al 

desarrollo rural desde una perspectiva que permita atender la problematica agraria, 

respetar 10s derechos laborales y la promocion del desarrollo en las areas rurales. Los 

acontecimientos mas importantes desarrollados durante estos afios de Gobierno, que 

han tenido repercusiones negativas en la vida de miles de familias campesinas que 

luchan por mejorar sus condiciones de vida, son: La politica de desalojos y 

criminalizacion de las ocupaciones. 

~ s t ainicia con el desalojo de la finca Maria Lourdes (22 de enero de 2004) por 375 

policias armados y continlia a lo largo de 2004. Se llegan a documentar 40 desalojos 

efectivos y existen 63 casos con orden judicial. Los desalojos han sido violentos y con 

demostracion de fuerza, como el caso de la finca Nueva Linda, donde el poder de 10s 

finqueros record0 nuevamente que el Estado esta a su servicio. 

Hasta la fecha, las organizaciones campesinas tienen documentadas 92 ocupaciones 

de fincas que obedece~i al incumplimiento de pagos de salario, ausencia de condiciones 

laborales, recuperacion de tierras ancestrales, colindancias no establecidas, y otros 
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temas vinculados a la reconocida conflictividad en el campo guatemalteco, al igual que 

a la ausencia de medidas que tiendan a resolverlas, ya que se abordan caso por caso, 

careciendo de una politicalJ. 26 

El desalojo y la criminalizacion de ocupaciones surgen entonces, a traves de la carencia 

de propiedad, no de la carencia de tierra, pues Guatemala es un pais rico, con 

suficientes recursos naturales y ambientales, que podrian servir para el sustento y 

vivienda de todos 10s habitantes. 

La politica de acceso a la tierra empezo a operar a principios de 1997 con el 

Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz, y desde mayo de 1999 cuenta con el 

respaldo juridic0 conferido por el Decreto Ley 24-99. Pero si las politicas son aisladas, 

paliativas y buscan solamente dar una apariencia, por supuesto que no seran eficientes 

para el verdadero desarrollo de la nacion. Por ello, es necesario crear un sistema 

complejo que incluya acciones con metas a corto y largo plazo. 

En la misma linea del Gobierno anterior, y haciendo uso de 10s medios irracionales con 

que dispone el Gobierno, ~ l v a r o  Colom no presenta mayor cambio en la estrategia de 

uso de la fuerza en lugar del uso de la inteligencia juridica. "El Gobierno de Alvaro 

Colom, aunque no habia sido aliado del movimiento campesino en algunas de sus 

exigencias mas importantes como la Ley de Desarrollo Rural Integral, si se habia 

mostrado, al menos, partidario de la mediacion. El anuncio de que, exigiran el 

26 http://~~~.plataformaagraria.org/guatemala/images/stories/critica~~y~propuestas~a~berger.pdf. 
Politica de acceso a la tierra. (Guatemala, 30 de junio de 201 1). 
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cumplimiento de todas las ordenes de desalojo y captura contra quienes ocupan tierras, 

asi como que no negociaran con quienes toman medidas de hecho; por tanto, 

representa un cambio de orientacion en su discurso". 27 

Esta situacion sucede por la falta de definicion y objetividad en 10s partidos politicos 

antes de la toma del poder; asi como la planificacion de proyectos sociales para el 

efecto. 

No es un secret0 que aquellas familias que se apoderaron por la fuerza de las tierras 

productivas de Guatemala en tiempos de la colonia y epoca independiente, se heredan 

de generacion a generacion, no solo la propiedad de las tierras en cuestion, sin0 la 

autoridad para protegerlas de todo aquel que intente hacerlas suyas ilegalmente. 

El problema social denominado pobreza y pobreza extrema ligado a la carencia de 

tierra asi como su mala distribucion; genera un problema juridico, la usurpacion; sin 

embargo el Gobierno se ha dedicado a atacar la usurpacion a toda costa, no asi la 

pobreza y a redistribuir la tierra. 

2.1.2. Caracteristicas del derecho agrario 

Las caracteristicas de esta rama del derecho conducen a descubrir a profundidad cual 

es su objeto de estudio, sobre que trata y que propuestas tiene para con el 

27 http://www.elperiodico.com.gt/es/20110322/pais/192827/. desalojos de carnpesinos, una politica de 
Estado. (Guatemala, 31 de mayo de 201 1). 
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conglomerado social. Ademas, es una explication clara de lo que persigue cientifica y 

legalmente con sus postulados y doctrinas. 

a. El derecho agrario es realista y objetivo 

Esta caracteristica diferencia sustancialmente al derecho agrario del civil, porque se 

dirige mas al derecho social, desde cuyo punto de vista, es realista y objetivo. "En 

cuanto a lo primero, porque situa y examina al hombre dentro del marco de su realidad 

social y pretende resolver 10s problemas que surge11 de la actividad agropecuaria con 

discernimientos ciertos y verdaderos; en cuanto a lo segundo, porque las cuestiones 

que ya existen y las que emanen con motivo de su aplicacion, tienden a resolverlas con 

base en hechos objetivos y tangibles".28 

Se ha insistido en que el derecho agrario trata la realidad social, sobre todo porque esta 

se refiere a la realidad de la inmensa cantidad de familias campesinas, que tienen por 

base econornica la actividad del agro. Lo mas iniportante ante todo, es que el derecho 

agrario no se queda con la realidad que enfrenta, sin0 que atiende de diversas formas 

la resolucion de 10s conflictos; siendo entonces muy propio del derecho agrario ofrecer 

propuestas viables a 10s mismos. 

b. El derecho agrario es democratico 

Si el Estado de Guatemala, constitucionalmente es democratico, debe extenderse este 

28 Castafieda Paz. Ob. Cit. Pag. 49. 



concept0 a la legislacion nacional, en especial, el derecho agrario brinda este elemento: 

"Porque sus normas van dirigidas a lograr el proposito de que la tierra sea para las 

masas trabajadoras que la laboran o no la tienen y que, asin-rismo, la dotacion de las 

parcelas en forma individual o en forma colectiva, constituya para 10s campesinos la 

base de un progresivo bienestar social, asi como garantia de libertad y dignidad". *' 

Tomese en cuenta que democracia es: "Una doctrina politica favorable a la intervention 

del pueblo en el Gobierno, y tambien mejoramiento de la condicion del pueblo. En 

acepcion moderna y generalizada, democracia es el sistema en que el pueblo en su 

conjunto ostenta la soberania y en uso de la misma elige su forma de Gobierno y, 

consecuentemente, sus gobernantes. La forma democratica de Gobierno es 

incompatible con 10s regimenes aristocraticos y auto~rat icos".~~ 

En virtud de que Guatemala es un pais constitucionalmente democratico, no es viable 

que no exista un derecho agrario aplicado a las masas, jurisdiccionalmente hablando; 

pues por la praxis politica que se ejerce, parece que 10s Gobiernos fuesen autocraticos. 

c. El derecho agrario es de naturaleza economico-social 

La economia y la sociedad van ligadas, pues la primera es base del ordenamiento 

juridic0 que a su vez norma a la sociedad y el derecho agrario engloba estos conceptos: 

"Porque sus normas se orientan a dar solucion a problen- as de esta naturaleza, 

29 Ibid. 

30 Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales. Pag. 221 
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especialmente a 10s relacionados con la tenencia y explotacion de la tierra y la 

asistencia integral de las masas rurales. 

En este sentido nuestra materia, guarda estrecha relacion con la economica y la 

sociologia, que le sirven de valiosos auxiliares en la formulacion y aplicacion de las 

reglas j~ridicas".~' 

Los asuntos agrarios trascienden, por ello, de la simple actividad agricola a asuntos 

economicos, por lo que no se puede hablar de econor~tia sin que se observe la 

agricultura de un pais, y en el caso particular de Guatemala, tambien el derecho agrario 

abarca aspectos sociales, por la enorme difusion del trabajo del campo. 

Los Gobiernos que persiguen dar cumplimiento estricto a su Constitucion Politica deben 

dar prioridad a 10s derechos humanos fundamentales por encima de otras garantias. 

d. El derecho agrario es tutelar del trabajador canipesino 

En la tramitacion agraria se ven involucrados 10s sujetos que son parte en el derecho 

agrario. "lnspirado modernamente en amplios principios de justicia social el derecho 

agrario ejerce un papel de proteccion y amparo para las masas que laboran en el 

campo, es decir, que les otorga un resguardo juridic0 preferente, ante el sometimiento y 

la explotacion a que han estado sujetas por parte de 10s grandes propietarios de la 

t ie r ra~ ' .~~ 

3' Castaiieda Paz. Ob. Cit. Pag. 49 
32 Ibid. 



Planteado de esa forma el derecho agrario no pareciera ser tan justo corno pretende, 

pues se inclina a uno de 10s sectores sociales: el carnpesinado. Sin embargo, el 

campesino siempre se ha encontrado en situacion desigual y en desventaja en relacion 

a su contrapartida, que corresponde a 10s terratenientes, pues 10s escasos logros 

alcanzados han sido a base de luchas y revueltas, que a pesar del paso de 10s siglos no 

parecen tener solution. 

e. El derecho agrario constituye un cuerpo de garantias minimas 

En toda rama del derecho hay sujetos que participan en calidad de tales para todas las 

relaciones juridicas, entonces ipara quienes constituye el derecho agrario un cuerpo de 

garantias minirnas? Pues en opinion de 10s agraristas: "Para el trabajador campesino, 

pues tienen caracter irrenunciable para el y su formulacion no excluye otras que, 

aunque no figuren expresamente en la legislacion, son patrimonio de la persona 

h ~ m a n a " . ~ ~  

Son minimas, porque solo pueden ser superadas por liuevos cuerpos legales, en 

ningun caso pueden disminuirse o alterarse en contra del trabajador campesino, porque 

no constituiria el equilibrio social que se espera mantener. 

