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Guatemala. I S de oetubre de 2000 

Honorable Consejo 
Faeultad de Cieneias lurfdieas y Soeiales 
Universidad Rafael Landfvar 
Call1lJlIS Celltral 

Sdiorl:s: 

Respetuosamente me permito presentar a su consideracion el Informe de Resultados de 
Investigacion de Tesina denominado: "La aplicacion del derecho indfgena en la resolucion 
de los conflictos de tierras y de otros recursos naturales en la Comunidad Indigena El 
Chilar, del municipio de Palfn ."; elaborado por el Licenciado Wenceslao Moran Garcia, 
carne mlmero 20698-98, como requisito del Programa de la Maestria en Derechos 
Humanos. 
EI trab,0o -dentro de sus Ifmites y a1cances- se aproxima al estudio de una comunidad 
indfgena de la etnia Pocomam, la que dentro de un espacio formal y organizado como 10 es 
una asociacion con personalidad jurfdica, preserva y ejerce valores culturales propios a 
traves de autoridades, normas y procedimientos que permiten que esta Comunidad proteja 
los recursos naturales que son parte de su vida y de su trabajo, a la vez que desarrolla 
patrones de conducta positivos que favorecen la resolucion de conflictos, en gran parte por 
medio del derecho indfgena y consuetudinario dentro del contexto de los derechos 
humanos . 

Como consccllencia de 10 expuesto y en vista de que el 
earacterfsticas exigiJas pal'a este tipo de investigacion 
para que sc discuta ell cl examcn de tcsis respectivo 

AGC/mcbdcc. 

informe de rcferencia reune las 
ermito opinar favorablemente 



Universidad Rafael L:mdivar 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sodales 

En la ciudad de Guatemala, siendo las diecinueve horas en punto del dia veintitres de 
noviembre del ano dos mil, en la oficina de la Decanatura de la Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales de la Universidad Rafael Landivar, el senor Decano de la Facultad, 
Licenciado MARIO ROBERTO FUENTES DEST ARAC, resolvio: 

PUNTO UNICO: De conformidad con el informe rendido por la Secretaria de esta unidad 
Academica de fecha veintidos de noviembre del ano dos mil y habiendose cumplido con 
todos los requisitos establecid ara el efecto se autoriza la impresion de la tesis de la 
Maestria en Derechos Hum os ~itulada "LA APLICACION DEL DERECHO 
INDiGENA EN LA RESOL ION DE LOS CONFLICTOS DE TIERRAS Y DE 
OTROS RECURSOS NAT ES EN LA COMUNIDAD INDiGENA EL CHILAR 
DEL MUNICIPIO DE PALiN", laborada por el Licenciado WENCESLAO MoRAN 

GARCiA. 
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Esperando ser siempre una luz en sus vidas 

A MIS HERMANOS: 

Nery Randolfo~ Kendal Iv~n 

Maria ArEl y y Francisca dE Jes0s 

Con especial cariAo 



iNDICE 

INTRODUCCION 

MARCO DE REFERENCIA 

MARCO TEORICO 

Capitulo] 

LA COMUNIDAD INDiGENA EL CHILAR 

A. Origen de la Comunidad lndigena EI Chilar 

8. Constitucion y Organizacion 

C. Autoridades de la Comunidad Indigena EI Chilar 

D. Formas de resolucion de conOictos 

E. Relacion de hi COlllunidnd Indigellu EI Chil:lr COli el 
Sistema de Justicia oficial 

I) Relacion con el Juzgado de Paz del municipio de Palin 

~) Opinion de los miembros de la Comunidad Indigena 
EI Chilar sobre el sistema de justicia oficisl 

Capitulo 11 

DISCUSION 

,)ligina 

6 

18 

34 

36 

39 

44 

48 

52 

52 

54 

58 



(;ONCLUSJON~S 67 

REFERENCIAS BmLIOGR.\F1CAS 68 

~NEXOS n 

~Dexo 1: Propuestas de Reformas a la Constitucion 
Jobre los derechos de los Pueblos Indigenas 73 

~Delo 2: Mapa del municipio de Palin 77 

~nexo 3: Metodo 78 

~nexo 3a: Cuestionario que se utilize> en las entrevistas 
realizadas a directivos, ex-directivos, ancianos y 
rniembros de la Comunidad 82 

~nexo 3b: Cuestionario que se utiliz6 en las entrevistas 

realizadas al personal del Juzgado de Paz del municipio de Palin 84 



INTROI>lJCCION 

!n el municipio de Palin departamento de Escuintla existe una organizacion denominada 

~omunidad Indigena de Palin mas conocida como Comunidad Indigena EI Chilar la cual est a 

ntegrada por indigenas poqomames originarios y vecinos de esa poblacion, cuya actividad 

:sencial es el usufructo en fonna fraccionada de la finca comunal EI Chilar. 

~I objetivo fundamental de este estudio fue conocer y detenninar como esta organizacion 

ndigena resuelve los conflictos de tierras y de otros recursos naturales que ocurren entre sus 

niembros, teniendo de parte del sustentante la percepcion inicial de que utilizan 0 aplican un 

dstema de justicia 0 derecho propio y que en muy pocas oportunidades recurren al sistema de 

usticia oficial. 

!sta percepcion e interes por conocer y estudiar la tematica de los derechos indigenas surgio 

Ie 1977 a 1981 a traves de la relacion que el sustentante entablo con esta organizacion 

ndigena, cuando trabajaba en el Ministerio de Agricultura. Esta inquietud e interes se 

ncrementaron con el estudio de los derechos de los pueblos indigenas en el ambito 

ntemacional y nacional, cursado en la Maestria en Derechos Humanos de la Universidad 

~afael Landivar, 10 que se hizo realidad con el presente trabajo. 

,e selecciono el tema y realizo la investigacion por la importancia que reviste para el estudio 

iel derecho en general y del derecho indigena en particular, conocer la existencia y aplicacion 

je una forma propia de solucionar problemas de parte de una organizacion indigena, as! como 

jeterminar el grado de aceptacion y eficacia que el mismo tiene en la resolucion de conflictos y 



1Il el mantenimiento de la cohesion y estabilidad organizacional y comunal, puesto que no 

,bstante el paso del ticmpo y de difercntcs acontecimientos historicos esta colectividad, con 

nas de cien anos de existencia. ha mantenido una identidad, unidad y estabilidad entre sus 

niembros, pese a encontrarse situada en una region con gran inf1uencia occidental como son 

as zonas altamente comerciales e industriales de los municipios de Escuintla y Arnatithin. 

J3 realizacion de este estudio es importante para la pro pia Comunidad Indigena, puesto que se 

la obtenido informacion historica sobre el origen y evolucion de la organizacion. y se han 

econocido algunos val ores ancestraJes obtenidos en las entrevistas rea1izadas a ancianos, con 

o que se espera que todos sus miembros -principalmente los mas jovenes- conozean y aprecien 

nas a la Comunidad y esto los motive e impulse a hacer mayores esfuerzos para mantenerla 

iva y fortalecida. 

ie aspira que este trabajo constituya un aporte a los estudios e investigaciones que sobre el 

iistema Juridico Maya y el derecho consuetudinario se han venido realizando en Guatemala, y 

lue ello permita no solo un mayor conocimienlo de esta realidad juridica, sino que se logre 

ensibilizar y concientizar a la sociedad guatemaIteca en el reconocimiento de los derechos de 

IS comunidades y los pueblos indigenas. 

