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Con esta publicaci6n, prosigue la serie de trabajos producto del 
esfuerzo de investigaci6n y editorial conjunto, entre el Instituto de 
Investigaciones ]urfdicas de la Universidad Nacional Aut6noma de 
Mexico II]/UNAM y el Instituto de Investigaciones ]urfdicas de la 
Universidad Rafael Landfvar de Guatemala II]/URL. 

En el contexto del referido trabajo editorial, relevante resulta 
destacar que el evento academico denominado "]ORNADAS 
LASCASIANAS INTERNACIONALES", se ha organizado desde 
1990 por el II]/UNAM, habiendo sido fundado y coordinado desde 

I 
entonces, por el doctor Jose Emilio Rolando Ord6nez Cifuentes. 

1 Licenciado en Ciencias Jurfdicas y Sociales, Abogado y Notario por la Universidad de San 
Carlos de G uatemala ; Doctor en Sociologfa poria Facultad de C iencias Polfticas de la UNAM, 
Certificado Academico en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH), Costa Rica, e Instituto Internacional de Derechos I-Iumanos de Estrasburgo, 
Francia, 
Investigador titular definitivo del IIJ/UNAM, tutor de Doctorado en Derecho y Antropologfa 
en la UNAM, Coordinador de la especializacion sobre derecho indfgena en la U niversidad de 
San Carlos de G uatemala con el aval del II]. Fundador y coordinador de las Jornadas Lascasianas 
Internac ionales, sobre derechos de los pueblos indfgenas, Profesor vis itante en va rias 
universidades de Mexico, Ccntraamerica , Colombia , Austria, Holanda, Espana y Estados 
Unidos, 
Investigador Nacional, N ivel II. Miembro de n(lmero de la Academia Me}'.'icana de Derechos 
Humanos, Chair por parte de la Asociacion Internacional de Sociologfa J urfdica en los paneles 
referidos a los derechos de los pueblos indfgenas celebrados en Mexico, A1emania, Japon, 
Escocia y Canada, Coordinador de las reuniones sobre derechos colectivos de los pueblos, en 
el Instituto Internacional de Sociologfa Jurfdica en Onati , Pafs Vasco, Espana, Condecorado 
con la orden Atanasio Tzul de la ciudad de Totonicap"n, Guatemala, 
Publicaciones recientes: 
La CIIeslioll titllico lIaciollal y derec"os IlIlInallos: elllocidio, rostl'Ds de las praclicos eillocidas en Gllalemala 
y la Opilli611 COlIsllltiva de 10 Corle de Gllalelllaia sabre 10 COllstiluciollalidad del COlwellio 169 de 
OIT, publicados por el IIJ/UNAM;JIIslicia Y plleblos indigCllos, Crftica desde la alliropologio jllridica, 
Consejo para el Desarrollo para Centroamerica (CIDECA), Guatemala, I-la colaborado con 
artfcu los en materia de sociologfajurfdica en revistas especializadas de Mexico y el e}"1:ranjero 
yen varios libras colectivos siendo el mas reciente Melliorias del IV wrso taller pam lideres illdigCllas 
de Mexico y Centl'Oall1erica, Editado por ia Academia Mexicana de Derechos I-jumanos , 
Coordinador de los numeros 11 y 14 de la Revista Crflicajllridica, 
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El nombre de las jornadas evoca la figura hist6rica de Bartolome de las 
Casas, resuelto defensor de la causa indigenista en todas sus vertientes, 
cuyo legado ha sido reconocido a traves de los tiempos, tanto en Mexico 
como en Guatemala. 

Las Jornadas Lascasianas Internacionales han constituido un 
esfuerzo permanente, desde la perspectiva interdisciplinaria, para 
analizar las estructuras jurfdicas, los procesos hist6ricos, econ6mico
sociales y culturales y el progresivo reconocimiento de los derechos de 
los pueblos indfgenas, tanto en el derecho interno de los Estados, como 
en el derecho internacional, en sociedades que ostentan caracterfsticas 
de multietnicidad, plurilingiiismo y multiculturalidad. 

Las jornadas son tambien un foro de discusi6n para que el colectivo 
indfgena exprese su cosmovisi6n y propuestas, a efecto de coexistir de 
forma arm6nica e igualitaria como "sujeto", en la consolidaci6n de la 
democracia y del Estado de derecho de sus respectivos paIses. Dicho 
evento academico ha llegado a erigirse en una instituci6n de caricter 
continental, en el marco del debate de los derechos colectivos de los 
pueblos indfgenas, y se ha realizado, tanto en Mexico como en Guatemala. 

Este trabajo, el cuarto de la serie de publicaciones, iniciada entre 
el II]/UNAM y el II]/URL tambien es parte de la diversidad de 
ponencias que se presentaron en las XII Jornadas Lascasianas 
Internacionales, que llevaron por tftulo "La construcci6n del Estado nacional: 
democracia,justicia, paz y Estado de derecho", celebradas en octubre de 2002, 
como tambien de los trabajos que constituyeron las XIII Jornadas 
Lascasianas Internacionales, intituladas "Piuralismo juridico y pueblos 
ind£genas JJ

, realizadas en noviembre de 2003; ambos eventos tuvieron 
lugar en la sede del II]/UNAM. Las ponencias abordan tematica 
relacionada y analisis interdisciplinario, referente al reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indfgenas en Guatemala, elaboradas por 
expertos en la materia, tanto mexicanos como guatemaltecos. La 
recopilaci6n de las ponencias de las XII y XIII J ornadas Lascasianas 



Internacionales ya fue publicada por el IIJ/UNAM, contando con la 
autorizaci6n correspondiente de dicha instituci6n, para realizar la 
coedici6n que ahora se presenta. 