2.1.3. Fuentes del derecho agrario 

La Ley del Organism0 Judicial en su Articulo 2 establece las fuentes del derecho; sin 
-

33 Ibid. 
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embargo, hay que tomar en CI-lenta que no todas las ramas del derecho aplican este 

Articulo. "En cuanto a la realidad del derecho agrario es la de un derecho con pocas 

normas, escasez que debe suplir recurriendo supletoriamente a la interpretacion de sus 

fuentes, por lo que aparte de las normas escritas, 10s mas importantes son 10s principios 

generales derivados tanto del ordenamiento como de la cultura por ser a la vez juridicos 

y meta-juridicos y la jurisprudencia. Dentro de esta circunstancia, 10s principios 

generales y la jurisprudencia atraen a la doctrina como la cultura de la disciplina 

hilvanada en sus obras por 10s cientificos y cultores del derecho agrario y ambienta~".~~ 

Esa escasez de normas juridicas provoca a su vez que no haya claridad en el 

desenvolvimiento de la materia que es regulada actualmente en el derecho agrario. Si 

bien es cierto 10s principios generales son pilares en el derecho, tambien lo es que 

deben aplicarse supletoriamente y no principalmente. 

"El derecho agrario modern0 tiene sus fundamentos en 10s derechos humanos de la 

segunda y tercera generacion. En efecto su origen lo tiene con la aparicion de 10s 

derechos economicos y sociales y se redimensiona modernamente con 10s derechos 

humanos al desarrollo, a un ambiente sano y ecologicamente equilibrado, el derecho 

agroalimentario; a la justicia y la paz. Por tanto en la relacion profunda de 10s derechos 

humanos con la agricultural el productor agricola como ser social es la razon de ser del 

binomio agricultura-derechos humaiios en una relacion coherente entre el medio 

ambiente, el crecimiento economico y social dentro de un desarrollo sostenib~e".~~ Lo 

34 Ibid. 
35 Ibid. 
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parece hasta ahora poco probable alcanzar; sin embargo, indudable el 

argument0 de que el derecho agrario se ubique tan profundamente en 10s derechos 

humanos, pues el recurso tierra es precisamente un derecho fundamental sin el cual el 

ser humano no puede desarrollarse ni alimentarse. 

a. La legislacion como fuente del derecho agrario 

La ley es la suprema fuente del ordenamiento juridico, lo que en Guatemala es norma 

generalizada. "En 10s paises que siguen el sistema de derecho escrito, la legislacion, o 

sea el conjunto de fases sucesivas por el cual uno o varios organos del Estado ponen 

en vigor reglas juridicas de observancia general, es la mas importante fuente del 

derecho agrario. 

Actualmente, la mayoria de 10s Estados siguen el sistema escrito en la formulacion de 

su ordenamiento juridico, mas no en todos existe una codificacion en materia agraria, 

aun cuando, precisamente, la tendencia moderna sea la de reunir en un cuerpo 

organic0 y sistema,tico, las leyes relativas a nuestra discipli~ia cientifica o bien la 

formulacion de una ley que englobe todas o la mayor parte de las materias susceptibles 

de ser afectadas por el derecho a g r a r i ~ " . ~ ~  

En ese sentido, y como aval de lo que establecen 10s Acuerdos de Paz respecto de 

legislar en materia agraria, se emitio en el Congreso de la Republica de Guatemala el 3 

de agosto de 2005, el Decreto numero 52-2005, que contiene la Ley Marco de 10s 

36 Ibid. Pag. 55. 
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Acuerdos de Paz y que en su Articulo 3 establece que: "Se reconoce a 10s Acuerdos de 

Paz el caracter de compromisos de Estado, cuyo cun-~plimiento requiere de acciones a 

desarrollar por las instituciones publicas y por las personas individuales y juridicas de la 

sociedad, en el marco de la Constitucion Politica de la Republica y de la ley". Por eso el 

Estado esta comprometido legalmente a dar cumplimiento al contenido de dichos 

Acuerdos, incluyendo el de Aspectos Socioecononiicos y Situacion Agraria, que 

propone y obliga a la creacion de tribunales agrarios y la facilitation de la titulacion de la 

propiedad. 

b. La costumbre como fue~ite de dereclio 

Debe comprenderse, en primer termino lo que es la costumbre: "Se ha definido a la 

costumbre en sentido juridic0 como a un conjunto de reglas sociales derivadas de un 

uso mas o menos largo y a las que en la colectividad que las practican se les reconoce 

ob~i~ator iedad".~~ 

En ese sentido: "La costurrlbre regira solo en defect0 de ley aplicable o por delegacion 

de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden public0 y que resulte 

probada". (Articulo 2, segundo parrafo, Ley del Organism0 Judicial). 

Las leyes agrarias existentes y las que se promulguen en el futuro deben dejar claro en 

que casos concretamente debe aplicarse la costumbre; pues si no se legisla con 

claridad, existe el peligro de que 10s conflictos no se regulen de manera uniforme y den 

37 Ibid. 
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lugar a irregularidades en la practica cotidiana. 

c. La jurisprudencia como fuente de derecho 

De antemano, la jurisprudencia es un tema que se trata a nivel del derecho comparado, 

pero en todo caso se define a la jurisprudencia como: "El conjunto de normas y 

principios que suplen omisiones de la ley y que se fundan en las practicas reiteradas 

seguidas en casos similares. No puede ser valida la interpretacion del derecho agrario 

que, alejandose de su sentido intrinseco y de significado vital, se acoja a 10s principios 

abstractos de un derecho deshumanizado, el dereclio agrario es un derecho protector 

de 10s trabajadores del campo y su interpretacion debe estar enfocada a entender y 

comprender las nuevas instituciones agrarias, tanto en sus fincas como en su sentido 

de transformacion y de organizacion de la propiedad y el trabajo rural, para conquistar 

metas de justicia 

Agrega Ossorio que: "En terminos mas concretos y corrientes, se entiende por 

jurispr~~denciala interpretacion que de la ley hacer~ 10s tribunales para aplicarla a 10s 

casos sometidos a su jurisdiccion. Asi, pues, la jurisprudencia esta formada por el 

conjunto de sentencias dictadas por 10s miembros del Poder Judicial sobre una materia 

determinada."39 

La legislacion guatemalteca instituye en el Articulo 2, primer parrafo de la Ley del 

38 Ibid. 

39 Ossorio, Manuel. Ob. Cit. Pag. 410. 




Organismo Judicial, que la jurisprudencia complementara a la ley, la que es fuente del 

ordenamiento juridico. Sin embargo, en Guatemala el tema de la jurisprudencia debe 

estudiarse a profundidad, cuando existan 10s tribunales correspondientes. En la 

actualidad solo se hace rnencion de este aspect0 en terminos generales. 

d. Fuentes reales del derecho agrario 

Este tema se relaciona con la primera caracteristica ya tratada en este capitulo, en el 

sentido que el derecho agrario es realista y objetivo. "Ademas resulta incuestionable 

que las fuentes reales, es decir, 10s factores que condicio~ian el surgirr~iento y el 

contenido de las normas juridicas agrarias, constituyen, en su determinacion y estudio, 

un tema por demas importante". 40 Podria decirse que las fuentes reales son tan 

importantes como olvidadas en la actualidad, pues aunque estas son las que debian 

definir la direccion de la legislacion, no ocurre asi, y las leyes actuales no reflejan las 

necesidades de la mayoria de la poblacion, que dicho sea de paso ha hecho mljltiples 

requerimientos al Gobierno central sin tener respuesta concreta alguna. 

Por sus fuentes, caracteristicas e historia, el derecho agrario es una rama de las 

ciencias juridicas, que esta dirigida a normar y estudiar especificamente el tema de la 

tierra en su conjunto, de forma integral y tomando en cuenta la importancia que tienen 

10s sujetos que participan en el uso y transniision de 10s bienes inmuebles, la 

produccion y el consumo de 10s frutos de la tierra. El capitulo que se desarrolla a 

continuacion resume un analisis de la titulacion supletoria, como proceso voluntario 

40 Castaiieda Paz. Ob. Cit. Pag. 55. 
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para registrar las tierras que carecen de titulo inscribible en el Registro de la Propiedad; 

con su estudio se pretende evidenciar la pertenencia de la titulacion supletoria a la 

ciencia del derecho agrario. 



3. Proceso de titulacion supletoria 

3.1. Fundamento sustantivo civil 

Actualmente, el Codigo Civil, regula la titulacion supletoria, en este se encuentra 

establecida la base de la posesion, usucapion y posterior titulacion y registro de 10s 

bienes inmuebles. Esta era una salida rapida pensada en 1964, mientras el Registro de 

la Propiedad lograba tener completa cobertura de sus funciones a nivel nacional; 

situacion que hasta la fecha no se ha logrado. Por lo tanto, el fundamento del Codigo 

Civil ha quedado estancado en una epoca que desde hace mucho tiempo ha terminado 

y que no se ajusta a la realidad nacional. 

3.1.1. La posesion 

Todo el despliegue del proceso de titulacion supletoria empieza con la posesion, no 

puede haber ninguno de 10s otros elementos de la titulacion supletoria si primer0 no se 

posee el bien. La doctrina indica que: "La posesion es un hecho juridico consistente en 

el dominio ejercido sobre una cosa mueble o inmueble, que se traduce por actos 

materiales de uso, de disfrute o de transformacion, realizados con la intencion de 

comportarse como propietario de la cosa o como titular de cualquier otro derecho real. 

Es esencial advertir que, para la existencia de la posesion, es indiferente que en la 

realidad juridica sea el titular de un derecho de propiedad, o de cualquiera otro derecho, 
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quien realice tales a~tos" .~ '  La intencion es una manifestacion interna que se exterioriza 

a menudo cuando la posesion se hace publica. 

"La posesion es una de las figuras mas complejas del derecho privado. Esta 

relacionada con el derecho de propiedad, con otros derechos y con la mera tenencia. 