~l punto central u objetivo general del trabajo fue conocer y determinar las formas y 

lrocedirnientos que se utilizan en la Comunidad indigena EI Chilar en la resolucion de los 

iOntlictos que se suscitan entre SlIS Illicmbros en relaciun con la lenencia. uso y dis!i·ute de la 

ierra y de otros recursos naturales, y de estos con la organizacion, asi como de esta con 

,ersonas particulares 0 ··e.\lrai'las·· a la Comunidad y detenninar el grado de eficacia que estas 



' cticas han tenido en la estabilidad y armonia de la organizaci6n en particular y de la pra 

poblacion de Palin en general. 

Se buscO tambien conocer el origen, evolucion y forma de organizacion de esta colectividad 

indigena; deterrninar su sistema de autoridades, forma de eleccion y funciones de las mismas 

.especialmente de las encargadas de impartir justicia-, ademas se intento conocer las relaciones 

que la Comunidad Indigena ha tenido con el sistema de justicia oficial. 

para realizar la investigaci6n se dividi6 el trabajo en dos partes, una que aborda la terminologia 

y conceptualizaci6n de los elementos te6ricos propios del estudio, y la otra refleja los 

resultados de la invesligacion de c.ampo llblcnidlls de dos f'ucnlcs : In documentllci6n propill de 

la Comunidad Indigena y la informacion en las entrevistas realizadas a "comuneros" que en 

distintas epocas han ejercido diferentes cargos y funciones en la organizaci6n. Ademas se 

entrevisto al personal del Juzgado de paz del municipio de Palin. 

EI trabajo consta de cinco partes; en la primera -Marco de Referencia- se identifican los 

instrumentos intemacionales y nacionales que en materia de derechos humanos de los pueblos 

indigenas muestran la evoluci6n y desarrollo alcanzados en este campo. 

En la segunda parte, consistente en el Marco Teorico, se tratan los elementos teoricos y 

;erminologicos de la investigacion 0 sea 10 referente a los terminos: indigena, comunidades, 

pueblos indigenas, sistema juridico y sistema juridico indigena. Se exponen 105 criterios de que 

~I derecho a definir quien es persona indigena se reserva a 105 pueblos indigenas y que el 

termino "pueblo" es uno de los que mas dificultades, controversias y oposici6n ha terudo 

principal mente par parte del Estado, porque el mismo implica el derecho a la libre 

determinacion. 



En el capitulo I se aborda el tema central de la investigaci6n: La Comunidad lndigena EI 

Chilar, en cuanto a su origen. eonstituei6n y organizaci6n, para 10 eual se tom6 como base 

documentaci6n escrita consistente en: el titulo de la finca EI Chilar y los estatutos y libros de la 

comunidad. Se anota el origen de la Comunidad (1897) asi como la evoluci6n que ha tenido 

hasta constituirse en asociaci6n indigena campesina a mediados del siglo Xx. 

rarnbien se trata 10 referente a las autoridades de la Comunidad, haciendo eruasis en la 

autoridad encargada de impartir justicia 0 sea la junta directiva, su fomla de elecci6n, 

integraci6n y funciones; ademas en esta parte se trata 10 relativo a las fOl'lnas de resolucion de 

contlictos 0 problemas que sliceden entre SliS miembros y. entre estos y la organizacion. enla 

posesi6n, uso y aproveehamiento de la tinea eomunal EI Chilar. Tambicn se abordan los 

problemas entre la Comunidad y personas particulares 0 "extrafias" a la Asociaci6n. 

Finalmente se expone 10 relativo a la relaei6n entre la Comunidad Indigena y el sistema de 

justicia oficial, basicamente con el Juzgado de paz local. 

En el Capitulo II -Discusi6n-, se resumen y analizan los resultados obtenidos en la 

investigacion de campo sobre las formas de resolucion de los conflictos que ocurren entre los 

niembros de la Comunidad EI Chilar. 

Finalmente en el apartado de anexos, se incluye en primer lugar las propuestas de reformas 

:onstitueionales que en 1999 se planlearon sobre los dereehos de los pllcblos indigenas. por 

;onsiderar que es una informacion importante que se debe preservar. Asimismo en este 

lpartado, se incluye un mapa del municipio de Palin con la localizaci6n de la finea eomunal El 

:hilar y finalmente se incluye el Metodo -sujetos. instrumentos y procedimiento- que se utiliz6 

:n la investigaei6n. 

La investigaei6n hubiera sido imposible sm la eolaboraci6n de la junta direetiva de la 



comunidad Y especialmentc de SlI ascsor, cl Tccnico Universitario en Producci6n Agricola 

Felipe Sebastian Sabana Cojon, quien colaboro en la recopilacion de la informacion 

documental Y fue el enlace en la realizacion de entrevistas a ex-directivos y ancianos. Particular 

onocimiento merece el Licenciado Angel Gilberto Castillo Palma, por haber apoyado e rec 

111pulsado la realizaci6n y culrninaci6n de este trabajo. 



MARCO DE REFERENClA 

En la medida que los derechos humanos se han intemacionalizado, se ha resaltado cad a vez 

mas la importancia de los derechos humanos denominados sociales 0 colectivos, aplicables 

iJldudablemente a los pueblos indigenas. 

~n relaci6n a los derechos humanos existe una legislaci6n internacional y una legislaci6n 

lacional, en las cuales se encuentran aspectos especificos que se refieren a los derechos de los 

)ueblos indjgenas, tradicionalme.nte exc1uidos, de las que se expone la norrnativa que se 

:onsidera mas importante, siendo esta la siguiente: 

~. lnstrumentos Inte .... acionsles de Der"echos Humanos 

.os instrumentos intemacionales que a continuaci6n se presentan no se refieren directamente a 

)s pueblos indjgenas, pero como elIos son beneficiarios de los derechos humanos contenidos 

n todos los instrumentos, se citan y resumen los articulos que tienen mayor relacion con los 

erechos humanos de los pueblos indigenas. 

La Declaracion Universal de los Derechos Humanos 

a Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, fue adoptada por la Asamblea General de 

I Organizaci6n de las Naciones Unidas (OND) el ] 0 de diciembre de 1948; la cual no es un 

lSlrumento juridico vinculante, pero conslituye para los Estados miembros de la ONU una 

onna moral y politicamcnLc obligaloria . 



t,oS principios de derechos humanos incorporados en la Dec1aracion Universal son 

eralmente aceptados como derecho consuetudinario intemacional 0 jus cogens, 10 que 
~en 

rignifica que los Estados partes del sistema de Naciones Unidas asumen la obligacion de 

:oTTlPortarse de acuerdo a sus preceptos. Asi vemos que varios de sus articulos son 

I1Iportantes para los derechos de los pueblos indigenas: 

Articulo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como estan de razon y conciencia, deben comportarse fratemalmente los unos 

con los otros. 