Es de reconocer ademas, que esta labor editorial y de investigaci6n 
co~unta, indudablemente fortalecelos vfnculos entre el II]/UNAM y 
el II]/URL, al dar mayor difusi6n en el ambito guatemalteco a las 
Jornadas Lascasianas Internacio).1ales y los productos academicos 
contenidos en las conferencias magistrales que las componen, en 
consolidar los procesos de investigaci6n a nivel universitario, en 
particular en el caso de las disciplinas jurfdicas y sociales, como tambien 
en abordar y difundir temas de interes comun para ambos institutos de 
investigaci6n, universidades y pafses. 

Para el Cuaderno de Estudio No. 66, correspondiente al mes de 
noviembre de 2005, se ha seleccionado el trabajo titulado ':4dministraci6n 
de justicia en pueblos indfgenas JJ

, elaborado por el maestro Otto Marroqufn 
? 

Guerra. - En esa ponencia el autor inicia con la descripci6n de la 
pluriculturalidad y multietnicidad que existe en Guatemala (con 
referencia a las 24 etnias); se analiza tambien el muitilingiiismo, y la 
evoluci6n de la tematica indfgena en el pafs. A continuaci6n, presenta 
de forma narrativa, un informe de la Corte Suprema de Justicia del pafs, 
destacando los principales logros del Organismo Judicial para facilitar el 
acceso ala justicia del colectivo indfgena. Se presenta ademas, un detallado 
analisis de la normativa nacional e internacional referente a la materia. 

2 Magister en Derecho Pluralista Publicoy Privado por la Universidad Aut6noma de Barcelona 
-UAB-, Espana; Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales, Abogado y Notario por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-; pendiente de tesis doctoral en Derecho 
de la Universidad Francisco Marroquin de Guatemala y en Sociologia de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, Espana. Se ha desempenado como Magistrado titular, Vocal de la 
Camara Penal y Presidente Vocal de la Camara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema 
de J usticia de Guatemala, periodo 1999-2004 y como Juez de Primera Instancia ; ha fungido 
tambit'n como profesor titular de posgrado en el programa de Maestria en Docencia de la 
USAC. Tiene publicaciones en revistas especializadas de Guatemala y ha impartido 
conferencias en universidades centroamericanas y de los EE.UU. 
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Q ucdan cntonccs las ponencias sobre G uatemala, presentadas en 
las J ornadas Lascas ianas, 3 13 disposicion de los academicos, profesores
invcstigadorcs , cstlldiantes y del publico en general, tanto de Mexico 
como de Guatcmala, con la confianza de que las mismas recibiran el 
bcncplacito c interes de los lectores . 

Dr. Jose Emilio Rolando Ordonez Cifuentes 
Fundador y Coordinador General de las 

J ornadas Lascasianas Internacionales 
Investigador Titular del IIJIUNAM 

Dr. Larry Andrade-Abularach 
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I. PRESENTACION 

La pluriculturalidad y multietnicidad guatemaltecas es innegable; 
la cultura indigena es milenaria, y en la actualidad coexiste con otras 
culturas, 10 cual conlleva una diversidad que hace de Guatemala un 
pais muy rico culturalmente, pero tambien implica una complejidad 
sociocultural, ante la cual el Estado debe responder promoviendo las 
polfticas publicas fundadas en esas caracterfsticas. 

En Guatemala existen 24 etnias, algunas en grave riesgo de extincion. 
Las principales, par el numero de hablantes y la extension territorial que 
cubren en cantidad de municipios, son: Kiche, con 71 municipios; Mam, 
con 56 municipios; Kaqchikel, con 47 municipios, y Qeqchi, con 14 
municipios. La anterior denota que existe presencia de poblacion indigena 
en 118 de los 331 municipios de Guatemala, 10 que significa que en el 
57% de los municipios existe poblacion indigena. 

Otro rasgo a resaltar en la poblacion guatemalteca es el 
muitilingiiismo: el pais posee 23 idiomas diferentes al castellano, que 
van desde los idiomas con m;is de medio millon de hablantes, hasta 
aquellos que se consideran en riesgo de extincion, porque hay menos 
de 10,000 hablantes, 91 entre los que se encuentran unos que son 
hablados solamente por unas pocas familias . 

* Ponencia presentada en la sede del Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad 
Nacional Aut6noma de Mexico -IIJ/UNAM-, para las XII Jornadas Lascasianas Internacionales 
"La co"struceio" del Estado nacional: democracia,justicia, paz y Estado de derecho", en octubre de 2002. 
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El abordaje del tem a indfgena ha evolucionado paulftina~ente, y 
en la actualidad existen diversos modelos de tratamtento. A ratz de las 
caracterfsticas de la Constitucion politica de 1985 y de los Acuerdos de 
Paz de 1996 se ha entrado en un proceso de mayor respeto a la dignidad 
y derechos de los pueblos indfgenas, partiendo de que Guatemala es 

un pafs multietnico, pluricultural Y multtlmgue. 

A continuaci6n se presenta el infarme de la Corte Suprema de Justicia 
de Guatemala, en donde se esboza cuales han sido las principales acciones 
emprendidas por el Organismo Judicial para promover el acceso a la justicia 
par parte de las poblaciones indfgenas, asf tambien cuales han sido las 
actividades de coordinacion que se han realizado en torno a la aplicacion 
del sistema normativo maya en Guatemala. Fue encargada de esta tarea la 
C omision de Asuntos Indfgenas de la Corte Suprema de Justicia. 

II. SUSTENTO NORMATIVO NACIONAL 

El marco normativo referente al acceso de las poblaciones indigenas 
al sistema de justicia oficial y sobre el reconocimiento del sistema 
normativo maya es de naturaleza variada; existe a nivel constitucional; 
consta tambien en convenios internacionales ratificados par Guatemala, 
y llega hasta normativas menos coercitivas, como los Acuerdos de Paz. 
A continuaci6n se describe cuales son las principales normas en las 
que se sustenta dicho tema. 

La Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, en su articulo 
40., establece que "En Guatemala todos los seres humanos son lib res e 
iguales en dignidad" ; en el articulo 58 indica: "se reconoce el derecho 
de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo 

So ha pasado desdc el modelo segrcgacionista colonial, pasando por el asill1ilacionista de la 
independencia, luego el integracionista republicano y actualll1ente se habla de un ll1odelo 
pluralista. 
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a sus valores, su lengua y sus costumbres", que se complementa con 10 
especificado en el artfculo 66, con respecto a que el Estado reconoce, 
respeta y promueve los grupos etnicos, con relaci6n a sus costumbres, 
tradiciones, formas de organizaci6n social e idiomas, entre otros. 

La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, de la cual 
Guatemala es signataria, establece en su artfculo 70. que "todos son 
iguales ante la ley y tienen, sin distinci6n, derecho a igual protecci6n 
ante la ley. .. "; asi, en el artfculo 10 establece que "Toda persona tiene 
derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oida publicamente y 
conjusticia por un tribunal independiente e imparcial...". 

III. APLICACION DEL CONVENIO 169 SOBRE 
PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES 

El Convenio 169 sobre Pueblos Indigenas y Thbales ha venido a 
contribuir al desarrollo normativo del derecho consuetudinario en 
diversos paises multietnicos, plurilingiies y pluriculturales, y 
concretamente esto se advierte en los cas os de Mexico, Colombia, 
Ecuador, Bolivia y Guatemala. Y entre los artfculos del Convenio 
relacionado que mas han contribuido a producir leyes de regulaci6n 
de los derechos de los pueblos indigenas y tribales en materia de 
administraci6n de justicia indigena podemos destacar los siguientes: 

Artfculo 8.1 

1. AI aplicar la legislaci6n nacional a los pueblos interesados deberin 
tomarse debidamente en consideraci6n sus costumbres 0 su derecho 
consuetudinario. 

Comentario. Esta disposici6n es importante porque exige que la 
legislaci6n nacional no puede ignorar las costumbres 0 el derecho 
consuetudinario correspondiente. Y, en la Constituci6n Polftica de la 

3 
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Republica de Guatemala como legislaci6n nacional estin los articulos 
que regulan los derechos de tales pueblos en el titulo II, capftulo II, 
secci6n tercera, titulada Comunidades Indfgenas, donde hallamos el 
articulo 66, relativo a la Protecci6n a Grupos Etnicos, en donde se 
expresa que "el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de 
vida, costumbres, tradiciones, formas de organizaci6n social, el uso del 
traje indfgena en hombres y mujeres , idiomas y dialectos ", asimismo, 
el articulo 67 regula la protecci6n a las tierras y las cooperativas agricolas 
indfgenas, y debido a la regulaci6n normativa tan escueta el articulo 70 
indica que una ley especffica regulari 10 relativo a las comunidades 
indfgenas. Sabemos que la reforma constitucional que se pretendi6 
mediante consulta popular aspiraba a precisar estos principios generales, 
pero lamentablemente no se alcanz6 el consenso necesario en esa 
oportunidad. 

Articulo 8.2 

Dichos Pueblos deberin tener el derecho de conservar sus 
costumbres e instituciones propias, siempre que estas no sean 
incompatibles con los derechos fundamentales definidos con el sistema 
jurfdico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberin establecerse 
procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la 
aplicaci6n de este principio. 

Comentario. Este apartado se refiere al derecho de los pueblos 
indfgenas y tribales a conservar sus costumbres e instituciones propias, 
sin embargo Ie pone un techo 0 lfmite a este ejercicio al expresar que 
tales costumbres e instituciones s610 podrin servilidas cuando no sean 
incompatibles con los derechos humanos que ha reconocido toda la 
humanidad, es decir, internacionalmente. Esta limitaci6n es la que se 
recoge en el articulo 552 bis del C6digo Procesal Penal de Guatemala 
(CPP), que regula los Juzgados de Paz Comunitarios en Guatemala, al 
indicar que dichos 6rganos jurisdiccionales resolverin con arreglo a 
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los usos y costumbres, la equidad y los principios generales del derecho, 
pero que sus fallos no podran violar la Constituci6n ni las leyes. Y al 
respecto encontramos que la Constituci6n Polftica de la Republica de 
Guatemala (C G) , en su articulo 46 reconoce la preeminencia del 
derecho internacional al establecer que en materia de derechos humanos 
los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, 
tienen preeminencia sobre el derecho interno. Yademas el articulo 44 
regula en forma generica que "los derechos y garantfas que otorga la 
Constituci6n no exc1uye otros que aunque no figuren expresamente 
en ella, son inherentes a la persona humana". Lo que ratifica el articulo 
40. de la Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad 
al indicar que "La Constituci6n prevalece sobre cualquier ley 0 tratado" 
y que "no obstante, en materia de derechos humanos, los tratados y 
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre 
el derecho interno" . 

Asimismo, este principio limftrofe de los derechos humanos 10 
descubrimos en la aplicaci6n del criterio de oportunidad (25 bis del 
CPP) al establecer que "pueden aplicarse los usos y costumbres de las 
diversas comunidades para la soluci6n de los conflictos, siempre que 
no violen garantfas constitucionales ni tratados internacionales en 
materia de derechos humanos" , aun cuando el prop6sito dellegislador 
en este caso fue "que los usos y costumbres de las diversas comunidades 
etnicas y los procesos de soluci6n alternativa de conflictos deben ser 
considerados, sin que ello afecte la unidad nacional y los prop6sitos 
comunes de los guatemaltecos ... " (considerando del decreto 79-97 del 
Congreso de la Republica ). 