Su proyeccion es multiple en la vida juridica y sus circunstancias y efectos muy 

variadosJJ." Los efectos estan refel-idos principalmente a la propiedad, per0 no 

exclusivamente. "En su acepcion estricta y propia, es una situacion juridicamente 

tutelada, por cuya virtud una persona tiene una cosa o ejercita un derecho de tal forma 

que, actua sobre 10s mismos como si fuera su titular ~erdadero" .~~  Esto basado en la 

presuncion que la ley hace sobre 10s poseedores en cuanto a la propiedad. Las 

corrientes doctrinarias concuerdan en que: "La posesion en si misma considerada 

constituye I-rn derecho, considerado como un conjunto de facultades que el 

ordenarrriento juridic0 otorga a quien tiene el bien en su poder. Este aspect0 recibe el 

nombre de "ius possessionis". El "ius possidendi" seria aquel derecho a poseer que 

tiene el que segun la ley deberia poseer, como el propietario, el arrendatario, el 

dep~si tar io" .~~ 

Elementos constitutivos de la posesion 

Los elementos constitutivos son dos: "a. Elemento material o "corpus". b. Elemento 

41 Bonnecase, Julien. Tratado elemental de derecho civil. Volurnen I. Pdg. 476. 

42 Braiias, Alfonso. Manual de derecho civil. Pdg. 326. 

43 Puig Peiia, Federico. Compendio de derecho civil espaiiol II. Derechos reales. Pag. 349. 

44 Aguilar Guerra, Vladimir Osman. Derechos reales. Pag. 131. 


44 



psicologico o "animus". Para existir como hecho juridico, la posesion supone la reunion 

de dos elementos que, tradicionalmente, se designan con 10s terminos "corpus" y 

"animus". El "corpus" es un elemento material representado por el conjunto de hechos 

que revelan la posesion: actos materiales de uso, goce, de transformacion, que recaen 

sobre la cosa y que constituyen el dominio sobre ella. Los actos juridicos cuyo objeto 

sea una cosa son impotentes para fundar la posesion. 

"Animus" es un elemento psicologico, es la intencion en el autor de 10s actos materiales 

relativos a la cosa, de manejarse como propietario de esta, o como titular de cualquiera 

otro derecho real sobre la misma, y no simplemente de ejercer sobre ella un dorr~inio de 

hecho. ljnicamente que el "animus" se presume, en el sentido de que cuando una 

persona ejerce un dominio sobre una cosa, se considera que tiene el "animus", es decir, 

que obra con el animo de propietario de titular de cualquiera otro derecho real". 45 

Basicamente debe la posesion, empezar con la existencia practica de un bien, sin el 

cual no podria concurrir ningljn derecho; y ademas, la persona debe tener interes de 

poseer la cosa, no simplemente alegar que tiene el derecho sin0 ejercerlo en efecto. 

Presuncion de propiedad fundada en la posesion 

Cuando se tratan 10s temas de propiedad y posesion surge la interrogante de ipor que 

un aspect0 presume otro? cuando son dos cosas distintas, pues bien, "Todo poseedor 

se presume propietario, porque generalmente el estado de hecho es conforme al 

45 Bonnecase. Ob. Cit. Pag. 476 



estado de derecho. Cuando se trata de inmuebles, el inico efecto de esta presuncion 

de propiedad es dar a1 poseedor el papel de demandado en el juicio de reivindicacion, 

lo que es para el una ventaja considerable, exigielido del actor que rinda la prueba de 

su derecho de propiedad, se lo coloca a menudo, en una situacion dificil, si no tiene 

exito en esta prueba, la posesion quedara a favor del demandado, no porque se 

reconozca a este como propietario, sino porque su adversario no ha probado ser el, el 

pr~p ie tar io" .~~ 

Dado lo anterior, es imperativo registrar la posesion y la propiedad, pues el derecho que 

se ostenta debe ser publico y "erga omnesJJ, capaz de demostrar por si mismo que 

perteliece a quien quedo registrado como propietario. Pero como la mayoria de bienes 

inmuebles carecen de registro, el numero de conflictos agrarios es muy alto y las 

soluciones son legalmente escasas o nulas. 

3.1.2. Derecho de propiedad 

En el orden Iogico del proceso factico y sustantivo, despues de la posesion se adquiere 

la propiedad, que es un mod0 derivado del primero. Pero el derecho de propiedad debe 

inscribirse en el registro que corresponde, dicho sea de paso; el Registro de la 

Propiedad tiene tan poca cobertura que la mayoria de 10s inmuebles en Guatemala 

carecen de registro y de matricula fiscal. Esto no ha obstado para que las 

negociaciones civiles o mercalitiles se realicen con aparelite nornialidad. 

46 Planiol, Marcel y Georges Ripert. Derecho civil. Volurnen 8. Pag. 400. 
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Historia de la propiedad 

"Muchos escritores piensan que la propiedad ha sufrido una serie de transformaciones 

regulares, que su evolucion ha sido rectilinea; que la propiedad comenzo por ser 

colectiva, y poco a poco tendio a constituirse bajo la forma individual. El estudio de 10s 

hechos prueba que la historia de la propiedad es mucho menos simple. No es probable 

que en alguna epoca solo haya existido la propiedad colectiva. Los pueblos mas pobres 

por lo menos conocieron la propiedad individual de 10s niuebles, las ramas, de 10s 

vestidos, de 10s caballos de guerra, etc. lgualmente no es probable que la propiedad 

individual este destinada a invadirlo todo. lncluso en nuestros dias experimentamos una 

regresion sensible; 10s capitales colectivos reunidos por la asociacion son mas y mas 

numerosos cada dial las riquezas colectivas aumentaran sin duda rapidamente, bajo el 

impulso socialists que arrastra a casi todos 10s Estados m ~ d e r n o s " . ~ ~  

A lo anterior hay que agregar que la historia de la propiedad en Mesoamerica ha sido 

muy peculiar y que fuertes resabios de la propiedad colectiva son una realidad en la 

actualidad a pesar del paso de 10s siglos; lo que es visible en comunidades de algunos 

departamentos como Solola, El Quiche o Totonicapan, entre otros. Esto compromete 

seriamente la vision occidental que se tiene de la propiedad privada y de su registro 

publico, por lo que se requiere un estudio especializado en ese tema. 

El derecho romano sigue siendo la fuente de las leyes en el mundo moderno, o mejor 

dicho una importante e innegable influencia predominantemente tradicional, la que se 

47 Ibid. 
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politicos como fueron la Revolucion Industrial, la nueva orientacion social de la lglesia 

Catolica manifestada en diversas Enciclicas y el triunfo de la Revolucion Comunista en 

Rusia, van a tener una repercusion notable en el significado actual del derecho de 

propiedad que, se va a caracterizar de un lado por la restriccion del caracter absoluto de 

las facultades del propietario, de mod0 que su libertad de ejercicio estara supeditado a 

10s intereses sociales generales o colectivos de cada momento y de otro lado, por la 

diversificacion de la propiedad en diversos tipos o clases, cada una de ellas con su 

normativa propia que da lugar a las llamadas propiedades esenciales cuyo instrumento 

hace dificil elaborar una normativa basica c0rn6n".~ 

3.1.3. Usucapion 

Este termino que no ha SI-lfrido muchas modificaciones de su origen latino, se ha 

descrito como: "La prescripcion adquisitiva, es un medio de adquirir la propiedad de una 

cosa, por la posesion prolongada de la misma, durante un tiempo determinado. La 

palabra prescripcion no significa nada. Es una abreviacion de la expresion latina 

"praescriptio longi temporis" (prescripcion a largo plazo) y "longissimi temporis", es decir 

una excepcion fundada en el tiempo transcurrido y que era escrita al principio de la 

formula, de aqui su nombre. 

La usucapion es util para distinguir la propiedad y la prescripcion extintiva, que hace 

perder todos 10s derechos en general. Estas dos funciones opuestas de la prescripcion 

48 Aguilar Guerra. Ob. Cit. Pag. 215. 
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no siguer~ las mismas reglas. Si lo tenemos que considerar aqui la funcion positiva de I 

prescripcion, es empleada como medio de adquirir, y la cual llamaremos ~sucapion ' ' .~~ 

Mientras la posesion es un hecho juridico, la usucapion es un medio; ambos terminos 

estan relacionados sin que por ello tengan el mismo significado. Primero existen la 

posesion y la usucapion, que son terminos intimamente ligados y luego la propiedad 

que surge de aquellos. En cuanto al derecho civil guatemalteco propiamente, se dice 

que: "Es evidente que la base es la posesion regulada en el Articulo 612 del Codigo 

Civil, de manera que la usucapion es tan solo un efecto de la posesion, unida a otros 

elementos (Articulo 620 del Codigo Civil). La posesion "ad usucapionem" sera asi solo 

una de las posibles clases de pose~ ion " .~~  

3.1.4. Posesion requerida para la usucapion 

La usucapion es considerada teoricamente como una especie de puente entre la 

posesion y la propiedad que se lleva a la practica por el despliegue de elementos que la 

integran. "La posesion capaz de conducir a la adquisicion de la propiedad es la 

verdadera posesion, aquella que implica, ademas del hecho material de la detentacion, 

la intencion de manejarse como duet70 o "animo dominiJ'. De esto resulta que 10s 

poseedores precarios, o simples detentadores, que poseen en virtud de un titulo que 10s 

obliga a restituir la cosa a su propietario no pueden prescribir. La existencia de una 

posesion verdadera no basta, es necesario que no acuse vicio alguno capaz de 

49 
Planiol y Ripert. Ob. Cit. Pag. 465. 
50 Aguilar Guerra. Ob. Cit. Pag. 132. 



Los vicios pueden ser tanto de hecho como de derecho. Los de hecho son el abandon0 

o la inefectiva posesion del bien; mientras que de derecho, pueden ser la violencia, la 

mala fe, o defectos propios del titulo, entre otros. 

3.1.5. Requisitos legales de la usucapion 

a. Justo titulo 

El justo titulo es quizas uno de 10s mas grandes problemas de la actual titulacion 

supletoria, lo que se explicara a continuacion. "Titulo en general es causa o razon que 

justifica una cosa, y en el sentido que se examina es aquel hecho o acontecimiento que 

produce la posesion legitima de la cosa y que hubiera producido tambien la adquisicion 

de la propiedad, de adolecer de algun defect0 que lo ha i m p e d i d ~ " . ~ ~  no Pero 

especificando mas 10s terminos se indica que: "Justo titulo es el act0 cuyo objeto es 

transferir la propiedad. La venta, la donacion, la permuta, 10s legados, la adjudicacion 

por remate, la dacion en pago, son justos titulos para la usucapion, porque son actos 

traslativos de propiedad. Por el contrario, el arrendan-riento, la particion o las 

sentencias no lo son. Quien arrienda su inmueble no tiene la intencion de enajenarlo; 

10s copropietarios que hacen una particion solamente se proponen salir de la indivision; 

su titulo de propiedad reside en un act0 anterior que 10s ha convertido en propietarios a 

" Planiol y Ripert. Ob. Cit. Pag. 466. 
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ellos o al difunto a quien sucedieron. En cuanto a las sentencias, se limitan a comprobar 

el derecho de las partes: son declaradas y no atributivas de d e r e c h o ~ " . ~ ~  

El termino de justo titulo es muy vago, o dicho en otras palabras, muy generico; 

constantemente aparecen en 10s procesos una serie de documentos creados por la 

misma persona sobre el bien que posee, con innumerables declaraciones juradas que 

no contienen ni brindan seguridad juridica a sus titulares. 