Articulo 2:1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proc1amados en esta 

Declaracion, sin distincion alguna de raza, color, sexo, idioma, religion, opinion politica 

o de cualquier otra indole, origen nacional 0 social, posicion economica, nacimiento 0 

cualquier otra condicion. 

Articulo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distincion, derecho a igual 

proteccion de la ley. Todos tienen derecho a igual proteccion contra toda 

discriminaci6n que infrinja esta declaraci6n y contra toda provocacion a tal 

discriminacion. 

Articulo 27 : 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 

de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientifico y en los 

beneficios que de el resulten. 

La Convencion para la Prevencion y la San cion del Delito de Gellocidio 

ita Convencion fue aprobada en 1948, esta en vigencia desde el 12 de enero de 1951 y ha 



'd ratificada por 97 estados. 
51 (J 

Convcncioll define "gcIlOl.;iJio·· COIllO aqudlos actos rcalizados "con la intencion de 
J.;l 

destruir, total 0 parcial mente. a lin gmpo nacional, etnico. racial 0 religioso, como tal .. . " 

(.Articulo II). La ONU considera al genocidio como un delito intemacionaL 

c) 
Convencion Internacional sobre la Eliminacion de todas las Formas de 

DiscriOlinacion Racial 

Esta Convenci6n fue adoptada en 1965, entr6 en vigencia el 4 de enero de 1969 y ha sido 

rarificada por 124 estados. 

La Convenci6n prohibe "la discriminaci6n racial" definiendola como: "toda distinci6n, 

exclusi6n, restricci6n 0 preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional 0 

eUUCo, que tenga por objeto 0 por resuItado anular 0 menoscabar el reconocimiento, goce 0 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en 

las esferas politica, econ6mica, social , cultural 0 en cualquier otra esfera de la vida publica" 

(Articulo 1.). 

d) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 

Este Pacto fue aprobado en 1966, entro en vigor el 23 de marzo de 1976 y ha sido ratificado 

por 86 estados. EI catalogo de derechos civiles y politicos enumerados en este Pacto fue 

redactado con mayor precisi6n juridica que la Dec1araci6n Universal de Derechos Humanos. 

Los articulos que tienen relaci6n con los pueblos indigenas son: 

Articulo I : I . Tollos los pUl:olos liclll:ll d dCll:cllu de librl: dclcrlllillm;illll . Ell vinud de 

este derecho establecen libremente su condici6n politica y proveen asimismo a su 



desarrollo econemico, social y cultural. 

Articulo 27. En los estados en que existan minorias etnicas, religiosas 0 linguisticas, no 

se negani a las personas que pertenezcan a dichas minorias el derecho que les 

corresponde, en comlln con los demas miembros de su grupo, a tener su propia vida 

cullural, a pro/csar y praclirar SlI propia religion y a clIlplcar SlI propio idiolllu. 

Este articulo es el que mayor importancia tiene para los pueblos indigenas, de entre los pactos 

y diversas convenciones y deciaraciones de la ONU, aunque no se refiera directamente a los 

indigenas. 

~) Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 

Este Protocolo fue aprobado en 1966 y entre en vigencia el 23 de marzo de 1976, ha sido 

ratificado por 38 estados. 

Este tratado, adoptado como un instrumento separado, complementa las medidas para hacer 

,fectivo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. Su propesito es permitir a los 

ndividuos que aleguen ser victimas a violaciones del Pacto, que presenten peticiones ante el 

~omite de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

~ Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales 

fste Pacto fue adoptado en 1966, entro en vigencia e1 3] de enero de ]976 y ha sido ratificado 

?Or 90 estados. EI articulo I es identico al del Pacto de Derechos Civiles y Politicos. 

~n forma similar a la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, el articulo 2 del Pacto 

preceptua: 

2:2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio 



de los derechos que en el se enul1cian, sin discriminaci6n alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religi6n, opinion politica 0 de otra indole, origen nacional 0 social, 

posicion econ6mica, nacimicnto 0 cualquicr otra condicion social. 

EI articulo 3, indica: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

asegurar a los hombres y a las mujeres igual titulo a gozar de todos los derechos 

economicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto. 

EI articulo 13 se refiere al derecho a la educaci6n 

Articulo 13 : 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a la educacion. Convienen en que la educacion debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el 

respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo 

en que la educacio/l debe capacilar a lodas las personas para parlicipar efectivamente 

en una sociedad libre, favorecer la comprension, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y entre todos los grupos raciales, etnicos 0 religiosos, y promover las 

actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

EI articuJo 25 se refiere aJ derecho de los pueblos a disITutar y utiJizar sus riquezas y recursos 

naturales. 

,) Declaracion sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorias 

Sacionales 0 Etnicas, Re\igiosas y Lingiiisticas 

Esta Declaraci6n fue aprobada por la Asamblea General de Jas Naciones Unidas el 18 de 



. . rnbre de 1990. 
dlc1e 

; Declaraci6n de Minorias establece que, los Estados protegeran la existencia y la identidad 
La 

de las rninorias nacionales 0 etnicas, culturales, religiosas y lingiiisticas en sus territorios, y que 

adoptaran medidas legales y Olras que favorezcan la identidad y el desarrollo cultural de las 

tninorias. 

b) 
Proyecto de Declaracion Uni\'ersal sobre los Derechos de los Pueblos Jodigeo8s 

Este proyecto de Declaraci6n se encuentra actual mente en discusi6n en la Comisi6n de 

Derechos Humanos de la ONU. En el proyecto ademas de reafirmar que los pueblos indigenas 

. tienen los mismos dcrcchos que todos los seres hUlllanos, incluye diversas disposiciones que 

tienen particular importancia para los pueblos indigenas, estableciendose en el articulo 42 que, 

"Los derechos reconocidos en la presente Declaraci6n constituyen las normas minimas para la 

supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indigenas del mundo." 

i) Proyecto de Declaracion Americana de los Derechos de los Pueblos Indigeoas 

Este proyecto retoma numerosos elementos del proyecto de Declaraci6n Universal sobre los 

Derechos de los Pueblos Indigenas y del Convenio 169 sobre Pueblos Indigenas y Tribales en 

Paiscs indcpcJl(jicnLes de la Orgalliz<1l:iull I Illcrnal:iullal del Trabaju (01'1') . 

Sumamente importantes son los ar1iculos XV y XVI que se retieren al derecho al autogobiemo 

y al derecho indigena : 

Articulo XV: Derecho al autogobierno, administraci6n '! control de sus asuntos 

inlernos 

1. Los Estados reconocen que las poblaciones indigenas tienen derecho a determinar 



libremente su status politico y promover libremente su desarrollo economico, social y 

cultural, y consecucntcmcnle t icnen der-echo a la autonomia 0 autogobierno en 10 

relativo a sus asuntos internos y locales, incluyendo cuitura, religion, educacion, 

infonnacion, medios de comunicacion, salud, habitacion, empleo, bienestar social, 

actividades economicas, administracion de tierras y recursos, medio ambiente e ingreso 

de no-miembros; asi como a los recursos y medios para financiar estas funciones 

autOnomas. 