Es decir que eljuez no debe buscar si el acuerdo a que llegan las 
partes esta consagrado como valido en una ley vigente, sino si este viola 
o no la carta magna 0 un tratado internacional de derechos humanos, 0 

bien no es equitativo. Por ejemplo: si las partes acuerdan como 
reparaci6n del dana por un delito de hurto, que el imputado laborara 
en la finca del agraviado por un meS sin salario para pagar el costo de 10 
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apropiado y los perjuicios, el juez no debe rechazar el acuerdo por 
cuanto no esta prevista esta forma de sanci6n en la ley, sino mirar si 
ello fuera contrario 0 no a la Constituci6n, 0 si viola un derecho 
humano, 0 si quebranta un principio general de derecho, 0 es 
inequitativo. En el evento de que las partes lleguen al acuerdo, que el 
trabajo 10 realizarfa un hijo del imputado, consideramos que el juez 10 
debe rechazar, ya que estarfa violando el ~rincipio general de derecho, 
que la responsabilidad penal es personal. 

Iv. CODIGO MUNICIPAL Y ACUERDOS DE PAZ 

A nivel de legislaci6n ordinaria, el C6digo Municipal (Decreto 
numero 12-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala), en su 
artfculo 65 instituye que "Cuando la naturaleza de un asunto afecte en 
particular los derechos y los intereses de las comunidades indigenas 
del municipio 0 de sus autoridades propias, el Concejo Municipal 
realizara consultas a solicitud de las comunidades 0 autoridades 
indigenas. Inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y 
tradiciones de las comunidades indigenas" . 

EI derecho al acceso a lajusticia que poseen los pueblos indigenas se 
hace patente al observar el acuerdo de paz sobre Identidad y Derechos de 
los Pueblos Indigenas, en su numeral rv, literal E, que menciona el derecho 
consuetudinario y sefiala que la falta de acceso que tienen los indigenas al 
sistema juridico nacional ha permitido la discriminaci6n, marginaci6n y la 
negaci6n de sus derechos. Se acord6 promover el desarrollo de normas 
legales para el manejo de los asuntos internos de las poblaciones indigenas. 
Propone la participaci6n de los representantes de las organizaciones 
indigenas, la coordinaci6n con universidades, asociaciones profesionales, 
para la creaci6n de un programa permanente para jueces y agentes del 
Ministerio Publico sobre la cultura de los pueblos indigenas. 

2 Montes Calder6n, Ana, Sabre las rtfarmas al C6diga Procesal Penal, Guatemala, 2000 p. 27. 
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En este acuerdo se incluyen el pueblo maya, el garffuna y el xinca; en 
cuanto al pueblo maya, se sabe que son diversas expresiones de rafz comun, 
por 10 que se Ie dio un nombre generico de mayenses a todos los idiomas 
de este origen, como el kiche, el mam, el kaqchiquel, el qeqchi, etcetera. 

Es este sustento normativo en el que la Corte Suprema de Justicia ha 
amparado sus acciones, a efectos de viabilizar los compromisos adquiridos 
por Guatemala mediante esas normas. A continuaci6n se describen las 
principales acciones y logros del Organismo Judicial y la Corte Suprema 
de Justicia que han permitido dade positividad a las normas. 

V. ACCIONES Y LOGROS DEL 
ORGANISMO JUDICIAL 

Se han desarrollado planes y estrategias, que contribuyen a la 
concienciaci6n de los operadores de justicia para que observen el respeto 
de las etnias y culturas existentes en Guatemala. La sensibilizaci6n y 
capacitaci6n ha sido una de las principales acciones, con 10 cual se 
pretende que los servicios que ofrece el organismo judicial sean 
prestados de forma eficiente, con total apego a la leyy sin ning6n matiz 
de discriminaci6n por motivos de raza, etnia, idiom a 0 genero. A 
continuaci6n, algunas de las acciones puntuales emprendidas por el 
Organismo Judicial guatemalteco. 

1. Contrataci6n de personal bilingiie 

Con el apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos del organismo 
Judicial, gradualmente se han ido nombrando un mayor numero de 
personal bilingiie en los juzgados ubicados en los municipios de mayor 
densidad demografica indlgena, a fin de que se cuente con recursos 
humanos capacitados que faciliten el acceso a la justicia, a los usuarios 
monolingiies que solamente hablan idioma indfgena, para que sean 
atendidos en sus demandas judiciales de cualquier naturaleza que sean. 

7 
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Dichos nombramientos se realizan mediante un proceso de 
selecci6n, conforme los perfiles que corresponden a cada puesto 0 

empleo, desde eljuez hasta el encargado de mantenimiento deljuzgado. 
Al implementarse la Ley de la Carrera Judicial, el Consejo de la Carrera 
Judicial ha sido tam bien un actor de suma importancia en los mismos 
nombramientos. Se anexa una nomina detallada donde se indican los 
nombres de las personas, el cargo 0 empleo que ocupa, el juzgado donde 
labora y la zona etnica a que corresponden, 10 que permitiri apreciar 
con mas objetividad la labor que se viene realizando al respecto. 

En total al mes de agosto de 2002, el Organismo Judicial cuenta 
con 487 personas bilingiies (espanol / idioma maya) en todo el territorio 
nacional (ver anexo I), quienes estan ubicados enjuzgados situados en 
municipios mayoritariamente poblados por indfgenas. Dentro de ese 
numero se incluyen 42 oficiales interpretes, divididos entre los 
departamentos de Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Quiche, 
Huehuetenango, Quetzaltenango, Sacatepequez, San Marcos, Solola, 
Suchitepequez y Totonicapan, que constituyen el 50% de los 
departamentos del pafs . 

En este programa se ha contado con el apoyo de la Universidad 
Rafael Landfvar, que, a traves del programa EDUMAYA, ha formado 
numerosos interpretes-traductores con una amplia base jurfdica 
equivalente al sexto semestre de la carrera de derecho al culminar sus 
estudios de interpretes. Ademas, la Gerencia de Recursos Humanos 
lleva un registro de numerosas personas bilingiies que solicitan trabajo 
en el Organismo Judicial, y a las que, previa evaluacion, se les nombra 
en la region etnica correspondiente. 