Desde ahi radica la importancia de hacer cambios sustanciales en la legislacion, que 

definan mejor lo que es un justo titulo y las formas que en que puede originarse y 

transmitirse; pudiendose dirimir en todo caso su situacion ante jueces letrados en la 

materia. 

c. Buena fe 

La Ley del Organism0 Judicial establece en sus Articulos 17 y 18, que 10s derechos 

deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe y que el exceso y mala fe en 

ejercicio de un derecho, o la abstencion del mismo, que cause dafios o perjuicios a las 

personas o propiedades obliga al titular a indemnizarlos. 

"El poseedor es de buena fe cuando Cree que quien le ha transmitido el inmueble era su 

legitimo propietario. La buena fe consiste, pues, en engaAarse sobre la existencia del 

derecho de propiedad en la persona del enajenante, cuando se trata con un no 

53 Planiol y Ripert. Ob. Cit. Pag. 468. 
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propietario. La buena fe del adquirente debe ser absoluta, si tiene la menor duda sobre 

la propiedad de existir se debe considerar que tiene mala f e ~ ' . ~ ~  

"Dos son pues, 10s elementos de que consta este fundamental requisito, que se 

incorpora, poco a poco, al instituto de la prescripcion, como una ampliacion Iogica y 

etica de la "iusta causa usucapionis"; uno positivo, consistente en la creencia de que la 

persona de quien el poseedor recibio la cosa era dueAa de ella, y por tanto, podia 

transmitir el dominio. Otro negativo, que es la ignorancia de que en el titulo o mod0 de 

adquirir existiera vicio que lo inva~idara".~~ 

La buena fe es dificil de probar, pues depende en gran parte de la honestidad de las 

partes en un juicio; por lo tanto y aunque parezca injusto: "La buena fe se presume 

siempre. Al adversario del poseedor corresponde, por tanto, probar que conocia la falta 

de derecho en su autor. Esta prueba puede rendirse por todos 10s medios posibles. Se 

trata de una cuestion de h e ~ h o " . ~ ~  Resulta ser asi pues el derecho no es necesario 

probarlo, mientras que en el caso de la presuncion requiere de prueba en contrario. 

e. Suma de posesiones 

La consideracion de las posesiones anteriores y la actual es lo que se denomina suma 

de posesiones. Por lo tanto: "No se requiere que sea la misma persona la que haya 

poseido el inmueble durante todo el tiempo necesario para prescribir, el poseedor actual 

54 Ibid. Pag. 470. 

55 Puig Pefia, Ob. Cit. Torno II. Pag. 234. 

56 Planiol y Ripert. Ob. Cit. Pag. 470. 


52 



posesiones. Este beneficio era necesario por las numerosas transmisiones que se 

producen en las propiedades, la prescripcion hubiera sido frecuentemente imposible, si 

hubiese sido necesario poseer por s i  rnisnio durante todo el tiempo requerido por la 

~ e ~ ~ . ~ ~ 

Es muy comun el hecho que un bien inmueble sea transferido de padres a hijos por 

generaciones o bien; que se transmita el derecho mediando el animo de lucro, per0 la 

ley es flexible en este sentido y en cuanto al tiempo requerido para la posesion. 

f. Posesion continua 

"La continuidad es un elemento imprescindible en la titulacion de 10s bienes inmuebles, 

pues la posesion en cuanto ejercicio de un poder de hecho sobre un bien o un derecho 

es, por definicion, duradera y no se agota en un act0 o en un conjunto de actos, sin0 

que origina una situacion posesoria mientras se mantiene y conserva. El Codigo Civil en 

el Articulo 630 seAala que existe discontinuidad en la posesion, cuando la cosa poseida 

se abandona o desampara por mas de un aAo, o antes, cuando expresa o tacitamente 

se manifiesta la intencion de no conservarla. Por consiguiente entendemos que la 

posesion es cor~tinua cuando se ejerce de manera que no sufre intermitencia". 58 

La continuidad ha de mantenerse en todos 10s poseedores, sin que queden lapsos de 

57 Ibid. Pag. 471 
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tiempo en abandon~, pues en juicio, da lugar a interrumpir la prescripcibn, 

esto, efectos legales negativos para el que abandon6 la cosa. 

g. Posesion pliblica 

La publicidad es una demostracion ante todos, ante la sociedad del proceso voluntario 

que se esta tramitando. 

"La publicidad que se exige en el Articulo 632 del Codigo Civil es potencial, en el 

sentido que pueda ser conocida y reconocida por todos en el grupo social en el que se 

desenvuelvan las relaciones economicas del poseedor. Y ello porque el sujeto pasivo 

contra quienes se esta usucapiendo debe estar en una situacion de conocimiento 

potencial que le permita interrumpir la posesion "ad usucapionem" en contra de su 

derechoJ1.59 

La intervention de 10s vecinos en un proceso de titulacion voluntaria es fundamental, 

pues pueden brindan datos sobre la posesion del bien que se pretende titular y 

constituyen prueba decisiva a favor o en contra del presunto poseedor. "La posesion 

publica se ejerce generalmente de buena fe, cuando la cosa deviene de buena fe en 

poder del poseedor. La posesion clandestina, por regla general, se presenta cuando 

ilicitamente se adquiere una c ~ s a " . ~ ~  En el caso particular de 10s bienes inmuebles, 10s 

signos exteriores de uso de 10s mismos evidencian la publicidad de su posesion; 

59 Ibid. Pag. 193. 
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aunque no siempre, porque bien podrian manifestarse estos signos 

personas dependientes de 10s interesados en titular supletoriamente. 

h. Posesion pacifica 

Tomando como referencia lo establecido en la ley: "La posesion es pacifica cuando se 

ejerce sin contradiccion o sin que ese ejercicio se vea perturbado, ya sea por un 

tercero, ya sea por el propio titular del derecho que se usucape. 

Ciertamente, cuando la contradiccion o la perturbacion se traducen en una perdida o en 

una privacion de la posesion, entonces esta no solo pierde su caracter de pacifico, sino 

que ademas cesa y deja de existir". 61 

Tan significativo es este aspect0 que su ausencia constituye la ausencia misma de la 

posesion; debe entonces evaluarse con detenimiento que no exista violencia de ningun 

tipo cuando se pretende titular un bien. 

i. Tiempo para usucapir 

La usucapion se basa pri~icipalmente en el paso del tiempo de la posesion, en ese 


sentido: "El Articulo 633 del Codigo Civil dispone que la posesion por 10 afios da 


derecho al poseedor para solicitar su titulacion supletoria, siempre y cuando existan, 


tambien 10s presupuestos o requisitos contenidos en el Articulo 620. 


61 Aguilar Guerra. Ob. Cit. PAg. 193. 
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usucapion es de 20 afios en la posesion; de 10s cuales 10 sirven para solicitar la 

emision de un titulo que pueda ser inscrito en el Registro de la Propiedad; partiendo de 

esta inscripcion, corr~ienza a contarse 10 aAos mas para que se opere la inscripcion y 

esta inscripcion provisional se convierta en inscripcion de dominio, la cual establece la 

ley, puede oponerse a cualquiera otra inscripcion de propiedad relativa al mismo 

bienJJ.62 

En cuanto al tiempo que se requiere para inscribir el derecho en el Registro de la 

Propiedad se considera adecuado, pero el tiempo que se debe esperar cuando este 

inscrito parece prolongarse mas alla de lo necesal-io, seria mejor reducirlo a la mitad. En 

aras de mejorar el proceso que ocupa esta investigacion, seria mas conveniente que el 

tiempo necesario de posesion fuera de 10 afios para inscribir el derecho y que una vez 

inscrito surtiera efectos de propiedad en cinco afios. 

Esto acortaria el tiempo de espera para gozar de un derecho de propiedad y daria al 

mismo tiempo, el termino suficiente para garantizar la eventual oposicion. 

3.1.6. Retroactividad de la usucapion 

La retroactividad consiste en traer al pasado 10s efectos logrados en el presente, 

siempre que se hayan dado las condiciones necesarias para que ello ocurra. "Cuando 

concluye el plazo de la usucapion se considera tambien en el pasado, desde el 

62 Ibid. Pag. 195. 
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n~ome~itoen que comenzo la prescripcion. Lo anterior se comprende facilmente cuando 

el poseedor tiene titulo, la prescripcion solo consolida ese titulo, el poseedor conserva 

definitivamente la cosa en calidad de comprador, de donatario, etc. Como si la 

propiedad le hubiera sido transn-ritida desde el principio por el act0 que le permitio 

prescribir".63 

Sobre este tema regula el Codigo Civil que: "La prescripcion una vez perfeccionada, 

produce el dominio de la cosa adquirida, y con la accion que nace de el, puede 

reivindicarse de cualquier poseedor y utilizarse como accion o excepcion por el 

usucapiente". (Articulo 650 del Codigo Civil). 