Articulo XVI: Derecho Indigena: 

1: EI derecho indigena es parte constituyente del orden juridico de los Estados y de su 

marco de desenvolvimiento social y economico. 

2: Las poblaciones indigenas tienen el derecho de mantener y reforzar sus sistemas 

legales indigenas, de aplicarlos en los asuntos internos en las comunidades, incluyendo 

en los sistemas de dominio inmobiliario y de recursos naturales, en la resolucion de 

contlictos internos y entre comunidades indigenas, en la prevencion y represion penal, y 

en el mantenimiento de la paz y la armonia internas. 

3: En la jurisdiccion de cada Estado, los asuntos referidos a personas indigenas 0 a sus 

intereses, serim conducidos de mantra Lal de pro veer al derecho de Jos indigenas plena 

representacion con dignidad e igualdad frente a la ley. Ello incluini la aplicacion del 

derecho y la costumbre indigena y, de ser necesario, el uso de la lengua nativa. 

~. Legislacion Nacional y Acuerdos de paz 

En las ultimas decadas se han dado en Guatemala algunos acontecimientos para el 

reconocimiento de la identidad y los derechos fundamentales de los pueblos indigenas, entre 



Uales cabe destacar: 
,los c 

La Constitucion Politics de Is Republica de 1985 

£n eI articulo 58 "reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad 

aI " tultur .. , 

fl articulo 66 que constituye una base para la proteccion de los pueblos indigenas, puesto que 

Jun sin denominarlos asi, reconoce la existencia de los grupos etnicos y especificamente de los 

grupos indigenas de ascendencia maya, al establecer: 

"Guatemala esta fomlada por diversos grupos etnicos entre los que figuran los !,rrupos 

indigenas de ascendencia maya. EI Estado reconoce, respeta y promueve sus fonnas de 

vida, costumbres, tradiciones, fonnas de organizacion social, el uso del traje indigena 

en hombres y mujeres, idiomas y dialectos." 

Este precepto constitucional de acuerdo con la opinion consultiva sobre el Convenio ] 69 de la 

OIT, emitida par la Corte de ConstiLucionalidad (1995) a solicitud del Congreso de la 

Republica, se interpreta en el sentido de que: 

" ... Guatemala es reconocida y caracterizada como un Estado unitario, multietnico, 

pluricultural y multilingiie, conformada esa unidad dentro de la integridad territorial y 

las diversas expresiones socio-culturales de los pueblos indigenas, los que aim 

mantienen la cohesion de su identidad, especificamente los de ascendencia maya." 

b) La aprobacion y ratificacion del Convenio 169 de Is Organizacion Internacional 

del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indigenas y Tribales en paises independientes 

I\probado por Decreto No. 9-96 del Congreso de la Republica del 5 de marzo de 1996, 

ratilicado por el Presidcntc tic la Republica eI lOde abril de ese aoo, ratilicacion inscrita en la 



r 

I 5 de junio de 1996 y en vigen cia el 5 de junio de 1997; que establece conceptos, 
Orr e 

Y 
procedimientos dirigidos al reconocirniento de los pueblos indigenas, asi como lograr 

llonJ1a5 

ce real y efectivo de sus derechos humanos fundamentales. 
el gO 

c) 
EI Codigo Municipal, Decreto numero 58-88 del Congreso de fa Republica, 

C
ificamente la literal v del articulo 40, que se refiere a la proteccion del derecho a la 

espe 

idelltidad cultural. 

d) 
Ef Acuerdo sobre ldentidad y Derechos de los Pueblos lndigenas, suscrito por el 

Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) el 31 de 

JTlarzo de 1995. 

En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas, el derecho 

consuetudinario indigena, es considerado como elemento fundamental de su existencia, al 

establecer que: 

"La normatividad tradicional de los pueblos indigenas ha sido y sigue siendo un 

elemento esencial para la regulacion social de la vida de las comunidades y por 

consiguiente para el mantenimiento de su cohesion." (IV lit.E.1, 

FONAPAZICOPREDEH/CEE 1997 :51). 

6;demas en dicho Acuerdo se establece que: 

"Para fortalecer la seguridad juridica de las comunidades indigenas, el Gobiemo se 

compromete a promover ante el Organismo Legislativo, con la participacion de las 

organizaciones indigenas, el desarrollo de norrnas legales que reconozcan a las 

comunidades indigenas el manejo de sus asuntos internos de acuerdo con sus norrnas 

consuetudinarias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales definidos par el sistema juridico nacional ni con los derechos human os 



r 
I 
i 
! intemacionalmente reconocidos" (IV lit.E.3). 

c· 
Propuestas Incluyentes 

II) 
La Comisi6n de Fortalecimiento de la 1usticia, en su informe y recomendaciones sobre 

~ '-'as Constitucionales referidas a la Administraci6n de Justicia, que hiciera publico en 
ReIOIl" 

5
tO de 1997, plante6 10 siguiente: 

agO 

"Los Acuerdos de Paz han avanzado ya en determinar el compromiso del Hamado 

derecho consuetudinario. En el mismo sentido, y en forma reiterada, la Comisi6n ha 

podido escuchar a las distintas organizaciones indigenas que exhortan a que el sistema 

juridico reconozca la existencia de otras formas de resolver conflictos, propias de estos 

pueblos, y adicionales a la prevista por la administraci6n de justicia oficial. Asimismo, 

aun cuando los estudios antropol6gicos no han estudiado con la profundidad necesaria 

este tern a, si se ha podido concluir acerca de que esta pluralidad no debe quedar mas 

por fuera del reconocimiento constitucional. La Comisi6n concluye que la Constituci6n 

Politica de la Republica debe incluir una norma que reconozca la existencia de 

principios, criterios y procedirnientos que los pueblos indigenas desarrollan para 

resolver los conflictos entre los miembros de su comunidad, asi como la validez de sus 

decisiones, siempre que con elias no se violen derechos reconocidos en la Constituci6n 

Politica y en los tratados internaciollales en materia de derechos humallos. Una ley 

debera regular esta materia·· (Comision de Fortalecilllielllo de la Justicia, Infomle final: 

Una Nueva 1usticia para la Paz 1997120). 

b) 101m Schwank Duran y Rolando Lopez Godinez, en el infonne final del esludio sobre el 



, 

! do de conocimiento del derecho consuetudinario en Guatemala, presentado en agosto de 
. est8 

I 7 al Organismo Judicial (Comisi6n de Modemizaci6n de la Justicia), recomiendan a las 
I 199 

I: ' ersidades guatemaltecas -especialmente a las facultades de derecho- y a la Escuela de 
VI1l" . 

