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Estimádo Lic.nciádo:

En cumprimienloa lo odenadó por esta lnidad con recha cjnco de mayo de dos milocho, he
proed¡do á aseso¡¿r e¡ trábajo del eslldianle LUIS ENRIQUE MORALES CASTILLO el c!ál
tue inululado: LA olScRlMlNAclON SOGIAL Y EL ACC€SO A LA JUSTTCIA DEL
INDIGENA E¡I¡ LA REGION DE LOS HUISTA, DEPARTA ENTO DE HUEI{UETENANGO",
por lo qle respeluosam€¡ie le informo ¡o siqué¡le:

El apofte de la pEsente invesligación consisie en eslablecer las eusas y
determinar los gÉdos de disciminación y de acceso a la justicia der indígena de
la Egión Huisla del departamento de Hlehuetenango. Du.ante el desaEollo del
prcsenle tmbajo el bachiller enfo@ ellema con propiedad ulilizando un lenguaje
darc y fácil de comp€nder, ordenado los cáprlulos acorde al lema y a lá
¡nvestigaciórj es de i¡dica, que el @¡ienjdo cienlftco és dé cárácterju¡id¡co y
social, el cual se analÉa dsde {a perspectiva docirinada y legal asi @mo
expli6iiva de los difeenles p¡ocesos qu€ €sá maleria se dan.

Elestudia¡le utiiizó los métodos de invesligación deduciivo e inductivo, asicomo
el analftico y el sintéti@, en la cual compbbó ¡a hipólesis recto¡a al realiar
diferentes a¡álisis y obseruaciones apoyados por la técnic€ de las fichas
bibliográf€s las ouales €sumie.on la inlormación obtenida de difeÉnles
fuenles, cumpliendo @n los requisilos técnicos y cientÍfi@s de una iñvestigación

DuEnte el desaÍollo del presente iÉbajo,
algü.as @recc¡o¡es de t¡po gÉmati@l las
meior @mprensión y estéti€ del tema que se

se rcvisó la redac.ión y sugeí
dáles éran ¡*sá.iás para una



t.

En @anio al @nten¡do c¡entiti@ del pÉsente irabajo de les¡s, consiste en el
po.o y defcienie aceo delindigena a lajusticia, estableciendo las causas de la
discriminación en la €gión de studio, po¡ lo cual $ eslableció la ñecesidad de
lo(aleer más a los entes en€rgados de la admi¡istración de la justicia y asi
logÉr el objelivo consütricional de nleslro sislema que es i¡npartir justicia en

Las conclusiones y recomendaciones, @mprenden los aspeclos más
¡mportantes de¡ Iema t€lado y se desaroilaron de una mane@ .lata y *ncilla
conlome a Ios camb¡os que le ¡ndique al susier¡lanle las cuales soñ coñgruentés

La bibliogÉfla que se utitizó es suf¡cieni€ ya que la intonnación Gcabada se
obtuvo de diveBos libros de diferenles tratadislas, así @mo revistas, internet,
enlre otros @n relación al lema y confone a la ¡nvest¡gac¡ón que se ¡eal¡zó.

Por lo anterior, Énsiderc que el tÉbajo expuesto satisfae los equisitos que
éslablee el Artlculo 32 del Noñáüvó pa€ le Elábo.ación de Tesis de Lice¡ciatura de
ciencias Juldles y sociales y el Eramen GeneralP'lblico por lo qL'e emito DICTAMEN
FAVORABLE, para que el mismo conliñúe el respeclivo lrámite.

Oe manera muy respetuosa mp suscribo de lsted,

rsoqiaro Y r¡'i¡4{d
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P] CARLOS PANTALEóN ASENCIO
ABOGADO Y NOTARIO.

f¡ente agencia Coca Cola, Glastatoya, El Progreso.

Gualemala.18 de r¡ar¿o de 2011

Car os Manue Casto Moñroy
Jele de !¿ Unidad de Asesoía de fesis
Facu tad de C encias Ju dicas y Socia es

Unive6idad de San Cados de Guatema a

Alenlamenle me dirijo ¿ uled y hago de su conocimienlo que revisé € lrabajo d€ tes s de bachill€r

LUIS ENRIOUE |\4OMLES CASTILLO, el cualÍue milulado: "LA D|SCR|I¡INACION SOCIAL Y
EL ACCESO A LA JUSfICIA DEL INDIGENA EN LA REGION DE LOS HUISTA,
DEPARTA|ENTO DE HUEHUEÍENANGO', por o que de m¿ne¡a múy aieni¿ le nfomo o

a. E aponede a üesenle nvestgacón @nssleen adef cienca delsislemade jurcia pam
proveer al indisena de los medios sulcienles para ameder a la justcia erableclendo la
íala de coberlura de las Nlitucion€s que mnlorm¿n e sistema de ¡slici¿ en e
depadamento de Huehueten¿ngoies de ndcar que elcoit€ndo clenlilico €s de caécl-"r
lurid co, elcú¿ se an¿liza d€sd€ a perspeitiva doctrnaray leoa.

[1AR

b. Pa.a e desarolo de pres€nie lrabaio, el esiud¡anie ulilzó los méiodos deductivo €
nduciivo cumpiendomn os reqúisitos técnicos y cienliicos de una invesligación de esta

c. Duranle e desarrolo de p€senle rabajo se revisó a edamión, l¿s concluslones y
rccomendacoñes, as cuales son congru€ni€s con a invesl¡g¿cón, asl como también
@mp€nden G aspeclos mÉs imporlanl€s del lema invesligado



d. Para llegar a re, izar un análiss sobre las caus¿s de discrlminación y de la deñcenca
instituciona pa€ lorlalecer el ¿@eso a la ¡ricia de ndigena se tomaron como bde
úadG estadisl¡cc qúe ref elan l¿ situación actualde G derechG homanc delindlgena
de lá región,los cuáles consldero apodamn y cump eron con elobj€ivo planteado

e. La bibliwr¿fia que se ut izó es suliciente y confornre a a nvest gación que se rea zó.

Por lo ¿nle or, considero qúe e! i%b¿jo expúesio s¿lsface los requis¡ios que erab ece e ñlicu o

32 de Nomraiivo pan la E aborac¡ón d€ Tesls de Liceñcialúra de Ciencias Juidic¿s y Soci¿ €s y€
Examen GeneralPúbico porlo que emito DICTAIIEN FAVORABLE, pam que elmismo conlinúe

De man€ra múyatenia me suscribo de 6ted,

_2
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INTRODUCCIóN

Las eláciones del Eslado óon os indtgenas no son sólo @nficrvas. sjno hasta

antagónicás porque e Esiado no ha tor¡ado e¡ coe.ra ta d¡versidad élnica de ta

sociedad glatemalteca para ta conc€pción de úna nación. Estas reacones

a.tagónicas constiluyer ua violacón a los derechos humanos de los indíge¡as po¡

parlé de Estado, quien resultá ser inef¡cienle pará Ésotver et probtema en relación á ta

discnminación socialy e a@eso á ajusi¡cia.

Defniclón: La violación a los deÉchos humanos en segmenios de tá pobtación

indlgena del país, específcamente a ta región de tos Huista en el departamenio de

Huehuetena¡go, más que uñ inventano de rransgresones, es a percepctón qle te¡en

los aclorcs socaes afeciados, sendo et pu¡to pr¡cipat ta discriminacón socia y et

poco acceso que los indigenas lienen á ajusricia suaremalteca.

La hlpólesis plá¡teáda para este kabajo ruer ta hra de iguátdad socta y equidad

jurid¡ca son las caúsas pr¡ncipales portas cuátes eljndigena de ta ¡egión de os Huisla

depanamento de Huehuetenango son objelo de disc minácón e ¡nsuricenie acceso a

la iusticia desde lanma de losAclerdosde Páz

El propósito de fabajo nadica en oblener un esiudto previo sob¡e as oporrL¡tdades

actuales de los indísenas en el aceso a ta jusi¡cia e¡fo@do en e respeio a tos

derechos huma¡os y seguidamente elorado de d scrtm¡nación soca en !na esaucturá

r)



sóóal poco alentádofa p¿ra el lndigená de la ¡egió¡ de tos HL sta, departamenlo

Lá investigación se dividió en ci¡co capitulosr El prme¡ capítuto €tativo ¿ a situacór

demográfica, socla y ocupacio¡a de i¡digena en la región de tos Huista det

departame¡tode Huehueienango elsegL¡do capilr¡lo eslabe@ tos conceplos sobre el

indlgena la discrim¡nación y el acceso a la jusi¡c¡a. obteniendo los conocimtenios

bás¡cos deliema e tercer capitulo lo conioma lo rele¡enle a a diversdad tingüisllca y

cutuE en e marco del respelo de los derechos huma¡os delindige¡a en cúátemata y

la aplicación yvlsón de sislemajrridico ndigenaielcuaño €piruto to refere etesiudjo

de la lesislación nacio¡al e internaclonal que arrontá ra discrimnación ¡ndigena y et

acceso a lajusticia en Guaiemalaj y el capilulo auiñto a análisis de lasfuncionesde tas

inslituc¡ones gubernameniaes o no gubernamenta es que afro¡tan tá dtscriminación

indigena en Gualemala.

En el prcceso de a i¡vesligacón se ulllizaron los mélodos det anáisis por med o det

eslLdio de la leg¡sláción ¡espectiva, la síniesis referenle a a probtemática de ler¡a en

mención, induccón a tÉvés delesludio de ros co¡cepros generaes, tá deducción a

lravés de resulládo del t¡abajo de campo y científco en foma indagadoÉ,

demoslGtiva y expos tiva desde ei ¡ co ta ¡nvesugació¡ a ta cutminacón de ta misma.

asi @mo a apllcaclón de técntcas bibtiográficas, e¡trevsta, encuestá, juridica y

estadlstica. Finálme¡te se ¡nclLyen as conctustones y ¡ecomendaciones, con ta

expeclaiiva de que e presenie trabato conkibuya a ta discusió¡ cenlifica de lan



CAPITULo I

p¡esenle invest¡gación vienen a provocar efectos e¡ tos qEdos de discriminac¡ón v del

acceso a lajusticia de indigena

Elpro@so de urbanizacón expresa elsurgimienio de tugares pobtados y etdinámismo

de su crecimienlo, fue así como nacieron por con@ntración de ta población o por as

necesidades. Muchas poblaciones fueron tundádas o Eubtcadas por tá ocurrenc¡a de

fenómenos nalurales o asenlamientos hurnanos creados por et finatzado co¡ftcto

armado. Esios hechos luvierorl como subsirato ta transiormació¡ de usos ágricolas,

pecuarios o iorcsiales del suelo a usos urbanos. derivados de ta ocatizac¡ón de

residencias, áctividades económi€s ndustr¡ates fin¿ncieras y sery cios

1. S¡tuación d€mográlica y soc¡al det ¡nd¡gena en ta región de tos Hlbta,

departemento de Huehueténángo,

En e €so de a región Huista todos estos aspectos alectaron de sob¡emanera a

s¡iuación demográf¡ca, social y ocupacionat que de¡iro det cenlro det esiudto de ta

'1.1. Situación demog.áficá de los munic¡pios que conforman ta reg¡ón Huista det

departámento de HuehueGnango.

De¡iro del análisis del proceso de uban¿ación es necesar¡o tomar en cuenla ta

exp¡€sión físca, mensurando la expansión de tas árc¿s urba'ras as runclones urbanas

de los lugares poblados con influencia regio¡a s¡stemás urbanos o redes de ciudades,



la fna idad de olorgar

d¡spa dádes leritor¡ales, la sesreqación soci

lna mejor v¡s¡ón del municip¡o en sus aspéctos

- AspectG h¡st'i cos del mür¡c¡p¡o: SegLh Fúentes y cuzmán, dLrranle su época

conro @fegidor, en el áño de 1672 consltuyó con ta áurorización det obispo y

Presidenle de la RealAudiencia, Gober¡ación yCap¡lanía ceñeratun puebto aparte de

Jacaltenañgo, el de Concepcón En et per¡odo precotoniat tue uná estarlca de

jacallecos (e nor¡bre origina se ha perdido), qu¡enes habían edfcado en ta aclual

aldea de Ajulun lemplo dedicado a sus dioses'r.

'Ya en elsigo xV leÉ una res¡ón poblada la cuat, segLh Fuentes y Guzmán escr¡bió

en su recordación Floridá por e año de 1690, Jacatrenango ienfa situados aguos

indios en ierritorio de su @marca como en esranca de perlenencia, y por to separado

de su v¡aje a cuáim leguas de distanca los gobemabá y presidia un atguacitmayor de

aque cabildo de Ja@llenango'z.

a. Municipio de Concepcion Huista:

rAsociación Jaóale€ Niman conhób tsemn4o Na.ó
I' istóricá d. Ios H uista, s itua c ión

'htrp / vw suaterog @m/rog/26o/concepcion-Huislá l]úehueteiango hrmt1s 0s 2011 jS 22

- Local¡zación geogÉfica: El municipo de Concepcón Huista,cuentá co¡ una

exlensión teritorial de 1 36 k lómeircs c¡radÉdos con u na a[ rud de 2,220 merros sobrc



-V¡as de acceso: Pa¡a e ingresó desde la ciudad capital al municipio de Concepción

Huista eisten cinco rutas dé acceso. La ruta número uno es lá que los pobladores

usan generalmente, por medló del kansporte urbano La Concepconerltai ésta se

encuent¡a en mal estado, espec almente desde la aldea San l¡artfn de Todos Sanic

clchunatán. La rula número dos, se encle¡t€ en buenas condicio¡es ya que iodo el

iÉmo esta asiáliado Las rulas tres y cuato son ulil¡zadas por vehiculos aulomotores

de doble tracción denominadas como ño registÉdas son las que han s¡do construidas

con fondos de desairollo mLrnicipal, por lo que no rec¡be¡ mantenimienlo ni ¡e9 sho de

la Di€cció¡ GeneÉl de Cam¡nos. La ruta cinco se ltilza para e ingrcso a a micro

región número dos que comp€nde los poblados de Ap, Ramírez Flores, Bacú, Tiera

Blanca, Chalhuitz, Yula, Onláj, TieÍa Común, Yatolop Cantón Pérez y Y! huitz.

-TopografE: "Concepc¡ó¡ Huisla, se eleva a una allu.a de 2,200 metros sob€ el¡ivel

del nrara. La cabe@É mrnicipal se encuentra ub¡cada en !n sector p¡iviegado de

donde se obseruá una esplénd da perspecliva de los prebtos de San N¡arcos y San

Adrés. dsicomo la5lea¿c bá.¿sde la'rollerr col Vér6

- Vivienda: 'La forma de lenenc¡a de la viviendá el 98% es propto V et nLtmero de

viviendas y lámillas que habta¡ e¡ el munclplo de Concepción Huisla es de 3,648

lam¡lias y 3,629 viviendasicon un promed¡o de 6 personas porv¡v¡enda"s

- CeÉct€Ísücás biof¡sicás y de ¡nlraestrucrura

5 Mún¡c¡pálidad de Concepcón Huisra.lnlome dé diasnostico municipatde Concépctón Húisra. pá9.



- Escuélas: _Adu¿melle exste. res escJetds de PRONADE á 1ñet prerrn¿t¿ )
bilingile. En el r¡unicipio luncionan 19 escuetas a nivet primáro, dos ubicadas en et

área uóana, y e Ésto en las disi¡ntas comunidades to que deñuestra la imporianca

que iiene el seótor educación en la poblaciür, aunque a infraestúctura de tos

estabecmientos no llena las condiciones mi.imas para un n ve óptimo de enseñanza-

- Recu¡sos financ¡eros: La gran mayoría de los pobadores lEbajan co¡ sr p¡opio

recurso en os distinios iipos de explotacó¡ eLlos siembran y producen to que puedan

manqar, uiillzando su capilal d¡sponible. Y una nrinoria lrabaja en insriluciones

gubemame¡tales y ¡o gubernamentales

- Démografia: La relaclón enlre eltotalde la pobac¡ón 16,946 hábta¡tes ataño de

2OO2'7.. con los 136 kilómetrcs cuadrados de superficie det munictpoi muesira una

densidad pobaclonal de'124 lrabiianles por kitómetro cuadrado, o que supera ta

densldad promedio departamental qoe oscila en 95 habitantes por kjtómeiro cuádrado,

y a nivel¡acionales de 98 habtantes.

" Educa6¡ón: Según informació¡ de los censos de 1994 a año 2OO2 et nivet de

escolaridad aume¡tó un 32olo ap¡oximadar¡enle, mient¡as que para et año 2004

dism nLyó un 29yo aproximadamente según tos datos proporc¡onádos po. et ticenctado

Carol l¡o€les de Paz de a rcg]onál del l4iniste¡¡o de Educación de H uehuelena¡go.

de la Unidád de 
'nrormáá 
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- lenenc¡a de la iierra: La legalidad de tenenca de tá riéna en

muncipio, espéclámenle en el área ruÉLcarece de seguridad debido a

esc turas legaizadasyalgunos han heredado de susantepasados.

b. Municip¡o de Jacaltenango:

- Aspectos h¡stór¡cos del municipio: Segú¡ la leyenda, tos primeros habitanies de

'Xajaj, conocido hoy como Jacatenango, prov¡nteron de norte de cualemata y

lvéxlco. No se puede precisar s! fecha de fundac¡ón, ya que en toda el á¡ea de os

Huisia hubo asentamie¡tos humanos ánies de ta colon a. Fue etprimer puebo que se

fundó á nvelde los Huista. La palabra Huisla prov¡ene detvocabto Jacalie@: Huxhtaj,

que sisn¡fica hermanos'3.

''Se cono@ que en 1550, elpueblo de Jáca tenañgo era encomienda que pertenecta at

hio menor de Gonzalo de Ovale y que se tr¡buiaba erl moneda ac!ñada ñela es

preciosos y la mayo¡ parte en espec¡e".

" Localizác¡ón geográrica: El muncpto de Jacalenañgo ,se encuentra a 123

kiómeiros de lá cabe@ra departamenta de Huehuetenanso v a 385 kiómeiros de ta

ciudád capital de Guaieñala, su a tura es de 4,500 pies sobre el ¡ ivet de mar, su c ima

es lempládo. Su exenc¡ón terrilorial es de 212 kilómelros cuádrados'ro Esta meser.

¡ lroráles Casrillo Cá€ Armda lesis de Lenciatur¿ ¡participac¡ón de ta muier en .t contexro
¿duHrivo en el mun'c'pió de J alt€nango. depaianenüo de Huáhue¡enanso. pé9 r)
i¡i;o;Er m J¿arcc NMANcoNNoB ob.cr.Pás 7



foma paie de la pblongada Siera de os Cuchumalanes, y cuenta 6¡ et majestuo

- V¡as de acceEo: Se puede llegar por cuafo ruias de ta €becera depariamentat a

. Ca¡aclerist¡ces b¡olisicas y de infEesructura

- Viv¡énda: En ermunicipio de Jacallenango, lás vvendas son en su mayorta de iipo

Éncho tladicionalque son hechas a base de madera o adobe, con piso de tiera, techo

de paja o teia y con poca o nnguna d¡v¡sión inierna, et restante treinia por ciento del

mismo loial son de tipo moderno hechas a base de block o tadritto, con piso cenámico

techo de lámi¡a y sus respeclivas divisiones iámbién del tolat de t¿s viviendas et

ochenta por cieñto son dueños de su propiedad y elvet¡te restanle son muñicpaes y

las peBonas las rcciben en usuiruclo o alquitadas.

- Topogrefia: Eñ el municipio se encuentra a Siena de os Cuchumatánés, conocidá

localmente cono "[4onlaña Ajul i además exisle la monlañaAcomá, Joyas Verdes y 14

- Escuelas: El munic¡pio de Jacaltenango desde el año 2002 según censo det tNE

cuenta con 33 escuelas a nvelpre prima¡io,42 a nivel p¡imario, 5 en et nivel med¡o y

cuerrtan ahora con un cenfo univeBiiaío. Hav dos coo¡dinádorés técnicos



ffiadm nist¡ativos que se encargan de todos los aspeclos retacionados con

- Demográfa: E mun¡c¡p¡o cuenra con 32 comun¡dades (6 cañlones,23 atdeas,3

Caserfós), que hacen un tota de 35,060 hab¡tanlesrz.

- Reculsos Fináncierosr La gran mayoria de tos pobtádo€s tÉbajañ @¡ sú propjo

recurso en os disiinios tipos de explolaclón, ellos siembran y producen to que p¡redan

manejar, ui¡lizando su capilal d¡sponible. Y una nrinoria irabaja en instilucones

gube¡namentales y no gubernameniales En la aclualdad Ja@lenañgo cuenta con

váias organizacones que prcporcionan ta dinámi€ qle se neces¡ta para et

aprovecham¡ento de los recuFos que se posen.

- Educación: Se caracierlzá por ser un factor imporlante en et desarolo

socioeconómico de la población Jacalteca puesto que el 17% de ta pobtac¡ón

asalarada, tiere un tílulo que lo affedila para desempeñar aclividades propas de un

proieslona E municipio de Jacallenanso, cLenia con varios centros educat¡vos desde

e año 2004. (Anexo 2.1)

- Tenenc¡a de la lierr¡: En elArchivo Gene¡atde Centro América, sección de lerras,

depadarnento de Huehueienango, se e¡cuentran os exped¡entes rúmero, 8 11, 14

(paquete número 2)t 8 (paquete ¡úmero 7)t I (paquete ¡úmero 11) y S (paquete

" F¡DFS PogÉma d. Apoyo rt Pócéso de DescontE z¿cion. (aprcdsct. p¿q



.úmero 17), €lal¡vos a los ejidos de Jacaltenango En eL Registro

lnmueble de la c¡udad de aueEalienañgo, aparece el tllL,lo de as

Jacalleñango, en la que se indica que todas las propiedades son

municipálidad leseniende un de¡echode posesión a los arendata os

- tupectos h¡stóricos dol munic¡p¡o: "se erlgió en municipio por Acuerdo

Gubernativo del 5 de diciembre de 1876. Los numerosos vestigios de asentamienios

humanos en elpe odo prccolonial, son moy importaites, especialmenteen cháculá, el

ceÍo cimarón y Yalanbojoch. Son de ial impo¡tancia que han hecho de Nenlón digno

objelo de esludio de los aqueólogos. Anliguamente se conocía a la cabecera como

San Benilo Nentón, aldea delmunicipio de Jacaienango. El área donde se sftúa hoy la

cabecera, era anliguamenle utilizda por los jacaltecos para abrevar el ganado.

Alsunas familias se fuercn asenta¡do, conslilliye¡do así la aLdea conocida como San

Beniio Nenión, delmunicipio de Jacaltenango r3.

-Local¡ación geográfica: Ubicado apoxir¡adamente a 120 kilómetrosde la cabecera

departamentalde Ht¡ehL¡etenango y a 367 kilómetros de la ciudad de Guatemala sobre

la carete€ Páname¡icana, el mLinlcipio de Nenlón se encuentra ubicado a 780 melros

sobre el nivel del mar, con una lalitud de 15'48 05' y longilud 91'45'15" del meridiano

'rasocaciónJácaiéca'Nmanconhob' ob.crtPáq 11
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- Topografa: Las moniañas e¡ Nenlón, a canzan aluras de 1.500 meiros sobre ñ ve

de mar. Las úllimas derivaciones de la Sierra de los CLchumatanes ocLpan e suryet

este del ¡¡unicipioi por el norle y oeste sólo se divisan extensas lanurás en una laja

que pod¡ia calcularse en unos 30 k lómetros de iarqo por 15 kitómefos de a¡cho.

- vivienda: E cuado anexo 2.2., proviene del resultado de lrabajo de campo y de

enclesta realizada por los estud añtes de Ejercicio Profesionat Supervisado det pimer

semeste 2004 de la Facultad de Huma¡idades etensión Ja@lena¡go, se hae

evidente que las vñlendas desocupadas en et municipio ápenas acanzan el 11% del

loial, y aunque el porcenlaje de ocupáción es retal vamente alo 89%. et superávii se

origina porios emig¡anles queenvfan fondos para disponerde u¡a casa cuandovisiten

- Vias de acc6o: Sobre la caretera Pañarner¡cana. viá cuatro caminos

- Caracteristicas biofisicas y de inf¡¡estructur¿,

- Escuelas: De as esclelas co¡ que cuenta el municip¡o, se debe ind¡€r que las

mismas no poseen las condiciones de ¡ftaest¡uctura adecuadas debido en paié a

que no hay rnaestros ni auas para lodos tos g.ados exsientes, to qLe provoca un

hacinamienio de la poblac¡ón esco ar, 'aunque et mobitia o y equipo en u n porcentate

alto de las mismas es baslanie áceplabbi4.



- Recürsos financ¡eros: La gran mayoría

recu¡6o en los distintós iipos de explotación,

rnanejar, utiliundo su €pital disponible.

gubemamenlales y o qubemamentales,

ellos siembran y producen lo que puedán

Y u¡a minola tÉbaia en instituciones

pasar de 19 620 e¡ 1994- D.nog¡at¡á: "La població¡ se incremeñió en

28.983 en 2002"15.

- Educación: En la actualidad, los sislemas deeducáción han sido bastante ditundidos

por las autoridades educaiivas¡ aun no es posibte detemtnar et nivet de deserción.

poque en prcmedio a n¡vel prirnario, un porcentaje de tos niños deja de esiudiar

conformeavanzan de un grado a otD.

- Ten.nc¡a de la tiera: La estructr¡ra económica del munic¡pio desc€¡sa en la

actividad ag cola y su desarDllo producijvo esta v¡ncu ado lntimamenie a ta ienencia,

concentracióny uso de a iiera.

d. San Antonio Hu¡stá:

- Aspectos h¡súó cos d€l munic¡pio: En ta circunscnpción det r¡unicipio se esparcen

de sitios aqueológicos, principalmenle en ¡a Haciendiia y en puebto Vielo, tiñdero con

Santa Ana Hoista, por lo que el área habian aseñañientos humanos aun en ta época

precoomblna. El azobispo docior don Pedro Cortés v Laúaz eatizó eñ 177A lisita



que uno de los pueblos anexos peienec¡entes a la cabecera era San Anio¡ o, a dos y

rnédiá leguas de la rn¡sma, que entonces tenía 52 famllias con 186 personas, Ag€go

que el idioma de esia paroquia es e popot¡ Üacalteco), y hay uno u otro ladino que a

penas llegarán atÉinta y se¡s, pero quetambién hablen ese mismo día"r6.

- Local¡ac¡ón géográfi.a: "San Antonio Huisla es un ñu¡lclplo de depanamento de

Huehueie¡ango, Guaiemala, localizado al norcccidente del pais, a 367 kllometros de la

capiálde Guaiemala, y esia situado en la egion lingiiisticajacalieca'r7.

- V¡as .lé accso: A 98 kilómeiros por la rula lnleramericána, a 108 kiómetrcs

- TopogEfia: El Émal sur de los Cuchumatanes se destáca y forma el núceo

orog¡áf¡co delmuniciplo, desde las coindancias de San Pedro Nécta a las mársenes

del Rió Hulsia En esla foma, la tieffa lirnlla dos val es y separa los puntos más altos

de lazonaiLa Montaña Yahucy ElCerro delPoior.

- V¡vienda: En el área ruEl se conentra el mayor porcenlaje de hogaÉs con

conslruGión de paredes de adobe y techos de lámina el área urbana se carácieriza

p or conslru cciones con paredesde block, techos de áminayterazá.