3.2. El proceso de titulacion supletoria en Guatemala 

Opuesta a la jurisdiccion ordinaria, en que existe "litis", en la jurisdiccion voluntaria, 

comparecen 10s interesados con pretensiones sin conflicto. "El Artic~~lo 401 del Codigo 

Procesal (Civil y Mercantil) establece: La jurisdiccion voluntaria comprende todos 10s 

actos en que por disposicion de la ley o por solicitud de 10s interesados, se requiere la 

intervencion del juez, sin que este prorr~ovida ni se prorrlueva cuestion alguna entre 

partes deterrninadas"." (sic). El inicio del proceso se da a traves de una solicitud, no de 

una dernanda, puesto que no se trata de un litigio, ya que: "Por su naturaleza juridica en 

63 Planiol y Ripert. Ob. Cit. Pag. 479. 

64 Aguirre Godoy, Mario. Derecho procesal civil. Tomo II. Volumen 2 O .  Pag. 19 
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este tip0 de actuaciones no existe controversia entre las partes ni tampoco dualidad 

entre ellas, por lo que la jurisdiccion contenciosa es su an, t i te~is" .~~ 

No se trata en esta investigacion sobre la jurisdiccion ordinaria, que es un tema 

diferente. "El principio general esta contenido en el Articulo 402, que dice: Las 

informaciones que las leyes exigen para la realization de ciertos actos, como el 

otorgamiento de autorizaciones judiciales, rectificacion de partidas etc. y todos 10s que 

no estuvieren especialmente reglamentados, se sujetaran a lo dispuesto en este titulo, 

aplicandose ademas, lo que particularmente establezcan como requisito especial las 

leyes respectivas. Es una norma de caracter general, ya que es in-~posible proveer todas 

las situaciones que puedan presentarse y que exijan cierta actividad ~egitimadora".~~ 

(sic). 

Los linearnientos generales se encuentran en el Codigo Procesal Civil y Mercantil, pero 

en el caso del procedimiento especifico de titulacion supletoria esta regulado en la Ley 

de Titulacion Supletoria. 

3.2.2. Titulacion supletoria 

La titulacion supletoria es un proceso que tiene sus propios lineamientos en una ley 

especifica; pero que forma parte de ese conjunto de procesos voluntarios que regula 

actualmente la legislacion civil y procesal civil. 

Orellana Donis, Eddy Giovanni. Derecho procesal civil II. Pag. 287. 
66 Aguirre Godoy. Ob. Cit. Tomo 11. Volumen 2".Pag. 19 
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"En el Codigo Civil encontramos regulada toda la materia que se refiere a la posesion 

de bienes y las condiciones requeridas para que el dominio de 10s bienes pueda 

adquirirse por usucapion. La posesion da al que la ,tienel la presuncion de propietario, 

mientras no se pruebe lo contrario y solo la posesion que se adquiere y disfruta en 

concept0 de duet70 de la cosa poseida, puede producir el dominio por usucapion 

(Articulo 617). De manera pues, que reconociendo el Codigo Civil a la usucapion como 

un mod0 de adquirir el dominio, puede, en la via contenciosa, hacerse valer la 

prescripcion adquisitiva ya sea conio accion o como excepcion. En el primer caso se 

tratara de una accion de tipo declarative. 

Pero, aparte de lo anterior, tambien permite el Codigo Civil que pueda registrarse la 

posesion de bienes inmuebles a traves del procedimiento que se conoce como de 

titulacion supletoria. Dice el Articulo 633 que tratandose de bienes inmuebles, la 

posesion por 10 afios, con las demas condiciones serialadas en el Articulo 620, da 

derecho al poseedor para solicitar su titulacion supletoria a fin de ser inscrita en el 

Registro de la ~ r o p i e d a d " . ~ ~  (sic). 

"El Decreto 49-79 del Congreso, o sea la Ley de Titulacion Supletoria vigente, establece 

en el Articulo 1 que el poseedor de bienes inmuebles, que carezca de titulo inscribible 

en el Registro de la Propiedad, podra solicitar su titulacion supletoria ante un juez de 

primera instancia del ramo civil. Tambien establece que el interesado debera probar la 

posesion legitima, continua, pacifica, publica, de buena fe y a nombre propio, durante 

un period0 no menor de 10 aiios, pudiendo agregar la de sus antecesores siempre que 

67 Ibid. 



Recalca aqui la ley especifica 10s elementos que deben 

tomarse en cuenta y que deberan ser probados por el juez. 

reuna 10s mismos requ i~ i tos" .~~  

"La posicion actual del Codigo Civil es clara. Esta expresada por el autor del proyecto, 

cuando dice, en lo que respecta a la posesion: Debe proceder desde luego de un hecho 

o act0 juridic0 que sirva de causa a la posesion y que legalmente transfiera el dominio, 

como seria la compraventa, la permuta, la adjudicacion en pago, la donacion y la 

sucesion hereditaria. 

En lo que toca a la titulacion supletoria, agrega: Pero hay ocasiones en que alguna 

circunstancia impide que el enajenante pueda otorgar escritura de traspaso con 10s 

requisitos exigidos pol- la ley para que presentada al Registro, sea inscrita a nombre del 

nuevo duefio. En estos casos, el adquirente solo recibe la posesion de hecho mediante 

la entrega material de la cosa que le hace el transmitente, pero como no obtienen titulo 

para inscribir, la ley suple su falta perniitiendo que el poseedor acredite judicialmente 

haberla adquirido con justo titulo y gozarla, quieta, publica y pacificamente sin 

interrupcion, durante un termino no menor de 10 aiios para que inscriba su posesion, la 

cual transcurridos otros 10 aiios, sin reclamo alguno, o antes si el poseedor puede 

probar en otra fornia su derecho, se convertira en inscripcion de propiedad. 

Obviamente si se ha producido la prescripcion adquisitiva, puede ejercitarse la accion 

declarativa que corresponda. Por eso dice el Codigo Civil (Articulo 638 parrafo 

segundo) que el usucapiente puede entablar juicio para que se le declare duet70 antes 

68 Orellana Donis. Ob. Cit. Tomo II. Pag. 302. 
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del tiempo setialado y que debe correr despl~es de registrada la posesion (10 atios para 

inmuebles) y que la sentencia que asi lo declare, es titulo para la inscripcion de la 

propiedad y para cancelar el asiento a favor del antiguo duetio. 

Se expresa asi que una cosa es la posesion legitima a ql-le se refiere la Ley de 

Titulacion Supletoria y otros 10s requisitos para usucapir, que no requieren de la 

inscripcion de ningun titulo previo. 

Se dice entonces que el que inscribe su titulo sl-lpletorio es a partir de ese momento 

usucapiente. Claro que nada irnpide que el que reuna las condiciones para usucapir, si 

lo desea, pueda optar por el camino de la titulacion supletoria, en vez de plantear la 

accion declarativa. 

Ademas, en el tercer considerando del Decreto 49-79 del congreso, se dice literalmente: 

Que la usucapion ha sido reconocida por la legislacion del pais y actualmente esta 

comprometida dentro del Codigo Civil, como medio de obtener la propiedad y pleno 

dominio de 10s bienes por el transcurso del tiempo, y siendo sus resultados beneficiosos 

para el legitimo poseedor que ha obtenido el registro de inmuebles mediante titulo 

supletorio, es conveniente para la seguridad juridica de la tenencia de la tierra, darle 

forma a un nuevo ordenamiento legal que haga operante esta prescrip~ion".~~ 

Esta afirmacion es congruente con la postura expuesta, en el sentido que el actual 

ordenamiento juridic0 es inoperante y urge realizar reformas apegadas a la realidad. 

69 Aguirre Godoy. Ob. Cit. Tomo II. Volumen 2 O .  Pag. 213. 
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3.2.3. Tramite de la titulacion supletoria 

La forma de tramitar las diligencias voluntarias puede ser judicial o notarial en algunos 

asuntos, en otros paises puede ser adn-~ir~istrativa; sin embargo, en Guatemala: "El 

llr~ico tramite permitido por la ley (salvo para las entidades estatales), es el judicial, 

siendo competente cualquier juez de primera instancia del ramo civil. Dispone el 

Articulo 5 de la Ley de Titulacion Supletoria que la solicitud debe llenar ademas 10s 

requisitos del Articulo 61 del Codigo Procesal Civil y Mercantil para el escrito inicial. 

Solo la primera solicitud exige la ley que la firme el interesado. Los memoriales 

subsiguientes podran ser firmados por el solicitante y si no pudiere hacerlo, 10s firmara a 

su ruego otra persona o bien el abogado director. Si la solicitud llena 10s requisitos 

anteriores, el juez le dara tramite y ordenara la publicacion en edictos y que se oiga a la 

municipalidad en cuya jurisdiccion se encuentra el inmueble". 'O 

a. Publicaciones 

Es comljn que en las diligencias voluntarias se hagan publicaciones en el Diario Oficial 

para dar a conocer la intencion de 10s interesados y advertir a posibles opositores. "Con 

citacion de 10s colindantes e interesados, en el Diario Oficial deben publicarse edictos 

por tres veces durante un mes. Estos edictos contendran 10s nombres y apellidos del 

solicitante y la identificacion precisa del inmueble (ubicacion, direccion municipal, 

extension, linderos, colindantes actuales, edificaciones y cultivos) (Articulo 7. lnciso a). 

Edictos con igual contenido deben fijarse en 10s estrados del tribunal y en la 

70 Ibid. PBg. 219 
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municipalidad de la jurisdiccion del inmueble, 10s cuales tienen que permanecer 

expuestos por treinta dias (Articulo 7. lnciso c)".~' 

Sin embargo, el Diario Oficial no es de venta popular, por lo que resulta ineficiente esta 

forma de publicidad, que ha sido sustituida por otros medios tecnologicos mas eficientes 

y menos costosos. Es poco factible que interesados que pudieran oponerse a la 

titulacion se dediquen todos 10s dias a buscar en 10s edictos del Diario Oficial si hay 

quien este titulando tierras. 

b. lnforme de la municipalidad 

Esta etapa es otro de 10s requisitos burocraticos en 10s que: "El juez en la primera 

resolution debe mandar oir a la municipalidad en cuya jurisdiccibn este situado el 

inmueble y le pedira que rinda un informe en el "perentorio termino de 15 dias" (Articulo 

7 inciso c). En esta misma parte de la ley existe una disposicion incongruente, ya que 

establece: "no sera necesaria la ratificacion a que se refiere este Articulo cuando la 

solicitud lleve la firma del interesado, debidamente legalizada por el notario. Sin 

embargo, leyendo el Articulo 7 se ve que en ninguna parte se exige la ratificacion de la 

solicitud". 72 

Siendo estos vacios legales 10s que deben corregirse a la mayor brevedad posible. Pero 

lo mas preocupante es que la ley en ninguna parte establece sanciones para 10s 

71 Ibid. 
Ibid. 72 



libre discrecion el termino para informar. Legalmente, cuando la municipalidad, pasado 

el termino legal para rendir su informe, no lo hace, da lugar a la interposicion de una 

accion de amparo por sile~icio adn-ril-~istrativo, per0 dichas acciones son igualmente 

tardadas y costosas. Por ello no es muy operativo este requisito, ni viable ni facil. 