2. Creaci6n de los juzgados de paz comunitarios 

En cuanto a los juzgados de paz comunitarios, cabe considerar 
que los mismos ciertamente estan integrados por personal indfgena de 
la misma comunidad, que son bilingiies, es decir, que hablan el espanol 
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y el idioma mayense predominante. Con esto se supera la barrcra 
lingiiistica considerablemente, cumpliendose en gran parte con los 
Acuerdos de Paz en este sentido, porque no solamente se observa el 
principio del debido proceso basado en la Constituci6n Polftica 
conforme el artfculo 12, que regula el derecho de defensa, al expresar 
que "Nadie podra ser condenado ni privado de sus derechos, sin haber 
sido citado, oido y vencido en proceso legal ante juez 0 tribunal 
competente y preestablecido", porque los derechos de defensa y el del 
debido proceso consisten "en la observancia por parte del tribunal, de 
todas las normas relativas a la tramitaci6n del juicio, la posibilidad 
efectiva de ocurrir ante el 6rgano jurisdiccional competente para 
procurar la obtenci6n de justicia, debiendo ser oido y darsele 
oportunidad de hacer valer sus medios de defensa, en la forma y con 
las solemnidades prescritas en las leyes respectivas" (Corte de 
Constitucionalidad, sentencia 1/4/97) . 

Ademas, es tos juzgados de paz comunitarios han estado 
resolviendo conforme 10 regula el artfculo 552 bis del CPp, conociendo 
de asuntos penales y aplicando los us os y costumbres, asi como la 
equidad y los principios generales del derecho. Sin embargo, conocen 
ademas asuntos de naturaleza civil comlin y de familia, 10 que escapa a 
su competencia legal, pero han logrado mantener la paz social en los 
municipios donde se encuentran ubicados, con el agregado de que en 
los mismos no se han producido linchamientos. 

Dichos j uzgados tienen la limitaci6n de que sus fallos ciertamente 
se basan en los usos y costumbres, y no podran violar la Constituci6n 
ni las leyes, y asimismo, su actividad la desarro!lan conforme a los 
principios de oralidad, publicidad, inmediaci6n y contradicci6n, que 
inspiran el sistema acusatorio. Estan integrados por tres personas de 
reconocida honorabilidad y arraigo, oriundas de la misma comunidad, 
y que fueron seleccionadas para desempeii.arse como jueces mediante 
un proceso que !lev6 a cabo la Corte Suprema de Justicia anterior. Se 
ha cuestionado que esta escogencia no fue completamente democratica; 
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no obstante, cabe estimar que sf se cumpli6 con darle intervenci6n a 
las municipalidades correspondientes y a numerosos vecinos dellugar 
para la selecci6n definitiva de dichos jueces. 

Lo anterior nos !leva a la conclusi6n de que es necesario analizar a 
fondo el desempeflo de dichos juzgados para elaborar una propuesta 0 

iniciativa de ley ante el Congreso de la Republica a fin de que se les 
regule mediante una ley espedfica. 

VI. CREACION DE LOS CENTROS DE 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA (CAJ) 

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo Mundial y 
MINUGUA con un pais europeo donante a traves de PNUD, se han 
implementado varios Centros de Administraci6n de Justicia (CAJ), que 
tienen como prop6sito reunir en un solo espacio fisico las principales 
instituciones dedicadas a la justicia, como 10 son la Polida N acional 
Civil, la Defensa Publica Penal, el Ministerio Publico, los tribunales 
de justicia, el Centro de Mediaci6n y la coordinaci6n de cada Centro 
de Administraci6n de Justicia. 

Actualmente estan funcionando cinco Centros de Administraci6n 
de Justicia (CAJ) , ubicados en los municipios siguientes: Santiago 
Atitlan, Solola; Ixchiguan, San Marcos; Playa Grande y Santa Marfa 
Nebaj, Quiche, y Santa Eulalia, Huehuetenango; de estos, unicamente 
el de N ebaj posee edificio propio; ya se encuentra en construcci6n el 
de Santa Eulalia, en tanto que el de Playa Grande esta en proceso de 
planificaci6n la obra, y el de Santiago Atitlan, en proceso de licitaci6n; 
mientras tanto funcionan en casas alquiladas; finalmente, el de 
Ixchiguan se encuentra en un edificio de la municipalidad. 

Se ha evaluado la labor realizada por los Centros de Administraci6n 
de J usticia , por parte de la Secretarfa Ejecutiva de la Instancia 
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Coordinadora para la Modernizaci6n del Sector Justicia (ICMSJ), 
durante el periodo del 16 al 20 de julio del 2001, mediante encuestas 
realizadas a los operadores de justicia que laboran en los CAJ y a los 
alcaldes municipales; fue realizada en los municipios de Santa Marfa 
Nebaj, Quiche, y en Santa Eulalia, Huehuetenango. 

Dentro de los resultados mas relevantes de la evaluaci6n se pudo 
determinar que se ha evidenciado un mayor acceso a la justicia en el 
idioma materna y con la ventaja de la utilizaci6n de la conciliaci6n 
judicial y la mediaci6n extrajudicial, que les permite entrar en arreglos 
que favorecen a ambas partes en conflicto, disfrutando de economfa, 
celeridad y ecuanimidad. 

Todos los CAJ han contribuido al acceso de la poblaci6n a la justicia, 
en su propio idioma y con la ventaja adem as de que las distancias a 
comunidades lejanas se han acortado en forma importante, 10 que 
contribuye a que los pobladores accesen a la justicia. La mencionada 
instancia se integra pOl' el Organismo Judicial, el Ministerio Publico, 
el Instituto de la Defensa Publica Penal y el Ministerio de Gobernaci6n. 