- Caracter¡sticas biofs¡cas y de ¡nfraésr.uctüra.

t'6.Mkipedia.ors/wk/san Anrono Huisrá03¡0.2ó11 922

11



. Recurs6 financ¡ercs: La gra¡ mayo.ia de los

€cuBo en os disiinios tipos de explotación elos

ma¡ejar, ullizando s! capilal disponible. Y uná

- Demografia: "Los rangos de edad de la pobláción de san Antonio Hlisia 1994 y

2002 son delerminados po¡ el l¡slituto Nácional de Estadislca, y la proyecc ón

- Educación: El nrunicipio de San Anionio Huista cuenia con centros edLcauvos en el

área Lrrbana y tu€|, en la prlmerá se proporcona e setuicio de educación púb ¡ca y

p¡v¿da y se mpanel los d eer.es rvees edJc¿tivos como prepriaa.io p'ia¿'ioc

báslcos y diversificados, en la segunda ex¡sie el seryicio de educaclón públlca y se

b ndan los d ferentes nivees ed ucativos exce pto dive¡sificado

- T€nenc¡a dé la tierE: Cabe mencionar que las personas que dicen ser prcplelarias

deltereno únlcamente cuenta¡ con una escritura mu¡lclpalque leda de¡echo sobre la

propeoád e cLáL¡e florlcd (omod- e' D de posesó r.

siembran y producen lo que pu€dan

mnoría tabaja en insiillciones de

- Asp.ctos históricos del mun¡c¡pio eth¡as € ¡diomas: "Por Acuerdo Guber¡ativo eL

11 de Diciembre de 1935,1ue sup mido el municipio de Sania Ana Huista y anexado

@mo aldea a San Antonio Husta, balo e égmen de Jorge Ublco. cuando éste cayó.



se ¡nició los lrám¡les de separación. Po¡ Acuerdo del 17 de Nov embre de '1950, le i
Éstiiuida la €lego.ia de mun¡c¡p¡o a Sania Ana Hllsta y su áltoñomTá se declára e

- Local¡¿ación seográl¡ca: "Sañta Ana Huista, se encue¡tra ubicado a noroeste del

departamenio de Huehuelenango a 355 kilómetros de la cap¡lal, su cabecera eslá

ubicada en elmaryen norre del lo Hu sta¿o..

- Vlas de áccéso: Se pLede legar por dos rLtas: la prlme¡a es lá vÍa de Chiantla,

Tódós Sántos Cuchumálán Con@pcón Husta, Ja€ltenárlgo y San A¡ton o Húista La

otra ruta es por a caretérá interamericana vía La Democracia. Camojá, la cua eslá a

" Ca¡acteríst¡cas b¡ofísicas y de inf.aesfuctura

-Topogbfá:La topog¡alla preserta un rel¡eve que varia desde plano a escarpado El

plano le coresponde a una zona liilzadá para potreros y cultivos de maiz, que ¡n¡c¡a

desde la fonie€ con [4éx co. cabecera mu¡icipaly las aldeas de Agua Zarca. CuaÍo

Camlnos, E Tábacály Lop, y elescarpado abarca las esrr¡baciones de a cordile¡a de

- viv¡enda: "En elmunicipio exisien 1.8s8 u¡dades habilacionales enire asquese

encue¡tr,an: casas fornrales apartamenios ranchos y viviendas ¡mprov¡sadas. ésios

puede¡ ser alqu lados o propios''?r.

poténcialidadés p¡oductivas y
'" Asciac ón Jaca l€ca Nimá¡ conhob ob.cit.
"d l\¡onterrcso soares, ofe a 'Diagnósr¡co
propu€stas de inve6¡ón" Pás 3



- Escu€l¡s: El nive de p¡eprimarla y pr¡maria son los que iienen mayo¡

lnstitulos de n¡vel medio hay ún¡camente en dos centrcs pobtados por

peGonasque viven en aldeas lejanas no tiene¡ aceso a este señicio

- Recuros tinancióros: La sran ñayorla de os pobtadores trabajan con su propio

recurso en los disllntos t¡pos de expotacióñ, etlos s¡embran y prodr¡cen o que puedán

manejar, ulllizando su capilál disponibte. Y una minoria trabaja en tnstiruciones

. Demografa: De censo de poblaclón de 1994 y del2OO2, se observa un incrcmento

del 1 3970 en lá poblac¡ón de 15 a 64 años derivado de una disminuc ón det4 02% det

segmento de 0 a6 añosilo que indicaque elporce¡taje de nacimientos ha disminuido.

- Educación: "En la aclualldad luncionan 24 escuetas, de tas cuates cuairo se

encuent¡an erl el área urbana y 20 en a rurat; dos institutos de edlcacjón media por

cooperaiivá, uno ubicadoen la cabecera municipáty otro en ta atdeaAgua Zarca,,,.

-Tené¡¡c¡a de la t¡erra: La concenlracón de ta uerÉ se encuenlra dividida enfncas en

donde predomina el grupo de fncas iam¡liares, seguido por as iincas subfam ¡ares, o

qle indlca que a teneñcia de ta t¡ená es atitund¡sta conseryándose at máxi.¡o e

trabajo en famllia y a poses¡ón de la misma de generación en qeneración, no

exisi endo una concentEc¡ón de las autoridades munic¡pates

D.bé EstzdFticos de t¿ Unid¿d dé Depaj"re ¿ de Eoracor de
lluehuetena¡go Pó/t¿r M minedú. aD6 q\26-o9,2a11 12:22



- Vulnereb¡lidad fisica: Las viviendas son consiruidas en lerenos que se encueniran

a orllas de áderas, los pobladores sé ve¡ motivados a hábitaren esos lgares porque

la p ncipalactvidad pa¡a elloses la ágicultura.

. Vulnerab¡l¡dad éconómica: Mu¡clpamenie no se aiierden demandas de ta

pobación iales como: el lraiamiento de coración de agua, atumbrado púb ico

caretefas áslaltadas Los cuh¡vos delmunicipio son e ftío y naiz.

- Vulnehbil¡dád social: E mayo¡ porceniaje de a pobtación tiene bajos ¡sresos, to

que mueslra que las liÍlitaclones de opo¡tunidades para lener u¡a catidad de vida son

-Vulnerab¡lidad cultüral: A la mujerse le desi¡na paÉ rcalizar aci¡v¡dades domesljcas

y iener hios, no iiene a nrisma igradad de opodunidades y @¡dcones, en

comparación con el hombre.

a. Vulnerabilid¡d soc¡al del municip¡o de Concepciór Huista,

- Vulnerábil¡dád educativa: La deserción escoar consiituye u¡o de os probtemas

educativos más significaivos como consecuencia de siiuacones como o es tá fátra dé

1.2, S¡tuación social de los mun¡cipios que confoman ta .egión Huisra

dsparlamento de Huehu€tenaqo,



¡ecuBos e@nómicos. Es importante para la conse ácón de la idenlidad cultural,

papelquejuega a educación en elhogaf'?3.

- Vulnerabilidad6 lécnicas: En e @mino que co¡duce de la cabecera municipal

hacla San José Pueblo Nuevo, se encuentra nsta ada una venia de gasolina, en

condiciones inadecuadas y pel¡grosas. Contiguo a ésta, se loca!¡zan viviendas, por lo

que pone en peligrc a las fámiiás que vende esie producio como a La población

aledañá. Se obserua que no cuent€n con las precauciones necesarias al momento de

expender el combustible y esto podria provocar accidentes como explosiones,

contaminación de agua e in@ndios.

b. Vulne.abilidad social del mun¡c¡pio .le Jacaltenango

- Vulnerab¡¡¡da.l fsica: En la cabeceÉ municipalcomo e¡ las demás comunidades, se

pudo obsetuar que las viviendas son coñstruidas en terenos que se encuentran a

oriliasde laderas. Los pobLadorcsseven nroiivados a habitaren esos lugares porque la

principal actividad para ellos es la agiculiuE.

-Vulne¡abilidad económ¡ca: Elmunicipio no cuenta con los recuFos para atender las

demandas de la población tales como: alumbrado públi@ seúicio de ornato,

lratamienlo de careleÉs asfaltadas, entre oiros.



- VulneEbilidad Eocial: Las necesidades bás¡cas y el costo de los m¡smos se

diferencian de un lugara oiro, @mo lamblén las oportu¡ldades de desarollo humano.

Denlrode las neces¡dades básicas se @nsidera¡ las siguientes: €lidad de la vivendá,

setuicios santarlos, educac¡ón básica tipo de aimentación niveles de ¡ngreso y

disponibilidad de asua potable

" Vulne.abilidad cultuEl: A la mujer se le considera que

€alizar actividades domésticas y tener hijos, no i¡ene

opo¡tunidades y condiciones, en comparación co¡ el hombre.

- VulneEbilidad educativa: La edu€ción es Ln proceso ilimitado, de ahi que la

participación de la ñujer en el trabajo, prog€mas de capac¡lac¡ón, inc¡eme¡to de

ingesos, mejoramiento de la salud iarnillár, sean de ¡elevante importancla en e

desárólló dé h¿ sociedad"2a

- Vulnerabilidad técni6a: Estas pueden ser Las ventas de gasoina en la caretera la

cualrep¡esenla un sran rjesgo divido alpoco cudado en el manejo del combuslible, no

c, Vulnerab¡lidad soc¡al del mun¡c¡pio de Nentón.

aldeas del municipio, son vunerabes a

ubi€n en lusa@s bajos y a orilas de os

- vulnéEb¡lidad fis¡ca: La

derumbes e inundaclones,

¡Mo€rescarr o cr¿¡áarñ'da ob.¿h. páq 3



Vul¡erabilidad económica: Dependen de

eco¡ómica de a mayoía de a pobacón de

inversió¡ en lá prodLcción carenciá de tierras

pobláció¡ poseá bájos inqresos, ó óualgenera

- Vulnerabilidad social: Referenie al tema

munic¡pio, la población t¡ende a organizarse,

por eiemplo una nundac¡ón, de foma oflcial

de esgos y desastres no exlste en el

en caso de que oclra uñ evenlo, como

exlsieel Conselo [4!n¡c¡pál de Reducción

de Des.sl'es. pe,o e. ¿'e¿ld¿d rc Íilcior¿ y oe¿ aayo vLrrerab'ldad

-VulneÉbil¡dád cultüral: El ldioña es batrera pará d vulgar a todas Las comu¡idades

del porque deben de evitaEe algunas cosiumbres que dañan el amb¡enle y un aspeclo

muy inpoda¡ie es la cultura de la sobre vivencia debido a la pobEza ¡mpemnie en las

vomuridddes qLe es p¿ie l¿rbÉr de ¿s vr rcÉbi dades ecoróaicas.

-Vulnerab¡l¡dad educat¡vá: Aspeclos como la deserció¡ es@lár. falta de programas y

entidades qLe instruyan sobre e tenra de ma¡ejo de tiera hace difici que pledan

responder adecuadamente anie desaslres natLr¿les y mejor provecho de a tier¡a. 'La

educación se considera un ¡strum€¡io cave qLe perm¡trá formár nuévas

Oeneraciones en un clima de respelo de los deechos huma¡os econoclmienlo

p uricu tuÉl y equidad entodas las relac¡ones espec¡almenie inlergené cas¿5



- Vulnerabil¡dad Gcn¡ca: Aqui se puede menctoñar, ta forma de m¡sirucción

-vulneEbil¡dad f6¡ca: Eñ la cabece¡a municipalcomo en tasdemás comunidades. se

obserua que las viviendas son construidas en ierenos oue se encue¡tEn a oriltas de

- Vulnérab¡lidad económ¡ca: Existe l¡miación para aiender tas demandas de a

población lales como por ejemplo: et rÉlarnieñto de cto.ación de asua aumbÉdo

p¡lbli@, seruicio de ornalo. tratar¡lenio de careteras ¿sfálr¿dás

como lós materiales no adecuados para ta edifi@cón de as vivie¡da: esto debido at

bajo n ve económico, y Lá fa ta de oportúnidades y de ayuda en este tema.

d, Vulner¡billdad Eoc¡al del municip¡o de S.n Antonio Huiste

- VulneEbilidad soc¡al: La densdad pobtacionat delerminadá según provección det

año 2004 en compa.ación alCenso 1994, rnuestÉ un increme¡io de 42 háb iantes por

kilórnefo cuadrado, lo cr¡al muesfa una alta p¡es¡ón demosráf€, indicador que rcileja

que lademanda de bienesyseruicios que ¡equiee cada persona es insaiisfechá.

- Vulneráb¡l¡dad cultuhl: A la mujer se e considera que es persona desti¡ada a

realizar acllvidades domestjcas y tener húos, además que pe€isten a pesar de ser

@munidades en su mayoda indigena, g€dos atios de diteÉncias sociates que no

permiten las Élaciones sociales. "La discíminación por€zones de génerces un hecho



re@noc¡do ind¡scltiblemenie, ta¡io en el áñbto internacionat coño nacionat y de

dan cuenia los lnio¡mes de desarollo humano, que reíeján tos bajos indices

bieneslar y acceso a opodun¡dades que padece¡ las mujeres'?6.

- Vulnerabi¡idad iécn¡cá: En el camino qúe corduce de tá cabecera departamentat

haciá elrñunicipio de Sa¡ Anionio Huisla, y de San Anronio Huista hacia sus adeas se

encueniGn insialádas veñlas de gasoina, en condic¡ones inadecuadás y petigrcsas,

conUguo aéstas, se local¡an viviendas, situación quese obseea cooca en peljgro a ta

poblacón porqle no existe las medidas de conirol necesariás para este i¡po de

e. Vulnerabilidad eocialdel municip¡o de Santa Ana Huista.

-Vurnélabil¡dad f¡s¡ca: En la cabecera municipat@moen tas demás comunidades,

obseruá que las vlvlendas son @nstruidas en lerenos que s€ encuentÉn a o¡¡ ás

laderas y de caminos con bana

-Vulnerab¡l¡dad económica: Elp¡esupueslo municipates limitado at¡suatque toda ta

región para atender las demandas de la pobtac¡ó¡ iates como por ejempto: aumbÉdo

público, sery¡c¡o de ornato, careteras asfálladas, enlre otros.

- VulneEbilidad soc¡al: La densidad poblacional dele¡mi¡ada según proyecctón det

año 2004 e¡ compaÉción al Censo 1994, muesi¡a un incremento de 45 hab¡tanres por



kilómeiro cuadÉdo, lo cuálmuesiÉ una alla prcsión demosráfca, indicador que

que la demanda de bienesyseúicios que requieÉ eda peFona es¡nsatisiecha.

- VulneEbilidad úácn¡e: Al igual que la región @mdeta se oncu€ntran instatadas

venláE de gasorina, en condiciones inadecuadas y pelisrcsas y conüguas a éstas se

lo€l'zan viviendas, por lo que se pone en peliqD a las familias.

rcneFVi
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Para poder anallzar cuales e grado de acceso delindígena de la Égión de los Husta

a sistema de jLslicia y cuales son los grados de d scrm¡nació¡ e¡ dlcho ámbilo es

necesario conocer os conceptos bás¡@s que puedan dar una mejor peEpecl va de la

CAPiTULO II

2, La discriminációr, €l accesoa la ¡ustic¡¡ y élindigenr,

2.1. conceptos y noc¡o¡es básicassobre la discíminao¡ón ind¡gena

De m¿neE seneralel impulso ardesárollo de la poblaclón indísena con peBpeciiva de

igualdad de acceso a lajusticia y del respeto de a d¡versidad cutLráles u¡a prioridad

paE la co¡secLción de los objei¡vos del sistema iegal guátemalleco, en donde en

eiteÉdas ocasones se han ea izado estud os sobre la problemáUca en diferentes

paftes del pals, perc nunca se ha obseruado un resultado positivo, deja¡do o

menospreclando la cánfdad de estudios rcalizados por institocio¡es y peEonas y que

reálme¡te da¡ respusia a los gÉdos de dlscrim¡nación y acceso del indisena en

Guatemaa, y en el cáso especifico det pesente tÉbajo de iesis de a rcgión de os

H uista del deparlamento de Huehreiena¡go.

Aunque en general a defnición de a Real Academia Españoa rndica que

discriminació¡ es: Dar lrato de jnferoridad a una peBona o coteclv¡dad por motvos



¡áciales, rclgiosos políiicos, elc Olra delin¡c¡ón señála qúe 'Es

hosll, de desprecio y rechazo a olras personas deb do á diferenc¡as

Discriminar significa d¡ferencia¡ disllnguir. separar u¡a cosa de otE. La d¡scrtmináción

es una situación en a que una persona o grupo es tratadá de lorma desfavorabte á

causa de prejuicios, generaherie por peiene@r a !ná cátegoria soc¡at disuntai debe

disunguirse de la d¡scriminac¡ón positva (que supone diferenctación y rcconocimienlo).

Entre esas categofas se encueniran la raz, la oriertación sexuat, ta ¡eigión e ra¡go

socioeconóm¡co, la edad y la discapacidad.

En Gualenrala exisie una amplia legislación conira la discriñ nación en maleria de

igualdad de opo¡iunidades de empeo, vivienda, bienes y serv¡c¡os, pero ta reátdad de

la aplicación de la m¡sma se encuentra pordebajo de to esperado. Las vioaciones de

los derechos de los pueblos indÍge¡as consltuyen formas de comportamienio

conslilutivos de dlscrminación nacial, exc us ón y abuso de poder?3

A lo largo de lá hisioia, han s¡do losgrupos indigenasqLienes han ven¡dosLfrendo os

embotes de la discriminacón de lodá índole porsus ¡asgos fisicos, por su co¡or, por su

¡ombrey usar su lenglaje ysulo¡ma de vesinhan sido ideniiricadas rápidamenre por

esias caracteristicas, y si se analiza a tos individuos se puede notár que muchos de

elos iÉian de ellminar cada !ná deestas caEcteristicas para que no los lbiquen en

os grupos indígenas, para no seniúse inferiores a los demás, eiminando con eto ta

dclaccronardesdeetper¡odiemoconiÉiadisc m¡nációny€tracisño.Fág.14
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hstora de lodo antepasádo Entahstoria ta pobtac¡ón ndígena era constderada

los invásoGs como sálvajes e ¡feioÉs',,..

2.2, Conceptos ynoc¡ones básicas sobre acc.so a ¡ajusticiá:

'Elprograma diocesano de ia pastoralsoclálde Huehuete¡ango, ha presentado dos

dlagnóslicos sobe e acceso a la jusuc¡a e¡ e departame¡io tos cuales se reauzaron

du¡ante seis r¡eses con a ¡nlención de ha@r recomendaciores ajueces y a pobtac¡ón

sob€ el mejoÉnr enlo de rajrsucia'30..

En resumeñ eldocLmenlo indica que existe un primer diagnostico e cuatiraia sobre de

la funcionalidad de los centros pasiorates de med¡acióñ, os cuates ¡n¡c¡aon en etZOO1

y de cómo saber de la confictividad tocal, señaando que exste ¡Jn aume¡io de casos

donde grupos de pobladoÉs se disputañ tieras y náctmientos de agua, dando á

entender que exisle poca efeci¡vidad delsisiema de júst c a paÉ iratár eslos temas.

Se refee ádemás dicha noia que en et segundo diágnosiico parriciparivo p¡esentado

por dicha pasto€l,lrata sob¡e los sistemás tocales dejusticia en e cuarse enrae que

los principales probLeÍras que la población enfenra son iener acceso a a jrsticia, y et

no @nocer sobre sus derechos y de ta latta de cu¡tura para presentar denunctas, todo

esio referido a que ¡o ex¡sten políticas por pate detEsiadode Gualemata para tralaret

"coD¡sFA. ob. cr. Páo ro
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lmporlánié es iener de conoc¡miento que el mlnicipio de Jacallenango, tue uiilizado

como uno de los cuairc muncpios que incluyeron esle estúdio por ó cualse puede

romar como una muesrra de la fegión de los Husta que es objeto de estudlo de¡tro de

la presenle i¡vestigación, tor¡ando en cuenla que deñlro de ios datos históricos en

municipio de Jacaie¡anqo este fue conslderado como d sk¡io ieritorial.

Denlro de los temas iratados por los inlormes se ncuye eliema refereñte a a mljer

ndíge¡a a cuál á consideÉció¡ de los mismos slgue sie¡do las más violeniada y a

quien más se le discrimina en los juzgados, siendo su idioma una bárerá pará poder

ácceder a! s¡stema judic¡al el cual no ofrece ¡nterpretes pa.a mejo€r la situacló¡

siiuación queviolenla lo acordadoen losAcúerdos de Paz.

Un Eistema de jusllcia encaz supone la exislencia de jueces lndependienles e

imparciales alservicio de lodos, cuyas decisiones se apeguen a la ley y a a equidad.

De áhí la impo¡ia¡cia de contar con jleces dignos, honados, ilustrados y, sobre lodo

respelados, pero más impo¡tanie aun debe de ser e que exista un juzgador denlrc de

los imiles ideales para aplicarla jusllcia.

Oeniro de los documentos mencionados es impoi@nie eslablecer que el acceso a la

jusiicia es clave en la administración de justicia, po.que garantiu qle quien clama

jusi¡cia se¡á aiendido y complacido y que el conll¡cto será dirlm¡do y sobe iodo que la

dec¡sión final será justa, legal y egit¡ma. Esto señala que toda dlsputa sea esta leve,

srave o qravisima amerila reso verse y que obviár la fesolL¡ción de un conficto puede



agravaro, muli¡plicarlo o exasperar la venganza como lo hemos obseruado

incremento de hechos ilíc¡tos en donde las comunidades toman a justiciá por

En Guatemala la falta de acceso a la justcla es e lálón de Aqllles del Estado de

Derecho, y cLiando hablamos delárea de los Huista la siluación es gÉve, debido a que

las personas deben de reco¡rer una arsa disiancia para acudna un cenlrc dejust¡c¡a y

que a momenro de acudir á a misma cuentán con problemas de idiomá o

discrim nación en la alenc!ón

En elcaso de la ¡eg ón Huista debe de ser muy imporla¡te la actuación de losjueces

de paz en maie a de ac@so a la jusi¡cia, poque son as auio dades jud ciaies que

esián más @rca de las poblac¡ones y que por perfecc ón debeían de atender en

españoly e idioma local €cordando los compromlsos adquiídos en los Acuerdos de

Respecto a elLo los jueces deben ser e eclos para ser respelados, confables y

fscalizados, @mo ocuria cuá¡do los alcaldes eran a la vez jue@s de paz, y tener

compelencia para conocer deltos con penas de prlsión de hasta lres ó cinco años, y ¡o

sólo con sanción pecuniaria como ocurre actualmente.

'Elsisiema que e Estado provee para dirimir os confliclos está en un eslado de v rlual

paralizacitu, producto de la morosidad en la ¡esoluc¡ón de as causas'ór .. Es preciso

señalar en relación a los eiectos de la diación que cuando elorden iurídco se altera,

r Orom loséR. L¡mora tud¡cial lA 1933. t55



es p.eciso restable@rlo ¡nmedlaiamenle. La demo€ excesiva hace ilusor¡a

proie(ió.jL isdic.o.ál y por ede el¿cceso a ld uslc¿.

Se deiine aLacceso a lajuslicia coño'u¡ acceso de lodos a los benefcios de la lusticiá

y delaseso€menro legalyjudicial, en forma adecuada a la importancia de @dalema

o asunlo, sin costos o con costos accesibe por parle de iodas las personas fsicas o

¡urid¡@s sin d scrim¡nación alquna por sexo, raza o re ¡qión'3'?. .

'La jlsticia ya ¡o es estática, sino dinámica, es un fe¡ómeno co ectivo, Ltnversal, los

países en vias de desarollo lo exigen, es voz de pueblos voz de la humanldad: ella

esla €dámando lna nueva expresión !n nuevofundamento para la paz'33 ..

A respecto debe de señalaBe que el poder judicial debe proteger, afanzar y

reiorzarse, elo con lafnáidad de que as comun dades ndigenas @mo la de lá reg ón

de ros Hu¡sta tenga ác@so en disianca ye¡ su idioma de lajuslcia.

Elacceso a ajusi¡c¡a derecho reconocido constilr¡ciona menle en nueslro eniorno, se

encueñlra hoy en dia nuevamenle en el centro del debale, por eleclo de su

reconoc¡miento como u¡ de€cho húma¡o. Esle derecho liende a aliviar una de Las

expesiones r¡ás dramáiicas de a pobreza la pobreza legal p¡odlcio de la igno.antia

uris de amp ios sectores de la ciudadanía, que les impide hacer uso malerialde la ey y

(disponibre en aweb M.carhorcnet€s)16022011 10r5



Este derecho exge, en su concreción, que no sóto se proporcione uná asistencia

judicial que garanti@ un debido proceso por ta via de ta guatdad de as partes en et

ejercic¡o de sus delechos, sino que además se entregue un seruicio fomaiivo e

informativo que pemita a cada uno adqurr et conocimienro jurídico ¡recesano pá€

compEnder elale¡ce de sus derechos, y loda ecer con etto que no se puede átegar

Es importante refozarque u¡o de los probtemasde tajusticia es la asistencta juídi@ y

jLidicial sÉluita paE personas de más escasos recuBos y respecto de¡ resio sLr

saiisfacción qúeda enlegada a los acloes p vádos, quienes deben prestar e sefrico

en @ndicionestales que respondan a tos parámelros bás¡cos de calidad.

Importante es la ¿aea que debe de ronabcerce por o€ánzaciones con p¡esenca en ta

reg ón Huisla deldepariamenlo de Huehuelenango paE que tos coteg¡os profesionates

y as facultades de de€cho pueda¡ apoyar y asumr u¡ rot fundamentat como

certifcado¡es de calidad, y atendiendo a su egiimación ante ta sociedad y su funció¡

comora para que la ciudadania sea info¡máda sobresus dercchos

Por la fon¡a de aciuar en nuestro sisiema de justicia debe de panlearse si et

ciudadáno en pos de una mayor c,F e¡idad, a@pta que personas que obvamente no

son elJuez, como secrelarios, oticiates y auxitiares, resuetvan o interye¡gan er foma

decisiva en algunas cuesiiones det proceso ya que esto se observa en nuestro ámbilo,

cla€mente por la latta de pe¡sona ycapácidad detsistema dejusi¡ciá de atende¡a as



comunidades y que se obserua ptenamente en ta región de estudjo de ta

Otro problema es la etcesiva demora en ta t¡amttáción de expedientes iudiciales, ta

cual resulta se¡ oro p¡oblema en el acceso de la juslicia para et indtgena en ra región

de los Huisia, ya que de los mayores iñconvenienies que entrenia lajusiicia y ¡rás a á

de la fÉse jusiicia lardÍa no es justicia, el pdncipat nconventenre es que en ¡eqiones

indÍgenas eslo resulia se¡ elgrado de discriminación más común

Respecio a las dilicultades en cuanlo a esa demoE mencionada se encuent¡an varios

faciores los cuales noson especíncos de la región de tos Huisla, pero que sidemuesira

ias deficiencias a nivel genera en la legistación guatemafteca, siendo esas diticu]iades

1. Falta de medios adecuados y proporc onados para ta solución de cada caso.

2. Cosios ex@sivos o desproporcionados €specto delptanieo a efectuar.

3. f€lamiento difeencial a peBonas o insriluciones en razón de su poder o siiuación

relaliva, siendo ejemplo la protección inaprcpiada a tegistadoGs o funcionarios que

difcullan exageradamente su paticipación en causas o su respuesra a denuncias o

4. Limilaciones psi@lógicas moiivadas en a desconfanzá

descreimiento de que se podÉ obtene¡ una sotucjóñ en tiempo

5. Compléjidad de los procedimientos.

en e s stefna y en el



6 Faia de dlfusión de os distintos med os de acceso

por os poie¡cia es usoaflos delsislema

T Di.crrinácorq ¿ pat.cularFs pord<iii¿s azoles t¿za religiór, dEv¿pdvdddes,

8 La ejarla para la solictLd deáplicacón dejuslicia.

2.3. Conceptos y noc¡ones básicas sobreel indísef,a,

& 
Aniou o 13 inclso i. Decladción de lc Nacióiés u.idas

$ C;nselo de Organizaciones Mayas de cuatemala COMG
Nacioies Undas, e VcepEsd€nle de Gualemala conñrmó

a Encu6b Nacrcnal de Condicion6 d€ Vida, ?006 Fao 37

'Los pueblos indígenas l¡enen deecho a man¡festar, praci¡car desarollar y enseñar

susiÉdiciones @stumbresycer€moniasespiritualesyrclisiosass...