! 
: dios Judiciales para que introduzcan la dlledra de derecho consuetudinario guatemalteco 0 

EstU 

I'cen seminarios permanentes sobre la costumbre juridica nacional. para que se ubiquen en rea I 
i a1idad social donde funcionan . J 
d a re 
I 

I c) 
~ 

En el "II Seminario Internacional sabre Administraci6n de Justicia y Pueblos 

; IndigenaS", celebrado en Guatemala del 21 al 24 de septiembre de 1998 can el patrocinio del 
J 
J I Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), la Corte Suprema de Justicia de 
t 

! Guatemala y la OIT, Angel Alfredo Figueroa. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 
I 
i Guatemala en esa cpoea, prCSCllll) llna poncncia sobrc las Rcformas Constitucionales 81 

i 

: articulo 10. que establecia: "Ia naci6n guatemalteca es una y solid aria; dentro de su unidad y la 
I 

i integridad de su territorio es pluricuItural, multietnica y multilingue"; asi como la del articulo 

I 
I 66 que reconoce de manera expresa a los Pueblos Maya, Garifuna y Xinca y, finalmente la 

refonna del articulo 203 que reconocia el derecho maya, aduciendo el ponente que, "no se 

: puede establecer 10 que ya existe, que debe introducirse la modificaci6n constitucional en el 

i sentido de reconocer la existencia del derecho indigena, sus usos, costumbres, tradiciones y 

: procedimientos, teniendo en cuenta su cultura, sus pro pi as valores y su especial manera de 

1. AI rC~I)Cl~tu, dcsde cl aiio JI'9X don'nlcs iIlW)llij!lIt1l1rl'S del IDlES dc la URL imllllrtcn la Cutctlra IIObrc 

Intl'rculturalidatl a los aSllinllltes .. JUl'res til' paz l jUl'l~l'S til' I)rimcnl inslancia CII I" Escuela tic Estudios 

: Judicialcs; dcsdc cl 111,12.99 dcnominatla: Unid"d de CliPlIcitllcion lostitucional. 



! b'r el universo" Las rcfonllas plantcadas no fucron aprobadas pero su justificacion es 
i~llce I 

i d':!cutiblc, ill I , 
~ base a los instrumentos inlcrnacionales y nacionales identificados puede afirmarse que el 

! cimiento Y defensa de los derechos humanos de los pueblos indigenas muestran un ronD rdO de avance y desarrollo positivo. 



MARCO TEOruCO 

sta parte se exponen elementos te6ricos y terminol6gicos que se tomaron en cuenta para 
6n e . 

I ,·zar el estudio, sielldo ellos Indigena, Comunidades y Pueblos Indigenas, y EI Sistema 
I rea I 

I d' 'dieD In 1gena. 
]un 

para tener un mayor conocimienlo y comprension de los derechos de las personas, 

cOlllunidades y pueblos indigcnas cs ncccsario definir eslos lenninos, pucslo que la 

ternJinologia ha sido una de las mayores dificullades con que se han enfrentado los estudiosos 

I del tema indigcna. 
I 
f En paises que cuentan con poblacion indigena como Guatemala, no solo se tienen definiciones 
f 

i distintas sino a veces contradictorias sobre dichos conceptos, as! encontramos los terrninos 
I 

!"nativos", "indios", "indigenas", "mayas", "aborigenes", "grupos etnicos", "grupos indigenas", 

! "comunidades indigenas", "poblaciones indigenas", "rninorias etnicas", "minorias nacionales", 

i 
I"poblaciones tribales", "poblaciones no civil izadas", "poblaciones no integradas", "pueblos 
I I ind igcnas", etc., por 10 talltu es illlportallle ddi llir los [(:f1niIlOS illdigena, cOlllunidades y 

I 
r pueblos indigenas que nos pemlitan una mejor comprension de su existencia como sujetos con 

I identidad y cultura propias. 
I 

I Las organizaciones indigenas son del criteria que el derecho a definir quien es persona indigena 
i 
I 

i corresponde a los propios indigenas, este criterio de autodetinicion lue subrayado en el 

I I Congreso Indigenista celebrado en Cuzco, Peru (1948) al definir: Hel indio es el descendiente 

I de los pueblos nacionales precolombinos que tiene la misma conciencia social de su condicion 

I humana, en sus sistemas de trabajo, en su lengua y tradicion, aunque estas hayan sufrido 

i 
i 
I 



I 
d
'ficaciones por contactos extrafios." (Ordonez, 1996:126). 

I rtl0 1 
! 

I
I 0 parte Bonfil Batalla, afimla que, "Ia categoria indio denota una relacion colonial, pues 

por S 

I e a partir de la invasion espanola y persiste bajo el colonialismo inlerno. " (Bontil citado 
I sLlrg 
I I ordonez, 1996: 126). 
, por 

" 

relacion al termino "comunidad" en algunos estudios, como el caso de El Sistema Juridico 
En , . 

! j( 'iche' se usa en lugar de region etnica y tambien cuando se refiere a una localidad (aldea, 

I 
i -rio canton). (IDlES. 1999b:vii) . I cast: , . 

: otrOS autores indican que, "Ia comunidad establece uniones que incluso se sacralizan, son 
I I forrnas muy humanas: camaraderia, frate"nidad, compafierismo, aunque no exentas de 
, I autoritarismo y dominacion, son formas que en la modemidad solo sobreviven entre parientes, 
I I amigOS y en ocasiones entre extrafios cuando actuan razones especificas." (Huntington citado 
I 

! par Esquit, 1995:35), 
! 

! En relaci6n con la comunidad indigena, Floriberto Diaz G6mez, Coordinador General de 
i 

: servicios del Pueblo Mixe, Oaxaca, Mexico, expresa que la misma tiene los siguientes 
t 

: elementos: ! . , 
Un espacio territorial dcmarcado y definido por la posesion: 

Una historia comun que circula de boca en boca y de una generaci6n a otra; 

Una variante de la lengua del pueblo, a partir de la cual identificamos nuestro 

idioma comun; 

Una organizacion que define 10 politico, cultural, social, civil, economico y 

relihrlOSO; 



Un sistema comunitario de procuracion y administracion de justicia2 

en una comunidad se establecen una serie de relaciones, primero entre las personas y el 

pacio y entre las personas entre si; para re~ular estas relaciones existen reglas interpretadas a 
~ -

rtir de la propia naturaleza y definidas con las experiencias de las generaciones. 
pa 

En la Declaracion Universal de los Oerechos Humanos (1948) se Ie da una importancia 

fundamental a la comunidad, cuando en el articulo 29 se establece que: "Toda persona tiene 

deberes res pee to a la comunidad, puesto que s610 en ella puede desarrollar libre y plenamente 

Su personalidad .. . " 

Para efectos de este estudio el termino comunidad se usa para referirnos a una asociacion u 

organizacion indigena. 