Lo fundamental en estos CAJ es el hecho de que en los mismos 
funciona un centro de mediaci6n coordinado generalmente pOl' un 
mediador indfgena bilingiie y de la comunidad, con el apoyo 
administrativo necesario, y que aplica en los cas os pertinentes los usos 
y costumbres de la comunidad en la b(lsqueda de la resoluci6n 
alternativa de los conflictos sometidos a su consideraci6n. 

VII. IMPULSO A LA MEDIACION 

Pese a que se tiene plena conciencia de que el derecho indfgena 
no es un metodo alterno de resoluci6n de conflictos, se considera 
pertinente dejar constancia de la labor que se ha realizado en materia 
de resoluci6n alterna de conflictos, ya que se ha constituido en un 
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mecanismo para descongestionar los juzgados y permitir un mayor 
acceso a la poblaci6n en general y a las comunidades indfgenas en 
particular, logrando ademas simplificar la j usticia. 

Un recurso valioso de los centros de mediaci6n del organismo 
judicial es el hecho de que en los procesos de selecci6n de los 
mediadores se ha procurado la contrataci6n de personal originario de 
la comunidad, que conozca la cosmovisi6n de los pobladores, los valores 
y principios y formas tradicionales de resolver los conflictos. Estas 
caracterfsticas en los mediadores han permitido que en los procesos de 
mediaci6n se apliquen formas consuetudinarias locales en el proceso 
de resoluci6n de las controversias. 

Existen en la actualidad 21 centros de mediaci6n: cuatro en el 
departamento de Guatemala, uno en Huehuetenango, uno en 
Chiquimula, uno en Quetzaltenango, uno en Escuintla, uno en Solola, 
dos en San Marcos, tres en Quiche y siete en Peten. Se tiene planeado 
inaugurar pr6ximamente 37 centros mas. 

VIII. APLICACION DEL PRINCIPIO 
(CRITERIO) DE OPORTUNIDAD 

La aplicaci6n del criterio de oportunidad, conforme el articulo 25 
del CPP, y especialmente el 25 bis del mismo cuerpo legal, nos indica 
que los jueces podran aplicar " los us os y las costumbres de las diversas 
comunidades para la soluci6n de los conflictos, y ademas los principios 
generales del derecho 0 la equidad, siempre que no violen garantfas 
constitucionales ni tratados internacionales en materia de derechos 
humanos"; ademas, el articulo 25 quater del CPP regula los Centros 
de Conciliaci6n 0 Mediaci6n, que serin integrados por personas 
id6neas, nativas de la comunidad 0 bajo direcci6n de abogado colegiado 
capaces de facilitar acuerdos , y al obtenerse se enviari el acta respectiva 
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aljuez de paz para su homologaci6n (valor legal), siempre que dicho 
acuerdo no viole la Constituci6n 0 100 tratados internacionales en 
derechos humanos, para 10 cual bastara un breve decreto judicial que 
le dara valor de titulo ejecutivo al convenio 0 acuerdo, suficiente para 
la acci6n civil en caso de incumplimiento. 

Lamentablemente, el criterio de oportunidad se ha aplicado con 
poca frecuencia por los fiscales y jueces de paz, ya que recientemente 
pudimos comprobar que en el juzgado de paz de la cabecera 
departamental de Chimaltenango durante 1999 hasta agosto del 2000 
se habian resuelto unicamente 20 asuntos conforme el criterio de 
oportunidad. 

La Corte Suprema de J usticia actual ha integrado una Comisi6n 
de Asuntos Indfgenas, que entre los diversos objetivos que persigue 
se encuentran analizar todo 10 relativo a la administraci6n de justicia 
indfgena, 10 cual involucra examinar 10 concerniente a los juzgados 
de paz comunitarios en cuanto a su funcionamiento y evaluaci6n, 
que como sabemos funcionan 5 juzgados en el pais ubicados en San 
Rafael Petzal, Huehuetenango; San Luis Peten, Peten; San Andres 
Semetabaj, Solola; San Miguel Ixtahuacan, San Marcos, y Santa Maria 
Chiquimula, Totonicapan; ademas, dicha Comisi6n persigue el 
objetivo de dotar a todos los juzgados de las zonas multietnicas del 
pais de los interpretes correspondientes, y especial mente velar por el 
nombramiento gradual de personal que hable el idioma mayense 
predominante en la comunidad, desde el juez hasta el encargado de 
mantenimiento, a fin de que se logre que el interprete en un momenta 
dado sea la excepci6n y no la regia; asimismo, esta comisi6n procura 
que se desarrolle una polftica de estudio y soluci6n del grave problema 
de los linchamientos que se han producido en las regiones plurietnicas 
del pais, si bien cabe afirmar que tambien en los sectores de poblaci6n 
ladina 0 mixta se han dado estos fen6menos sociales. 

13 
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1. Creacion de fa Seccion de Asuntos Indfgenas en la Biblioteca del 
Organismo Judicial 

Se ha ere ado la Secci6n de Asuntos Indfgenas, para consul tar con 
mayor celeridad y comodidad los textos referentes al area citada. Cuenta 
en la actualidad con veintinueve tesis, treinta y dos libros, once revistas 
y un documento. 

2. Acercamiento alas facultades de ciencias jurfdicas y sociales 

Se ha propiciado el acercamiento a las facultades de derecho que 
funcionan en Guatemala sobre el tema, y, asimismo, con las extensiones 
universitarias en los departamentos del pais. 