"De la poblacló¡ iota guatemalteca, el 38,4% son ndlgenas. segú¡ datos de nsltulo

Nac¡onal de Esladíslica de GL¡alemala (lNE), aunque sesún algunas organizaciones

indigenas este porcenlaje supera el600/0 de la población delpais'35...

''E mapa I ngúisiico de Glatemála coinc de en gran ned¡da con e mapa de la pobrcza,

ei de morlál]dad malerna y e de desnuirlción infantil, por señalar agunos de los

problemas, Asi el 74.8% de la población indÍqe¡a 36.. vive en sitoác ón de pobrezá

Gualemala, pais mutiélnico y pluricullural, uene en su hisloria a vergúenza de una

lradición de discrimnaciórl y exclusón a Los distintos grupos étncos, de parie de Los

qrupos mestizos dominañtes. Los dislintos qobiemos, asumiendo posiciones

sobé ros deéchós de ros puebtos

En¡evsle con e Realor Esp{alde
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deologrcas y DolirKas aLordes a sus nre€ses. iran eterLraoo polir@! de asmila.ió\r jr'
de los ind¡genas a a culiura ladi¡a, pero eL resullado no ha sido deltodo efeciivo, aun

cuandose han frmado los Acuerdos de Pazy se ha fornenlado la no dlscrimiñación.

En esie pais multicolor, cuya riquea radica plec¡samente en la diversidad el aporte

culiural, social, e@nómi@ y en las mismas lradlclones de las mayorías excluidas, los

que ejercen la dom¡nación en dislintas esferas, han desp.eciado eslos valores y han

estiqmatizado a los indrsenas.

En Guaiemala, ser pobre es malo, peb no ian malo como ser iñdígena. El peor insuto

que se puede €cibir es la comparacón con un indígena. Pero los tiempos van

cambiañdo. DuÉnie elproceso de negociación para laterminaclón delconflicto armado

por la vla del diálogo, la visió¡ de la insrqencia de abodar esta iemáiica y la

acepiación del gobiemo y del ejérciio de discutirla, es uno de los g¡andes áporles

El Acuerdo de ldentidad y Derechos de los Pleblos lndigenas, uno de los más

disculidos yde gÉn contenido humanoy polil¡co en sus consideÉndoos reconoceque

os pueblos indigeñas han sido someiidos a niveles de discriminación de hecho,

explolación e injusticia por su origen, culturá y lenguá y que, como rnuchos otros

seclores de la colectividad, pade@n de t¡aios y condic¡o¡es deslguáles e injuslas por

su condición económica y social.



'De los inslrumentos poliiicos que relac¡ón la lemállca lndisena está¡ los ácuerdÑ!"rt7

Aspeclos socioeconómicos y S¡luac¡ón Agraria y Acuerdo sobre ldentidad y De¡echos

de los Puéblos I'idigenás, son acuerdos susianlivos y delem¡nantes pará lmplemenlar

las poliiicasde beneficio de los pleblos indioenasen cuaiemala 3T.

El Procurado¡ de los DeEchos Humanos, indico que, 'el abandono, pobreza

analfabelismo se han converlido en obstácuos para el desarolo humano indisena

son uná nayoriataiada como ml¡oría 36.

v

v

Aloarsodelahistora,hansidolosgruposindigenasquieneshanvenidosufriendolos

emboles de a discrr¡inación de toda indole por sus Ésgos fis cos, por su co o¡. po¡ su

nombE y lugar, su lenguáje y su forma de vestú han s¡do ¡dentif¡cadas .ápidamente por

estas caEclerisllcas, y s¡ anal¡zamos a os individuos se plede noiar que ñuchos de

ellos tralan de ellminar cada una de eslas caracteristicas para que no los ub¡quen en

los srupos ¡ndisenas, para no senllBe inreriores a os demás, elminando con ello la

hisloria de nuestros añiepasados y lo cual es par€ de la histora de cuatemala, en

donde a través de la historla, ta pobtac¡ón indigena era considerada por os nvasoes

como salvajes e inreiores'¿'g...

2.4. Origen de lá d¡scriñin.ción en Gu¡temala:

TÉbajo ¡¡Pueblos lndigon*y dercchós dóreot¡vos'¡ Pá9 140
Man€s 03 de agosro de 2006
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Es muy complejo hablar de etnicdad especiarmenie para et caso de Gualemata. ap
interna¡se deñtro de ia cueslión éinica, constiruye un inienlo por demás complejo y

sobre el cual se escribiercn y seguián escibtendo. Es uno de tos casos de mayor

complejidad en su análisis y t¡atamlenlo dado et reco¡oc¡do hecho de ta ex¡siencia de

veintitrés grupos étnicamente diierenciados con iguat númerc de idiomas y demás

'El movimiento étnico, hoy llende a poner en auge su prop o modo de ser y de vivir su

cultura, su lengua, su organización socialy su rradición hislór¡ca,e... es por élto que no

se debe conflndt la palabra einia con la palabra ¡aza La Éatidad ét¡ica es una

Éalidád vinculada con ra cultura, es una rorma de ser que €lacleriza un conjunlo de

indjviduos que i¡iegfan un g.upo y que viven en un determinado tugar. La etnia esta

vinculada co¡ hechos y objelos mate¡iales como e tugar, et cutiivo, et paisaie a

tecnología, la vivienda, la orsanizacón soclaly laboÉt, las coslumbres tás arresaniasi

percño se idenlifica¡ con ningunodeesos objeros naturaes.

Son os grupos indlgenas los que han bus€do, su identiticación de sus vato€s pára

saber, que les ha@ tener una razón de ser. Es por e to que et uso det t€je iñdisena,

ha sidopaÉ ellos una identifi@ción con un determinado tusar, yes queetiEje es paÍre

de s! histoia @mo pueblo indígena, y como rnotivo para que eltos se sienlan

infe olesa los demás y por lo tanlo et traje ¡digena €s pane misma de su cu[uÉ, pero

por la aclitud despect¡va que suf¡ieron nuesrms antepasádos hañ optado por dejar de

¿oknosino Anto¡ió ca o Ensayo"Et, yóy la Etníá,' pág 6
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Para entender e origen de lá discrtminacó¡ en cuárehata es necesa¡¡o habtár det

proceso deformación ydesarrolo de tá dtferenc¡ació¡ nte¡ántca en Guatemata. desde

los tiempos pre@lombinos y ta cotonta hasia tos presentes días, ásí como e o¡igen de

los criterios y de las bases materiales det racismo y ta d¡scrimnación. para e efeclo

hay que explicar la ¡aturaleza vlotenta de ta interculLjratidad en noeslro ter]to o,

er¡pezando po¡ @mprcnder la i¡tercutuÉ ¡dad precolomb¡na pará poder ana izaf su

tansfomación coonialy su posterior evotución repubtcana hasta ta actLaidad.

ulilizar elÍaje tipico, desconocie¡do que con eto se pierde parte de tá historia

Es necesario compender qL¡e la naiuráteza de tas €tacio¡es enire tas ctases sociátes

y ertre los disll¡tos pueblos prccolombtnos, a fn de superar ta visión ¡dítica .omániica

y pacilisla que srelen lener quienes ideatizá¡ ese pasado histó¡ico y et clatestuvo

rodeado de a actiild mililarisiá tevando a tumprender no sóto la viotenra

inte.culluralidad pre@lomb¡a, siño también a que rige acluatmente tas retacones

ente os pueblos indígenasde cuáienrala.

'Es igr¡almente básico entender et tipo de intercutturatidad violenta que gió tas

eláciones sociales du¡ante ra Cotonia co¡ e lamado indio en a escata más baja de la

pirámide socal, alcuallo seguíán en ascenso os negros tuego os mesti2os o tadinos

y fnalmeñle los criollos (o hüos de españotes nacidos en América) y tos propios

peni¡suares. Todos los puebtos i¡digenas, así como sls cases dominánles y sus

J5
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conglonerados popLrlares quedaron reducidos a la ondición de indios, es decir, de'*-/
sletoos ligados forzadamenle a la llera y a os lrabajos agrícoas para sus ámos

españoles y criollos, quienes expoftaban el prodúclo obtenido y uttizabañ sus

ganancias ei prccuraBe una vda propia de a nobleza feldal europea, m¡entas el

cd _pesr Edo Fdrgera efa rá _€l¿do y despot¿do de ro qf le perre.F.ra ¡

La ind a¡zación de los pueblos vernáculos determinó lrn cambio en e t¡po de v¡olenc¡a

¡ntercultuÉl que ¡igió las relaciones socales pecolomb¡nas. Ahora, u¡a clase de

peBoias que se caracterizaban por ser bancas, europeas, conq! stadofas y

superio€s, expolaban y oprlmían á todo un co¡j!¡to de sócedades que había

acusado una gran complejdad en so esfucllrra de clases, cuiural y cientifica

reduciéndola a la servidumbre y ulll¡zando como capataces a los miembros de su

nobeza. Qu¡zá elrasgo más saliente de esta nueva ¡terculturalidad violenta broie det

renór¡eno de mestizaje, ya que éste hzo que se origt¡ara rna compejísma r€d de

menialidádes mestizadas, as cuales pallcip¿ban de diferenie manera y en d stinlos

srados, de las noclones superiorisias euoéniricas de os dominadorcs, yá rLre¡a por

adhesión o por Échazo.

Los primeros ladinos lueron lnd¡os, a qlie¡es se tamó ¡ndtos adinos porque eran

ndv¡duos que ádoptaban a culiuÉ españoa y e idiorna españo¡ a os cuates se

consideraba una cultura y un idloma lai¡nos por prcven rde ta dominacón romana de a

penl¡sula ibérica La co¡dición inic¡al de los mestizos o t¿dinos iue peor que ta de tos



El gran cambio cons¡stió en que los criollos afanzaron su poder y pudieron pro€der a

fundar la nac¡ón bajo p¡incipios que en la teoria eran propios de lá llustÉción pero que

en la práclica erán ieudales, dictatoria es y m¡¡la sias La siuación de los indígenas y

los mestzos empeoró y lambién empeoró la i¡iercu¡tural dád que regia sus Eacones

porque as nociones discrlminaloriás inslauradas por los pen nsulares y fortálecidas po¡

os Úollos se consolidaron y iueron aprop¡adas por indios y mest zos,lanlo por ¡usoria

adhes¡ón como por amargo rechazo

Es necesaro eniender qúe la discrm¡nación y el racismo no son sólo un co.ju¡to de

acciones de os adinos en cont¡a os indigenás, son p¿de de rrn conrpoiGmiento

cultuÉlmeñle esirucilral en el que lodos parlicipan aclvamente, ya sea por a€ión u

omsiür, por adhesión o rcchazo, y delque los criollos son os ejeculores centales, ya

que paÉ elos los indÍsenas y los ladinos no son sino varianles de una misrna

lndlos, pues eran despreciados por éstos y por os españoles y cr¡oltos, V

encont¡aban un espaclo social en el cual en€jaf.

En cuanto al orige¡ de la discrimnación en Guaiemala es necesario que no se lome

no soo lo histórico, sino iambién los cámbios actuales V iLrrídicos y que sirue¡ como

referenies en €l mismo, lal como es el @so de la prime€ condena por discrlm¡nación

El primer juiclo por discrirn nación racia real¡zado en e país dio como resullado

condenas de lres años y dos meses de cárce conmulables para os cinco ele¡regislas



acusados por Rigobeda [4enchú, premio Nobel de a Paz de 1992. EIT¡ibu¡a] Dé"ir;\'.rr"
de Se¡lenca comprobó que N¡enchú fue ofendida por ser una pe¡sona indigena, y

condeñó a JLan Carlos Rios Rar¡irez (nielo de lider efercgista EÍÍain Rlos lMonit),

Ana Crstiná López Kesl er (d pulada al Paramento Centroamer¡cano por el F€nte

Repúblicano Gualemalleco) y a las ele¡Egisias Elv¡a Domltila Mo¡aes de López, \¡lma

Oellana Ruano y Enma Coñcepción Samayoa de Rosaes, por os deilos de

discriminac¡ón y desorde¡ público ¡2. 
.

En un rcsumen de esie proceso se debe ¡ndicar que la base de a resoución se

estableció por los Acuerdos de Paz en os cuales se señala el respeto del iraje

indigena coño elderecho a usarlo, dentro de las concluslones de mismo se obseNa

en dicha senienc¡a que l4enchú fue insultáda el9 de octúbre de 2003 a fnalizar una

audlencla en la corte de conslituciona¡dad, que debia resolver s acepiaba la

i¡scr¡pc¡ó¡ de Rios ¡,lonii como cándidato preside¡cia

2.5. Clás* dé discriñinác¡ón:

Uná de las princpales fuentes de des¡gradád es la discriminacón. "Los ingrcsos,

clase socialy la raza, ractorcs taes como e génerc, elorige¡ éhico la nac¡onatidad

iiliación religiosa o a ldeologla poilica"43. . da¡ lugara as lomas de d¡scrimt¡ación

Denlro de as formas de discriminación teneños:

¡' !¡ar.Pénsalibre-cor Manes o

': Rod ris oez Garavito Cesara DsEcho a ra iquardad, Páq



Rac¡smo y xenotobiai Homofobiá o rechazo á tas orieniaciones sexuates dislt¡ras á h:a'
mayorilariasi discriminación a personas discápacitadas o e¡fe.mosi d scr¡minación a

ras mujeres (mach smo) i d¡rerenciacjón segLtn eteslrato sociat;d¡sc minactón rerigiosa

y disÚlm¡nac ón positiva.

á. Racismo yxénofob¡a:

E Édsmo es una teorla fundamentada en et prejujcio según et cuat háy rázas

humanas que preseniar dilerencias biotósi€s qoe justifican reaciones de domiiio

e.teellas. asicoro @mpo-amiertosd- rech¿zo o aSrelon

''La xenofobiá el miedo al d¡rerenie, es un p€juicio araigado en et ind¡viduo y en ta

sociedad, dirigido ya a individuo ya at cotectivo, se manifiesta en su iorma más teve

con la jndiferencia a ialia de empaiia hacia et ext¡a¡jero, tegando hasia a agrcsión

Esie lérmino combina las palabEs griesas robia o sea miedo, con homo, ápócope de

homosexual, sexo con o isual, rormado por et plefio homo que es ¡guat y sexuat. No

debe confund¡Be con et prefúo en arín. homo, que sign¡fica hombre. El significado

corrienie es fobia a la homosexuaidád

a4 rbara Esieban, fo6 criñenes d€todis. viot€ncta3kin y neonazrén España pág ?7



'Homolobja es simplemente eso: una fob¡a. un temor que p.ovoca un comportam ento

¡nacionalde huids o eldeseo de destruir elestimulo de la fobia o cualquiercosa que lo

La homoiobla es u¡a enfenedad psico-socia que se defne por iener odio a los

homosexuales. La homofobia perienee al m¡smo grupo que otrás eniermedades

parecldas, como el racismo, la xenofoba o elmachismo. Esle gftrpo de eniermedádes

se conoce con el nombre senáco de iasclsmo, y se rundamenla en el odio al oko,

eniendido éste como unaenfdad ajena y pel¡srosa, con valores panicula€s y exiraños,

amenazado€spara la sociedad y que es peor co ntag io sos.

Los discapacilados a ve@s iienen dificuliad paE ciertas actividades conside.adas por

otfas peconas como ioialmenle ¡o¡males, como vjaiar e¡ lranspofie púbLico, subir

escaleras o l¡cuso uiilizar cieios elecirodomésiicos Si¡ er¡baEo el mayor reio pará

los dis@pacilados ha sido conv€ncer a la sociedad de que ¡o so¡ una clase apale.

Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denlgrados e iñcluso ocultados en

insiituciones, y este aspeclo es de suma impo¡táncia en la región de los Huistá,

departame¡io de Huehueienango, ya que nuesio paÍs no liene los medios para

gaani¡zaruna buena atención a perconas dlscapacitadas y eniemas.

c. Discrim¡nac¡ón a discapacitados y énñermos:

aéswrpedÉ oro¡¡ r'/Homofob'¿ r24l.2o1o 16 ¿2

"Guaiemala es un pais que tiene se ás def¡ciencias en cuanto a la preslación de

seruiclos a la pobación en genera. Esto se agrava en reación a personas con



discapacidad. En áspecios básicos como educacón y salr.d no se cuenla con la

capacidád soficiente pará álender las ñe@sidades de peEonas con discapacidad

Particulármenle personas pobrcs e¡ áreas rurales lienen menos ac@so a eslos

sétuiclos que nl e Estado ni instituciones de setuicios y p vadas pueden cubrr de

manera eliciente'46.. esto hace pensar que en cuanio a acceso a juslicia es peor lá

siioación de acceso e¡ relacióñ a personas coñ d s@pacidad.

Los discápacilados, en el ejerccio de sus derechos, han luchado por establecer los

sigu¡entes prlncip¡osr ser evauados por sus mériios peBonales, no po¡ ideás

estereoi padas sobre discapacidades; Conseguir que la sociedad rcalice cambios que

les permihn padicipar con más lacilidad en a vida empesarial y socia (faciltar el

ac@so con sllas de ruedas al kansporte públlco, a edilicios y a espectáculos) y,

finamente, integÉrse con la población capacitada.

d. Discim¡nación a las mujeres (sex¡smo, mach¡smo):

'La discriminacón de género o sex¡smo es un lenórneno social, pr¡esto que son

necesa as represe¡lacones de ambos sexos paa que pueda darse esra situació¡r no

existe una igualdád de génerc a panir de a cual denurciar la discr¡mináción o

desigualdad. AlconiÉio: la base de este fenóme¡o es la supuesta supremacia de uno

¡6 oDHAG PeFo¡as con discápacidad y condrcronés de e¡ctusión en cuaromats Pág.42
¡'Wkiped a ob.cit. 12-03-2010



'Er relacón con'a lplencrd v la os.nmhaciór b¿s¿dác p. e gene'o la siluácD)\:i
sigue preocupanle en elcaso de Gualemala en reláción á los obslácuos con que se

ven conlrontadás las mujeres cuando procuran obtener la prolección judic¡al de sus

derechos. Las fallas del sistema legal y de a admiñislración de jusiicia, asi como la

ignorancia de la ley, han sido r¡encionadas enlre los obsláculos imporlantes para uná

mejo¡obseruancia de losde€chos de ja muleren cuaiemala¡3...

N,lodalidades hislóricas de disc¡iminac¡ón han hecho que las muje€s suaiemaltecas se

vean excluidas del pleno goce de os benefcios del desarollo nacional, asf como de

una panicipació¡ plena e¡ os .orrcspondientes espacios de adopción de decisiones.

'Las mujeÉs lrdígenas y las muie¡es at¡apadas e¡ situaciones de e{rema pobreza

suelen sufri¡ ñútiples modalidades de dlscriminación y exclusió¡ sociál como las

e. D¡s.¡iminación r€l¡giosa:

"D¡scnminación religiosa es a ialla de conprens¡ón por as cosiumbres de nu€stms

semejanles es la razón del €chazo a aque los que pÉclican o1la rellsión o credo Para

muchos es dificil comprender que algu¡en tenga una creencia distinta'5o...

¡3 Comsón lnlemac¡onalde Oercchos Húmanos. capirutoV, siruación do t. mujér páq 112

'" Sederd dPresioeráloelaMLFÍd.Crdrercld {¡fohe Nac'on.r eobÉ rr sito¡ción de ta Mujer
guarom.lt€c. y c.mbrós r prdn de uhino rnrorm€ Pás 2t
" Con ,or dé Del.nsa oe oF,*1ós -' q d' os pd? e es€oo de r\¿/aT PEgr.ña dc dpnoión d
victina3 d€r dérrto y vÉrladú¡a de asuntG ¡ndísenas Pás.2.



\,..''
E Articulo 18 de la Decla6ció¡ U¡ versa de los Deechos Huma¡os establece: Toda\:i:
personá tiene derecho a a ibertad de pensamiento, de conciencia y de ret gión esé

deEcho incluye la libedad de camb¡ar de religión o de creencia ast @mo ta tibeirad de

man festar su relglón o su ffeencia, i¡divldualo co eclivamenie, ianlo e¡ púbtico como

en p vado por la enseñanza, la práctica, elcuto y a obseruanc¡a

i Oiscdm¡nac¡ón positiva:

'La d¡sciminació¡ postiva o accón afnmatjva es ellénnño que se da a u¡a acción

que a dire¡encla de discr¡m¡nación negativa (o simplemenie discrim náción), prete¡de

eslablecer politicas que da¡ a un deten¡inado grupo sociat, ét¡ co, mtno¡itar¡o o que

hislóricamente haya sufrido d scrim¡nac¡ó¡ a causa de injustic¡as soc¡ates un talo

preferenciálen elacceso o d¡sinbució¡ de clerlos ecuBos o serujcios asicómó áccesó

a detemi¡ados bienes, con el objetivo de mejora¡ la ca¡dad de vida de grupos

desfavoec¡dos, y compensalos por los pqucos o ta discrimnacón de ta qLe rLeron

vlctimas en el pasado'5r ...

En olros lérminos se puede enterlder como uná polÍtica sociat d¡¡igida á mejorar la

@lidad de vida de g¡upos desfavo¡ecidos. proporcionándotes a oportunidad de

51 éswikipedia.olg/wki/D*rmrnaciór pos iva. 19.03-201020 45
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conseguir alimentos y de disponer de dercchos civies, aunque en et caso de

Guatemala lo plede reprcsentar la bolsa solidarla det gobiemo aciua oiro ejempto de

este lipo de d¡scrirn nación en Guátemala, lo lona tar¡bién ta iaciidad de tlansporre

para as peBonas de la le¡cera edad ge¡erada por et aicatde reetecio de ta



l

municipalidad de Guaiemala. Debe de considsraGe además, que por muy positiva que

sea no dsla dé ser disc¡iminación, ya que siempre atguieñ re€uttará discriminado por ta

rcparacón de una injusiicia histórioa de la que no se benefcia y de ta que no es



3, La d¡v€Bidad l¡ngúiBt¡ca y cuttu.at en el ñ¡rco al

humanG del lnd¡gena en cuatémata y ta apt¡cación y

respeto de los derechos

visión del sisiema juddico

Es de suma importancia conocer los aspecios culurates que diteencan e] nive de

acóeso a la justicia eñ relac¡ón con el indígena. Los usos y @srúmbre ¡ndigenás están

compuesios de elemenios étnicos y normaitvos, por to qúe discule ta tendenc¡a a

eslaliaros sln á¡allzar prev¡amenie su conienido pensam¡e¡to que core en senl do

contrárlo a a p¡efere¡cia popular que manriene a sistenra indígeña en et @niro de a

aie¡clón al grado de elevar sus usos y coslumbres a ta catego¡ia de ley sjn excepción

Verificar la áusencia de un sstema de jusiica de acceso ta justicia para e jndisena

desde a peFpeciiva del plurat¡smo juridi@ honrano es necesaio jnsltumenlato

bt'scando qúe sea operailvo y ¡o sóto conforme con hacer et E@nocihiento

constituclonal de la exislencia de comunidad étnicas, esto entonces eva como

resullado e eslud¡o de lodos aquettos aspectos humanos, potiticos, eco¡ómtcos,

sociales cullurales, elc, que timitan dicho acceso a a jusicta y eviiar co¡ eto ta

disc¡iminación indigena,la cuales objerivo de estudio de ta presente ¡nves|gación.

Elacuerdo sobre lde¡tidad y Derechos de os puebtos ndígenas, contiene u¡a serie de

aspir¿ciones de puebo máya Esle acuerdo es un instrLmenlo prometedor donde et



discriminación y el racismo. Un ejemplo de ello, es uño de los cornp¡ornisos que

ádquinó el Esládo de Guatemála, respecto a p¡opicar los cambios legislativos como

slc€d€ en el caso del Código Penal que iñcluyo el delilo de disdlminación

Lahéntablémente en lá practica soo se curnplieron aspectos operativos pero no 6e

dlscut¡ó aesenc¡a polílica para eradicarla discimlnac¡ón c.

To¡nando en cuenia la diversdad ling!ística y culturales necesario promover acciones

paÉ a@r@r la población i¡d isena a a jurisdicción del Esiado de Guale¡nala, así como

impllsar y eñ quecer inlciativas de reformas legislaiivas que econocen los derechos

indísenas en eL marco de la dileÉncia cultural, perc sobre todo de os nivees de

ácceso, evltando @¡ ello tambié¡ los allos grados de discrim nac¡ón.

Fstádo adqJie.e coñproaisoq corcreloc pa€ irici¿r accio.es eF co¡la de la

3.1. Aspectos soc¡o políticos détenninantes sobrc el accéso a lá jr¡stic¡a pará el

¡nd¡qena de la req¡ón de los Huista.