c. Audiencia a la Procuraduria General de la Nacion 

La intervencion de la Procuraduria General de la Nacion es para que se pueda 

manifestar respecto de 10s intereses del Estado de Guatemala. "Segun dispone el 

Articulo 10 de la ley, una vez que se haya concluido la tramitacion de las diligencias, el 

juez debe dar audiencia por ocho dias al representante del Ministerio Publico, y con su 

contestacion o sin ella, dictar la resolucion final, la que puede aprobar o improbar la 

titulacion supletoria. En el caso de que la resolucion sea aprobatoria, debe dictarse en 

forma de "auto" y contener 10s requisitos que seAala la Ley del Organism0 Judicial para 

las resoluciones judiciales. Asi lo expresa el Articulo 11 de la 

Derivado del texto legal se infiere que la audiencia a la Procuraduria General de la 

Nacion no es vinculante; pues como se indid, con su contestacion o sin ella, demuestra 

que el juez goza de independencia en este aspecto. Por ello debiera ser eliminado este 

requisito que generalmente retarda 10s tramites. La oposicion debiera darse dentro del 

mismo proceso voluntario en 10s juzgados agrarios despues de haber hecho uso de 

medios de comunicacion mas efectivos que 10s actuales edictos en el Diario Oficial. 
- -
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3.2.4. Analisis de la Ley de Titulacion Supletoria 

Se analiza la ley especifica del proceso voluntario de titulacion supletoria en virtud de 

que en ella se contienen las etapas y consignas procesales que interesan a esta 

investigacion. Es en este cuerpo legal donde se despliegan 10s pensamientos del 

legislador en 1979 posterior a la contrarrevolucion y tomando como herramientas las 

que la epoca ofrecia para constatar 10s hechos vertidos o declarados por las partes. 

"La Ley (de Titulacion Supletoria) en vigor termino con la suspension terr~poral de 10s 

trarrrites correspondientes conforme a la anterior ley, suspension que obedecio, segun 

lo dice el segundo considerando del Decreto en vigor, a 10s graves conflictos surgidos 

por la tenencia de la tierra en algunas regiones del Los plazos que regula la ley 

en rnencion son 10s que se establecian porque 10s documentos se redactaban a mano o 

a maquina; no existia una base de datos que facilitara la consulta de la situacion juridica 

de 10s terrenos o de las personas. Ademas, como se indico antes, convenia a intereses 

de la contrarrevolucion. 

Esto demuestra la necesidad de modernizar y actualizar la legislacion en materia de 

titulacion supletoria. "A la luz de la doctrina esencial del derecho agrario como ciencia y 

analizado alrededor de nuestra legislacion vigente, tanto en su naturaleza y su funcion 

como instrumento de desarrollo del pais, estimo fundamentalmente que no responde ni 

74 Ibid. Pag. 221 
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social. En este orden de ideas, la legislacion agraria nacional adolece de 10s mismos 

defectos que se vislumbran en la legislacion laboral. En general, el derecho social no ha 

abordado adecuadamente el problema debido a las condiciones politicas imperante~".~' 

De mod0 que cualquier intento de modificarla para resolver mejor 10s problemas 

sociales, debera partir forzosamente de un cambio total y profundo de las estructuras. 

La titulacion supletoria es necesaria para registrar aquellos bienes inmuebles que se 

han mantenido bajo la sola posesion; mediante un documento privado u otro que por si 

mismo no sea suficiente para operar su inscripcion. Con ello se brinda certeza juridica a 

10s poseedores que pasan a ser propietal-ios. El problema radica en que el tramite es 

extenso, impropio y excesivamente burocratico, asi como oneroso para 10s interesados. 

75 Castaiieda Paz. Ob. Cit. Pag. 55. 



4. Titulacion supletoria en el modelo de 10s tribunales agrarios 

El objetivo principal de esta investigacion es establecer la viabilidad de la creacion de 

10s tribunales agrarios y de que la materia de titulacion supletoria sea parte de su 

competencia; sin que por ello se vulneren derechos fundamentales de 10s ciudadanos o 

se incurra en crear confusion cientifica. Deben tomarse todas las medidas legales para 

que se proceda con estricto apego a la Constitucion Politica de la Repljblica de 

Guatemala y tratados internacionales. En virtud de ello, debe iniciarse justificando la 

creacion de organos jurisdiccionales que conozcan de materia que actualmente es civil 

y de otros asuntos que actualmente no conoce ningun juzgado. 

4.1. Justificantes para crear tribunales agrarios guatemaltecos 

Para justificar un topico debe establecerse que ante la carencia de un aspect0 

sustancial se crea una necesidad y la necesidad en su concept0 academic0 es: "El 

impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido, todo 

aquello a lo cual es imposible substraerse, faltar o re~ i s t i r " .~~  

Es imposible sustraerse a la tendencia moderna de carr~biar radicalmente un sistema 

tradicional, lento y poco garante de 10s derechos basicos. La experiencia obtenida en 

paises conio Cuba, Bolivia o Costa Rica son un fuerte precedente de transformacion 

76 Ossorio, Manuel. Ob.Cit. Pag. 482. 
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juridica sobre asuntos agrarios. ese contexto, Guatemala 

eminentemente agricola, que ha tenido una historia violenta por disputa de tierra y que 

10s resabios de la guerra son aun perceptibles en 10s litigios, desalojos y usurpaciones, 

que son mas comunes con el paso del tiempo. 

Ademas de cambiar la jurisdiccion agraria se hace fundamental descentralizar el 

Registro de la Propiedad; en virtud que la ley ordena que debiera haber un registro por 

cada departamento y existe uno por cada 11 departamentos. 

4.1.1. Justificacion social, el ejercicio del derecho a la paz 

El derecho a la paz, es un concept0 amplio que se define conforme 10s elementos y 

fines del Estado y se proyectan en el nivel de vida de sus habitantes. "La fundacion de 

un derecho agrario como derecho para la paz tiene justificada explicacion doctrinaria 

por la estrecha vinculacion de esa disciplina con 10s derechos humanos en las tres 

etapas de origen, formacion y desarrollo del derecho agrario. En su nacimiento el 

derecho agrario va a identificarse con un covjunto de derechos humanos particulares y 

especificos, 10s econoniicos y sociales cuya mision va a consistir en impregnarle 

personalidad a la nueva normativa, seiialando sus fines iltimos y sobre todo 

calificandole con elementos suficientes para distinguirle del derecho 

Retomando lo anteriormente sehalado, el derecho agrario va de la mano con el aspect0 

social, a diferencia del derecho civil que se concreta en 10s intereses privados. Es un 

77 Zeled6n Zeled6n, Ricardo. Derecho agrario. Desarrollo, justicia y paz. PBg.  123. 
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pues la paz no es un concept0 restringido a la falta de violencia, sin0 es un complejo de 

garantias sociales en efectivo cumplimiento. "En su conformacion, el derecho agrario, 

va a ser la consecuencia de la confluencia de dos elementos o factores de 10s cuales 

uno es consecuencia del siguiente, constituyen una cadena ~og i ca " .~~  

4.1.2. Justificacidn cientifica: derecho en evolucion 

Contrario a la creencia que el derecho agrario es rezago de practicas prirnitivas o 

lejanas de la modernidad: "El derecho agrario es una de las disciplinas juridicas mas 

dinamicas y discutidas de todos 10s tiempos y que ademas se ha desarrollado 

cientificamente en muy pocos atios. 

En su constante evolucion es posible seguir avanzando, profundizando e investigando 

acerca de su interesante contenido. Si bien puede afirmarse que antes del fin de la 

segunda guerra mundial el derecho agrario fue considerado, sin mayor precision, como 

el derecho de la agricultura y que su actividad era desarrollada en el fundo, razon que 

llevo a considerar a este el objeto de la ciencia "ius agraria", hoy en dia no es asi, 

porque con la entrada de nuevas tecnologias en el mundo modern0 se pueden senalar 

nuevas formas de c~~ltivo. Hoy lo que se quiere es lograr un desarrollo sostenible, 

entrelazando lo arr~biental y lo agrario, para que las futuras generaciones vivan un cada 

dia mejor". 79 

78 Ibid. 
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del Estado tomarian forma con el acercamiento del Estado hacia las comunidades 

donde 10s ciudadanos poseen tierras sin titular o que necesitan acceso a la justicia 

pronta, cumplida y preferentemente en su idioma. El conocimiento de esta rama del 

derecho surge desde las aulas, no solo universitarias sino de educacion en general. 

"En la Facultad de Derecho, la catedra de derecho agrario, ademas de ser de muy 

reciente fundacion, se imparte unicamente en un semestre. El alumno de derecho 

agrario no tiene la mas minima oportunidad de comprender la realidad agraria nacional 

y, por consiguiente, de percatarse de lo inadecuada que es la legislacion vigente a esa 

realidad. Formado dentro de una mentalidad civilista, una vez terminados sus estudios, 

no se esforzara por salvar las lagunas legales y, con frecuencia, se amoldara al sistema 

de explotacion legal, olvidando su mision esencial de servir a la sociedad y, dentro de 

esta, al desposeido. La elaboracion de ese modelo agrario guatemalteco, debera 

iniciarse urgentemente desde el pensum mismo de la Facultad de ~erecho".~ '  

La razon de impulsar el derecho agrario desde las aulas, es porque 10s estudiantes de 

derecho son 10s futuros investigadores, abogados, jueces, magistrados, diputados etc., 

que decidiran el futuro de 10s guatemaltecos en este aspecto. Pero ante la poca 

importancia que merece en la actualidad el derecho agrario como curso de las ciencias 

juridicas; es poco el carr~bio que depara el futuro, a menos que se reformara el pensum 

de estudios y se priorizara su contenido como parte del quehacer del abogado agrarista. 
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4.2. Justificacion juridica desde 10s Acuerdos de Paz 

4.2.1. Acuerdo Sobre Aspectos Socioecon~micos y Situacion Agraria 

Es de fundamental importancia empezar este tema con 10s Acuerdos de Paz, pues son 

product0 de un conflicto surgido precisamente por estos problemas agrarios; en 10s que 

habia desacuerdo entre las masas campesinas y 10s intereses del Estado. 