3. Banco de datos de estudiantes universitarios, que conocen el idioma mayense 

Por medio de una encuesta dirigida a estudiantes bilingues que 
estudian en las extensiones universitarias de las facultades de derecho 
se ha iniciado el proceso de creaci6n de un banco de estudiantes 
universitarios, que conocen el idiom a mayense. La idea principal es 
ubicar la localidad en que viven y determinar quienes manifiestan el 
interes de laborar para el Organismo Judicial en esa misma regi6n. Las 
boletas de encuesta se han enviado ya a las extensiones universitarias, y 
actualmente estamos en espera de que sean devueltas, para la creaci6n 
del citado banco de datos. 

4. Labor desde fa Unidad de Capacitacion Institucional-UCI-

La Unidad de Capacitaci6n Institucional realiza permanentemente 
seminarios, cursos y talleres de multiculturalidad orientados en forma 
general a todos los jueces y auxiliares de justicia tendientes a fortalecer 
el respeto a la diversidad etnica del pais, a la multiculturalidad y al 
multilinguismo, y a evitar la discriminaci6n bajo ningun concepto. 



MTRO. OTTO MARROQUiN GUERRA 

Los jueces, al egresar, se distribuyen a nivel nacional , con el 
compromiso de promover e instruir en sus judicaturas al personal 
auxiliar, los mismos valores que han recibido, siendo multiplicadores 
en la comunidad a la que sirven. 

La UCI ha establecido y encontrado apoyos interinstitucionales, 
principalmente con organizaciones no gubernamentales (ONG), tales 
como la Defensorfa Maya y la Defensorfa Indigena, que bajo la 
supervision y coordinacion de la Unidad de Capacitacion Institucional 
(UCI) del organismo judicial han llevado a cabo numerosos talleres y 
seminarios tendientes a fortalecer la sensibilizacion social de los 
operadores de la administracion de justicia, asi como de los lfderes 
comunitarios, con el proposito de que apliquen el di:ilogo como un 
recurso normal en la b6squeda de soluciones a sus conflictos; es decir, 
que se robustezca una cultura conciliatoria que contribuya a la 
prevencion de las infracciones paralelas. 

Adem:is, la UCI realiza actividades academicas constantes dirigidas 
en forma espedfica a los jueces y al personal auxiliar de los juzgados de 
paz comunitarios y a los jueces y personal de los juzgados comunes 
ubicados en las zonas de poblacion indigena del pais; estos cursos se 
dictan tambien a los jueces de primera instancia, a magistrados y 
personal de la Corte de Apelaciones, de 10 cuallleva un control de la 
asistencia y evaluaciones correspondientes la Unidad de Capacitacion 
Institucional. 

AI cuantificar la labor realizada par la Unidad de Capacitacion 
Institucional, se tienen los siguientes resultados. En la formacion inicial 
para aspirantes ajueces de paz y de primera instancia se ha desarrollado 
el curso de interculturalidad. A la fecha se ha capacitado a 90 jueces 
aspirantes a jueces de primera instancia y a 63 aspirantes a jueces de 
paz. Lo trascendental de esta capacitacion es que el Organismo Judicial 
garantiza que los futuros operadores de justicia ya ingresan al sistema 
de justicia con conocimientos de temas como interculturalidad. 
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En las jornadas de regionalizaci6n permanentes en materia de 
derechos humanos y Convenio 169 se ha capacitado en 10 
departamentos de! pafs, 10 que suma un total de 336 jueces capacitados. 

5. Capacitacion y sensibilizacion dirigida a jueces, promovida por La Unidad 
de Modernizacion del Organismo Judicial -UMOJ-

Los talleres realizados por la UMOJ se iniciaron a partir de enero 
de 2001. Los temas abordados en los talleres son los siguientes: 
Interculturalidad: un desaffo en la consolidaci6n democratica; Valores 
culturales de los pueblos indfgenas; Sistemajurfdico maya; El pape! de 
las autoridades indfgenas, y Fundamento del idioma kiche. Estos 5 
talleres contaron con la participaci6n de 114 operadores de justicia que 
laboran en juzgados de paz, de primera instancia, civil y de familia, 
Tribunal de Sentencia Penal, Policfa N acional Civil, Ministerio Publico 
y representantes de la Procuradurfa de Derechos Humanos, entre otros. 

Posteriormente se realizaron 9 talleres con comunidades indfgenas, 
con 10 cual se aport6 uno de los aspectos mas valiosos de los talleres, en 
virtud de la interacci6n que se logr6 de los operadores de justicia con 
los representantes comunitarios, ya que se cont6 con la participaci6n 
de 478 representantes comunitarios, quienes interactuaron con los 
operadores de justicia que tambien recibfan la capacitaci6n. 

6. Curso de muLticulturalidad en la VI Escue1a de rfrano del Organismo 
Judicial,Juan Carlos Primero 

Del 25 al27 de julio de 2002, un total de 15 jueces y magistrados 
asistieron al curso sobre multiculturalidad de la Escuela de Verano, 
curso en el cual se dio un panorama general sobre el tema de 
multiculturalidad y sistema normativo maya. Este curso se imparte 
anualmente a mayor numero de jueces, y es financiado por la Agencia 
Internacional de Cooperacion Espanola. 
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7. Coordinaci6n del tema indfgena para la VII Cumbre Iberoamericana de 
Presidentes de Cortes Supremas y Tribunates Supremos de Justicia 

Guatemala fue el pais designado para coordinar el tema indigena a 
ser abordado por los presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales 
Supremos en su VII Cumbre. Se realiz6 una recolecci6n de informaci6n 
respecto de legislaci6n constitucional y ordinaria, asi como determinar 
los paises que han ratificado el Convenio 169 de la Organizaci6n 
Intemacional del Trabajo. Actualmente, la propuesta de declaraci6n 
de los presidentes se encuentra en revisi6n por los paises 
iberoamericanos que participaran en la Cumbre. La trascendencia de 
este evento es que los paises se comprometen a impulsar acciones 
tendientes a elevar la eficiencia y eficacia de la administraci6n de justicia. 
Temas relevantes en dicha propuesta de declaraci6n es el del peritaje 
cultural, la necesidad de promover la contrataci6n de interpretes y 
promover las investigaciones sociojuridicas referentes al tema, pero 
sobre todo promover capacitaci6n y sensibilizaci6n de los operadores 
de justicia en temas vinculados a la administraci6n de justicia y su 
convivencia con los sistemas tradicionales de resoluci6n de cont1ictos. 