'O!óvá¡á Té€2. Lizando Anlonio, "La tunc¡ón de la Comisión PEsidenc¡al de lG D€Echos
Hum.n6 paE.l cump¡imionlodo los d.rcchos€conónicG, social€sy cultu¡al6'. Pág 47

Una de las dimensiones más visibes es e agoblo y el desplazarnienlo que prcducen

las lenguas y cuturas po ilicamenie dominantes sobre las lenguas y culturas indígenas

ocales, que se ve¡ alecladas continuamenie po¡ el bombadeo psicológico y

discrimnante que se envía a lravés de los ñedios de comunicac¡ón medianle

programas que hacen verque quien impoda es quien tiene dinero, elque habla inglés,

elque visle de traje, aunque no tengan estudio o bue¡as reacio¡es socialesialgo que



en lás comunidades indígenas ¡o se considera de prioridad, pues aqLl las personas -

son iguales anle todos y iodos son capa@s de realizar un trabajo desde et ámbto

orgáni2állvo hasta el manua, mediánte el uso de ta solidaridad represe¡tada por et

Las mplicaciones del entorno co¡temporáneo de ¡a diveBidad lingolstica y culiurat

gúán sobre el desárro lo social incluyenle, pluralidad y politicá e intercuturatidad en la

edlcacón básicai propuesta alter¡aliva a favor de las poblac¡ones indígenas, que

pus¡eron en un claro énlasis en la v¡ncuación de lás ateridades soc¡ocuturates y

pánicula smos einolingüisllcas con la democratzación y e de¡echo, a transfomacló¡

hacia la calidad y la peninencia de la educac¡ón nacionaly la ucha conira la pobrcza y

El foiGlecimiento del Estado en relación a lá educación debe de ser u¡a prácti@ de

rescale clltura do¡de se pemia poner en acción aquetas actividádes que mputsa¡ a

Los pueblos vvú b¡en, aprender de las generacones pasadas que hictero¡ crecer et

pueblo con os elemenios importantes que son a comunicactón, a organización y la

La deslgualdad que se promueve entre los seres huñanos det ptaneta, lra provocado ta

movilizac¡ón de dlveEas o¡gani¿acones e¡ tucha por ta ¡guadad V e espeto a os

derechos indlgenas a la lengua, a a cutiura lradicones, forma de gobiemo e¡rE



avances de las escuelas indigenas puede¡ ver aumentadas tas ineqúidades, pa.a a

interpretac¡ón de sus resullados no se lor¡an en cuenla tas d¡ástic¿s y pecu ¡ares

condicionesde la educación en su contertó "La educac¡ón es un proceso queliene por

lnalidad acluallza¡iodas las vinlaidades de ¡ndividuo, en un l.abajo que cons¡ste en

exiEer desde adentro delpropio ind¡viduo lo que he€ditáriamente kae consigo s3

La pérdida de a lengua en la actual¡dad i¡e¡e on carácter pecutiar ianio e¡ sus

d¡me¡sones como e¡ sus lmpicaciones, es pane de un ar¡plisimo proceso de pérdida

de dlversidád culluÉl e ntelectua donde la tengua y cuttlras potiticamente

domnanies oprimen a las lensuas y cullú¡as indlgenas tocales cotocándoas en una

stuación equ¡valenie a uñ estado de guerÉ. La enseñánza eñ las autas debe fescatar

las lensuas y los valores de as comun¡dades para poder osrar un desarrolo educai¡vo

que les pemiia eniender e mundo aciual ya pa¡te de to que se esrá viviendo

aciualr¡ente es lo que ña¡ejan los puebos sóto que con i'rreGses más de dominio, de

poderqre no.oncuerda con las comunidades indígenas 54

Pero ras ve¡tajas de la dlve¡sidad cL¡ltura no se reducen a tas de a ptL¡ratidad

lingufstica. Es fáctt rnostrar que a diversidad de tas contribuciones que los distinlos

pueblos han hecho en cualquer aspecio, como to es ta agricutúra, ta coc¡na ta música

yque consliluyen una riquezá paratoda a humanidad la princ¡pa fuente de espe€nza

Eñ la actualidad, los cambios educacionáles, las evaluac¡ones para consotidar

'l¡orae" c¿st'lto. c am ¡¡m ¡¿ o¡- 
"¡r 

p,o a! P.r a¡o Mendoz¿ RoBs réóna Pedaqóqicá páo t7



U¡ aspecto social relevanle lo es hoy én día etlema de os de¡echos huma¡os, ya que

no pertenecen a la cultuE occide¡tal; so¡ elfruto recle¡te y todavía incomp eto de una

baia la @ntra lastradiciones opresivas presentes en todas as cLiuras. Y se apoyán en

elementos libeEdores pesentes también en las diversas ¿llluras No se puede habtar,

como han hecho algunos ideres poilcos, de la sLtperioridad de tá tradició¡ cufturat

occdent¿l porque respeta los derechos humanos y econoce a iguadad de de€chos

de ambos sexos, ovidando que hasia ha@ muy poco ¡ nsuna mujer re¡ia derecho a

volar, ni podla viajar a otro país, nilampoco rea izar una rra¡saóció¡ económica de

alg!¡a entidad s¡n permiso de esposo o peor aun era victma de viotencia y no extsiía

una normaUva severa como la actualLeyde Fern cd o

en la posible amonia en e mu¡do conlemporáneo €dica en a pturaidad de

No te¡e senlido hablá¡ de los derechos humanos como ura imposició¡ de ta cutiura o

peor aun como un alaque a la diveBidad cuturat. Se rráta de un movi¡¡tento que

fecoÍie todas las cutLrás y que va abriéndose paso con mayo¡ o f¡enor dificuttad en

La acepiació¡ de esla teoria ha ge¡erado en tós guatemáttecos una serte de

confL¡€iones, sobre todo en et ámbito juridico, ya que se ha perc¡bido e respeio de os

derechos humanos como álgo que perudica a ap¡cacón de a justicia deb¡do a que

los luncionaios o empleados deltüinisler¡o púbtóo. Defe¡sa púbjca penat, Júzgados



'i.. : '
Pol¡cia Nacional Cvl y stsiemá Penitencia o qoe deben de apticára 

"" """u¡"n-:la
indicando que de actlar de foma severa plede¡ ser alectádos por insi¡tuciones de

de€chos hü¡anos y e¡ especifico de a Procuraduria de los Derechos Húmanos

siendo una acliltd socio poLitica que afecta la aplicación de la iusticia eq iorma p6qta y

efectva, y en donde se debe de kabajar e¡ ta pro.¡oc¡ón y d¡vllgáóión delque hacer

del procu¡ador de los Derechos Humanos inlormando a ta pob áción sobre tos timites

La imporlanciá de a diversidad curtural se rcf ejada a pariir de ta Dectáráciüj U niversa

de lá Orga¡zación para ia Educación ta Cie¡cia y a Culilra de tas Naciones U¡idas,

sobÉ la diveBidad cultural en etaño 2001, y ta cuátrue adoptada po¡ ta 31 reunión de

a Conie.encla Generalde Orsa¡ización para la Educació¡, ta Ciencia y ta Cu[ura de

las Naciones Un das, celebrada en Paris et 2 de Noviembrc de 2OOi. Como se seña a

e¡ la pÉsentac¡ón de d cha declaración, Se l€ta de un insrumenro jurídico novedoso

que lrata de elevar la diversidad cutturat a a calegoria de pálrimonio común de ta

humanidad y erge su defens¿ en imperar¡vo ético indisocabte de respeto de ta

d gridad de la persona". como sesuimienlo a esta Dectaráctón, ta Asambtea Genear

de Nac¡ones Unidás por medio de la esotución 571249, proc arnó er21 de t\4ayo como

día mundialde ladiversidad cu¡r¡atpa¡a e diáoqo ye desaroto.

'Con lá ratillcación de Co¡venio 169 de ta O T, se da un paso signifcai¡vo en maleria

juridica, al ¡econo@¡se er cuatemaa tos derechos de tos puebtos indige¡as

conteñplados en dicho nst¡urnento. En cuanto al proyecto de DectaÉción Americána



de los Derechos de los Pueb os tndíge¡ás, co¡tempta e reco¡ocimiento a una serie

de F..os econo.6c. oo tcos cLlr'a és y socEte-

$ofi( na rnremaconárde Trabalo ob. cr. p¿g jl9

Uno de los iacioes que afecia tá situación de estado de derecho en Guatemata es a

debiidad de a admniskación dejusiicia, a inef¡caca detsislemá jud cal a tmpuitda.j.

el con*cuente auge de la criñt¡aidad y ¿ viotenca á¡te ta iaitá de una polica

estalai adecúada y de lo cLral cada guatemafteco esla conscie¡te a observar los áltos

ind¡ces de viotencia actua Asimsmo, en et aumento de ta inseguridad púbica, ta

corúpción y e c¡imen organizadot a inauencia que ejer@n tas fuezas parate¡as de

poder en ra administación púbti€ y dejusi¡ciá. es fuerre lo cua sjsue geneÉndo una

ser¡e de vioraciones para tas poblac¡ones ¡dísenas atejadas esro deb¡do a que e

Estado en muchas ocas¡ones cenira sls acc¡ones ¿ medidas de segu¡¡dad o endurecer

peñas, y no en cua¡to alacceso de ra pobacón a un s srema de jusr¡c¡a. la como et

caso de la regón de los Huista, depadamenro de Huehueiena¡go ta cLarse encuenra

a ejada de la cabecera y no cuenia con un a@eso p¡onto dejuslicia.

OÍo probema resutta ser enlonce tas acciones empendidas por e Eslado para

refomár la adm¡nist¡ación de jusl c a, mejo¡ar a segur dad c udada¡a, desmititarizar et

Estádo y la sociedad, protegera os deienso¡es de tos derechos huma¡os, operadores

de justicia, pedodisias y dem¿s íderes socaes; e¡minar a disffminacón y

margi¡ación soc¡alconlra os puebtos indtgenas;iomenrar pánicipación iguatraria de ta

mujer en la socledadi otorga¡ especiat prctección a tos niños y niñasi y permilr et

ampio ejercicio de ta ibertad de exp¡es¡ón, siluactones que han sido evatuadas por



.onve¡ido e¡ os Acuerdos de Paz "Para La inve¡sión de a paz ha sido y es

delerm ¡anle la presencia de a coope¡ación inlernáciona peroiambién elcompromiso

d Écló qúe debe asumir e gob¡e¡no paa la impleñentación de dichos compromtsos, y

como pieza fundamenial para este pro@so, la sociedad civil que deberá vgila¡ y

dém¿ñdár.onslánreménle'56

En cuanto a la adm¡n¡slración de juslicia en GualemaLa no se podÉ conso idar mienlras

conlnúe existiendo un poder jud¡c¡al ¡nef¡cienle que no inveslga debidamente las

gravísimas vlolaclones a los derechos humanos del pasado asi como las violacio¡es

de presente y pe¡miie qL¡e la impunidad siga lmperando. Elsistema de admi¡istracón

de juslic¡a gualemalleco debe asegora¡ !n electivo acceso a la tustic¡a de todos los

indivduos, de manera independienle e ¡mparcial, y conu¡uar con las inicialivas de

modernización y refoÍnas que pemiia¡ un mejor funclonamiento de la administGctón

Sib e¡ las instiluc¡ones qle adm¡ st€n la tuslcla en Ouaiemala juegan elpape más

imporlante deniro del proceso de democ¡atización del Estádo la situación es dife¡enre

pueses relevante que elEstado no ha cumpido con sus oblgaciones debido a que por

ejemplo e poder judicial ño ha asesurado aún á la mayoria de guatemátrecos y

guatemallecas el respeto de os derechos humanos de tos indvduos a través de ta

invesi¡gac¡ón de las denuncias y la ind¡viduálización y sanción de tos ¡esponsables de

violaciones a los dercchos huma¡os del p¡esenle y de pasado, y peor aun de poner

orga¡ismos internacionales y que dan como ¡esuhado el i¡cumplim¡enio de



alención a la situació¡ de acceso dejusiiciá de poblaciones rejanas como es ta egtón

Huisla del depa.tamenio de Huehuetenango.

La falta de €pacidad del Estado guatemalieco de proveer un sislena de

administ€ció¡ dejuslicia adecuado y efcienle, y unajusiicia independie¡ie e imparc¡at,

impide elaceso de los guaiemalle@sa la iusiicia

Asimismo, que e delerioro de la administración de tusticia en cuaiema a leva a uña

violación conlinua de los derechos lndividuates de sus habilanres y pone en jaque ta

instiiucionalidad der¡ocráti@ en el pals. Ello se ve asravado por ta impu¡idad

sistémica y esiruciulalque afecta aiodo elsistema dejusticia guaier¡atre@.

El respelo a la d¡gnidad de los pueblos ¡ndigenas representa reconocer os siguientes

derechos colectivos: el derecho a no ser discriminado ni €at ni iorma menlet et derecho

a no ser explolado; e derecho a una pecona idad juridica, es decn a ser sujeto de

derechos y obligaciones; el deecho a la identidad, a la nacionatidad, al nombre y a la

Denlro de los aspeclos socio-pollticos que deben de forta eerse se encuentra ta

padiclpación ciudadana, la cual pa€ pDiundizar tá democracta ea runcionat y

pa¡ucipaliva, debede planteaÉe un cambio de retaciones enkeetEsrado yta sociedad,

parliculamente enfe el Estado y los pueblos indÍgenas. Para togra o et Esrado debe

de melor la ericienc a y eficacia de sus l¡teruenciones, oplimizar et uso de sus



.\
.ecuFos y ádecuar lás eslruciu¡as gubemamentales pa.a que rcfejen et carácier

p u¡iculturalde la sociedad guatemalieca.

Dentrc de esios cambios que se mencionan debe de trabajarse en ta rcgión de tos

Huista, depariamento de Huehuetena¡go, iodos los probtemas qLe en tos útimos años

ha enfÉniado Guatemala como lo son el analfabetismo aun cuando os útmós

sobiernos indican que ha dlsm¡¡udo,la lalia de educacón. eldeficiente cuidado de a

saiud ca¡enc a de vivlendas, el sÉve p¡obl-amas agraio, la exctusió¡ y marg nación de

los indigenas a f€gmentación de la sociedad, y l¿ debilidad de las inst¡luctones,

aspeclos que deben de lodálecerse por que son agravanles en la corecia

adm¡nlsirac¡ón de lajusticia ydel ¡cremenlode discriminacón para losc¡udadanos.

Exislen politi€s públi€s soc a es que soame¡te quedan plasmadas en promesas oe¡

papel, es deci quedá¡ exclusvamente en ieoria Pero la pregunta es s¡atgún dta se

po¡drán en pntctica y que podrán soiucionar problemás de acceso a jusi¡cia y de

discimináción aun par,a elindigena e¡ €giones aejadas.

3.2. La rclación de los Acuerdos de Paz lrente a la discr¡minac¡ón indíqena y et

'rodos los pueblos indigenas tiene¡ deÉcho a ta igua dad fomat y ¡eát. A gozar de

¡guales posibiidades de promoclür y desarotto, asi como de prorección y garantia

juldicafrenle a un peligro o confa un ¡¡esgo 53.



La€ ¡eformas y modemiac ones de !n Estado es un pro@so percibido como proritario

para e desatrolo eco¡ómco, social y humano. En un entorno de globaliz¿cón, a

cáidad y la efcienca de los marcos institlconat€s de Estado son tactores ese¡.aes

de competit¡vidad Como pilar de a Oobernabiidad democrática, se e¡fenta atdesafio

de generár y iodaecer inslltuciones y proc€sos o enlados á be¡efctar a ta ciudadáñta

Los p¡ocesos de ¡eforma que deben de emprenderse por et Estado se orenta¡ a

a canzar grandes objetivos estralégicos afnes a la consolidación democrát¡ca definida

en los Acuerdos de Paz Fúme y Du€de¡a. Los retos a atcanzar abarcan et

fortalecimlenio de los aparatos adminislrativos y judiciales que prctejan etejerc c o de

los derechos y l¡be¡ládes dé los cudadanos y la dotacióñ, incremenio y/o creáóión de

los servclos que hagan posible elacceso de ioda tá pobació¡ a tos seru¡cios colectivos

y sociales báslcos. se requiere asimismo apoyar la articulación de tos cuerpos tesates

que deiinan y garanticen el respeto de os derechos humanosafn deconsotdarun

'Alreal¡zár rn análss de a les¡slaclón naciona!v detPacto tnlernacionatde Derechos

Ecoñónicos, Sociales y CuiuDles y del p¡oiocoto adicio¡ata la Convenc ón Americana

de Derechos H¡rmanos, se pLede eslablecer qLe ianto a Const¡tlción polilica de a

República como los insirumentos internacionates tienen uná orientación

enlnentemente personaista, es decir, qLe su fundamentación ftosófica gúa en

proiección de a persona humana, lo cual to puede estabtecer en et preámblo y ta



t:. ':,
partedogmática de la Cana l¡agna que econoce ta supemacia Oe la pe¡sona t¡umana'<l* 

-

@mo sujeto y fin del oden sociat: reco¡oc¡endo á a fami ia como génests pr mar o y

fundarnenia¡ de los vaores esprituales y moraes de la Socedad, econóceñdo

asmismo alEstado como responsabte de ta promoción detbien común consotidac¡ón

delés¡men de esalidad, seguddad,jusucta igualdad iberiád y paz 5s

La refo¡ma del Eslado debe ser un proceso gtobat, que inctuya ta reforma

admin¡sl€tiva y las privai¡zaciones pero tambié¡ ta relorma teg¡staiiva y dét tegistativo,

la fscal la desceñlral¡zac ón, la just¡c¡a y que co¡ecte @¡ ta Éfoma potiltca y

electora El ánrblto de interuención prev¡sio se ocaliza, pr¡nctpatr¡enie. en os

orsanismos Elecutivo Legislalvo y Judiciat, encarntnádos a alcanzar una vedadera

refoma y modemización de¡ aparato esiaiat.

En este se¡tido, cabe resa iar que la seguridad juddica es e bie¡ fundamentat de iodo

estado de de€cho y los ciodadanos tienen etderecha de estargobernados de acuerdo

con nomas claras y conocidas, po¡ poderes esiatates definidos y con capacidades

sofcientes páÉ ejercer ¡nd¡scriminadamente sus ñandatos v con acceso á trbunátes

comPeienies e independientes.

5'gcuévárá fénez. L'zandb a ono ob, cú. p¿q 55

La €spo¡sabildad del ejercicio det poder debe gara¡tizar et soce y ejerc¡cio de tas

libertades rundamentales y prcveerque ¡tngún ciudadano quede atmáryen de la tey y

del eje¡cicio de los pode¡es públicos. La sequridad iurídica es esenciat ranto para

gáraniizar el .espeio de los derechos huñanos asi como oara el iuncionáñiénró



Con a fkma del Acuerdo de paz, frme y d uradeE, enfe el cob¡erno de lá Repúb ica de

GuateñaLa y a Unidad Revouc¡onaia Nac¡onal cuaiemate€ (29 de Dcembre de

1996) cum¡nó el conf¡cio armado nterno que enfrentó á los guatematecos co¡

funestas consecuencias para el páís iánto ei dáios a la infraestrucluÉ como e¡

pérdida de va iosas vdas hLmanás y én violaciones a los derechos humanos de los

efic enle de lna economía de mercado. La ialta de seguridad juridca limilá

opclo¡es de desarolo humano de una sociedad

A través de os Acuerdos de Paz, se genero una sede de compromisos en respeio a

derecho ndigena tal como lo es e Acuerdo sob€ ide¡tidad y derechos de los puebtos

indloenas, e cual dentro de su esenc¡á traia de repeler ja discriminación conira el

indÍsena así como reconocer todos sus derechos y también busca consefrar a

ideniidad de indÍgena, consiituyé¡dose la ident¡dad de los pueblos mayas, garifunas y

xincasyde e@noce6e los direrenies pueblos descendientes de os mayás.

Denfo delcontexio delAcuerdo sobre ldenlldad y Derechos de los Pueblos ndfgenas,

se formalza a lucha contÉ a discrlminacló¡ legaL y de hecho buscando eradicar la

d¡scnminació¡ éi¡lca que ha sido un problema desde lrace mucho tiempo hac¡endo tá

msma un delito y divllgando ampliamente los derechos de os lndigenas.



Referenie a la mujer ndíse¡a, la cualse cons¡deraba dobjemente discrim¡ada com;1=.r_

ñrujery como ndlgena,se señaa que deben deforiaece6e tás teyes €zón porta cuat

se toma elacoso sexualcomo del¡to y el ser mujer ¡ndígena como un agravante en

eslos casos. En los últr¡os años e¡ cuáteñala ta mujer @n base a esfuezo há

logrado en rnlchos campos equparar las taEas por iradtclón deslnadas al género

masculino poco a poco la mujer ha tenido acceso a a educación secund¿ra y

unlveFilaria, a olros campos como el poÍtico, económlco, ádminisiractón

gubernamenta, adminlsiración en a i¡iciat¡va p vada,leves, med¡c¡na y oiros, no e¡ a

dimensiónqúesedesea, perohoyessignificaliva'60

Dentro del Acuerdo sobre ldentidad y Derechos de tos Puebtos tndígenas, exisle un

punio muy importante de menc¡ona¡y es elque existe neces¡dad de reconocerde ¡gual

r¡ráneB los idiomas mayas y fomenlarlo exslierdo un compror¡iso de dar educác¡ón

en el idioma nativo de la zona en donde se impaire ta justicia, asi como de ta

capac¡lacón de jueces para una justicia r¡ás limpia y mejor apticabe, siruac¡ón qre

hasla la fecha no se cumpe en muchas regio¡es de país y en especfico en ta Égión

Hu¡sla del departamenio de cuátemala.

El acuerdo iamb én ¡ndica que exisie ta ¡ecesidad de ¡mp! sar ta tey que catfque a

Gualemala como una nación multiétnica ptur¡cLluraly muti¡tngúe, y da derecho á las

comundades indigenas a elesir sus necesidades para et ptan de desarolo gerera],

cor¡promelléndose a Egionalizar los séryic¡os y a permilr una parUcipación aci¡va de

'a Morares casrtto car¿ armd¿ ob. cit pág 24



las áutor¡dades indigenas y con elo se les facil¡la la pariicipación en ta toma

decisiones asicomo se forman lnsiiluciones de os puebtós ¡digenas.

Olro iaclor ¡mporiante referente a estud¡o e¡ a presénle investigacjón es que en et

Acuerdo sobre ldentidad y Oerechos de los Pueblos lndigenas, se señata que se

toma¡á en cuenia a las organizaciones indígenas para egistar en casos en tos que

estos estén involucrados y reconoce la importanca especial que llenen tas

comunidades indíge¡as con lasiieras, regulando a posesión comu¡alde i¡eras de tas

personas q0e carezca¡ deltitulo

Asltambién elacuedo sobre forla ecimiento del poder civily runc ón delejérciio en una

socedad democrática señala que sefo¡talece¡án los 3 poderes de Estádo apegados a

lá Co¡sliluc¡ón Polít¡ca de la República de Guatemala, para poder profundizár el

pro@so democrático y asipoderllegara una soc edad idea

En d¡cho acuerdo se señala que se debe de promover ta profes onatización de ta

carerajudiciá|, así como ia defensa pena para aquelos que no pueden coslear una, to

cL¡ales punio de anális s en la presenle nvestsación debido a que en ta región Hutsra

no se cuenta con el iodálec rniento ¡sttuciona que perm¡ia que sea mas acces¡be

dicha situacón, debido a que propone e aumenlo detp€sLipuesto a f\4¡n¡sterjo pLlbljco

y O¡ganismo Judicial, pa¡a tener un mejor sistema delusticia y eirender etmismo hacta

el ¡nterior del país asi como protección de testigos fscates etc. y aumeniar et

Presupuesto de la Defensa Pena

59



En cuanlo a la parlicipación social se reiiera la d es óe ntra ización asl como et

forlaeclmiento de los gobierños rñun¡c¡pales pára poder te¡er una mejor parlic pación

del citdadano creando los Coñsejos de Desatrollo, valorizando et trabajo de lás

mujeÉs en pro deldesarollo del pais asl como se busca medianle ta difusión en os

medos de comunicac¡ón a emdlcáción de la dlsc minación hacia la mujer y ta

igualdad de oporiu¡ dádes para optar a cualquie¡ cargo.

Aunque el rcsullado de la consllla popular constiluye un ¡mpasse para el cumpt¡mienlo

de los compromisos de los Acuerdos de Paz en nate a de reconoc¡mienlo de los

de¡echos sociocullurales ind¡genas, no sgnllica la cancelación de los mismost po¡ el

conlÉrio los Acuedos de Paz conlinúan vigentes, sóo ¡equiere voluntad poliuca de

parte del gobierno, los sectores po ilicos y la é¡te gu¿ter¡ateca, para concrelar

refomas al sistema juridico nacionalque incorporen tos compromisos de tos Acue¡dos

"La acción del Esiado en rclación a la d¡scriminación raciat y ta promoción de a

paidcipación de esos pueblos en la vida polÍtica nac¡onat, debe abordaEe desde et

esludio de ros avances y limilaciones de as politcas púbticas det cobierno para

enfrenlar la exclusión h¡stórca en que v]ve a mayota de ta pobac¡ón indlge¡a de

GLaiemála y la cual¿rn preváreceer allos rro ces 6'

indig€¡* de codemarai



La l4isión de Naciones U¡ das para Guatema a (M|NUGUA), maniiesló en etaño 2OO1

por medio de un inlorme parcial denomi¡ado: "Los puebtos indige¡as de coáler¡ata ta

supeac ón de la disc¡¡m naclón én elmarco de tos acuerdos de paz,que tos resu tados

del p¡oceso de paz no eran aentadoes ni para tos puebtos indigenas ni para et

proceso de paz ya que co¡frmaba la reálidád polilica soca exctuyenle de los puebtos

i.d geras. ¡e¿ idáo qL- ¿s elrte. qLe ¿dnrls ar e p¿ic se reqd o I a recoro¿er y qJe

hoy e¡ dia, aun se niegan a reconoce¡ y a tmiar de cambiar, siendo ast que d cho

¡nfo.me además ind¡ca que los compromisos conienidos en etAcuedo sob€ idenridad

y derechos de los pueblos indigenas, es el que tegs$a ma)ores re¿agos en su

Denlro del cur¡plmienio detAcuedo de tdeniidad de tos puebos tndigenas, en Abr¡l

del2003 elPa amento Europeo. cuyos m¡embros acompañaron yfinancaron parte de

proceso de paz de Gualemalá eñltió una ¡esotr¡ción'63. ., una vez más. Uamando ta

atenc¡ón sobre e nive¡ de cumpimienlo de los Acue.dos de paz y pa¡iicutarmente

sobre e Acuedode ldentidad de tos puebtos t¡digenas.

Parame¡to Er¡ropeo. 'Resolución del Paramento Europeo sobre Guatemata . Edición

prov¡s¡onal: 10/04/2003. Esta rcsotución se emire ¿ 20 nreses después de ta

prese¡iaciór delinforme lemáiico'Los pueblos indíg€¡as de cuatemata:ta superacón

6'?sL Gerd Meren Discurso d€t
lliñusuaj o¡ la pÉsentación on.iat- Paramentó Eurcpeo R*otúción

Reprcsenr¡nte der Secrct.r,o ce¡erdt dó t¡ oNU y Jole de
del infome de venfca¿rón sobe¿r^rDpr pao 1

dél Prrrrnento Européó sobrc Guáteñah. Et'dición prñÉionarl



de la discr¡m¡nació¡ en e marco de los Acuerdos de paz', y a ires años de tá

Respecto á lá presente invesUgación y en base delpr¡ncipo que eta6éso a ta justicia

es un derecho humano que 6¡sr¡tuye un elemenlo tundame¡tat pára gárantiar et

derecho al desarollo, asf como de los compromisos que sobre está temática est¡án

coñie¡idos en los Acuerdos de Paz es necesario preslar atenció¡ sobre las limitantes

queexisten paE cLmpircon los m¡smossiendo agunos de élós os siguientes:

a. Barelas económicas: Se referc a lo relacionado con los seru¡c¡os de asstencla

legalgratuiia para las personas que no t enen capacidad económ ca para cosieaBe tos

seruiclos juridicos, que asegu¡en mayor cobertu¡¿ geográlca y especialidad por

malerias y qúe tie¡en que ver en cúanlo a a dislanc¡a que recore ta pobtacó¡ de ta

región de los Huisia, hacia La cabece¡a depai€menta de Huehuetenango para ta

atención o acceso a la just¡c¡a

b. Barreras lingúíst¡cas: En este

intérp¡€tes y iradrclores legales de

dej¡rsticia, asicomo a as polfticas

con el fin de asegurar el acceso

apartado se €fexona en torno a los seruicios de

¡d¡omas indÍge¡as en las instiiLcones delsislema

nsltucionales decontratacón de personal bil¡güe,

a la tusticia e¡ el proplo idior¡a, ya que a nvel

dep¿rlameñl¿ no cue¡tan con est¿ fonalez¿.



c- Barreras culiuráles: Las costumbres a considerár que im¡tan o inhtben a as

personas a accedér a la jlstca, en paidcutar en et caso de tas múje¡es e ¡ndige¡as,

util¡zando en múchás ocas¡ones el peitaje cutlura y ta generatizácón de ta educación

legalen la poblaclón, que permila una orenración bás¡ca acerca de sus derechos y

Respecro a os Acuerdos de Paz y et acceso a ta jusiicia desa¡ioto huma¡o y

exc lslÓn en Gualemala es ¡ecesario ¡ndicar que el concepio de ac@so a ta jusi¡cia se

ha lmitado a @¡siderar los med¡os e instruirentos maieriates o loqist¡cos aue se

po¡en a dispos c ón de las perso¡as que acuden alststema detuslicta como usuar¡os.

Asimismo, e acceso a a justicla es un derecho humano que constiluye un etemento

fundámenla para ga¡añiizar el derecho at desarroto. La ausencia de recursos y ta

despolección de os derechos son dos @renc¡as que se porencian, ya que sib en es

cierloque la pob¡eza representa una barera pa€ etacceso a ajusiicia no toes menos

que a fata de acceso a la juslica perpetúa a pob¡eza de quienes ve¡ sús derechos

'Por consiguienie el acceso a a jusricia constiuye Ln insirumenio para la

translomación de las relaclones de poderque perperúan ta excusió¡ y ta pobrcza 6a..

.Glatemak es el segundo pais tatinoarnericano co¡ mayor població¡ ¡digená en

lémi.os relativos (r¡ás de 40%). compuesio máyorirariamente por 22 comunidades

politiDas públicas pah éf accesoa lajustic¡ar Páo 1J



étnicolingilísl cas de origen maya y, en menor proporcón, por as comunidades xinca

"Confo¡me a os datos esiabLecidos en el

2006, elpais ocupa la posición 118 de 177

desatrollo hlmano medio 66

lniorme sobre Desanollo Humáno del año

y se encuent¡a enlre elqrupo de páises co¡

Respeclo a los seruicios de justicia, cuando se es pobre o se pertenece a una minoria

desproiegida las expeclativas de sooción de co¡flictos se ven postergadas, debido a

la marg¡nación, la esiigmatizácón y la desigualdad que r¡gen la pfticiica cotidianá de

queha@r judcial. La pobeza econór¡¡ca de la población se iradu@ de ma¡era

dramáii€ en uña pobrcza egal, que ir¡pide una verdadera solLcón a conflicto

E ciudadano guaiemalteco es titularde obligaciones y derechos, sn embargo no ex¡ste

lguadad de oportunidades para ejercitá¡os, o que repercuie dúeclamenie en ta

posibilidad de d¡sponer de las mismas opciones pa6 disrrutar de una vlda d¡gna. Et

derecho de acceso a los lribunales de jusi¡c¡a en tanio es difícil o imposible pa¡a os

¡nd¡genas u olros seclores pobres niega e derecho a !ná vda sn temores co¡

sequr¡dad @n pleno desarrollo huma¡o.