"La firma en 1996 de 10s Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) constituye un evento de importancia 

historica, que pone fin a un sangriento conflicto interno de mas de tres decadas, y abre 

las puertas para la busqueda de soluciones a la dificil situacion del pais, bajo la 

supervision y con el apoyo de la Mision de Verificacion de las Naciones Unidas en 

Guatemala, IVIINUGUA. 

Los Acuerdos de Paz reconocen que el problema de la tierra constituye una de las 

causas estructurales de las contradicciones que provocaron el enfrentamiento armado. 

El compromiso del Gobierno de adoptar o promover el desarrollo de normas legales que 

reconozcan a las comunidades indigenas la administracion de sus tierras de acuerdo 

con sus normas consuetudinarias nos parece ser particularmente importante pero la 

idea, que viene a romper con el concept0 de propiedad absoluta y prepara condiciones 

para la promocion de mecanismos locales de gestion territorial, es apenas esbozada. 

El Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconomicos y Situacion Agraria establece claramente 
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campesinos a la tierra y otros recursos productivos, que brinde seguridad juridica y que 

favorezca la resolucion de conflictos y la responsabilidad del Gobierno de construir una 

Guatemala que permita una vida digna para el conjunto de su poblacion. lnsiste sobre 

la necesidad de la participacion de todos 10s sectores a la definicion de las politicas, y 

sobre la importancia de la descentralizacion de la decision socioeconomics con 

transferencia real de recursos economicos gubernamentales a nivel local. 

El Acuerdo promueve una reforma legal que perrr~ita poner fin a la desproteccion y el 

despojo que han afectado a 10s campesinos y, en particular, a 10s pueblos indigenas; 

que permita la plena integracion de la poblacion campesina a la economia national; y 

que regule el uso de la tierra en forma eficiente y ecologicamente sostenible de acuerdo 

con las necesidades del desarrollo. Esta reforma contempla simplificar 10s 

procedimientos de titulacion y registro de 10s derechos de propiedad y demas derechos 

reales, crear una jurisdiccion agraria y ambiental especifica, revisar y adecuar la 

legislacion sobre tierras ociosas, proteger las tierras ejidales y municipales. El Acuerdo 

plantea la creacion de una instancia que ayude a resolver conflictos sobre la tierra, el 

establecimiento de un sistema de registro y catastro descentralizado, multiusuario, 

eficiente, financieramente sostenible y de actualizacion facil y obligatoria".*' 

"Con base en lo dispuesto en el numeral 37, el Gobierno se compromete a promover 

cambios legislativos que permitan el establecimiento de un sistema de registro y 

htfp://~~~.landcoalition.org/pdf/kpguatemala03s.pdf.,Un sistema de derechos sobre la tierra 
construido desde el poder del rey, (Guatemala, 31 de mayo de 201 1). 



catastro descentralizado, multiusuario, eficiente, financieramente soster~ible y de 

actualizacion facil y o b ~ i ~ a t o r i a " . ~ ~  

Es esta la fuente legal mas importante para apoyar toda propuesta de crear tribunales 

agrarios, pues no existe en el ordenamiento juridic0 otra alternativa tan clara. Mediante 

el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconomicos y Situacion Agraria, el Gobierno se 

comprometio a promover una jurisdiccion agraria a traves de la emision de la ley 

correspondiente, ipero porque no se ha cumplido? 

4.3. Modelo de tribunal agrario guatemalteco 

De manera hipotetica se estructura en este capitulo la integracion y funcionamiento de 

un tribunal agrario; tomando como referencia el derecho comparado y la realidad propia 

de Guatemala en la que debera desenvolverse este organo jurisdiccional. 

Se hace mencion tambien de las obligaciones y atribuciones propias de un juez agrario, 

mismas que deben ser puntuales y apegadas a las necesidades de 10s guatemaltecos 

interesados en titular sus tierras y en otros asuntos agrarios en que 10s funcionarios 

judiciales tengan competencia para conocer y juzgar. 

La justicia agraria es un tema desconocido en Guatemala, mas no en otros paises 

latinoamericanos que si han dado importancia a la actividad agricola, regulando 

debidamente esta materia, tomemos en cuenta que, segljn la doctrina: "Al avanzar el 
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se dirigen hacia la proteccion de derechos e intereses de naturaleza cada vez mas 

profunda para garantizar la democratizacion de 10s sistemas de administracion de 

justicia. Pero ademas coinciden con valores universales dirigidos a la preservation y 

sobrevivencia de la humanidad en un planeta capaz de suministrar alimentos a la 

poblacion sin ser destruido ni degradado". 83 

"Los sistemas judiciales deberan permitir el acceso a la justicia a todos 10s grupos y 

sectores de la sociedad. Generaran opciones claras para garantizar el ejercicio pleno y 

cristalino de sus derechos. Exige necesariamente una apertura democratica llamada a 

dinamizar la manifestacion real de 10s sistemas de administracion de justicia 

satisfaciendo principalmente 10s intereses de 10s justiciables". 84 

4.3.1. Estructura del tribunal agrario 

Los tribunales agrarios deben tener la estructura basica de todos 10s organos 

jurisdiccionales guatemaltecos, y por ende contar con las dos instancias que permite la 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. 

Ademas de esa composition basica, debe contar con elementos especiales que haran 

de este tribunal una institucion especializada y centrada en 10s asuntos que 

corresponden al agro. Antes de entrar a detallar la estructura del organo en mencion, se 

83 Zeledon Zeled6n, Ricardo. Derecho agrario, nuevas dimensiones. Pag. 233 
84 Ibid. Pag. 234. 



hace una breve referencia cuerpos legales necesarios para creacion 

regulation legal. 

4.3.2. Modernization de la legislacion agraria guatemalteca 

Para modernizar la legislacion, es precis0 crear 10s instrumentos adecuados que 

normen y fijen 10s lineamientos; y que creen 10s organos que correspondan, para el 

efecto se propolie la promulgation de 10s siguientes cuerpos legales: 

a. Ley de Tribunales del Ramo Agrario 

El primer paso en la creacion de un tribunal, es la emision de la Ley de Tribunales 

Agrarios, tarea que le corresponde al Congreso de la Republica de Guatemala; luego de 

que un grupo de expertos haya designado y trazado correctamente la estructura de la 

institucion a crear y se haya aprobado la fuente de 10s fondos que serviran, tanto para 

su creacion como para su presupuesto ordinario. Ademas, debe preverse que lugares 

deben ser sedes del nuevo tribunal, priorizando aquellos en que la actividad agricola 

sea mayor y aquellos que provean facilidad a un area o region geografica. El Articulo 

171 literal a) de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala establece que le 

corresponde al Congreso, decretar, reformar y derogar las leyes. Pero, aunque solo el 

Congreso puede emitir las leyes del pais, no es el unico ente que tiene ir~iciativa de ley; 

en tal virtud, el Articulo 174 establece que para la formacion de las leyes tienen 

iniciativa 10s diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de 

Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral; 
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estructurado conforme a la tecnica legislativa y con las especialidades de la ciencia 

agraria aplicables a Guatemala, para que el Congreso lleve a cab0 el procedimiento que 

establece la Ley del Organism0 Legislativo y la Constitucion Politica de la Repirblica de 

Guatemala, con las enmiendas pertinentes, emita mediante un Decreto, la Ley de 

Tribunales del Ramo Agrario; dando asi lugar a una importante institucion judicial que 

desempefiara funciones exclusivamente en el ranio agrario, que a la fecha le 

corresponden a juzgados comunes o civiles; ello mediante la premisa de que 

descongestionara la tarea de 10s juzgados civiles y brindara celeridad tanto a la materia 

civil, por haber esta disminuido y a la materia agraria, por estar en manos de una 

institucion dedicada solamente a esta rama del derecho. 

b. Codigo Agrario 

"La legislacion agraria es product0 de un cambio de estructuras o que, dentro de un 

marco politico diverso, sea el instrumento que debera plantear la necesaria emision de 

un Codigo Agrario que reuna en un solo cuerpo legal, todas aquellas normas 

tipicamente propias del derecho agrario, que normen la conducta de 10s hombres y de 

la sociedad, en relacion con la tenencia de la tierra y de las aguas, la explotacion 

racional de 10s recursos naturales y la adecuada distribucion de recursos y servicios, 

para lograr el mayor grado de bienestar posible para toda la pob~acion".~~ 

La emision de un Codigo Agrario es de trascendencia en la regulation sustantiva de la 
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materia que tendran a su cargo 10s tribunales agrarios. Para ello debera regularse lo 

concerniente a la propiedad y posesion, asi como la usucapion de tierras sin registro, 

entre otros topicos de interes. 

Esta nueva regulacion debera derogar preceptos que regula actualmente el Codigo 

Civil. 

c. Codigo Procesal Agrario 

Ademas de 10s cuerpos legales mencionados anteriormente, debe emitirse un Codigo 

Procesal Agrario que norme puntualmente 10s procesos y procedimientos especiales 

agrarios; dandose enfasis en la oralidad y la inmediacion del juez agrario. Deben 

ademas, incluirse 10s medios recursivos que permitan a las partes, oponerse en 

situaciones que les afecten o que violen derechos que les correspondan. En estos 

terminos, se recomienda establecer recursos y remedios procesales de facil tramite y 

desprovistos de obstaculos burocraticos. 

4.3.3. Juzgado de primera instancia del ramo agrario 

Es el organo jurisdiccional que conoce en primer termino 10s asuntos sometidos a su 

competencia. El mismo debe estar investido de la jurisdiccion que deriva de la funcion 

jurisdiccional, exclusiva en forma absoluta de la Corte Suprema de Justicia y de 10s 

demas tribunales que la ley establece; y estar dotado de la competencia debidamente 

delimitada respecto de 10s asuntos agrarios. (Articulo 203, parrafo 3 de la Constitucion 
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Politica de la Republica de Guatemala). 