Sobre la definicion del termino "pueblo" existen diferentes posiciones, asi tenemos que para 

una de elias "pueblo comprende una historia tan amplia que incluye no solo a los vivos sino 

que tambien a los ancestros y a los descendientes, abarca a numerosas e ilirrutadas 

generaciones unidas por un vinculo de su memoria social, tiene relevancia porque hace 

referencia a multiples entornos: social, politico, cultural y juridico que rodea a un 

conglomerado humano y que explica su identidad. En 10 que respecta al Pueblo Maya, debe ser 

visto desde la continuid(Jd de SIJ cull ura y coslllovisiiHl original ell las que estil prescntc una 

2. Ponencia preS('lltada l'lI el Sl'millOlrio CentroOlmericallo de Ombudsmen ~Relacion entre dercchos 

bumanos y los dcrcchos fUllllaml'lItales Ill' los Puehlos lndij!cnas" AlltigUll Guatemala. Guatcmalll 12-13 

de cuero de 1995. 



i 

., especial de pensar el lIlundo )', en consecuenCla tambien 10 normativo 0 juridico." 
rorrn .. 
I i '1 Y Ochoa, 1<)<)5 :35). 
~~SqlJl 

i or sU parte EI Consejo Mundial de Poblaciones lndigenas, propone la siguiente definicion: 

r "pueblos indigenas son los grupos de poblaciones como los nuestros que, desde tiempo 

inmemorial, habitamos las tierras en que vivimos, conscientes de poseer una 

personalidad propia, con tradiciones sociales y medios de expresion vinculados aJ pais 

heredado de nuestros antepasados, con un idioma propio y con caracteristicas 

esenciales y (micas que nos dotan de la firme conviccion de pertenecer a un pueblo, con 

nuestra propia identidad, y que asi nos deben considerar los demas." (OrdoneZ, 

1996: 118). 

iPor su lado, el primer Congreso de Movi.nientos de Indios de Sudamerica, celebrado en 

'Ollantataymbo, en marzo de 1980, resolvi<'>: 
~ 

"Los pueblos autoctonos de este continente nos lIamamos indios, porque con este 

nombre nos han juzgado por siglos y con este nombre definitivamente hemos de 

liberarnos Ser indio es nuestro orgullo y el indianismo propugna al indio como el autor 

y protagonista de su propio destino, por eso es nuestra bandera de lucha y una 

consigna de liberacion continental. Reafirmamos el indianismo como la categoria 

central de nuestra ideologia, porque su filosofia vitalista propugna la 

autodeterminacion, la autonomia y la autogestion socio-economica y politica de 

nuestros pueblos y porque es la unica alternativa de vida para el rnundo actual en total 

I eSlado de crisis moral. ecullumica y pnlitica" (llJ% 119) 

I EI Convenio 16~ de Ia orr. '''''''' >ce en cI all ielll" I 2 'I"e la "cuneien"a de Sll idenridad 

I indigena" es un criteria fundamental para determinar los grupos a que se aplican las 
r 



· siciones de este Convenio. (1989). 
dlSpo 

I orden intemacional, en los organos de las Naciones Unidas existen tambien diversas 
1311 e 

opiniones, una de ellas es que, "en la palabra pueblo habria que comprender a todos los que 

dan ejercer su derecho a la libre detemlinacion, que ocupan un territorio homogeneo y 
pile 

Y
os rniembros estan unidos por vinculos etnicos 0 de otro tipo" . (Ordonez, J 996: J 30). 

ell 

~s necesario reconocer que el termino "pueblos" es uno de los que mas dificultades, 

cOntroversias y oposicion ha despertado principalmente de parte de los Estados por las 

illlplicaciones que en el derecho intemacional tiene la utilizacion de este termino, pues el 

Articulo 10. del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos (1966) y del Pacto 

Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales (1966), estipula: "Todos los 

pueblos tienen el derecho de libre determinacion. En virtud de este derecho establecen 

libremente su condicion politica y proveen asimismo a su desarrollo economico, social y 

I " eultura ... 

Para las organizaciones indigenas el temuno "pueblos" es esencial, pues consideran que este 

concepto reflcja convenicntemcnte la realidad de los grupos humanos con identidad propia y 

rechazan el em pi eo del termina "poblaciones" pues este denota solo una agrupaci6n de 

personas. 

£1 Comite de expertos indigenas y no indigenas auspiciado por el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos (llDH), al analizar el tema en la reunion celebrada en la Ciudad de 

Guatemala en marzo de 1994, propuso 

"Un pueblo es una colectividad cohesionada por un conjunto de faetares : ocupar un 

territorio definido. hablar una lengua cornun, com partir una cuitura, una historia y unas 

aspiraciollts. rac.:lu re~ que los dij(;n:nc.:ian de utrus pueblus y tjue hall hechu posibk tjut: 



desarrollen instituciones sociales particulares y fonnas de organizacion relativamente 

autonomas, Y que un pueblo indigena es aquel que, ademas de presentar los rasgos 

indicados () IIlgUllos de dlos, es originario dl' la rcgi(lIl qUl' habit a y ha qllcdado 

inc1uido en la institucionalidad de otra sociedad dominante que ocupa su media 

original" . (Ordonez, 1996: 136) 

En la Campana Continental de 500 anos de resistencia indigena, negra y popular que surgio en 

eI encuentro de Managua, Nicaragua del 17 al 22 de octubre de 1992, se da un nuevo 

'gnificado al termino "pueblo" como una colectividad de personas, unidas conscientemente 
51 

par una comunidad de origen, de historia, de tradiciones, de cultura, de religion, que se afirma 

conIO sujeto de derechos culturales, politicos y economicos, resaltando en primer lugar el 

derecho a la autodetenninacion. 

£1 articulo 1.1 b del Convenio 169 de la OIT establece que este concepto se aplica "a los 

pueblos en paises indepcndicntcs, considcrados indigenas por el hecho de descender de 

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

epoca de la conquista 0 la colonizaci6n 0 del establecimiento de las actuales fronteras estatales 

y que, cualquiera que sea su situacion juridica conservan todas sus propias instituciones 

sociales, economicas, culturales y politicas 0 parte de elias." (1989) . 

La utilizacion del terminG "pueblo" por el mavimiento indigena continental responde a la idea 

expuesta de que no son "poblaciones" sino pueblos con identidad y organizacion propia, 10 

cual constituye un punto basi co en la nueva relacion que los pueblos indigenas demandan con 

el Estado nacional. 



EI sistema Juridico IlIdi~(·n;1 

Sobre el sistema juridico indigena denominado tambien derecho consuetudinario indigena, 

. erT18 juridico maya y orden juridico maya, existen diferentes definiciones, una de elias es 
51St 

"es un conjunto de reglas. \'alores y maneras de conducirse, difundidos por tradicion oral 
qlle, 

y de generacion en gencracilHl. tendicnlCS a normal', ordenar y dirigir la vida cornunitaria." 

(Dary, 1997:247). 