6s cobiemo de Gu¿téma a Secetada d€ Planicacón y p@gÉDacón de ta presdenca
c!mplimienlo de los objerivos de D*¿fonó dcrMirenioel Gu¿tBmár¡. oáq
"" P\UD rfoa" rob€ D*¿rcrro F' Tcro 2006 Mas. á de t¡ escab,: poder, pobrcz.
!!undl¿l d¿l ¿sua. Pés 235
" ¡\"!l-e'turo-o Acc€.o ¡ l¿ Ju.rci¿, en erpedeFcias do rolormá én Ame caLatina
d€ unrjustrcrr distinta Páo.332



El derecho coñsuetudinario, a pesar de cons¡deraBe fLenle de derecho. no es

opéral¡v¡zado en la prácl ca jurid¡€ delEstado, porque atfnatniega a supremacía de

Ég¡men jrrídco estabec¡do, ya qle lo auxita y fnca la razón comun¡rariá como

pincipio de crlierio de validez de las leyes positivas. E orden ju¡ídico maya o e

derecho consuetudinario guatemalleco son un conjunlo de regas vatores for.¡as de a

conducta d¡fundidos por la tradlclón orat de gereÉción en generación, tendenies a

no¡mar y drisn eL enÍamado de la v¡da comunitaria. El orden jr dico maya aba¡ca

todas aquellas normas de convvencia con rlerza ob igatoria que regutá¡ a vida de tos

pueblose¡elcampoeconómico, pollticoycultu¡at.

3.3. S¡tuación actual y datos estad¡sticos sobre ét acceso a ta jusiicia y

d¡scr¡nindción en la régióñ de los Huist¡, départamento dé Huéhuetenanqo.

Pero la rcgulación no n€cesa¡¡amente implca obseear a las comunidades indlgenas

como románticas o inHnsecamente ármoniosas. En cada cotectividad enconhamos sls

propias dinámicas y problenras soc¡ales y es ahí donde encuenrra espacio a no¡ma

posltiva para ejer@r el contbl e imponer lóg ca a esa ¡e ac¡ón.

E acceso a una jusiicia eiecl va e ¡mparcia tmpt¡ca a posibiidad de investigar y

sancionar a ros esponsabes. asl como a obtigactó¡ de repa¡ar a as viciimas de

violaciones a Ios derechos humanos. La reparación de tás viotaciones a tos derechos

humanos comeldas duranie e conflicto armado interno en contra det puebto mayá es

una tarca pe¡denle en Guatemala
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La consnuciol Po I c¿ oe t¿ RepJbti@ oe cJáterdt¿ an su an cL o 66 es.ob.ce;/
€co¡oc¡miento ¡espelo y pronoció¡ de ¡as io.mas de oeanizació¡ soc¡at de tos

pueblos indlge¡as Porsu pane, e Acuerdo sobre de¡tidad y Derechos de tos pLebtos

lndigenas recono@ que tos puebtos indígenas han sido marginados en ¡a ioma de

decisiones en la vida pollca det pais, haciéndosees extrenadame¡te difici. s¡ ¡o
imposible, sL pan¡cipación para a ibre y compteta expresión de sus demánd¿s v tá

defensa de sus de¡echos

El patrón de exclusión at qLe han estado sometidos tos puebtos indígenas se ve

errejado ianio en la mh ma partcipación que ejemen denrro de tos ca¡sos de poder en

el Eslado, asi como en et poco respeto a tas formas tradicionátes de parlicipación de

eslos pueblos y de poco acceso de ta just¡cia ,,Se considera que hay grupos que se

e¡cuenlran en una posición desfavorabte ¡especio a ofos. Esto no stgnif¡ca qLe todos

¡os que pertenecen a un grupo con caÉcterlslcas defin¡das y en condic¡ones de

vulneÉb¡i¡dad estén, individuahente, e,r efectiva desvenraja,6B.

Hoy en dia existe exctusión soctat e¡ ta cuar se encuenrÉn jos puebtos indígenas,

materialÉáda a hávés de uñ patró¡ de discrminación étnica permanente. A su vez.

constaia que los Aclerdos de paz retativos a tos puebtos indígenas son tos de rneno¡

srádo de cumplim iento.

6 Oicine de Derechos Húñanos dét AEobrspado de Gúar€naá condic¡ones d€ Exctusión cn
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'Las mujeres princpalmente las indigenas, que viven e¡ las disl¡tas reg ones de

Fuehuetenango continúan marg¡adas y @n escásas posibilidades de acceder a la

La siluació¡ aclual de los pueblos indisenas perjudica el desarolo efeclivo de a

democracia y el fortalecimiento delEstado de Derechoen elpa¡s, ya que la democracia

guatemalleca nó sé cónsólidará mienlras ¡o se termine con la d¡scrim¡nacón

slstemállca que aún sufren os pueblos ¡digenas, se aumente su panicipacón política,

y se superc la exclusión socialque sufren otorgándoes los medios necesarros pará

Sesún el ¡nfome de la pastoral social de a diócesis de a iglesia caiólica de

Huehuelena¡go, segLrn los esiudios reaizados por ellos en los municipios de Sanla

Eulala, Jacaltenango, La Democracia y a rcgió¡ Huista, rcflelaron una claÉ ause¡ca

del peBonal de justic¡a para aiender á este secior de lá población y cuando hay.

aiienden mal, descono@n las leyes y des¡nfoman, señalando que los p ncipales

iacto€s que perjudcan a as muje€s indígenás son la fata de tEductores y la

d scrinrinación de gárem en loslibunaes.

El acceso a la justicia en Gualemala se ha converlido en uno de los temas

esiructura es que defiñen la deb¡lidad o fortaleza de a democracia y el Esiado de

Derecho que se busca constllir Los análss que se han ven¡do realzando,

dé á oresia calór¡ca Muéfés i.drqenás siñ accesó a ra iúslidia en



\.!.r/espeoámere a o¿1rda los A!Jerdor oe D¿¿ e1ej¿r InásitÉ(01LltcádFtssLemd

de jusiicia, diflcil de superar de no contar co¡ u¡a decidtda votuntád potii¡ca de

transfomar dcha ¡eaLidad. Las personas y tos púebtós indigenas son os más

ma.sinados y excudos de la pos¡bilidad de obtene. jusiicia pronta y cumpida

especialrnenle po¡ el uso generaizado de un d or¡a dtferente y ta ¿pticación de un

sistema juridico desconocido y enraño a las concepciones y nomatvas tadic¡onates

de las @mun¡dádes indlgenas

"En Gualemaa l¡es a@¡tecimentos te dan un ma¡co diferente a ta situación de tos

pueblos indísenas en lá actualdad. El pimerc es a prcmulgación de ta Conslttución

Polifca de la República en 1985; el segu¡do, la ap.obación y ratiiicación de iratados y

@nvenios i¡temacionales; y el último, es a susc¡ipción de jos Acuerdos de Paz. Este

marco político y juídico detem nan los avanes y os aspectos que te dan una

nalu.ález particuar a los pueblos indlgenas y tes abren car¡i¡os para coniinuar

transiormando un sistema obsoleto que los ha tenido at margen o tos ha opr¡m¡do

durante más de 5OO años'70... aunque en ta.ealidad sgue dándose et mtsmo

En tanto, el cumplimienio de os Acuerdos de paz se encuenl¡a prácricame¡te

eslancado. ElAcue¡do menos cL¡mprido es etde lde¡iidad y Derechos de os pueb os

lndigenas;en etaao 2002 ta ¡Visió¡ de Naciones Unidas para Guaremaa (r¡INUGUA),

Epodaba que esle Acue¡do se habia cump¡do en un 47o, se había cumptido

Ju.l¡cla de las porconás y ros pueblos indtsenás y



parcialmenre en un 39% y estaba incumptido un 570lo. En la práótica sóto se

cumplido con aspecios operativos pero tos aspecros de fondo sguen

El conlenido del co.cepio acceso á la juslcta, como se enltende, se Éfe¡e a ta

posibilidád y a la oportundad de que tas personas indígenas y tos puebtos seán

atend¡dos @n respelo, dignidad y equ¡dad cuándo ocure un acto vtotatorio a sus

derechos individuales y co ecl vos, además que tos responsabtes de dichos actos sea¡

juzsados y sa¡cionados de conromidad co'r las teyes Este acceso se refiere a

procesos e insliiucionalidad adm¡nislraiivá y jud ca

La Consiilución Política de la Repúbica promutgada en 1985, estab ece una sere de

aspéctos.elatvos a los derechos humanos en genera y esiabtece pr¡ncipios que

ga¡antizan el debido proceso y e derecho de defensa (Aticutos det 5o at 32). Con

Éspecto al acceso a la justicia regrta to re arivo at libre acceso a ribuñates y

dependencias del Estado, derecho de pei¡c¡ón, y sañciones a fu¡cionarios y empteados

públicos. En ioda esta normativa no se hace relerenc a específica a tas peBonas y os

pueblos lndigenás, ya que parte det princtpio de tbenad e iglatdad ante la tey Es hasta

en los Artlculos 58 y el 66 en donde se hace mención dei reconocjmie¡io respero y

promoción de ia idenldad y dercchos de los g¡upos éln¡cos y at derecho de tas

peBonas y de as @munidades a su ldenl¡dad cuturarde acuerdo a sus vato¡és sus

lenguas y sus costumb€s.

'r MNUGUA rnfome de Verticacói Los pu.brG t¡dísenas d€ Guat€nrtá ta Superacaón dé ta
Dr.criminación en €llvarco d¿ rós acuedG d€ paz. páq 36





Para poder ¡omper con el pesimsmo y elconfo¡mismo que en elfuturo se puede vivir

en u¡ pais donde ya no exsran ciudadanos de p mera y segu¡da categoría en donde

as mujeres ya no tenga¡ que qu¡la¡se e corle típco para no ser discrminadas, en

donde se pueda iener a6eso a la just¡c¡a, ar trabajo, a ta satud, a tos uga¡es de

diversión y a la educación, sin discrimración ydondeelrespeto alot¡o sea eleleme¡io

que resalie en lás relacio¡es e¡tre os glater¡atecos, es necesario foriatecer y hacer

valer las leyes exlsienies.

Aun cua¡do la ley confa la discriminac¡ón qu-édó apÉbada por mayori¿ ábsotula en et

congreso de la Repúblca. y pese a a inco¡fomtdad de oBanizac¡ones ¡drgenas que

a adve¡sa po¡ conside¡ar qle deja de lado ta ¡de¡tidad cLrfturat de ¡a pobtac]ón maya,

esto rcsponde a la peiición de organzac¡ones ¡ndtgenas de acue¡do a los compromisos

adquridos po¡ pa¡ie delgobierno para afro¡tar ta discr¡miñácón de hecho que enfrenta

4, Lsgblación nacionale iñternacional qué afronta ta d¡scdminación ¡nd¡gena yet

acceso a lajüst¡c¡á en Guatemala,

Es lambién neesaro señala¡ que la ley en ese seniido debe acompañarse de

procesos de educación interculiural para extirpar una e¡rermedad que á ta larga nos

pedudica tanio a los indiqenas cor¡o a adinos. s¡ anátizar¡os el fenómeno como uná



v¡s¡ón inteqral s¡ partimos de que el slsiema educaiivo es uno de los vehicuos m

importanies pa€ la i.ansmisión ydesarollo de los vaores yconocim¡e¡tos cultlrales.

4.1. L€sislación r¡cion.l:

La Consiitución Política de la República de Gualema a, de 1985, .econoce la existencia

de gtupos indigenas guatemalie@s de ascendencia maya y el derecho a su ident¡dad

culluralde acuerdo a susvao¡es, su le¡guá y sus costumbres confome alArlículo 58.

Alsunas dé lás principales norr¡as prcnrulgadas en Gualemala en os úllimos años

que iienen ¡eación con derechosde los puebos indigenas son lassiguenlesl

1. "Creación de Diecció¡ GeneÉlde Educac ón Bllingúe lnteroritural T'? 
,

2. "Convenio 169 sobre Puebos l¡digenas y Tribales en paises independlentes, de la

Orsanlzación lntenracional del Trabajo'3. .

3. ''Ley de dlgn¡fi€ción ypromoción inieg¡álde la mujei74.

"Ceación de la Defensoía de la [lujer ndigena 75.

Se debe de indicar que ex¡sten dos i¡pos de legislaciones reierentes a! t-ama de

dercchos i¡dlgenas, siendo asi las eyes generales que no se dúlgen a a población

resdenca de a República

l: RaL'rÉdoel 5 derúno de 1996 y en vqen. a en Guareña a
nodecenüoamef@e 9

con tuclra 20 delu ode1999

pub ado en elDiaro de C€¡lro Amé.ica

pub cado en el Diaf o centrc de améf ca
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lndlgéna en especifco sino a la generát pero que de atguna manera, garanlzan

derechos de los mismos y las leyes específicas paE los qrupos indísenas

Ante lo anterior y en base en la Cárta t4agná se hán emjtido dos teyes muy

¡mporlantes: la Ley de Ampa¡o, Exhibición PeBonaty de Const¡iucionatidad y ta Ley de

La Comisión de De¡echos Humanos delcongreso de ta Repúbtca y de procuradord€

os Dercchos Humanos. Estás dos leyes no iiene¡ un apartado específco que se

¡efiera a los pueblos indlgenas, sino qoe.onlenen una no¡mativa gerlera

Luego, con la apobacón y ratifcac¡ón mediante el Decreio 9 96, det Convenio 169 de

la olganiaclón lnternac¡onal de Trábajo sob€ Pueblos tndisenas y Tribates, e

s¡stemajuldico ¡ac¡ona incopora una nueva tey qüe adquiere eslalus constiiucionaty

cuyo conienido se refere exc us¡vámente a los derechos especlfcos de os ¡ndige¡as.

En máleria de iegisac¡ó¡ ordinaria es decir, de tegistactón de segu¡do qrado para

mate as específcas de derecho indigena en a aclualtdad encontrámos una sere de

disposiciones leglslativas que hacen reterencia a puebtos ndígenas e¡ pa¡tcr¡tar

a) EICód go Penarrcgula eldeliio de discrminac¡ón, incorporado at misrno medianre ra

refoma de Adiculo 202 Bis, con base en el Decreto 57-2002. Está reforma a la Ley

Penal s¡ bien no llena tas expeclalvas de tos puebos ¡ndígenas con respecto a ta

prevenc¡ón y al casliso de los abusos en conira de su d gn¡dad, por to menos abrc ta

pos¡bii¡dad de procesar por hechos discrim¡naiorios a cuaquier persona o func¡onario



b) EICódigo Prccesal Pe.a .eiomado en 1997 mediante e Dec.eio 79-97 á tÉvés

del cual se creárón os juzgados de paz comLnt¿rios e¡ nueve mlnóptos con

población predoñiña¡iemente indlgena; están integ¡ados por personas de reconoc¡dá

honorabilidad y araigo, propuestas por las comuridades. Estosjuzsados resuetven no

con base estriclamenle e¡ la ey, sino con base e¡ os usos y costumbres la equ¡dad y

los principios Oenerales del de¡echo.

que lncuffa en esta práclica Así se demost¡ó en et rec enle lucio en

l'¡enchú o9ró una sentencá histórtca, con base en tá cual sus

encóhtrados culpables y senlenc ados a penas de pris¡ón

Elsistema dejusticia penalen clatemáa hasta ta década de 1970 se desaroltó vía el

denominado p¡ocedim¡enio de e¡juiclam¡enio penat; tuego se em rió e Decrelo No. 52-

73, elcualfue abrcgado en 1992 po¡ et acluat Decrelo No 51,92 y sus refonras Anies

de esie últ¡mo Decrelo, e sistema dejuslicia pe¡a eÉ nquisttivo, escrito y desaro ado

po¡ el Juez de Primera l¡stanciá. tvientras que en ta actua¡dad e sistema es

aclsalorio, o¡a y desarolado por dos ó€anos: et l4inisleio púbtico én€rgado de ta

pe¡secución pe¡al y ios juzgados de pr¡mera insra¡c¡a y iiibunates de sentencia Et

Dec¡elo No 51-92, ha sufrido varias Éiormas, entre e[as que se ¡ncorpora¡ la

compelencia y pro@dimienlos a segur porpaie de toslLrzsados de paz comuniiarios

En e año2002 ytornando @mo base osAcuerdos de paz, sefonnutó un anleproyecto

de Código Prccesal General que t¡e¡e por final¡dad unifica¡ iodos tos procesos



Támbién se há ¡¡corporado al sistema de jusliciá e prnc¡p¡o de qle tas peFonas

deben ser juzsadas en su propio idoma y de ta ¡ecesidad de a pairic¡pactón de

iñléeretes. Esie priñcipio se forla eció con a er¡lslón de ta Ley de td omas Naco¡áes,

Decreto 19-2003, en lá cual se obliga a Estado a facit¡tar et accesó a tos seru¡c¡os de

salud, educacón, jusUcla, seguridad, como seciores prioritarios, para os cuates ta

población deberá ser i¡formada y atend da en el ldioma propio de cada comunidad

l¡ngúística, si¡ menoscabo de la i¡corporación gÉdualde los demás servctos, a tos

térninos de esta dlsposición .

jtrisdiccionales pará qúe cada uno sea mucho más ágit, moderno y fiextbte.

embargo todávla dicho proyeclo ¡o se co.vierle en ey.

'El Esiado ha em¡lido un co¡junlo de teyes en donde se tes ororoa espec¡al aieñción a

los pueblos indisenas y se oblisa que en as potii¡c¿s insrirucionates y en tos órganos

que os dingen se incorpo¡e la partic¡pactó¡ de peEonas ndtgenas'76..., es e cáso de

a. Decreto Leg¡slativo 12 91 aprobado e 01 de E¡ero de .1S91. Ley de Educación

Nacional, la que regula el sistema educativo ¡acionat, tos conien dos y as

metodologias aplicables yen esp€cifico reconoce erde¡echoa ta diveEidad cuti!Ét.

-"[¡INUGU¡ ob.c¡t, Fag ]23



b. Decreto Leqislalivo 90 97 aprobado e 02 de Ociubre de 1997,

cualesiablece e régimen de salud, incuye normas relerentes a a

ya respeto de a culluE en eliralam enlo de enlemedades

c Decrelo Leglsat¡vo 42-2001, aprobado el 27 de Septiembre de 2001, Ley de

Desanollo Soclal el cual estable@ los ineamlentos pa¡a promover el desarol o soc al

en el pais, con especlal aiención a los pueblos ¡ndígenas y olros grupos de población

@nsiderádos de mayor vulnerabilidad social.

d. Decreto Legislativo 1T-2002 aprobádo el 12 de [4aEo del 2002 y sancionado e

de Abril de 2002, Ley de Consejos de Oesarrollo Urbano y Rura, lá qle egula

s¡slena nacionalde Consejos de Desarrolo Urbano y Rural, obliga ¿ qLe cadá úno

estos consejos exista la adecuada represe¡tacón d€ Las comLndades

o¡gan¡zaciones lndigenas que corespondan

11

e. Decrelo Legislátivo 12-2002, sa¡cionado eLg de lMayo de 2002 Código Mun¡cipal, el

que resula el résimen de los municip¡os eslablec¡endo que: "El munlcipio es la un¡dad

básica de la organización te¡rltora de Estado y espacio inmediaro de participación

cludadana en los asuñtos públicos Se caracteriza primordialmente porsus reacones

permanenies de vec¡ndad muli¡elnic¡dad p uricultu¡a idad y mu til ¡gúismo organ zado

para realizar el blen comú¡ de lodos los habilanles'. Otorsa persona idad juridica a las

comunidades jndigenas y recono@ la exisiencia del derecho consueiud¡nario.



I Decreto Legislalivo 14-2002 aprobado e 11 de Abril

l¡ayo de 2003, Ley General de Descentral zación

des@ntElizac ón admin¡siativa del Eslado, lomando

pluricuiural de la Nación.

dé 2002 y sancionado el 10 de

la cual no¡ma el proceso de

en cons¡deración la nálu¡¿leza

g Acuedo Gubernativo 390-2002 emil do el 8 de octubre de 2002 vige¡te desde el I
de oclubre de 2002. Regiame¡to de la Comlslón Pres¡denc¡al contra ia disc¡minación y

el bcisrño co¡tra los pueblos ¡ndígenas e¡ Glatemala, Presidencia de l¿ República, en

la cual se crea una comislón para desafiollar politicas de prevenc¡ón y combate al

racismo y la discrinri¡aciür. Se crea además la Defensoríá de la [4ujer por medio de

esle reglamento,la cualilene comofnalidad asesoEr, or¡eniar y derende¡ los dercchos

de la mujer ¡ndigena; asi también se crea el Fondo de Desairolo lndrgena,

promoviendo eldesa¡rollo de las comun¡dades indige¡as

h La ley de la academia de enguas mayas de cuatemala. Esta ey resula el

funcionamiento y se crea la estruclura ad mi¡ strativa de a acadenia de lenguas mayas

i. Acuerdo Gubemat¡vo 726-95 emitido el21 de Dlciembre de 1995 Reglamento

Die@ión Genera de Educación Bil¡nsúe lñterculiulal (DlGEBl) de ta Presidenciá

República, que regula la estructura admin¡stÉi¡va y os aspectos rclativos

educació¡ bill¡sue intercultr¡r,al en iodo elpaís.



j Cr.ular del despacho milster¡at paÉ autoridades educatjvas, persorat docente y

adm nisfat¡vo en loda la repúbl¡ca giado e I de Abr¡t de 1999 sobre re@nocimiento

oiicial del derecho de los aumnos a asistir a ctases con rÉje ndige¡á, e¡ donde

ordena el ¡espeto a la vestmenta ¡digena de tos atum¡os por o que se previene

cualq!ier aclo discrlminatorio por dicha cicunstáncia.

Esie eigranale juridico olorga a los pueblos ndigenas ta posbilidad de oblener

espacios de participaclón y tulela del Estado pa€ e ejercco de sus derechos, sin

embaqo, la discriminác¡ón eslructLrál e insttuconaty ta h¡stórica desguatdad lraen

como consecuenciá elescaso cumpl¡mlenro de esta ¡ofr¡aliva en mate á de acceso a

la justicia o en os grados de discrminación, siendo necesario poder estable@r á cunos

puntosque hacen referencia a dicha prcbemática

Er prirner punlo radica que en Gualemala ex¡sten situacones concretas y hechos

constánles que geneÉn d¡stinc¡ones, excllsiones, restriGio¡es y preferenc¡as que

afectan a segme¡tos mayorltarios de a población nactonat, esto es. a ta pobactón

¡ndígena. Eslos hechos y siuaciones tienen et carácte¡ de ¡eaidades, es decir no

aparecen co¡sgnados en a leg¡slación de pais. sin embalgo, a pesar de que ios

tenos bgaies no eslablecen nolrfras discriminarortas en co¡tra de a pobtactón

indige¡a, en ol.as palabras, a pesarde que no existe ningu¡a disc m¡nactón de ju¡e en

el país, de fácio sr hay una siiLación sociopoíl¡ca y econóñrica de naiulaLeza

dlscriñinatoria y esto, obviamenle, i¡ene mptcacio¡es en etrercno juddico Debido a

la d scrirn¡¡ación de facto exisie¡te en cualenata, la pobtáción ndígena ha visio

menoscábado el ejercicio en condicloñes de igualdad con retactón at resto de ta



poblac¡ón guatemalteca de sus derechos humanos y libertades fundámeniales pleno

ejemplo de ello es la distá¡ciá a la cua se encuentra elsislema detusticia, respecto a

os ndigeñas de la Egión Huisla. depártámento de Huehletenango ya que la

poblaclón l¡disena es pobre y nó cúenta con lá posibiidad de gaslos por hechos que

desean den¡rnciaro buscan la proiección de la ley.

Asi tamb¡én en el Código Pe¡a páde de la ficc¡ó¡ de que iodos los ciudadanos

guaiemaliecos son iguales enlre si, lo cual coloca al puebo ¡ndígena en abierta

desventaja irenle a sus co¡naclonales no lndigenas ( lad nos" o mestizos) Esto es asi

porque un allo poEentaje de indigenas desconocen el idiomá ofca de pais, son

analfabeios, care@n de med os económicos para sL'frasar servicios profesionales o

poseen prácticas soclaes i¡compatibles con cierlos preceptos de Código (fabricac¡ón

de aguard enle, Lso de combusi¡bles vegelales) que menoscaban el elercclo de sus

der€chos procesaes y aún de sus liberlades iundamentales

"La legislación consi¡tuc¡onal de 1945 lrataba de dare u¡a poteccón iuridica a las

lieffas de las comunldades. Sin embargo, a pesar de mandaio @nslitucional de 1965

de emitir leyes especiales de caracter tuie ar, estas ¡omas nunca se promulgarcn En

lá prácii@ esto sisnificó que os ndígenas, cuyas ilems po¡ lo general carecen de

titulos legaes inscrtos en el Regislro Ge¡eralde a Propledád quedaron a merced de

personas inescrupulosas que utlizaron ciertos instrumentos de caráclér.vil páÉ

apoderarse de Ueras ¡o reg¡stÉdas, pe¡o poseídas po¡ los ¡ndíge¡ás en numeosas

'Colv € de Cuircss: Situación de los D.rcchos Humanos en Guateñala s/o

79
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Fn el tenero del deF¿ho ¿boral ocure. ie.o.elos rnra.es. p¿.a e eq JáAb{__/
guatemalieco todos os habilanles de pafs son iguaes e¡ire st pór to lanto, no hay

necesdad de egislar éspec¡almente pará e puebo indigena Esto supone un

desconocim e¡to absolltó de las realidades en que se desenvuetve ta vida de más de

la mtad de a pobláción nacional.

'El reconocimiento de la de¡iidad no es una cortesía que se debe a tos demás, sino

lna necesidad humana vital, como lo aiirma Chades Taylor en su ensayo sobre et

mullicullural¡smo y a politica de reconocim¡ento 7¡

El fenómeno seía explicab e peD no jusi¡ri€ble si el país tuviera núcteos minoilarios

de población indigenai s n embargo, s¡endo el pueblo l¡díqena mavorttaro et probtema

També¡ los derechos po ílicos de la población indigena se restringen de hecho dados

los altos po.ceniajes de anafabelismo y debido a la discriminactón de tos idiomas

4.2. Legislación lnternacional:

E Artículo 46 de la Co¡stitución Polírica de ta Repúbti@ de Gualemaa, abre tas

puedás deiorden jurídico naciona a los avancesque en mareria de der€chos humanos

se vayan alcanzando en el mundo, alconiemptar to sisuienie: ,se estabtece et princ¡pio

ge¡eral de que en matera de deechos huma¡os, os tratados y conve¡ciones

¡Táyror,cha.es.EtmuhicuhuÉtÉmóylapotiticadotrcconociñi€nro' pág 43
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a@plados y ratificados por Guatemala, lienen preemlnenca sobre elderecho

Es decn, que junio a la Constirució¡ Po ilica, preva ecen a¡re cúaquier tey

'r'erá v ier €r p11. p os óara sL rllefp errcror y ¿p ic¿cior

En este marco ñomallvo cuya fuente es e derecho ¡nternaciona es necesario

dist¡ngui dos g¡upos de instrumentós júrídcos: os que regulan derechos humanosen

generaly los que se ¡efeen á derechos especíÍcos de los pueblos i¡digenas. Esia

divisón se ha@ con fines pedagógicos, ya que entre iodos los inst¡!ñenios exisle

compleme¡taredad inleqralidad V u¡a eslrecha reiacóñ.