4.3.4. Competencia del juzgado de primera instancia del ram0 agrario 

La actuacion del juzgado de primera instancia del ram0 agrario debe estar delimitada 

por su competencia, en cuanto a grado, materia, territorio y cuantia. En lo que respecta 

a grado, este juzgado conocera en priniera instancia todos 10s asuntos, sin que exista 

delegacion a juzgados de paz. En segunda instancia, deberan crearse las salas de 

apelaciones que Sean necesarias en la Republica, no solo en la ciudad capital. 

En cuanto a materia, se sugieren 10s siguientes topicos, que basicamente debe 

comprender el quehacer de este juzgado, se hace la salvedad de que pueden ser mas 

de 10s que se enumeran a continuacion. 

I. Division de la cosa comlin, cuando se trate de bienes inmuebles rusticos. 

II. Declaratoria de jactancia de bienes inmuebles rusticos. 

Ill. Asuntos de arrendamiento y desocupacion de terrenos localizados en area r~~ra l ,  

utilizados exclusivamente para cultivos. 

IV. Los interdictos que actualmente estan regulados en el capitulo VI del Titulo Ill del 

Libro Segundo del Codigo Procesal Civil y Mercantil, y que proceden respecto de 

bienes inmuebles siendo, estos 10s siguientes: 

a. De amparo, posesion o tenencia. 

b. De despojo. 



c. De ape0 y deslinde y 

d. De obra nueva o peligrosa. 

V. Diligencias voluntarias de titulacion supletoria. 

VI. Asuntos relativos a conflictos de tierras comunales. 

VII. Asuntos ambientales que no constituyan delitos. 

VIII. Conflictos relacionados con el uso del agua en las zonas rurales. 

IX. Otros que se consideren pertinentes. 

En cuanto a territorio, debe hacerse un estudio precis0 de las areas con mayor 

actividad agricola de Guatemala; para establecer por lo menos un juzgado agrario en 

cada region del pais. Sin embargo, se sugiere instaurar juzgados agrarios en 10s 

siguientes municipios: 

a. Guatemala, Guatemala. 

b. Coban, Alta Verapaz. 

c. Barillas, Huehuetenango. 

d. Huehuetenango, Huehuetenango. 

e. Escuintla, Escuintla. 

f. Flores, Peten. 

g. Ixcan, El Quiche. 

h. Santa Cruz, El Quiche. 

i. Quetzaltenango, Quetzaltenango. 

j. Coatepeque, Quetzaltenango. 



k. Ixchiguan, San Marcos. 

I. Chiquimula, Chiquimula. 

m. Cuilapa, Santa Rosa. 

En lo referente a cuantia, seria conveniente que 10s juzgados de primera instancia 

conozcan de todos 10s asuntos relativos a la materia que se ha indicado, sin importar la 

cuantia; excluyendo asi a 10s juzgados de paz, por razones de especialidad que 

corresponde a 10s juzgados agral-ios. 

"Con lo anterior, no se requiere descartar la posibilidad de que una nueva legislacion 

agraria constituya el punto de partida de un proceso revolucionario en el campo, 

siempre que, a la par de niodificar la estructura de la tenencia de la tierra y de 

establecer 10s mecanismos para la capacitacion intensiva del campesinado, se 

garantice a este sector social una plena y libre organizacion que le permita convertirse 

en el sujeto del proceso. 

Para ello, sera indispensable un estudio cientifico de la realidad rural, multidisciplinario, 

que comprenda todas las costumbres agrarias vigentes para convertirlas -si se puede- 

en un vehiculo decisivo para la participacion del carnpesino en el proceso o para 

modificarlas a traves de un proceso de concientizacion cultural, para no caer en una 

repeticion de 10s problemas creados por la actual legislacion: su no adecuacion a la 

realidad. Todo proceso revolucionario comprende un proceso cultural tanto mas 

profundo cuanto nias grandes hayan de ser las etapas de desarrollo que haya que 

salvar. Pero, sea cual sea el proceso que se inicie, este se basa exclusivamente en la 
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realidad que debe ser objetivamente conocida". s6 

4.3.5. Salas de la corte de apelaciones del ramo agrario 

Las salas de la corte de apelaciones son tribunales colegiados, integrados normalmente 

con tres magistrados expertos en la materia de la que son competentes. En el caso de 

10s asuntos agrarios, 10s magistrados deberan ser letrados en el tema del agro y tener 

conocimiento de la realidad national, de la actividad agricola, de la medicion de tierras, 

de conflictos comunales, cosmovision maya, derechos humanos, entre otros 

conocimientos. 

La funcion de estas salas es conocer en segunda instancia 10s asuntos que han sido 

recurridos en el juzgado de primera instancia de este ramo por inconformidades de las 

partes. Para ello debe regularse con claridad 10s recursos de apelacion, revocacion y 

reposicion correspondientes al proceso agrario. 

No se recomienda que se regule el recurso extraordinario de casacion, pues por un lado 

tendria que crearse una camara especial en la Corte Suprema de Justicia y por otro 

lado el proceso se extenderia, causando retardo en la aplicacion de la ley y acceso a la 

justicia. 

En cuanto al establecimiento de estas salas de apelaciones, se recorr~ienda que se 

instaure al menos una en cada region del pais, pudiendose expandir a otras areas 

86 Ibid. Pag. 115. 
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conforme haya mas posibilidades de hacerlo. 

4.4. Requisitos calificativos de 10s jueces y magistrados agrarios 

Estos requisitos calificativos son las cualidades esenciales, tanto profesionales como 

personales que deberan tener 10s funcionarios judiciales que se desempefien como 

tales en 10s juzgados de primera instancia del ram0 agrario y en las salas de 

apelaciones agrarias. 

La ley estipula sobre ser guatemalteco de origen (Articulo 144 de la Constitucion 

Politica de la Republica de Guatemala), de reconocida honorabilidad y estar en el goce 

de sus derechos ciudadanos. Ademas de ello, toniando como referencia la Ley del 

Organism0 Judicial y la Ley de la Carrera Judicial, se determinan como minimo 10s 

siguientes requisitos. 

a. Abogado y notario, colegiado activo 

Anteriormente a la emision de la Ley de la Carrera Judicial, se permitia a estudiantes de 

la carrera de abogacia y notariado que habian cerrado el pensum, ejercer como jueces 

de paz; en la actualidad, ni siquiera ellos pueden ejercer sin tener 10s titulos facultativos 

de abogado y notario, mucho menos 10s jueces de primera instancia, que deben estar 

debidamente titulados por una casa de estudios autorizada por el Gobierno de la 

Republica de Guatemala. Afiade el irnperativo legal, que 10s aspirantes a judicaturas 

deben estar debidamente colegiados, obligacion que se encuentra regulada en la ley 
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b. Estudios de postgrado en el ram0 agrario 

La idea de crear tribunales agrarios es que las autoridades judiciales encargadas Sean 

especializadas en el tema agrario, y que se dediquen especificamente a esta rama del 

derecho. 

Por ello es esencial que las universidades privadas y la universidad estatal creen 10s 

espacios academicos necesarios para solventar esta carencia de profesionales 

especialistas en el ramo agrario; ampliando el area de derecho agrario dentro del 

pensum de estudios de pregrado, instando a investigar a profundidad esta rama del 

derecho y creando maestrias y doctorados en derecho agrario. Ademas, es esencial 

que se otorguen becas para estudiar en el extranjero siempre en la misnia direccion. 

c. Perfil preferente del juez y magistrado agrario 

En cuanto al perfil del funcionario judicial del ramo agrario, es que debe estar 

intimamente relacionado con el campo; es decir, debe tener conocimiento de la realidad 

de Guatemala, la que se adquiere por la convivencia misma del postulante a juzgador 

en la zona geografica donde pretende ejercer como tal; debiendo ademas entender y 

hablar fluidamente el idioma que se habla en la region si es una zona donde se habla 

mas de un idioma; en virtud que Guatemala es un pais multietnico y plurilingiie en el 

que predomina el uso de 22 idiomas mayas, el garifuna y el xinca, ademas del idioma 
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oficial, el espatiol. En ese sentido, debe agregarse a la lista de requisitos, el hecho que 

el juez agrario debe conocer la cosmovision maya, pues mas de la mitad de la 

poblacion guatemalteca es de este origen. 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es que el juez debe estar acostumbrado a 

movilizarse en zonas de dificil acceso, de conocer sobre medidas y sus sistemas de 

conversion, de utilizar planos y sobre todo estar dispuesto a acercarse a las partes, 10s 

testigos y todos 10s involucrados en el proceso. 

En este aspecto, el juez agrario debe mejorar la actuacion de un juez civil, que 

generalmente no conoce a las partes y que en la actualidad ni siquiera llega a conocer 

el bien inmueble que se esta titulando. 

4.5. Auxiliares del juez 

El juez por si solo no puede desempefiarse en todas las esferas del proceso agrario, 

pues necesita de otros funcionarios y empleados que le auxilien en sus atribuciones 

judiciales. Para citar algunos, se enumeran 10s siguientes. 

a. Expertos medidores 

Ademas de que el propio juez conozca el sistema de medidas y conversion, en asuntos 

agrarios se considera de gran utilidad el auxilio de ingenieros o tecnicos que puedan 

medir y dar seguridad de 10s datos que expiden sobre 10s bienes inmuebles sometidos a 
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su conocimiento. 

b. Notificadores 

Los notificadores son empleados que se encargan de dar a conocer a las partes sobre 

las resoluciones que emite el juzgado; las que de preferencia puedan darse por telefono 

y en el idioma propio de las partes. Aunque si el principio de oralidad se implementa 

correctamente en el proceso agrario, se debera notificar en el mismo momento de las 

audiencias. En todo caso, la idea general de esta investigacion es que el proceso 

agrario que se propone debe ser sencillo y desprovisto de mayores complicaciones de 

tip0 burocratico. 

c. Interventores 

Estos son 10s depositarios de las fincas rusticas o urbanas o de propiedades agricolas 

que se encuentren en litigio y que no pueda abandonarse, tanto su administracion como 

mantenimiento. Esta figura es regulada actualmente en el Decreto Ley 107, la que debe 

simplemente adaptarse al proceso agrario. 

4.6. Modelo hipotetico del proceso de titulacion supletoria 

Establecidos 10s tribunales agrarios, e incluido en su ley respectiva, el conocimiento de 

la titulacion supletoria como parte de su competencia, el proceso, hipoteticamente 

quedaria de la siguiente forma: 
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