J.,uis Alberto Padilla, en su investigacion sobre el derecho consuetudinario indigena en 

Guatemala (1990:264), se refiere al mismo asi: 

"El derecho consuetudinario es el ordenamiento juridico que nace espontimeamente en 

el seno de un conglomerado social determinado y se caracteriza por tener un grado de 

eficacia mayor que el del derecho positivo. Se trata de un derecho social por excelencia 

... por consiguiente podemos definir el derecho consuetudinario indigena como el 

conjunto de normas que regulan las relaciones sociales de las comunidades indigenas 

con base en las costumbres juridicas." 

Guisclu MUYCII, ell Sli csludio lallIhicn sulnc (.~I dcrccho wnsllcllldinario indigcna cn Guulcmulll 

(1995 :7),10 conceptualiza como 

"Un sistema juridico que, de acuerdo a 1a cultura propia de una comunidad 0 un pueblo 

define: a) normas para ordenar la vida social en general; b) acciones perjudiciales 0 

delictuosas; c) las sanciones para estas acciones delictuosas 0 perjudiciales; d) como y 

ante quien debe el perjudicado buscar satisfaccion 0 reparacion, y e) como deben 

aplicarse estas sanciones y quien debe aplicarlas" 

Dos tesis apoyan la afimlaci6n de que el orden juridico maya liene una identidad propia y 



· nciada del derecho nacional estatal. y para ella exponen las siguientes razones: 
difere 

"primero, que las concepciones. instituciones y practicas relativas a 10 juridico deben 

entenderse como expresilln de lin sislema cultural cspecifico, de una moral diferenciada 

y de una evoluci6n politica y etica particular; y, segundo, que s610 puede hablarse de 

derecho donde hay un conjunto de norillas que integran un ordcn: la norma de derecho 

no existe sola sino Ii gada a otras con las que forma un sistema normativo." (Esquit y 

Ochoa, 1995:22). 

EI sistema juridico indigena esta determinado por una relaci6n entre orden normativo y sistema 

culrural, caracterizado por fundamentarse en lIna moral propia y por la coherencia como una 

caractcrizacion de esa relaci{)n . 1,(1 mayor riqtleza y, al lllisJ110 ticl11po la mayor dificultad para 

cxplicar, c1arilic(lr y prescnlar csa norlllal ividad ante Ius no indigcnas cs la cohcrcncia entre 

sistema etico-moral y sistema nomlativo. (1995 :25). 

EI derecho indigena es particular porque se construye sobre la vision de 10 comunitario y de la 

relaci6n que la persona mantiene con los demas. Este orden juridico no busca la satisfacci6n 

lmica y exclusiva de las necesidades individualistas sino las del grupo. Pretende la armonia y el 

orden en las comunidades mediante el respeto y la obediencia que debe asumirse frente a los 

val ores de la colectividad . 

EI sistema juridico indigena responde y es producto de principios fundamentales, los cuales 

como pueden ser 0 son el respeto a 10 sagrado, el comportamiento equilibrado y armonioso en 

la vida y la protecci6n de la comunidad: 0 sea que para entender la normatividad indigena es 

necesario tener presente y analizar esos principios basicos de la dimimica social y de la 

cosmovisi6n de estos pueblos . 

Los indigcnas conslnryen y enlicnden SII vida social a partir de 10 sagrado. que aSlIlllcn como 



Il
lla 

categoria no solamente religiosa, sino como una relacion social global y totalizante, asi 

delllos verlo en cualquier momento, dicha nocion esta inmersa en todos los niveles de la pO 

realidad social: en los cicIos de la vida ritual, en la cotidianidad, en la agricultura, en el trabajo, 

18 familia, en el matrimonio, en sus relaciones con la tierra y otros recursos naturales. Esta en . 

noci6n esta representada en los simbolos, la naturaleza, los antepasados y en el 

conlportamiento humano. 

Lil Jl!rcl:ilo indigcna idcnlilil:a sisll'llIJS dl' IIOlillas para cl cjcrl:il:io de la aliloridad, cI podcr y cl 

liderazgo que buscan el "deber ser" en el pueblo a partir de principios y del sistema etico-moral 

o de los ideales en la relacion social que persigue la sociedad. 

En consecuencia el sistema juridico indigena 0 derecho indigena se puede caracterizar asi: 

i) Es un derecho oral, pues tiene en la palabra una forma de transmision, expresion y 

existencia. 

ii) Esta codificado en la cultura, pOI'que este orden normativo esta inmerso en las 

practicas cuIturales y formas de existencia social; sus principios juridicos se encuentran 

en las pnicticas sociales y espirituales, en la vision del mundo, en el orden etico-moral y 

en el idiorna. 

iii) Constituye un saber difundido, pues se ensefia a 10 largo de la vida de boca en boca 

y a traves de generaciones. 

IV) Funciona con caracter autonomo, ella se comprueba al observar las instituciones 

culturales que 10 sostienen y que 10 juridico cumple una funcion y una mision para la 

integracion, ia convivencia y la autonomia entre las comunidades, las familias y los 

grupos. (1995 : 14). 



Estudios sobre el Sistema .luridico Indigena 

r;n relacion con el Sistema Juridico Indigena se han realizado diversos estudios e 

investigaciones, con estos trabajos se ha incursionado en su investigacion y estudio con 

diferentes denominaciones: Nomla e institucion juridicas mayas, usos, costumbres, costumbre 

jLlridica, derecho consuetudinario. sistema juridico maya, derecho maya y derecho indigena; 

entre los que cabe oeslacar los siguiclllCS. 

f;1 estudio que sobre "Norma e Instituci6n Juridicas Mayas" realiz6 Luis Antonio Diaz 

Vasconcelos (1953 :65), en el (jut' afinna qlle, "eJ PuchJo Maya tenia lin concepto de justicia 

publica traducida en sanciones que eran apJicadas a los infractores mediante funcionarios 0 

tribunales especiales para el caso, que la administracion de justicia, sobre todo en materia penal 

estUVO muy adelantada y se administr6 siempre honradamente inspirada dentro de un hondo 

sentimiento de equidad y con una tendencia defensiva de los bienes que eran amparados en la 

norma prohibitiva." 

Indica Vasconcelos que, "el concepto de 10 prohibido asi como su sancion tuvieron una 

existencia efectiva y una forma consuetudinaria para el maya, que los bienes que estaban 

protegidos eran: la integridad nacional, la integridad personal, el honor en relacion al 

matrimonio y la propiedad. La pena se daba en dos sentidos: de corte remunerativo, pues 

tendia a resarcir a la victima en un sen lido patrimonial y con una finalidad de ejemplarizacion, 

tratando de sentar precedentes para los futuros y probables delincuentes." 

A/irma que, "si sc reconc cl largo periodo de cxislcncia del Pueblo Maya las formas de sancion 

son: muerte, escIavitud, indemnizacion, afrentas, rapado del cabello, azotes publicos hasta 

sallgrar, puiictazos de la plcbe. \' sill ell1bar~\) 110 !labia un oroenalllicllto exprcso para aplicar a 

dctl!J'lllillildo ddilo till" pl'lIa IlIdij;lda. l'sl;lIldll Ia sallL"iilll l'ondil'illllada a hi \lllllllltad del jucl." 