En e pr¡mer grupo se hay¿n ¡slrumentos como os slguientes: Declaraclón Unive6al

de Dercchos Humanos Paclo l¡iernacional de DeEchos C¡v¡es y Poiti@s Pacto

lnle¡naclonal de Derechos Económicos, sociáles y Cutu¡ales, la Convenc¡ó¡ sobre

Derechos del N¡¡o, la Convención lnleÉmeicana para Preveni Sancionár y Erradicar

raViolencia contE a [¡!ier, y]a Convención Amer¡ca¡a sobre Derechos Humanos

En el segL¡do grupo, en@¡tralrros os ¡nsirumenros siguienies: Convención

l¡temacional sobre a Eliminac¡ón de Todas las Fomas de Discriminacjóñ Raciát:

Convención Relalva a la Luctra Contra tas Discrminacio¡es en ta Esfera de ta

E¡señanza; Convenio No. 169 de la Organ¡zácón tnlernaconat de Trabajo sob¡e

Puebos l1diger¿s y l4ba es er D¿ise.lrdpperd.eltes



Es mporlanle, hácer refe€ncia de que el Estado de Guatemaá y agunos

organizaciones de los pLeblos indigen¿s, tienen pancpación en la discusón en la

Org¿nlzacón de Naciones Unidas, de Proyeclo de DecLá¡aciói Unve¡sal de los

Derechos de los Puebos lndlgenas. y e¡ la Orgániz¿cón de Estados Amercános "El

Proyecto de Declaración Amerlcana Sobre De¡echos de os Pueblos lndísená!'

Dentbde co¡te¡ do de "a gu¡os nslrLmentos internacionáles ?e.. tenemos:

r3GermanCa¿lCéal Tess Eldel¡lod¿ d¡s¿rimina.ióñ en elderccho penar suatemalteco,'. Pág 54

a, Decla.ác¡ón UniveFal de los Dercchos Humanos Adoptada por la Asamblea

General de as Naciones Un das el 10 de D c eñb¡e de 1948 Esá decla¡ación en su

Aniculo 1, se efere a que lodos los seres humanos nacen l¡bres e ¡gua es en digiidad

y de€chos y, dotados como están, de Ezó¡ y concenca, deben comportarse

fraiernalmente los unos con los otlos El Articulo 2 numeral 1 se refere a que loda

persona t¡ene lodos los derechos y liberiades proclámados en esia Declaración, sin

dstinción algu.a de raza, color, sexo idioma re¡g¡ón op¡nión polit¡ca o de claquer

olra índole ongen naclonal o soca posición e.onómica, ¡acimiento o cua qu er otra

condición. El Aniculo 23 numeral 1, se refere a que loda persona llene derecho, sin

d stinción ni discr¡m¡nación alguna, a igua salario por trabajo igua ElAdiculo 27 ¡¡c¡so

'1, se refiere a que loda peBona tene derecho a tomar parle lbremenie en lá vda

cu tt'É de la comunidad, a sozar de lás arles y particparen elprosreso clenliiico yen

los beñelcios que de él resulten Esla normativa juidca eslablece os derechos

comLrnes de as personas. no ¡mpo(ando raza. sexo color, elc. lodos los seres

humanos nacen ¡bres e iguales en d gnidad ydercchos ydolados como eslán de razón



y conciencia deben compo¡1a6e irater¡a me¡te ós unos con os oiros

igualdad anie la ley, sin dislinció¡, derecho a igua protecc¡ó¡ de la ley y

púb icañente por un lribuna

b. Declaración Americana dé los Deréchos y Deberes del Hombrer Adoptada en la

novena conferencia internacioná amercana en 1948. E¡ su A¡ticuio 2 establece:

Derecho de igualdad ante la Ley. Todas las personas son igLaes ¿nte la Ley y tienen

los de¡echos y deberes consagrados en está declaración s¡n disiinción de raza sexo,

¡dioma cedo niotra alguna

c. convención No. 111 de GinebE, relátivo a la d¡scÍminac¡ón en elempleo y la

ocupac¡ón Susc ta por la conferenc a nternac onaldellrabajo e 25dejlnode1958,

y apfobada por Guatemala med ante el Decrelo 1 382 de 31 de Agosro de 1960

PaÉ los electos de esle conven o, comprende e lém¡no discriminac ón' a) cua quier

dislinción excusión o preferenca basada en motivos de raza, cotor, sexo, re|gión,

opinión pólítica, ascendenca nac¡ona u origen socia que ienga por efecro anutar o

a teÉr a ¡gualdad de oportunidades o de l€io en elempleo y la ocupac¡ónt bl cla qLier

oira distinción, etclusón o preferencia que tenga por efecto anu ar o altera¡ la tguadad

de oporlunidades o de lEio en e empleo u ocupación que pod¡á serespecificada por el

miembro i¡te@sado prev¡á consulla coñ as organ¡zaciones represental vas de

empleadores y de irábájadores, cuando dichas orgá¡lzaciones exlstan, y @n olros

ofgan¡smos apropiados



'/
laqdislr( one¡ e¡clLso.es o prCe erca: basaoárér lac.¿ltc¿cDres ellqo¿s par¿\-
un empleo determinado no serán conslderadas como dlsc¡minac¡ón A los efectos de

este Co¡venio, los lérminos empleo y ocupacón l¡cLlye¡ tanio etacceso a los medios

de forniacón profesonai y a admisión en e empreo y en tas diversas ocupaciones

como tambié¡ las condic¡ones de t€bajo. E Aniculo 2 se ¡eiie¡e a á guatdad en et

empeo tÉlo y oportunidades. ElArliculo 3 se reliere a que no se cons¡de¡a como

d scÍninatorias las medidas qrie afecten a una persona sob€ lá que recaiga sospecha

legitima de que sededica a lna aciiv dád peiudica a la sesurldad de Esiado

d. Convención Relativa a la Lucha contrá la D¡scrim¡nación en la Esf€ra de la

Enseñanza"60. E¡ su Artlculo 1 se refere a qué se co¡sdera como d¡scr¡mnación

para esta convención: Se entiende por discriminación loda distinción, exclusión,

limilac ón o preferencia fundáda en la raza, el color, e sexo, et idior¡a, ta retigión, lás

opiniones politicas o de cuaquier otÉ índole, elo¡¡gen naciona o sociat ta postción

económlca o e nacmiento, que lenga por linaidad o por electo desfur o atterar a

gualdad de trato en la esiera de a enseña¡za y. eñ especiat: a) Exctuir a una persona

o a un grupo delacceso a os diversos srados y i¡pos de enseñanzaib) L¡miará un

nive interor la educación de Lna persona o de un grupo: c) A reserua de to previsro en

el Anfculo 2 de la prese¡te Convenclón, ¡nsi¡tur o rnanlener s¡stemas o

eslabecmienios de enseñanza separados para perso¡as o grupos; o d) Cotocdá una

peBona o a un grupo de personas en una situácó¡ i¡compaltbte con ta digñdad

e Adopladá porla Conferenc¿ Gen€É
cénce y a Cu iura el14 de Dcembre

dé lá O¡san zación de las Nacones Unidas páre a Eduación la
de 1960 y aprobada por cuateña a ñed¿nte Decr€io.Ley 112-
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F Arku o 2 se'ef e€ a que ro se Lor s d-_a.omo disc ia %, 01 para l¿ convencrór' _ j

"a) La crcació¡ o el manienimie¡io de sislemas o esláblécmientos de enseñanza

separadós pára os alumnos de sexo mascllino y pa¡a los de sexo femen¡no siempre

qúeestos slstemas o esiablec¡mientos ofrezca¡ faclidades equivalenlesde a@so a la

e¡señanza, dispongan de u¡ personal docenle igualmenie cal¡iicado asi como de

locales escolares y de un equipo de ¡guál cáldad y permian segli los mismos

programas de esludio o programas equivalentes; b) La creac¡ón o e manienimienlo,

por mol vos de orden relig¡oso o llngüístico, de sistemas o esláblecmieftos separados

que proporc¡onen una enseñanza conloÍ¡e a los deseos de los padres o tuiores

egaes de los álum¡os, si la partcpac¡ón en esos sislemas o la aslsienca a estos

establecir¡lentos es facullativa y si a enseñanza en elos proporcionada se ajusta a tas

.orñas oJe las aLLord¿de¡ ,oaoé'pnrps pJFdal l-¿oe, r¡¿oo

particularrnenle para la enseñanzá delmismo grado; c) La creación o et rnanlenimienro

de establecmientos de enseñánza prvados, siempe que a fnatidad de esos

eslablecimienios no sea a de lograr la exclus¡ón de cu¿lque¡ g¡upo sino ta de añad r

ñuevas posibilidades de enseña¡za a las que proporc¡ona e poder pLlblico, y siempre

que r!¡cionen de conlo¡midad con esá rinaidad, y que la enseñanza dada coresponda

a lás noÍnas que hayan podido prescribr o aprobar as autoridades competenles,

panicularmente para a enseñanza del mismo grado

En el Artículo 3 se mencionán los compromisos asumidos por tos eslados que

áprueben esia conveñc¡ón, referente a la lucha contra ta discrimtnación a saber: ,a)

Derog iodas las dispos¡c¡ones legislaivas y administrai¡vas y abandonar todas tas
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prácticas administÉllvas que entraaen d¡scriminac¡ones en ta esie¿ de a ense¡anza 
.'l:' '

b) Adoptar lás med¡das ñecesa¡ias, tnclusive djsposició¡es tegist¿tivas, p¿rá qúe no se

hága discr¡m¡ación algu¡a en tá ádmtsión de tos alumnos en los éstabtecim¡éhtós de

enseñanzatc) No admitir, en to concemiente á tos gastos de matricuá, la adtod cac¡ón

de be€s o cuaquier otra formá de ayuda a tos átum¡os ¡t en la co¡@sión de

pemisos y facilidades que puedan ser necesarios para ta coniinuación de tos estud¡os

en elenranjero, ¡inguna d ierenc¡a de talo enle naconates por tos pode¡es púbt¡cos

salvo las iu¡dadas en el mériio o ¡as necesidades: d) No admilr, en tá ayuda,

cualquiera que sea la foma que tos poderes púbtcos pr¡edan p¡estar a tos

eslablecimientos de enseñanza, ninguna preferencia ni rest¡icc ón fundadas

únicame¡te en e hecho de que tos aum¡os pene¡ezcan a un g¡upo deierminado e)

Conceder, a os s'lbdilos extranjeros resdentes e¡ s! teritorio. e acceso á l.
enseñanza en as ñismas condtciones qüea sus propios naconates.

e. Declahc¡ón de las Náciones Un¡das sobre tá Etiminac¡ón de rodas tas Fo¡mas

de Discrim¡.ación Raciatr Adoptada et20 de NoviembÉ de 1963. En su Anícuto 1 se

reliere a que toda discrim¡nación se tendrá como vtotación de tos derechos tru¡¡años.

es deci que toda d¡st¡ción, excusión resrricción o preferencia por moi¡vo de.aza,

coor,linaje u odgeñ nacionalo étn¡co quetenga po¡ resuiado, anuar o menoscaba¡et

reconocimenlo, goce o ejerc¡cio en condicto¡es de guatdad, se considerará viotac¡ón a

los derechos humanos. En su Adícuo 2 prcceptúa que nadte estabtecerá

discrlm¡nacióñ en mateia de de¡echos huma¡os. En su Arlicuto 3 preceptúa que ¡o

habrá disc¡irñinac¡ó¡ er maieria de derechos civ¡les E¡Adicro 4 se refiere á.r.,"ár



polit¡cas discr¡minátoras como e apariheid y la segregacón. EIA¡tícuto 6 estabtece a

que ¡o se debe admtir lá disffim¡nación en iomar parte de os derechos pol'ticos y ta

c¡udadanla. ElArtfcuo 7 
'rumeral 

1) re¡tera la guadad ante la leyi enet numerat2)

establece elderccho a un recuEo de ampao po¡ motivo de d sdm ¡ación

f "Convención lnternacional sobré le Eliminación de Todas las Fomas de

Oiscdm¡nación Racial"¡r Dspone que la exp¡eslóñ d¡sc miñacón racia denolará

loda d stinción exclus¡ón restricclón o preferencia basada en motivos de raza colo¡

linaje u origen nacional o éinico que te¡ga por objelo o por resu tado a¡ld o

menoscabár el reconocimiento soce o ejerclclo, en condiciones de gualdad de tos

derechos hlmanos y libe¡tades fundameniales en las esferas poÍtica, económ ca,

social, cullu¡alo en clarquierotrá esieÉ de a vida públca.

g. "Convenc¡ón Americana sobr€ los Dérechos Humanos"8'?. Anlcúlo '1. numeral 1.

Los Estádos Parles en esia Convencó¡ se comp¡ometen a respeiar tos derechos y

libertades reconoc¡dos en ela y a gaÉntizar su ibre V peno eierc¡c¡o a ioda persotra

que esté sujela a su lurisd cción, s¡n djscrimlnación alsuna po¡ motivos de Eza, coo¡,

sexo, ¡d¡omá, religió¡, opiniones políUcas o de cualquier oiE indoe, o¡igen nacona o

social, poslcón económi@ nacimiento o cr¡alquier ot6 condición sociat. Numera 2,

PaE los efectos de esta Convenció¡ peBona esiodo serhumano

sl Adoprada por a Asámbrea cenér¿ deras
d€ 1965 y Elimda por cúáleñárá m€dianie
32 Suscnia €n San Josécosla Rióá ér22 de
Oec¡oro 6-73 d€rconareso dé rá Repúbica

Naciones Un das en sú resólción 2106er2l d€dtc¡embrc

novembredel969 yÉtrcadaporGualemalamedanteer



En s! ArtÍculo 24. la Convención se refére

la ey En consecuenc¡a i¡enen derecho, si¡

a que iodas as personas son jguales

disc.iminación a gual protecclón de la

h. Declaración sobre ra raza y los preju¡cios rac¡alesr slsdta el 27 de Nov¡embre

de 1978. En so Articulo 1. la Declarac¡ón se refiere a lá idúádad nn¿iá de ós serés

hlmanosy elderecho a a diversidád, sin prejuicio alquno.

En su Arlic¡r o 2 insta a a lucha cont.a el racismo, por ser perjudiciat y conlEio a tos

dérechos humanos. En el Ariículo 3, panlea el de.echo lniernac¡o¡a contra lá

d¡scriminac¡ón 6mo Lna forma de lucha ¡nlemac¡ona y @mo ob lgació¡ de Estado Et

Arlicllo 4 se Éfele a lucha conira lás trábas e¡ contra de a lbre comun¡cacón y la

ibre realzación de los seres hlmanos iurdadas en cons derac¡ones raciales o éh cas.

ElArticuo 5, plantea e respeto a la denlidad cullua y combal r el racismo a t¡avés de

los medios de comunicaclón. ElAriiculo 6 precepúa las responsab¡ltdades ás!ñidas y

qle deberán segui asumiendo el Eslado en ta tucha frontat contra la discr¡minación,

por alentar contra os derechos humanos. El Articu o 8, planlea el deber tndividuat de

loda personá de uchar conlra el racismo Y e Arriculo 9 prescribe que etderecho a tá

lgua dad como prncipio, concepto que toma nlestra Constiiuc¡ón Po ti ca en su Artícuto

4, deblendo tomaBe las medidas necesaías para eto para et pteno respeto de ta

pefsona como humá¡o.



E¡ s! Arllcllo 2, numeral 2, panlea que los gobiernos deberán á.úmi la

€sponsábilidad de desarollar con a participación de tos pLebtos interesados u¡a

acción coord nada y s¡siemáUca á sáber o siglie¡ie á) Que lodo Esiado parte debe

asegurar a los membros de dichos pueblos a qoz¿r. e¡ ple de ¡quatdad de os

derechos y oportu¡ dades que la egislac¡ón náciona otorga a tos demás menibros de

la poblacióni b) Qoe los gobiernos p¡omuevan la plena eiectividad dé tos de¡echos

socales económ cos y cuilrales de esos puebtos respetando su identidad socialy

cullural, sus @stumbres ytradiciones, y sus nsttucloiesiyc)Que ossobernosdeben

áyudar a os miembros de os pueblos lnteresados a elir¡rar las diierenciás

socioeconómicas que puedan exislir entre los rn er¡bros indigenas y tos demás

ñiembrós de la comun¡dad nacioná|. de una manera compatible con sus aspiracjones y

En su Ariiculo 3, el Convenio prcsc be que tos pueblos tndígenás y iribates deberán

gozar pienamente de os derechos humanos y libertades fundame¡tates sin obsiácutos

nidiscrimnac¡ón y qLe las d sposlclones dei Convenio se apt¡carán sin discrminación

a os hombres y muje¡es de esos pueblos. Et Adicu o 8 nurneral 1 preceptúa que a

aplicar la egislación nacio¡ala los puebos ¡nteresados debeÉn toma¡se debidamente

en consideración sus costumbres o su derecho consuetud ¡ario. Es decrque, hace¡ to

conlrario á lo que eslablece e convenio, el cuát es tey sisnificaria málginación,

¿ cónfeÉñc¿ nternacional
Mazo de 1996 por medo de

de trab¿jó e 27 de juñio de
Décrero 9'96 de Congresode rá



j. Declarac¡ón de Virg¡n¡á, EstadG Unidos dé América: En esla declarac¡ón et

derecho de gualdad enlre los hombres, iue esiabecdo en lno de sus cons¡derandos

'Todos lós hombres son por naturaleza iguálmenle libres e independientes y poseeñ

c e¡los derechos propios, de los que, ále¡rar en sociedad, no pueden ser pivados, ni

despojada su posie dad por ningú¡ pacloi a saber, el goce de la vida y de a iberiad

con los med os de ádquirir y poseer la propiedad y de persegLrir y obtener la le ¡c¡dad y

segur¡dad. Este inslrumento jurídico es de €rácter i¡ter¡acionaLque se formalizó en et

año de 1776 en los Eslados Unidos de Amérlca, recoge hasia la fecha el Prncip o de

gualdád y que tue la base para otros insirumenros a través de la Organ¡zactón de a

exclusión o dsffr¡i¡ación de acuerdo con e Códiso Penat y contravendria

eslpulado en la Constitución Polftica de la Repúbl¡ca de cuatemálá e¡ elArticulo 46.

L Pacto lnternac¡onal de Derechos C¡v¡les y PotÍticos: Suscrto en New york. et 19

de Oiciembre de 1966 Denfo de lo iundamenlal de resattar en cuanto en cuanló á á

34 nstrúto centóáhericano de Estudos potrcós Tutos tundam

k. Declahc¡ón de los Derechos del Hombre y der ciudáda¡o: Fue aprobadá por ta

Asamblea Nácional FEncesa el26 de Agósto de 1786, después de argas d¡scus¡ones

se f¡rndamenta en lá necesidad de respeto a los derechos humanos y remge en su

Arllculo 1o., de que los hombres nacen y pemanecen llbres e ¡suates en derechos. Es

la declar.ación que recoge los pincipiosde ta ¡gladád, iberlad yfratern dad 65
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igualdad se encuentrai a) El deecho de todos los puebos a la libre déierminación b)

Elcompromiso de Los Eslado paies a resperar y qárantizár ál ciúdáda¡o sus derechos,

sin disliñción de raza color, sexo ¡d¡oma relglón, opnón política o de otE índole,

orlge¡ nac¡ona o soc¡al, pos¡c¡ón económca, náclmento o cualquie. ot¡a co¡dlclón

socalt c) Garaniizar la gualdad de déreóhos clviles y poílcos tanlo para hombres

como mujercsi d) Estabecer e pacto que iodas ras pe.sonas son iguáles ante los

tr¡bunales y cortes de just¡cia Toda pecona tendrá de¡echos a ser oido públlcamenre y

coi las debidas garantias por un lr¡buna compelente, independienle e ir¡párciá|.

esiablec¡do por la ley Eniaiiza e¡ sL AnicLlo 26 todas las peÉonas son guales anle

la ey leñen derecho sin discrininacón a igualprot€cción de la ley A esle respecio la

ley prohbrá loda discriminac!ón, gaEntizadá á lodas ras pe¡sonas igLra tralo y efecl va

lucha contra cualqu¡er dlscrlminación por molvos de raza, color, sexo ldioma, rel¡g ón,

opin¡ones polít¡cas o decualqrier lndole, o gen nacionalo socia opos¡c¡ó¡ económica,

nacimiento o cuaqu¡erotra cond¡ción social.

m Declaración de la PrimeE Cumbré lndigena: Aprobada el29 de [4ayo de 1993

En d cha cumbre, o pueblos pesenies e lniercsados resuelven declaÉr la década de

los pueblos i¡disenas a partir del año de la declaración. con lo cual, ent¡e otros

objetivos, se intenta: a) Prcp¡ciar la reaizacón de una campáña Írúndial contÉ el

rac¡smo crcc¡ente; b) lmpusar a lormr acón y aprobación de una convención paÉ ta

eirnnación de la discrirn ¡aclón conlra lodos os pueblos indlgenas y su subsigu¡e¡ie





En diversas investigaciones que sea han rea izado sobre ev¡denciás sobre las acciones

de discriminación y Ecismo de insliluciones tanto subername¡tales como no

gubernamentales, sln embargo, es evidente que de sector gubernamentates etEstado

el p¡incipal prcmotor de la discrminación y Écismo. Todo elo debido a que "e

Organismo Leg¡slalivo coño el Ejecliivo promueven leyes que no se aiusian a ta

¡ealidad sociaL de los guatemahecos, como consecuenc¡a estas normas resultan

hvo¡eclendo nrás a delermi¡ado seclor de la sociedad e¡ la ápicación pDvocando una

ñarcáda discrim ináción e

5. lrctituciones gubernáméntales y No Gubérname.tates que afrontan ¡a

d¡scr¡minación ¡nd¡gsna en Guatemala.

5.1. lnstituc¡on€ Gubérnámentálés

Dentro de las instituciones c@adas para afrontar tá discriminación indioena renemos:

s SÓm¡nário Estúdiánt€s d€ Seno Magsierio'La discrim¡nació¡ y Et r.ctsmo én tos centrcs
€ducalivG del n¡v€lm€dio" Fág 44

a. La Com¡s¡ón de Derechos Humanc det congreso de ta Repúbtica: es

designada por el Cong€so de la Repúbl¡@ y esiá inreg¡áda por un diputado de cada

padido polltico repesentando en el correspo¡diente periodo. Esia comisión tiene



b, El Procu.ador de los Oe.echos Hüñános: es elecio por e ple¡o del Congrcso de

la República por un perodo rnprorogable de cinco años La Ley de ta Comis ón de

Derechos Fumánós del Congreso de la República y el Procurador de os Derechos

Huña¡ós lé rja olras atrlbuc¡o¡es relacionadas con progEmas de prornoción y

enséñ.nza de derechos huñanos, con espec¡alénfas¡s en investgacio¡es, cámpañas

de dvulsación y publlcacionesi reac¡ón @n ¡nsi¡tucio¡es orenladas a la m¡sma

acl¡vidadi panicipación en evenios l¡iernáciorla es; dvulgacón del informe anuat,

elaboració¡ del presupueslo yfunc¡ones admi¡¡strai vas ¡ternas

También el Procurador de los Derechos Humanos cuenlá con e apoyo de tos medtos

de comunicación oqañizaclon€s no gubé¡namentates de derechos humanos,

asoclaciones en ásLi.tos de su inteés y toda la cludadania. Asimismo et señatamtento

de hechos confarios al marco protector de los derechos humanos, as de¡onciás de

violació¡ á esos derechos lundamentales que corespo¡derl a esas insi¡ruciones y

pe6onas, reiaclona intimame¡te con la func¡ó¡ de proceso, invesi¡gación y rcsotución

de las msmas que coresponde al Procurador. En contraparte el respeto a tas

decisiones delmaglstÉdo de concienca po¡ parie de tas autoftdades, es t¡dspensabe

para que a PrccuÉdr¡ria se lolálezca y sea efcaz.

atribució¡ constitLciona de proponer al pleno de Cóngreso ta terna de a cual

escooeBe al maqistÉdo de conc¡encia



c. La Comisión Pres¡dencial coordinadora d€ la polit¡ca dél E¡ecutivo en materia

de derechos humanosr Es una e¡tidad del goblernó, dépeñdienie diectamenie de a

Presidencla de la República crcada para ograr lá ñejo. coordiñacón de la acción de

los Min¡slerios e lnst¡iuciones delOrga¡ smo Ejecutilo para hacer ejecutiva avigenca

y protección de los derechos humánosi asl como gá€ntizar lá.omunicáción y

coopeEción de el Ejecul vo co¡ el Orsanismo Judicia y a ProcuÉduria de os

Derechos Humanos, en lo que coresponde a iaes derechos. Está inlegrada por un

represenianie personálde Preside¡te de lá Repllblcá. quie¡ la presde, os l¡inisterios

de Relaciones Enerio¡es, Defensa Nacional, Gobernacón, eljefe del¡,,|¡niste o Púb¡¡co

y el coordinador de la comisión de la paz

d. La oelensoría de ra Mujer lnd¡gena: Lá Presidenciá de á República acuerda crear

aDerensoriade a Muierlndisena esta insltuc¡ón tue creada con la visión deerradicar

ioda ioma de d scrrninació¡ hacia a mujer, en especial a la mujer indigena y se crea

elAcuerdo sobre ldenldad y Derechos de los Pueblos lndígenas, e Gobierno de a

Repúbli€ de Gualemala se co¡npromelió a prcmover a d vulgación y cumplimento de

a convenc¡ón sobre la eiminacón de todas las formas de discrlm¡nación conira la

mujer; y de otros insfumentos ¡nle¡nac¡onales relativos a los derechos de los pueblos

ndigenas, Él¡fcados por Gualemala, y asÍ mismo asum¡ó el compromiso de ceár una

Defensoria lndisena, en la que debe¡ padicipar representanies de as mujeres y que

esla defensoria deberá inclui enire otros servcos e de asesoria juridica y servicio



é. Lá SécretárÍa Pr6¡dencial de la l¡lu¡er: Se encárgá de asesorár y apoyar á

Presdenie de la Repúbl@ en los programas y proyeclos para la promoción y adopcló¡

de as poíticas púb¡cas ñhe¡enles a desarroló integral de las mujeres prcplciando

pará ial efecto condlclones de equidad enhe hómbres y mujeres, ate¡d¡endo la

diveBldad soc ocuhuÉl del palsi vela pór lá observancia y aplcacón de los preceplos

constilucional€s leyes ordinarias, lratados y convenios internac¡onales que se refierañ

a la mujeri vela por el cumpl¡mienlo de los compromisos asum¡dos por el Esiado de

Gualemaa e¡ os organismos e instancias internaconales y en os Acuerdos de Paz.