8. Acciones tendientes al Jortalecimiento de los derechos humanos 

EI fen6meno de los linchamientos es un hecho que ha empaiiado 
gravemente las relaciones sociales en las comunidades, tanto ladinas 
como indigenas. Ante esta situaci6n, la Corte Suprema de Justicia, por 
medio de la Unidad de Modemizaci6n del Organismo Judicial 
(UMOJ), ha establecido desde hace dos aiios una unidad para promover 
acciones tendientes a generar discusi6n referente al tema y evidenciar 
las diversas implicaciones que tiene su existencia y la gravedad en tomo 
a que se constituye en una violaci6n a los derechos humanos. 

Se ha tratado de abordarlo desde las diversas 6pticas que por su 
naturaleza el tema amerita, es decir, ha implicado un analisis socio16gico 
y juridico de sus causas para atacarlas de raiz, y no solamente desde la 
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posici6n formalista deljuez. Para ello se realizan numerosas actividades 
concomitantes con este programa, como por ejemplo talleres de 
informaci6n a alcaldes municipales y auxiliares, autoridades indfgenas, 
Ifderes y periodistas locales, poniendo de manifiesto las implicaciones 
legales de los linchamientos, y los procedimientos para juzgar a una 
persona que viola la ley; se les explica en que consiste la funci6n 
jurisdiccional, c6mo se resuelven los problemas por medio de la 
aplicaci6n de la ley, y 10 negativo de que las personas se hagan justicia 
con sus propias manos, pues incurriran en la comisi6n de hechos 
delictivos. Este subprograma se inici6 con 13 talleres a cargo de la 
Unidad de Modernizaci6n del Organismo Judicial, y posteriormente 
en una segunda etapa, bajo la responsabilidad de los jueces de paz, 
habiendose realizado 113 talleres, con un numero de participantes a 
nivel nacional de 9,338 personas. 

Tambien se realizan dramatizaciones en las poblaciones indfgenas 
y ladinas sobre los linchamientos, a fin de que el recurso del teatro 
permita llevar un mensaje ameno, objetivo y convincente a la ciudadanfa 
en general sobre 10 nefasto de las actuaciones de hecho, violando el 
Estado de derecho, que debemos respetar, y del cual es figura 
representativa y protag6nica el juez, cuya conducta ejemplar es 
necesaria, por 10 cual se han fortalecido los mecanismos de fiscalizaci6n 
de su conducta, tales como la supervisi6n general de tribunales y la 
Junta de Disciplina Judicial, regulada en la Ley de la Carrera Judicial, 
para velar porque el titular deljuzgado observe una vida decorosa que 
sea ejemplo de sus conciudadanos. 

IX. PRINCIPALES OBSTAcULOS 
PARA DESARROLLAR LAS TAREAS 

EI impacto negativo que ha tenido el recorte del presupuesto del 
Organismo Judicial ya se hace evidente. De esa cuenta la administraci6n 
de justicia en general padece significativamente ese recorte, siendo sin 
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lugar a dudas la poblacion la directamente afectada, en virtud de que 
los servicios publicos no pueden contar con un mayor numero de 
operadores de justicia, y queda limitada la capacidad del Organismo 
Judicial para la construccion de nueva infraestructura. 

Existen en la poblacion guatemalteca en general arraigadas posturas 
de polarizacion social y cultural, las cuales hac en diffcil el proceso de 
sensibilizacion a los operadores de justicia; por 10 tanto, la capacitacion y 
sensibilizacion han sido una tarea necesaria en el proceso de apertura por 
parte del Organismo Judicial. Se reconoce que es necesario continuar con 
los esfuerzos de capacitacion y sensibilizacion para lograr una mayor 
apertura social y cultural por parte de los miembros del Organismo Judicial. 

X. CONCLUSI6N 

La Corte Suprema de Justicia manifiesta y deja patente la voluntad 
de promover la concordia y la relacion armoniosa entre los operadores 
de justicia y la comunidad en general. Se admite que han eJOstido algunas 
limitaciones en las tareas para eliminar definitivamente actitudes 
negativas en la relacion y atencion a la poblacion indfgena; no obstante, 
se deja patente que no es una posicion institucional, sino resultado de 
actitudes personales, que escapan al control de las autoridades judiciales. 
Sin embargo, con las acciones emanadas desde la Corte Suprema de 
Justicia se evidencia que se trabaja arduamente para eliminar todas 
aquellas actitudes negativas para la concordia del pafs. 

Se reconoce que aun eJOsten tare as pendientes; sin embargo, es 
necesario destacar que conjuntamente con la comunidad internacional 
estamos empeflados en seguir trabajando afanosamente en resguardo y 
respeto de los derechos de la poblacion indfgena de Guatemala, por 10 que 
gradualmente se va reduciendo el numero de violaciones de los derechos 
de los pueblos indfgenas, en cuyo proposito estamos involucrados como 
Corte Suprema de J usticia y como Organismo Judicial. 
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Estamos conscientes de que la administraci6n de justicia a los 
pueblos indfgenas es una responsabilidad del Estado de Guatemala, y 
no se pueden alcanzar los objetivos reseiiados en este trabajo en forma 
aislada por el Organismo 0 Poder Judicial, siendo necesario el concurso 
de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que es indispensable contar 
con una legislaci6n ordinaria mas amplia, y ademas, con el apoyo de 
una Polida Nacional Civil y Fiscalfa General mas involucrados en ese 
proceso. 
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