Esia es una entidad gubernamenia que asesoÉ y coord¡na as poliiicas públlcas con

Éngo mlnisterlal que promueve la plená padiclpac¡ón de las muje¡es en el desar¡ollo

del país y ra igLaldad etectiva, entrc ñuje.es y hombGs, orienladas a desarollo y

fortalec¡m¡enlo de a democrac¡a La Secretarla Presidencla de a ¡\¡!jer, lmpLlsa la

instiiucio¡a idad de lá poÍlca nacional de promoción y desarollo de las mujeres

guatemaltecas y plan de equdad de oportunldades 2001-2006, ¡nsirumenio polllco

srrgido como prcducto de u¡a década de apoies de las dist¡ntas organizaciones de

mujeres, que comprcmeie ra atención del Estado. Después de que e goblemo áctuál

se comprornetió con e movimienlo de mujeres a a creación de Lnslituto Naconalde la

[4ujer ]NAM- como polÍiica de Estado a ravor de las mujeres solar¡enle aprobó lna

Sec¡etaría Presldencia que depende del ejecut¡vo. El movimienlo de mujeres aún

espera y demanda ia creación delente rector de políticas públicas para las muieres.

r. La Oficina Nacionalde la Muier (oNAM): Esta lnsitución prcmueve una Elorma a

as eyes labo¡ales donde blscan un equ¡¡brio sálarialy l¿boralfrente a os hombrcs en



nuesta socedad. Toma¡do en cuenia que se v¡ola e prlncip¡o de igualdad

en a Constillcón de a RepúbLica, se propone qle a lrabajo de casa

asaLariado se le deben aplicartodas las nomas deirabajoy prevlsión soc¡al.

g- Le sécret3ría de Bienestar Social: Es €sponsabe de adminlstrar y ejecuiar las

politicas del Gob¡emo de la República en maieria de benestar social; desarolando

acciones coherentes y eficaces destinadas a fortalecer la fámilla y brindar proiecclón a

niños, ¡iñas y adolescenies, deniro de un marco de desarollo nlegra de la peBona

humana. Prcmover accones encaminadas a mejoEr as co¡dicioies de vida de la

5.2. lnsliluciones no gubérnáment¡les con presencia en Huehuetenango:

'Dento de las insi¡iuc¡ones no gubernameniales con presencla en el departamento de

Huehuetenango como organizaciones sociales en derensa de deechos indígenas 3?. 
.

a. Asociac¡ón de comunicadoros Socialos "Omar Aguirre": Surgó en 1998 e¡ la

cabecera departamenial de Huehuelenango, como u¡a organ zac¡ón de lá socedád

civlsn personalidad juríd catapoyada por Mis¡ón de Nac¡ones Unidas para Guaiemala,

inic¡ó a eálización de álgunás capacilaciones a comun¡cadores iocáles; posteriormente

pord¡versenclas ¡niernas y falia de fná¡cianiie¡to suspe¡diósus aciividades. En elaño

3r Ald€n C rislin: Alon zo Gómez Tess "Elaporle de las oqanizacion6 civil€s que lrabajan eláca
romática dojusricia alpbc€so de modemización y foftalecim¡ento delsisrema estáralde justicia
en ra cabeceE depadamental de Huéhuéte.á¡qó". Páq 47



2003. a tÉvés del persor¿le.c¿rgado delconpore.re de comunic¿cior en etCe

de Justic¡a de Agencia de ¡os Estados Unidos para el Desarollo lntemacioñal (USAID)

y lv4lsió¡ de Naciones Unidas para Gualemaia (IMINUGUA), qlienes constantemente

disliblian malerial á las nadiodifusoras conuniia as se iniciáron nuevaménté los

contaclos con comunicadorcs sociales de los munlclpios, queen su mayoria laboran en

Édios comunilarias, surgiendo así la ideá de poder reaclivarse @mo una organización

@n reconocimlenlo legal y de esta foma continuar involucrando a todo el gemlo a

Sus objetivos son loqrar la organización y pe.manencia de lodos los comunicadores

sociales exislentes en eldepariamento yestablecer un proceso formativo pen¡anente y

en iemás coyuniuráles, para que los asocjados al @ntar con a preparación necesa a

puedan mL¡ttiplicar de forma exacia y corecta la niomación a sus Édioescuchas.

Su siluación actual es mediante a geslión y aprobación de un pímer proyeclo

denominado Fortaleclmienlo a la Asociación 'Omar Asuirre" fnanciado por Consejeta

de P¡oyecios/Embajada Realde los Parses Bajos, y sL¡ asencia tocát PRoGOB|H se

han constiiuido legalrnente como asociación c¡vilno lLc¡ativa A pariidel2OO4 ¡niciaro¡

s! pfoceso fomativo, medjante la reaizacón de encueniros depánamentales de

comunicadores soclaes, de losque han realizado cincoy en losque inctuyen reñrálic€s

propias del á¡ea de la comuni@ción y oiras de interés geñeral y @niinúa¡ con el

procesode i1voluc ¿rrenlo a nJevos aer.bro6 de ld ¿5oLÉ.ó.
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Los logros obteñidos son coni¿r con peBonal¡dad jurídica pará lá ejecución de

proyeciosi ampl¡ación de su asañblea genera esiraleg¡as de sostenbilidad locales

como áporiac ones mensuales de los asocladosr presencia insltuconal anle a

sociedad civl y enlidades del Estado del depanamento; ¡nteg¡acón a peno del

Consejo Depadame¡talde DesaroLio y sensibiización de la mayorparle de ntegranies

hacia tenás dé justicla, con e objeiivo de meioEr su Élacionamlento con opérádores

de justciá y de esla lorma obléner riormación ve¡ldica, aclarar dudas. haer

b. conséio de Pueblos Mayás chinab'jul: Es una organ¡zación de la sociedad c¡v¡l

conformada por €p€sentanies o delegados de os nueve puebos máyas exisiertes eñ

eL departamenlo de Huehlelenango: Acateco (san l¡iguel Acatán, san sebast¡án

Coalán y San Rafael la lndependencia), aguacaieco (párte c€¡tralde Aguacaián), chuj

(san ¡¡aleo lxtat n y Barilas), chachiteco (pade or¡ental de Aguacatán) mam (San

Sebasl¡á¡ Huehuetenango, colotenañgo sanla Bárbara, sán Juan Alitán, Sar

lldefonso lxiahuadj¡, san Gaspar lxchiL, Sa¡ Rarael PéEa Todos Sanlos

Cuchumaian), popií (Jacallenanso y Concepción Hu¡stá), tecliteco (Teclia¡), kanjobal

(San Jua¡ xcoy, San Pedrc Soloma y Sa¡ta Euala) y qtlché (munlclpios colindantes

con ElQuiché).

Su objetivo ceniral es velar por la defe.sa y ¡evi¡dicación de los derechos

pueblos indigenas a¡te las d fere¡les nstanc¡as de gobiemo "E. os hosp¡taes



Sus áreas temáticas se forta ece¡ e¡ la participac¡ón c¡udadana párá genérar nuevas

condiciones de encuenho o reencuentro a los represeniá¡tes de los nueve puebtos

r¡ayas, d¡scus¡ón de sus probemas, necesidades y expectativas; con esto se prelende

omper esqlemas menrales de desconfianza y cultura de conlrontaclón enlrc los

pueblos, generada dLrranle el enfreniam¡ento a¡mado, iralando ási de €conslruir el

tejido socia Y también de la c¡udadanía inrercultura esta lemática parte del

econocimlenlo y vaLoración de la disnidad humana, pa€ generar unión y no d visión

p¡¡nc¡palmente enire peGonas indigenas y no ¡ndíge¡as la cornprcnsón sobre que las

diierencias existentes enire las personas no pmvienen de su origen sino de las

opoionidades que cada uno pueda lener en diferentes r¡or¡entos; en este lema se ha

lrabajado Lr¡ proceso de desideologización, especialmenle con las muje€s indrgenas a

las que cultuÉlmente se es han asiqnado roles especifcos.

elsuficiente persoñal, ni medicina la edu€ción sé sigue dando en españoty no en

dilerentes dloñas queexsien y esoesexcúsión hacia los puebtos tndíqenas 33

Su objei¡vo cenfa es contribun al fotatecirntenio det pasado h¡siórico e ide¡ridad

ct¡lturalcomún de los municipios, asi como al desaro lo de la región.

33 Ronald López 'Gobéhándocon lasenlellesaa Hu.hu€tenrnqo,,. Páq.1

c. Rad Huirtá: Como su nombre lo lndica, es un foro ¡nteg¡ado por oqanizaciones

locales de la región Huisla del depadame¡to de Huehueienango, que cor¡prende tos

mun¡cipios de Concepción Huista, Jacatenargo, San Antonio Nuista Néntón y santa



Los osrcs (comunes a ambas oqá¡izaciones): son la @nfomación de eslos espacios

de encuenlro con Épresenlació¡ de divecas organlzaciones o puebLos mayas, para a

discusión y propuesta de solucón á prob emas comunes y e lnteés creciente de la

població'r por e lrabajo que se está reaiza¡do en benefcio de sus comunidades, se

perc¡be que a poblaclón ha ido slperando el temor de hab ar y de paidcipar

Dentrode Ias dfclltádes (coftunes a ambas organizac¡o¡es):se encuenfa a carencia

de pro@sós fomativos para generar propuesras o planteamientos concrelos at

Gobier¡o, a tavés de las instanc¡as respectivas.

d, Red Departamental de Atención a Conf¡ctos (REOAC): Su m són instiiucionales

contribuir a la consiru@ió¡ de la paz, la sobernabilidad democrállca y un pleno Estado

de Derecho á través del análss, prevenc¡ón y transiormacón parllcipat¡va de tos

conf iclos coleciivos en eldepariamento de Huehuetenañgo

De¡ro de la confo¡mac¡ón de la red .omo una insiancia mutiiinsritucio¡al, conformada

po. oEanizacio¡es sociales de la cabeceG depanamenlal se encuentranr ¡,4esa de

conce¡lación y Segu¡mienlo de los Acuerdos de Paz Asociación de Dercchos

Humanos y Resolución Alternaiiva de Coniiclos Red de com!ñicadores Sociates.

Consejo Naciona de lá Jovenlud, e ¡nsiancias estala esr Com¡s¡ón prestdenciat de

Derechos Hurnanos, Secrelaia de Análisis Estratég¡co, Gobernacióñ DepaiGmentát,

Cenlro Universitario de Norcccide¡te de a UniveBidad de San Cartos de Guatemata.

l4inisierio del rMedio Ambienle, Oefensoria de la rMuje¡ lndigena ProcurádurÍa de tos



Derechos Humanos Dependenc¡a Presldencial para la Alención a Coñ¡ictos de Tierra 
*

con el acompañamie¡to iécnico y financlero de Prcg€ma deApoyo a P¡oceso de Paz

y conciiáción Nacionál(PcoN) dé la coóperación Alemana pa€ elDesarclLo (GTz) y

e PrcgÉma de Gobernábllidád lntegral pará Huehúelenangó (PROGOBIH) de la

Consejerlá de Prcyectos/ Embajáda Real de os Pahes Bajos Los compóntenles dé la

red son la prevencón de a @nilctividad, medacón y iáclilación de procésos,

Segú¡ el delegado de la Comisió¡ Presldenc¡al de Derechos Humanos (COPREDEH),

ByronHerrera'eneslosmLrncpioslosconfictospoliiicossoclalesforeclercnelaño

rec¡én pasado que amer¡ló la inlerue¡ción de lnslancias medladoras, que no incidiero¡

en la soluclón de las difcultades, las que peÉist.á¡ hasla el relevo de funcionaros en

elecclónés del2011 3e

é. Centro de Estudios y Documentación dé la Frontera Occidental de Guatemala

(CEDFOG): Su€e de la inquietud de Lin grupo de perconas huehueiecas, sobre la

necesidad de conlare'r a cabeceÉ depadame¡ialde Huehuetenango con un espacio

provisio de ¡nlomación especifca sobre el departamento, pueslo que al realizar

algunas visiias a bibliotecas púbicas, se eslablece que no exlsie ¡nformació¡ de esta

naturaLeza, anle lo cua se inicia un pro@so de recolección de mat€ra publicado sobre

eh(p'laquihuehuetenango,blogspot,comzolllol/¡niomesdecergúadesarlsiéhtmr 1306,11
12:22



'El objetivo centrál es pomover el debate de la realldad sociaL y culrura por medio de

los procesos de nvesllgació¡, educación y divulgáción, párá contribú r á fortálecr lá

pa¡llcipaclón cludadañá''go...

Srs ejes de l€bajo se establecen en e área de educación, que a iravés del cenlro de

documenlación €úne bibliogÉla, €rtogralla, audiovisuales, iniormación de la .ed

eic., permaneciendo ab erta al p¡lblico, especiamente a eslud anGs de ¡lve medio y

I Red de comunicadores Sociales de Huehueiéñángo: E proceso de conrormación

de esla orgá¡lzación na@ e¡ elaño 2000, a iravés de Fondo de las Nacones Unidas

para la lnlanc¡a (UNICEF), quien por medlo de la Cooperativa de Period sias de

Gualemaa, promueve la realizacón de un proceso iomal vo dirigido a pe¡sonas que

laboran en los medios de @muncación a nivel local, y peBonas que desiacan en el

ambienle de desarolo socialen Huehuelenanso.

Su visión es ser una orsanizac¡ón de comun¡cación socia que promleva y divulgue

p¡ocesos de sensibiización a havés de lá comunicáció¡ iñlerculluralhacia la población

Su misión es prcmover el desarcllo social, cullural y educativo de nuestEs

comrnidadesá trávés de acciones de cómúnóáción inlerculluÉ áltérñativa

q 
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g. Grupo de Apoyo Mutuo (GA¡¡l): El Grupo de Apoyo L4utuo, surgió en ta ciudad de

Gúatemálá durante la década de los 80s, a ráíz de la persecuc¡ón hac¡a activstas

socia es o de derechos hur¡anos, que desencadenó e co¡llcto amado tnierno como

una oqanización de oposición y denuncia de viólaóónes a derechos huma¡os. En

Huehuelenango la organización surge a inclós delaño 2003 a través del proyectol

Centro de recepción de deñuncias de violacio¡es a derechos humanos (CRD), que el

Grupo de Apoyo l¡rtuo ejeculó en coordinac¡ón con elprcgÉma diocesa¡o de pastoral

socia, con el a@mpañamlento técnico y fnancero de Programa de Oerechos

Humanos y Reconciliación de USAiD/CAll.

'Después de lá frma de la paz para muchas fami¡as nada ha cambiado pues sigue¡

ieniendo los niismos problemas qle tenían duránie e Conficto Arr¡ado l¡terno es

oporiuno menconarque nielcongreso nie Estado han lenido a pioridad de poner e¡

práctica las @ncus¡ones y recoméndaciones de la Com¡s¡ó¡ de Esclareclmiento

H¡slórico (cEH) duránte e góbier¡o de Oscar Berser los Acuerdos pasaron a ser

prioridad para e Estado peroen la práctica no se ha pod do plasmar's1 ..

Con la apenura de este centro, elcrupo de Apoyo l¡uluo (cA¡M), empiezá a lener una

presencia orga¡lzacionál en lá ciudad de Huehueienángo. ale¡diendo ta recepción de

denu¡cias por violacio¡es a derechos humános, ¡ cla acc¡ones de coordtnación con ta

Procuraduria de los Derechos Humanos, pará a trarntacón conjunla de casos y

'3r Fúndadóñ Grupo d€ Apoyo Muiuo -6AM Proyéólo D|GAP Componenr€ Acompañámenlo Jurid@
socál Diqificac¡ón a familiarcs d€ vlctimr6 de vioraciones a der€chos hum.n6 dú6nt€ et
conllició adado intemoj y Acompañamiento Jurídico Social en lnvestlgaclone. Arlropotósicas



algunas capacitaciones dúlgldas a los

socialen ós ñúnicipios del área norte y

\:: r:
promoto¡es iu¡ldicos del proqrama de pasto¡al 
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reoió¡ Húlst¿ dél departamenio

h. Com¡te Ejeoutivo de Jusliciá: La organizaclón surge a raiz de a inqlietud de un

grupo de €presenlantes de orgañizacio¡es de la sociedad c¡v¡l y funconarios de las

instituciones del seótor jústicia, quienes declden dar vlda a un comité en que luvierañ

!n espaclo todas lás o¡gánizáciones y personas part¡culares preocupadas por e tema

de la justicia, para buscar las soluciones más acertadas, ju¡io a los repEsenlanles de

las ¡nstituc¡ones vincUadas al sistema de juslicia

La instalación defntivá de cómlté ocurE en forma simultánea con lá aperlura del

Ce¡ro de Jlsticiá, pálró.inádo por elP.ograma de Justicia de Agenciá de os Estados

lJnidos para e Desarrollo lntemac¡onal (USATD), en e mes de Enerc de 2001 ya pariir

de ese momento, coñ la coodinacón, apoyo financiero y técnico del prosra¡na, se

logra d¡señar un pan estralégico y un pan ope¡at¡vo par¿ abodar como leñas de

agenda los que a crilerio de sus integrantes co¡sUtuyen la razón de ser de a

problemática delseclor juslicia en eldepadamento de Huehuetenango. En el año 2004

el Comité de Jusi¡c¡a constituye lesalmenie una ásociación civi no lucÉtiva,

denomináda Justicia y Paz, con la linalidad elclusiva de ser un ente gestor de

poyectos con las agenclas donantes, esto con la fi¡aldad de poder adminislrar sus

propios rondos y no necesitar ampaE¡se bajo a personería juidcá de oi.a



¡. Programa Diocesano de P.stor.l Soc'al de la Diócesis de HuehueGnango:

objeiivo cenÍáles pmnove¡ elcomprom¡so soc¡opolíi¡co, personaly comu¡lario de los

huehuetecos, mediañle la prácllc¿ i¡cultu¡ada de la enseñanza socialde lá igesia, para

ser@nsiructores de so propio desárolo

Elpog.ar¡a Do@sáno de Paslora Sociale¡ su proyecclón se exp¡esa en seruic¡os (o

componentes), lós cúáles exgen agentes de pastoÉl social específicos enlE estos

servicios se e¡cuentra el de forlalec¡mlento a estado de de¡echo, que es e que

inteesa pa¡ticulamente.

S! misón del eje fortalecmlenlo a estado de de¡echo es promover l¿ rellexión

p¡ocesos format¡vos, o¡ganizativos y de incidencia, para una verdadera pad¡cipáción

.rud¿d¿1a qJe perTu ld co1>o'da.io. dp a derocÉci¿

Denlro de lá organiacón en e tema de a resoluclón pacifica de conflicios han

irnpusado 30 @nlros de mediacón paslo€l en lodo e depadamenio áte¡dldos por

personas de a misma comu¡dad, @n conocimentos sobfe a doctfina socjat de a

igesa dominio delidiomay costumbres dellLgar

j. Asociac¡ón dé AbogadG y Nota os: Esla asoclación se conlormó en e año 1996,

en la cabecera depariamenlalde Huehuelenango, teniendo enlre sus objetivos @átizar

un apofie lánto en e áfeajurid¡ca como soca, en asuntos ¡elacionados con ele]ercicio

de a prcfesión Con elira¡scurso dellernpo a asocac¡ón ha logrado integrar a cada



vez nás prófesiónaes del derecho. Como ocure a menudo denl¡o de las

orga¡izacones dé á socedad civl, la asociaclón ha trabájádo diferentes teñáUcas en

.elac¡ón con el área jürid ca, pero e¡ eL lema del foiGlecim ento al sistemá de jusiicia

en Hlehuete¡anqo fue en el período compendido de 1995 a 2003, en qLe se trábájó

rnás activame¡tei alguños de sLrs integrantes cons¡deran que d!¡a¡te los útimos años

eslos aspeclos se han dejado u ianio a margen enfocándose más al lrabajo en el

Denlro de los logros se l¡ene a coordinación co¡ lá l¡¡sión de Naclones Unidas para

Guatemala ([4INUGUA) v la lnslanciá Coord nadora para a ¡¡odernización de Seclor

Justica, la asociacón realizó accjones de inc¡dencia, pa6 lá creación del Centro de

Admnistración de Jusliciadelmunicipio de s¿¡ta Euaiia, en elaño 2001

k. cooperación Alemaná paÉ el Desarollo (GTZ)/ Prosrama de Apoyo ál P¡oceso

de Paz y co¡ciliac¡ón Nacional/Sede Resionar Huehuetenango: Su objetivo son los

actores esiatales y orgañizciones de la sociedad civl invotucÉdas en et poceso de

paz desarrollan y aplican ¡nslrume¡ios y mecanismos consensuados pará lá

¡nst¡iLc onalizac ón de la po il ca de paz orientados a lograrla partic¡pación ciudada¡a

L Consejeríaen Prcyectos/ Embajada Realdé los Pa¡ses Bajos/Prcsrama de

Gobernabil¡dád lntégral para Huehuetenango (PROGOBIH)r Es un consocio

intemacional de agencias eurcpeas y €nadienses de cooperac ón con 25 años de

Pese¡ca en América Latina cuyá misión es fortalecer las capac¡dades de as



pobac o¡es afectadas por e despla/¿rÉrLo el rerroo / ¿s oLEs fomdr de '

desarEgó, para potenciar p¡o@sos organ¡zai¡vos autónomos. democráltcos,

intercullorales y con peEpectva de género en el narco de a promoción y defensa de

os derechos humanos enlendldos i¡tegralmente.

Med ante el apoyo específco a los proyeclos co¡sejeria acompaña a las

oBanzaciones no gubefnameniaes locales y a los grupos que han desafollado

capacdades de ¡niciar proyectos, que p¡omueven la pemanente integEció¡ de las

peBonás desplazadas y otras afeciadas por elcontlicro en sús propias comun¡dades.

m. Progremá de Justic¡a/Agencia lnternac¡oñ.| de Des¡.rollo de Eslados Un¡dos

de AñéÍca (USA¡D): Esta agencia ha lenido presenca en Guatemala desde hace 15

años en los cuaes ha fabajado diferenies áreas temáticas como satud ag cLttúra y

principalmenie la juslicia En 1998, la agenc a co¡trata a la compañía CHECCHT para

hacerse carso del trabajo en el tema del acceso a a justicia cubrendo 15

departamenios del pais; es asi como en Huehuetenango, sus acciones inician en et

año 2000, teniendo como objelvó princpa el d¡seño e imptemenlac¡ón de modeos

ñ. Programa Estado d. Derecho/Agencia lnternác¡onal de Desarotto dé Estados

Unidos de Anérica (UsAlD): A concluirel plazo de duración det Pmsrama de Josricia

en septiembre de 2004, la Age¡cy for lnie¡nalonal Deve opmenl (Organismo para et

Desarolo lniemáconal -AlD-) abrló nuevamenie a licitación la ejeclción de sus



programas, de nueva cue¡ta cHEccHl resultó seecclonada, l¡lclando a

¡mplemeniación delproyecto denom nadó Prog¡ama Estado de Derecho, en los mlsmos

depa¡iamenios cublertos por eLánteror progÉmá, pe¡o con ofos componenies más

ampios que el ac@so a la justicia. Bási€mente el objellvo de este progÉma es

apoyar el trab¿jo de la sociedad civi en lres componenles: prcvenció¡ del delito,

resoiución de coñfictos e implemenlación de a oralidad en júzqádos penáles.

ñ, Red de agéncias de cooperación irte¡nacio..l: Por medo de agunas de Las

asencias donantes establecldas en Huehuelenanqo, decldieron convocar a todas las

restanles para la conrormación de una red de cooperación ¡nternaciona cuyo objeiivo

central conslsie en coordinar acciones. de confo¡m dad con sús resúectvós

@mpone¡tes, programás o líneas de accón, para no duplicar esfueEos y de eslá

toma seguir fonaeciendo a las orsan¡zaclones de a sociedad civil, que son sus

La fgura del Procurador de os Derechos Flumanos nace a la v¡da instiiucionat.

lenieñdo defnidás susfunciones y alribucio¡es por la nrisma Consiiilción Potítica de a

República, que en rcsumen plantea la defensa y promoción de los derechos humanos

(lomándo comoderechos humanostodos los rcconocidos por tá Co¡sitructón yrEiados

o convenios signados pore Estado Gualemaieco)

5.3. Delensoía de¡lnd¡sena de la Procur¿duria de los Dérechos Humanos,



' ¿ P ocJadJr á dF loc Dereclos F rr¿.ó\ toDlr e, á elto¿o $rdr.t, ¡omisioladd {-

por el Congreso de lá Repúbica de cuaternata para gárá¡t¡zar et cumptmienro de tos

derechos humanos establecldos en ta Consttución potitcá de a Repúbtca de

Goálemala, la Decla¡ación Universal de los Derechos Humanos, convenios y tÉrados

susÚtosy ratifcados porelpais sobre dicha mater¡a. Lá Procuraduria de os De€chos

Humanos, es dnigida por su más allo funconário quien es et procurádor de os

E Peno de Congreso dé la Repúblca de Guatemata en sesón det 13 de Agosro de

1987, emite el Dec¡eio 47-87 y se dec a€ electo al pimer Proc!rador de los De¡echos

Hlmanos, Lcenciado Gonzao fi,lenéndez de la Riva. Se inicia asi e proceso

¡nstituciona de lucha por el respeto de tos derechos humanos erl Guatemata, en

dirección a la democrálzación delpaís, el mpulso de ta cutt!ra de derechos hLm¿.os y

la plenavigencia delEstado de Derecho.

Es ¡ecesario señaar que todo avance en et campo de tos derechos humaños en

Guaiemala en esa etapa hislóricamenle delerminada, consuluye un aporre pa¡a et

desaror¡o socialy humano del pais, el cuardesde hace mlchos años, ha v¡vido bajo a

sombra de una arga noche deviote¡cia y desiguatdad que no podíá protonga¡se.

La Pmcuraduria de Derechos Hlrnanos se organiza para aiender a loda ta pobtación

qle requ¡ere de asesoria o¡¡eniacón, defensa y apoyo para ta promoción educación,

4 hrtpÍ6.wik iped ia.org/w¡krp¡ocu radu ria_d€_toá_DerechG Hu mano6 {cu áreoa ta). I 4-0 s 2010



respeto y deleñsa de los de.echos humános En lal se¡tido iodas las dependencias y _

ofic nas de á sede entEly ofic¡nas depanámentaes tienen como parie de su trábájo

la obligación de básarse en ós principios más elementaes de respeto a la d¡gn¡dad de

los seres humanos; en esá vlrtud los de¡echos de los pueblos indioenas son paie de

los ejes lransve¡sales en e runconámienlo de la enldad y ta respo¡sabitdad de cada

u¡o dé losfLncionarios

La Defensoria de los Pueblos lndigenas (DPl) 'fue cEada por e ProcuEdor de los

De€chos Humanos''g3... fomando parte de conjunto de derensolas especificas. En

ese acuerdo se re denom ¡a 'Defensoria lndísena , sln embalgo, en eldevenir de su

aciuacjó¡ y por sügerencia de ideres indigenas, se legó a desgnárla con elnombÉ

a. NatuEleza dé la délensoría ind¡sena:

Es una unidád permane¡te de a Procuraduría de os Derechos Humanos, qle tute a

derechos específcos de los puebos indigenas y constituye !n enlace entÉ ta

Pocurádula y las organlzac¡ones, insttuciones y comunidades indtgenas con

iffestricto ¡espeto a su propia cullura lorma de vida. proced mientos y caracierisii€s

propias. Cuerta con dinám¡ca propia e independenc¡a de cíterio, e¡ el marco de un

trabajo uniricádoy armó¡ico con e sistemá de a Prccuraduria.

La Defensoda de Puebos lndísenas iiene derinidas c ¡co liñeas pr¡nclpates de lrabajo:

sA.uedo No sc is 9s dérprocu¡ado¡de ros oe¡echos Húñanósdé réche 1s dejutiode i99a



. Apoyo ¿ los procesos educátivos con énf¿ss en

Apoyo a los procesos de p¡ocuración de

específcos de pueblos nd¡Oe¡as,

.asós reláció¡ádós .ón dé¡é.hós

[lediación oienlación, verifi@ción, pÉvenc¡ó¡ y acompañamie¡to en áque]los

casos relEc¡o¡ados co'r pueblos ¡ndígenas y h€chos cometidos por peBonas e

instituc¡ones pariiculaEs,

lncidencla en las politicas de alención a puebos l¡digenas, y

Comunicación e lnieracción permanente coñ oryan¡zaclones de los pueblos

'Las politi€s de Juncionamienlo de la Defensoría lndlge¡a const¡luyen el conjunlo de

aclvidades que lienden a ia reaización de sus objellvos y sLs iines, así rnismo la

apllcacón de medidás para su ef cacia públi@'sa ..

b. objétivos dé la defensoriá

- Objeüvos Gene6les

. Log€r la defensa integral de los derechos humanos del puebo de cualemala,

lomando en clentá su co.¡posic¡ón cultu¡a y sus características económicás,

s hfipr/M.pdh.órq.qt 1¿ 05 2o1o 1645



. Oefender y promocionar los derechos

. lncorporar de manera permaneñle el

lós Deré.h.s Humá¡os

Para el cur¡plimiento de su

Procuraduria de los Derechos

específicos de los pueblos indfqenas.

eemento él¡ óo nácioha a a Procuraduriá de

Objetivos Especif¡cos

Educar, proclrar y defender los derechos especílcos de pueblos lndfgen¿s.

Ale¡dervo enlara las pe¡sonas indiqenas afectadas en sLs derechos húmanos

Dotar progresivamente a las auxiliaturas deparlamenlaLes de ofciales para a

procuración espec¡l¡ca de los de¡echos indrgenas, (priorizando a aquellos

departamentos considerados cor¡o árca indígena).

Conla. @n un eqlipo de peEonas i¡dlgeras, denlrc de la insiitución que pDvea de

la visión étnica nacionala lodos los programas de la instiuclón.

Fo¡talecer el @nocimienio del personal de la ProcuEduria de los Derechos

Hlmanos, fundamenlalmente a auxilia€s ofcaes, jefes de álea y d Éclores de

depaftameñio, sobreiemas ndigenas yderechos ¡nhe.enles a losmismos.

\¡siar pemanenteñente po¡ os de€chos hlmanos y los de¡echos específcos de

los pueblos lndísenas.

c. F¡losofa del tuncionam iento dé la defénsoriá

misión lá Deiensofa lndlgena como una unldad de la

Humanos, ft¡ndamenta su función en cinco principios. Es



. Respeto: E Espelo a D¡os, a a nallraleza y a las pe.soñas, constiiuyen base

fundame¡ialpara a coexislenca en sociedad. Por ello, el respeto a la vida a libertad

de las perso¡a y a la igualdad son una afirmacló¡ en el desátrollo de la vda en

comunidád, óon elánhe o de conslruiuña GuaterñaLa donde se respire iberlad se viva

la toleranc¡a yse desarolle en una cultura de paz Enta razón la Defensoria lndige¡a

en su funcionamlenlo hará realldad esteprincipio.

delcrlierlo de que alate¡der a la pobación indfqena se

por ello la delensoria lndigena se rge por agunos

Pérsamle¡to indíse¡a, lales como:

- Ar¡non¡a: PaÉ ma¡tener la confianza y resi¡lui¡la cuando ésia ha sido v¡olenlada

mantener a paz, a buena @nvvencia entre iodas las personas y los d¡stinlos pueb os

con culluE prop¡a que @habitan Guatemala, constituyen una base de func¡onariie¡to

de la Defenso a l¡dígena

- Equilibrioi Elequilibrio e¡te lo que es coreclo y lo que no es entre eltrasgresor de

ún de¡echo y la restilución, enlre el interés y el conficto. Sabidos de la funclón que

cada ser glarda para la construcció¡ de una sociedad mejor y la consolidación de lá

armonla enlre las personas y la naiuraleza e dualsmo de sislemas complementarios

ta es la vida indlgena Gglda por sus costumbres y irádicones, mantendas y

manifesladas en foma oraly la vda institucionalreg¡da por Ln sisie¡ra rormaly escrilo

que rige la existencla de a Procu¡aduria de Derechos Humanos yde pais rnsmosque

converyerán paÉ curnplirla misión de la Derensoría lndigena



- corculta: Es un principio para et ejercicio dot conÉenso. et reconocimierfo de

exp€nencia yla palabia deancianos, prinoipates, autoridadesy Ide€s indrgenas de

comunidads; de aqul r,adica ra tegitimidad pala ta Defen.oria tndrgená.





CONCLUSIONES

1, La discrimnac¡ón que afecta a os puebos irdigenas en cuatemala e¡ €lación co¡

la p¡estac ón de setuic¡os de justicia rene dos diñe¡siones, tas dificltádes de

acceso a la juslca por falta de juzgádos y de disla¡cia a os de la cábecera

deparláme¡ial, aslcomo lá falla de reconoc¡mienio de¡sislema normatvo indígéha

quetienen sL fonaecimenlo en os Acuerdos de Paz.

2. Los obsláculos que d¡ncuftan o implden al indígena acceder a la jusucia son

báscanente cultLrales como io es afatadevaora pe¡taje culiuralqLre no se ha

lomado en cuenla para mejorar las condiciones y lrabaja¡ en co¡ira de lás

deiicienciás en lá oganización y el lunc¡onam¡ento del slstema judcal, que

obedece¡ a ún i.ádecuádó m¿rco nórmátivó

3. Uno de los probemas principales en lelación a acceso a la justca y la no

discriminación es que los operadorcs dejusticia en su mayoria, no admiien o ño te

dan la suficente valoracón alderecho lndigená. siendo el princ¡pat faclor ta fafia de

capactació¡ y de lnterés de os operadores en dar aienc¡ó¡ ercenle a la pobación

de la Egión de os Huista.

4. El álto grado de po¡lzac¡ón de la justicia, as denu¡cias de corupctón stn

investigar, a rei¡cenc¡a de algu¡os operadores de justicla a impementar e

pbced miento crlminal adecuado y lá falta de sustanc¡ación de as decisiones



judiciales son práciicas que compmmeien seriamenie una adm¡nisihción

justicia independiente, imparcial y equitaliva.

5. En la regióñ d6 los Huisla, no * cuenta coñ presencia de ta Defensa Púbtica penat

no cumpliéndose @n el compromlso por parte del Gobie¡no de imputsar seruicios

de asesoía juridica sÉluiia para personas de bajos €cursos e@nóñicos,

asoclado al actuar del l',4inisteio Prlblico, que se manifesta en serias def¡ciencias

en la invesiisación y maneio de casos.



RECOMENDACIONES

1 Es necesar¡o que e Eslado de Guatemala ámplié a red de operadoes de justicia

lortaleciéndola por med¡o de la creación de niás júzgados en a ¡eg¡ón y co¡ ello

coadyuvar a ev¡lar coslos y generar el respeto de los sistemas normat¡vos de las

comunidades ndigenas dando p¡ioridád a a aplicac¡ón de las @slumbres locaes

2. Como soluclón para enl€ntar los obsláculos a nvellocalde los mu¡ clpios de la

región Huisla de depa.tamentode Guatemaa, debe de fomentarse la utilizació¡ de

los méiodos sllernalivos de souc¡ón de conlroversias por medio de la aceplacón

de los operadorcs de justi.ia de peritate cullura de los pueblos, en resguardo de

ios inlereses de los puebos.

3 Por parte delsislema dejusUcia e institucones de derechos humanos coresponde

apicar las medidas ne@sa as para que los operadores y en@rgados de

adm¡nistrarla eslé¡ capacilados para lo¡ialecer de forma pro¡ia el acceso a ta

misma y elimnar con dichá actitud todo tipo de d¡sc m¡nácón pa€ os puebtos

indlqenas de a resión de los Huista

4. Erradicar por parte de poder judicial por medio de pro@dimientos administrativos y

legales las práciicas corrplas, corno a compra de decisiones y la njerencia de

grupos de inle€s polit¡co yeconómico en la función jurisd¡ccional, oplimzando con



ello los medios adecuádos en la Egión de los Huisia para la apli€ción 6i¡ecia

de iqualdad paE élindfqenaon relación a lá justic¡a.

5. Por medio de las faculiades de la UniveBidad de San Canos do cualsmala. iniciar

el pDnunciamiento ne@saío para que los distinlos ó¡ganos delsistema de justicia

cuenten con Los recursos hur¡anos y matorialos necesarios para desempeñar sus

iareas adecuadamenle siendo esto un alicienüe párá la @recta y justa aplicación

do la justicia pala elindfsena.



ANEXO I

Facultád dé Cienciás JuÍdicas y Sociates
Resultado de encuestas á pobt.ción reqión Hu¡sta.
Número dé é.trev¡stádós: 50

1 ¿Considera lsted que tá pobtacón ¡ndigena de a

para ácceder a la jusiicia y de aplicar sus propos

reg¡ó¡ HL sta tiené dificulades

nórmai¡vos ¡econocidos en os

st

NO

NO CONTESTARON

TOÍALES

ALTERNATIVA ABSOLUTO

4A

00

02

50

RELATTVO

96%

o00a

1004

AtsSOLUTO PORCENT¡JE

INTERPRETACTóN, De tá pobtacón encuestáda de SO peBonas que ¡epresenlan et

100% de a mueslrai 48 de etas qLe ¡epresenlan et 96 ¡dicaro¡ que ta pobacón

i¡digena de la reg ón Huista iiene ditcútades pára acceder a ta jusl c a y de apicarsus

propios ¡ormaiivos reconocidos en tos Acuerdos de paz y 02 personas más que

completan la rnuesira no respondiero¡ a la pegunra



\..',.
2. ¿Considera usted que existen difcultades en e sistema detusticia para a aplcación --
de las eyes que lo¡lalecen e derecho indígena y que d¡chas dLficutades no pemllen

que a justca sea ndependiente, imparcia etecl va y respetuosa de los d€rechos

st

NO

NO CONTESTARON

TOÍALES

ABSOLTITO PORCENfAJE

49

01

00

50

9A%

020/a

40,/o

1000¿

INTERPRETACIóN. De a población encuestada de 50 personas que represenlan el

100% de la muestrai 49 de elás que representán e 98% ndicaro¡ que existen

difict¡ltades en el sistema de jusllcia para la apl¡caclón de las leyes que rorialece¡ el

derecho indígena y que dichas dliicultades no permilen que a juslca sea

ndependjente imparcial, efectiva y respeiuosa de los derechos humanos y 01 persona

más que represenla el2% considera que no ex¡sie d¡ficuliades en elsislema.



3. ¿Considerá usted que elperitaje cúl¡rralpuede ser una pÉctica que pemiia mejorar

las cond¡ciones de acceso a a justicia de lá pobtación t¡digena, mejorando co¡ e[o !a

capacdad dejlstedád en os proced mientósen la región Hu¡sla?

st

NO

NOCONTESTARON

TOTALES

ABSOLUTO

13

'12

50

PORCENTAJE

50v.

26r/a

244/a

INTERPRETACIóN. De a población encuesiada de 50 personas que rep¡ese¡tan et

100% de la muesth 25 de ellas que rcprcse¡tan el50% ¡ndicaron que efeci¡vamenle

el periiaje cultural puede ser una pÉctca que perm ta mejoEr ras condiciones de

acceso a la justicia de la póblaciür indigena y rnejorar con eto ra capacidad de

lusledád en los pro@dim¡enios: 13 peFonas más que representan et26% indicaron

que no es así y 12 personas que reAejan el 24olo y comptemenlan ta muesira no

respondieron la prequnta.



4. ¿Considera que la falta de sústentación de tas decisiones jud¡c¡ates

procedimenlos y polii¡zaclón de a júslcia por parte de tos operadores de

reflejan una mala adminisrac¡ón dejusuc¡a independ enie, iñparcialy equiiai¡va

reglÓn Huisl,a depa¡tamenlo de Huehuetenanoo?

ABSOLUTO

st 49

NO 01 02%

NO CONÍESfARON 00

TOTALES 50

ABSOLUTO PORCENTAJE

INTERPRETACIóN. De a poblac¡ón encuestada de 50 personas qle ¡epresenian et

100% de la muestrai49 de ellas que repesentan e 98% de la población indica¡on que

la ra ta de sLslenlación de las decisiones j¡rdiciales, matos proced m enros y potirización

de la juslicia por parle de los operadores de jusucla si rereján una mala actm¡n¡strac ór

de jlsticia independienle, impacia y equltalva y 01 persona más que represenla et

02ol. de a muestra señalo que dichas aci¡tudes no rcflejañ ma a administración.



5. ¿Considera que os costos p¡oc€saes. la ubcac¡ón de los

maa álénóió¡ dellM¡nislerio Púbico y ta iatráde presenca de

dan cóño resuliado que os conflctos se resuetvan por ol.as

Huisla, depariame¡to de Huehuelenango?

st

NO

NO CONTESTARON

TOTALES

ABSOLUTO

39

08

03

50

PORCENTAJE

TAvr

16'/r

o6v.

'100%

3o

20

ABSOLUIO PORCENTAJE

INTERPRETACIóN. De a pobtación encuestada de 50 personas que represenlan et

100% de la muestÉ i 39 de e t¿s que representan e 78% ¡nd icáron que d¡chos fáclores

dan @mo rcs¡rltado que los confl¡cios se resuetva¡ por otlas vías en ta rcgión de tos

Huisia, departamenio de Huehuete¡ango 08 peBonas más que represenlan e¡ 16%

señaláron que no dan ese resultado y 03 personas más que ¡epresenran e 060¿ det

tola de a muesira no contestaron ta pregunla.





ANEXO N

aNEXO 2.1,

Municipio de Jacaltenango, Huehuetenango

Ceniros Educativos por Nivetes Educativos

Año: 2004

Niveies Educat¡vos

Pre-primaria

P.tiñaria.

l\¡edio

Uhivercitario

TotaJ

Okas TotalEscuelás

ofici€les

33

42

5

1

8'1

Colegios

privados

0

0

5

0

5

42

11

1

87

0

0

1

0

1

Fuente: hiesligación db campo Grupo EpS. Fácu[a¡

Universidád de San Cádos de Gualemata. pnmer semesre

dátos proporc¡onados porét 
^4inis¡eno 

de Educación.



aNEXO 2.2.

lvlunic¡pio de Nentón - Huehuetenango
Superávit de Vivienda por Censo y Encuesta

Según Area Geográfica y Ocupación
Años'1994,2002 y 2004

Área

Total

Habitantes %

3789 100

Habitantes %

5650 100

Habitantes %

547 100

Urbana 3M

Ocupada 305

Desocupada 39

Rural 3445

Ocupada 2928

Desocupada 517

9

8

1

I

8

1

I

8

1

536

456

80

5114

4525

589

49

5

498

443

55

91

81

10

91

81

10

91

77

14

Fuente: Elaboración propa con base a dalos delX y

investiqación de campo Grupo EPS, prmer semestre 2044



aNEXO 2.3,

¡,4unicipio de Nentón - Huehuelenango

Dslribución de Sectores Edúcativos, porSub n¡veles

ofc¡ál

T1

2A

10

40

1

Sector Pronade Coop€Eüv Total

2

Fúenle Ej€roco PDt€sonalSupe isádo EPS de la Unveredad de sán cá¡os de Guatemaa piñer

ANEXO 2.4.

21

t5

49





aNEXO t

DECRETO NÚIdERO 19-2003

ELCONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Qué el ¡dioma es lna de 1as báses sob¡e tos cuaes se sostiene ta.úttuÉ de

pueblos, siendo el medio p¡i¡cipat pa¡a tá adqu¡sición conseryación y transm¡sión

su cosmovisión, válores y coslr¡mbres, en el marco de tas cuituras nac¡onates

un¡versaes que caracter¡za a tos puebtos mayas, ga¡itunas y xi¡ka

v

v

v

CONSIDERANDO:

Oue la Constitución Pollica de ta Repúbtjca reco¡oce el derccho de tos puebtos

comunidades indlgenas a su ideniidád cutiuratde acuerdo con sus vatoEs, su tengua

sus cosrlmb.es siendo deberfu¡damenlat del Estado garantizar esos derechos.

CONSIOERANDO:

Qle a favés de la rai¡ficación del Convenio 169 de a Orgañizactón tnle¡nacionatdet

Trabajo por parle deleslado de Guatemata yotros convenios t¡ternacionaes, astcomo

en el Acuedo de Paz Fime y DuEdela, cuaiemata ha asumido er compomiso de

adoptar disposiciones para preservarlos d omas mayas gar¡funa y x¡ka, pornoviendo

su desarollo, respeto y utilización, considerañdo e pinctpo de unidad ¡acionát y

ca.ácler multiéinico, pturicuttura y muttiUngüede la nación guatema[eca.

CONSIDERANDO:

Que e Decrelo Número 65 90, Ley de a Academia de Lenguas tMayás de cuatemáta,

eslablece la prcmoción, et conocimienio y la ditusión de tás tenguas mayas y o¡de¡a ta

r31



i¡vesligacón, pláiificación y ejecución de proyeótos para tatfn, por to que etEsiado

sus lnstituciones debén apoyar y hacer reatidad esós esfuerzos.

POR TANTO:

Eñ el ejercic¡o de lá facutlad qúe te confere e Arricuto jZ1, iterat a) de a Constilución

Po¡íti€ de la Rep¡iblica de cualematá y con fundámenlo en to que esráb ece etAdicuo

66 del m¡smo cuerpo consiiluc¡onal.

DECRETA:

LEY DE IDIOMAS NACIONALES

CAPITIJLO I

PRINC¡PIOS

ARTICULO 1 ldior¡as nacionates E tdioma ofciátde cuaiernata

Esiado recono€ promueve y respeia tos idiomás de os puebtos

ARTICULo 2. tdentidad Los id¡omas rnaya gaífuna y xinka son elementos

esencia es de la idenlidad ¡acio¡att s! réconocimienlo, .espero p.omoción, desaro to

y util¡zación en ras esferas púbticas y privadas se orenran a a unidad nacionaten la

diversidad ypropenden a foiralecer ta inte¡culura]idad enlre tos connacionaes.

ARIICULO 3. Cond¡ción susraniiva. El €co¡oc¡mienio, respeto promoción, desaro o

y Ltilizació¡ de los ¡diomas nacionates, es una condición iu¡dameñtaly susianliva en ta

esÍuctura de¡Estado y en su fu¡conamienio, en iodos tos nivetes de ta adminishac¡ón

públ¡ca deberá tomaros en cueniá



CAPITULO II

DISPOSICIONES GENERAI.ES

ARTCULO 4. Objeto La p¡esenle ley Uene por objeto regutar to retaiivo át

reco¡ocimie¡to. respeto, promocón, desaro¡lo y uulizácón de os idiomas de tos

pueblos mayás gárfíLñá yxinka, y su obseryanc¡a e¡ irrestricto apego a la Constitucón

Pó 
'tica 

de la RepLlbl¡cav a respeto v eiercicio delos derechos humanos.

ARfCULO5. Defnicio¡es. Para los efectos de la presente ley sedefinecomo:

a) ldloma Lengla especmca de !ña coñunidad determinada, que se caraciefza por

estarfuenemenle d ferenciada de las demás

ARTICULO 6 lnielPrci.ac ón y aplicacón. La inierpretació¡ y aplicación de esia ley

debe Éállzárse en a¡moniá.óñ

b) coñLinidad linqüíslica: Conjunto de pe¡sonas qle

idioma común, yasea en un espacio te¡itorial, socialo

c) Espacio lerilor¡al: La cicunsc¡ipcón geogÉfca

elemenlos socioling0lsticos comunes y/o hislóricos

a) La Constilución Polil¡ca de la Repúbica

b) LostÉiados o conve¡ os nler¡acionales rallficados porGuaiemala

c) Lasdentás leyesque nies¡an elslstema juridico suatematteco.

ARTCULO 7. Responsables de su ejecución Es responsabtt¡dad der organismo

Ejecutivo y sus insi¡luciones, en coordnación @n lás entidades autó¡omas y

des@nlElizadas, lá ejecución efeci¡va de la política de fomento, ¡econocmienlo,

poseen, rcconoce'r y ulilizan un

en la qle se ide¡tilic¿n los

desaroloy ul¡l¡zación de os idiomas mayas, gariruna y xinca, contenida en a presente

1Jl



Aquellas compete¡cias y iL¡cio¡es que sean desceniratizadas como producto

apicació¡ de la Ley Ge¡éral de Descenlratizac¡ón, deberán obsetoár, e¡ to

coresponda, lo conte¡ido en la p¡esente ley

CAPITULO III

PROII/IOCION, UTILIZACION YDESARROLLO DE LOS IDIOIIiIAS

ARTICULO L Ulilización. En elteritor¡o guatemaleco tos jd]omas mayas, garítuna y

x¡nka pod¡án ulilzarse en as comúnidades t¡ngúisricás que corespo¡da¡, e¡ lodas sLs

formas sin reslricc¡ones en el ámbilo público y privado, en actvldades educaiivas,

académicas, sociales económióas, poít¡cas y cuturates

ARTICULO 9. Traducción y Dvulgación Las teyes, ¡nsr¡rucjones, av¡sos

disposiciones, r€souc¡ones ordenanzas de cuatqu¡er naiuráteza, deberán traducirse y

d vulgarse en Los idiomas máyas, garífuna y Xinca; de acuerdo a su comunidad o

región Lngúíslica, por aAcademia de Lenguas Mayas.

ARTICULO 10. Esladísticas. Lás enidades e i¡siituciónes det Esiado deberán tevar

reglsfos, áctualizar y reportar daios sobre la perienencta sociot¡ngúistica de tos

t¡suarios de susseru¡c¡os, a eieclo de adecuar a prestación de tos mjsmos.

ARTICULo 11. Resslros Las no¡mas de esc¡tura propia de cada idioma ndisena

[¡áya, Xi¡ka y Garíiuna refe€ntes a nombres propios y de tugares, deberán ser

atendidas y respeladas eñ todos tos actos ¡egisrates por tos funcionarios de

i¡stiluciones públcas y privadas, enitdádes autónomas o des@ntratizadas de Estado

La Academia de lás Lenguas Mayás de cuaiemara deberá proporcionar ¡nfomacón

lngúistica pertinenle a este efecio.



ARTICULO 12. Dignif caclón

deben Lsarse co¡ ap€go al

peyorallvo, d€s¡aluÉ ización

peyorarivos, desnátural¡zados

expresiónés son objeto de lás

/il 'r\
i;a rr:,.:i

Las expresiones idiomálicas máyas. ga¡Ííuna y Xincá '-:

respelo, decoro y dignidad debe evilarse su uso

y como medlo de d scrim¡nac¡ón Todos los usos

y d scrim¡natorios de os ¡diomas i¡dígenas y de sls

sancio¡es previslas en la legsacióñ retativa a a no

ART CULO 13. Educación E sistema educativo nac¡onal, en tos ár¡btos púbtjco y

privado, deberá aplicar en iodos los procesos modátidades y n¡vetes, et respeto,

promoción, desar¡ollo y ulilización de los idiomas mayas, qáífuna y xi¡ca, confome a

bs pániculáridades de cada @m!¡ dad l¡ngüística.

ARTICULO 14. Presiac ón de Setuicios. Et estado vetará por que en a pÉstáción d€

bienesy sefrlcios p¡lblicos se obserye la pÉci ca de comlni€ctón, en e idioma propio

de a comunldad lingüfsiica, fomeniandoa su vez esta práciica en etámbito privado.

ARTICULO 1 5. De los setuicios públicos. Faci ilar ei ácceso a tos setotcjos de satud

edu€ció¡ jusiicia, segurdad como sectoes priorilar¡os, par¿ os cuates ta poba.ón

deberá ser ¡nformada y alendida e¡ elidioma propto de cada comun dad tngÚislca, s¡n

menoscabo de a incorporación graduat de tos der¡ás serv¡c¡os á tos términos de esta

ARTICULO 16. caidades para ta peslación de tos setoicos púbti@s Los postr¡tanres

a puestos públicos, dénfo delré9men de seru¡c¡o civt, además de idjorna españot, de

prcfe€n.a deberán h¿bar leer y esdbir et id¡oma de ta comunidad tngüíst¡ca

respect¡va, en donde rea¡cen sus funciones. Para et efecio deben adoplarse tás

medidas en los s sternas de adminisiración de peBonai de r¡ane¡a que tos requjsilos y



.<.'.'.
calidades en las contEtacio¡es contemplen to árine.te a tas competencias tingüísticas

de los postulántes En el caso de tos seryidores púbt¡cos e¡ setoóto, deberá

promove¡se su capacitac¡ón pa€ la prestactón de seruicios ienga perrinencia

lingüíslica y cuiural, en coord¡nació¡ con a Academiá de tás Lenguas t!4ayas de

ARTICULO 17 Divulsación. Los medios de comunicación oficiales deben dvogar

promoc¡ona., en sus espacios, los domas y cuturas mayas garífuna y xi¡ca

propicar sim lár aperlura en los medios prvados

ARTICULO 1 8. Uiilización en aclos públi@s. E Estado, a través de sus instituc o¡es,

utlizará ros idiomas mayas gadfuna y xinca en tos acios civicos, protocoarios,

culturales, recreaiivos: asimismo, en a ide¡iiijcación instituc¡onal e ¡nformáció¡ sobre

os seruicios públicos de su compete¡cia, favorectendo ta conslrucción de ta ¡dentidad

¡acional, con las particuláridades yen etámbito decada comunidad tingÚfstica.

ARTCULO 19. Fomenlo. El Estado debe esi¡mutar y favo¡ecer tas maniestacones

adislicas, cllturales y centifcas, propias de @da comunidad tingúist¡ca, tendienles a

revalor¡zar las expresiones de ros idiomas nacionates A efecio de desarrctar,

pfomover y uririzar ros idlomasde cada comunidad ingúisiica. e Esiado a l€vés de tos

minislerios de Educación Culiura y Deportes iomentará et conocimiento de ta historta

epigrafiá, lileratura las irádiciones de tos puebtos mayas, qarlíuna y xinc¿ para

ásegurarla lra¡smisión y preseryación de esie teqado a asfuturas generaciones

ARTICULO 20 Regislro y actua izac ón de topo¡ mias. Las comu¡ dádes tingüisiicas,

en coordinación con los gobiernos nrunic¡pates €spectivos, harán las qesiones para a

adopció¡ oiicia de os nombEs de los mrnicipios ciudades, barrios aideas, caserios

v

v



ca¡tones, zonas, calles coto¡ as, lot¡ticaciones, i¡ncas y parcelam¡enlos en jd¡omas

mayas, garríuna y tinca. A este elecro, e¡ un prazo no mayor de seis (6) meses, a

pa¡lir de la vlgencia de esla ley, et tv¡n¡sle¡io de gobernac¡ó¡, en coordtnación con tás

entidades vincuádas al téma sociotingüistco. convocadás po¡ éste, deberá e.¡jl r un

reglanrento en donde se defnan todos ¡os reqltsttos y s¡luaciones que hagan

procedente los @mb os y la oticjatizactón respect va.

CAPITULO IV

FINANZAS Y PRESIJPUESTO

ARTICULO 21. Recursos fnanciercs. Et estado asignád anuatmente en e

Presupuesto Generalde tng¡esos y Eg.esosde a Nación, os eculsos neesarios pa€

ei desai¡ollo, promoció¡ y ult¡zacón de tos idiomas [4ayas, carífuna y Xinka, en tas

dependencias qle est¡me perii¡enle, inctuyendo a a Academ áde Le¡guas t\4ayas.

CAPITULOV

DISPOSIC¡ONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTICULO 22 Censo Sociotingüísitco. A eiecto de a ptanifi€cón det desar.oto y

adm¡nistración del lerrtorio de as comundades tingúisticas y en cumpt¡nrte¡to det

contenido de esta tey e ¡sin¡o Náconatde Estadisiica conier¡plará etdesaro o de

censos soclolingüísiicos especlf cos.

ARTICULO 23. ldiomas en peigro de extinción. para aque[os idiomas que se

e¡conl€ren en s¡tuación de resgo de enincjón, et Estado de cuaiemala, a lravés de

¡stiluciones vncutadas á ta materia ti¡gÚtstica y con panicipació¡ de tos ¡nleresados

tomarán las medidas adecuadas pa¡a su recupe€cón, ui¡rización ydesarfouo.



ARTICIJLO 25 Capac¡tación t¡ngúistica. El Estado de clatemata, a lravés de sus

eniidádes e¡ coordtnac¡ón con ta A€demia de Leñguas tMayas de cLareftaa, debérá

dar capaciacló¡ li¡gúistica para et pe¡sonat que presra setocio púbtico en tas

comu¡idades I ¡güislicas

ARfICULO 26. Regtamento Et peside¡te de ta Repúbt¡ca denfo de un pazo de

¡ovenla (90) dias, em ii¡á et¡estamento ¡esoectivo.

ARTICULO 27 Derogator¡a. Se derogan iodas tas dispostcones que se oponsan o

coniÉvengan a la presenle ley.

ARTICULO 28. Vige¡cia. El presenie Decero enlrará en vgencia et dta de su

pubiicac¡ón en el diario oficiár

ARÍICULO 24 Reconoctmie¡to El

qle se haga @¡ posterioridad a ta

lécnico de la A€demia de Lenguas

Congreso de a Repúb ¡ca.

reconoc¡m enlo o iusón de tos dtomas máyas

vige¡cia de esla ey, se hará previo dictar¡en

tr¡ayas de Guaiemata y medianle decretó del
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