(1 953 :72). 

vasconcelos expone tambien que, "los delitos contra la propiedad y los daiios eran siempre 

Ilcionados con penas de indemnizacion, el juez al fallar tasaba el dana patrimonial fijando la 
sa 

indcmnizacion, en algunos casus rue usada la multa a favor del soberano 0 del poder publico, 

cOil 10 que se deduce que el delito fue apreciado como contravencion a una norma de derecho 

publiCO." 

OtfO trabajo es "El Derecho Consuetudinario en el contexto de la etnicidad guatemalteca" 

escrito por Flavio Rojas Lima (1995 :6-7), quien aborda la tematica del derecho 

consuetudinario indicando que, "en Guatemala se puede hablar de la existencia de un sistema 

de normas consuetudinarias debidamente vertebra do, COil sus organos jurisdiccionales 

peculiares, sus norm as sustantivas y adjetivas de conocimiento generalizado, e inclusive con los 

mecanismos punitivos correspondielltes." 

Aborda el tema de la Alcaldia Indigena considerandola como organo politico y jurisdiccional 

de origen colonial, y el derecho indigenista como un conjunto de normas que como 

denominador comun, "exhibe un fingido caracter proteccionista de los derechos de los 

indigenas" normas que fueron promulgadas inicialmente con eJ nombre gem!rico de Leyes de 

lndias, y finaliza exponiendo que eJ derecho consuetudinario es un electivo mecanismo de 

resistencia indigena. 

Otro estudio trata sobre "Pluralismo Juridico en Guatemala" realizado por Sergio Lautaro 

Parrilla Anzueto (1995:46), quien destaca que, "para que se 10hrre el reconocimiento del 

derecho indigena es requisito tener un conocimiento claro y preciso de esa normatividad, pues 

esta no podrit ser reconocida por el sistema juridico nacional en tanto no se tenga establecido 



eontenido. " 
5).1 

,Afirma que para que una costumbre re\;sta canicter juridico, "es necesario que cuente con dos 

elementos: uno el objetivo que consiste en el uso practico de una fonna detenninada de 

oeeder durante un tiernpo suficienternente proJongado, y el otro el subjetivo que se pr 

COJlstituye por la convicci61l de los sujctos sobre cI canicLer obligatorio de ese proceder y la 

8eeptaci6n de que el rnismo puede ser impuesto de manera coercitiva por la comunidad a 

traVes de sus autoridades." (J 995 :49). 

Uno de los eswdios mas recientes sohre el derecho indigena es el realizado por la 

coordinacion de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala 

(SAQB'ICHIL-COPMAGUA, 1999:218) el cual se efectuo en las regiones Achi', Chuj, 

I(iche', Mam, Multietnica Ixcilll, Mullictllica Peten, Q'cqchi ' y Tz'utujil, a partir de su propia 

raeionalidad -segun los autores- a traves del analisis del contexto, cambios historicos y 

pnicticas propias de los pueblos indigenas, concluyendo al respecto que "el derecho indigena 

esta constituido por nom1as y regulaciones de distintos ni\'eles que delirnitan el 

COillpOitamiento personal y comllnitario, pero en realidad 10 milS impol1ante son los principios 

rectores del mismo y el proceso de reflexi6n que desata, asi como eI involucramiento personal 

de quienes 10 aplican. Que el mismo es bien conocido por todos los comunitarios ya que fonna 

pane del acervo cornun, que en su aplicaci6n mas que las regulaciones especificas, tiene 

relcvancia la situaci6n en la cual se aplica, asi COIllO los principios y valores rnorales que 10 

fundamentan, siendo de estos ultimos los mas irnportantes, las nociones de equilibrio, armonia 

y respcto ." 

En otro estudio titulado "Derecho Consuetudinario, Reforma Judicial y la implementacion de 

Ins AClIerdos de Paz", Fdg.ar FSClllit e r dIll Garcia (1998 ' J 4}) exponen que, "el derecho 



suetudinario maya posee un sistema institucional que logra dirigir a los miembros de las 
COil 

lunidades locales a la resoluci6n de conflict os, siendo sus elementos mas importantes la call . 
~ Idia auxiliar y los comites locales, asi como las agrupaciones religiosas, los ancianos y la 

alc" 

(8l11ilia quienes integran una red local para la resoluci6n de conflictos que posibilita la 

cOllvivencia comunitaria; que asumir esa funci6n constituye un puesto de autoridad pero 

lIi/l1bien de servicio, por 10 que al ser electos para los cargos se les exige haber demostrado y 

del110strar en el futuro el manejo de ciertos valores como el trabajo, la obediencia, el respeto, 

eI servicio y la humildad con los cuales se previene el bienestar de la colectividad." 

probablemente los trabajos mas completos sobre el Sistema Juridico Maya son los realizados 

par eI Instituto de Invcstigacioll(,s Fconbmicas y Sociales (IDlES) de la Universidad Rafael 

Landivar (URL), los que hacen un estudio 'general sobre la normatividad en asuntos damnos, 

(aJ1liliares y de tierras y uso de recursos naturales, la estructura de la autoridad, los 

procedimientos juridieos utilizados en la formalizaci6n de los aetos juridieos y en la resoluci6n 

de conflictos, asi como sobre la relaci6n de las comunidades mayas con el sistema oficial de 

justicia; estos elementos gem!rieos son estudiados especificamente en cuatro sistemas juridicos 

Mayas: lxiI, Kiehe ', Mam y Poqomehi '. (1998a, 1999a, 1999b, 1999c, 1999d). 

U JOlES (JY<J <J b) ClI basc a Kcl scllj'u ulJ(J y Sc/:'wid , pJalllca quc ' lIIla sOl.:icdau Licllc Ull 

sistema juridico solamente 5i p05ee e6digos y cortes judieiales apoyados por un Estado 

politieamente organizado·' . 

Asimismo, que segun Malinowski "las 1l0rlllaS socialcs de las sociedades no-modernas y 

simples tienen pleno caracter legal y que, por 10 tanto hay instituciones juridicas en todas las 

sociedades" . 



. lmente que, otros autores: Seagle. Radcliffe-Brown y Redfield, "por un lado estan de 
filla 

do en que no toda nonna es juridica y legal y, por 10 tanto, no hay necesariamente 
sCller 

. mas juridicos en todas las comunidades humanas. Por otro lado, encuentran rasgos y 
siste 

. mas jllridicos en sociedades que aill1 carecen de c6digos escritos. de alltoridades que 
SlstC 

itTlpartan justicia y de un Estado en el senti do actual y occidental del termino. A traves del 

amen comparativo de diferentes sociedades no-occidentales est os auto res han podido 
e" 
tTlOstrar que la existencia de sistemas juridicos no obedece al criterio del todo 0 nada, sino que 

dichos sistemas se ronnan de manera gradual. parcial y especifica"'. (IDlES. 199%:25). 

para detenninar las condiciones reales de una sociedad respecto a su sistema juridico, se 

requiere de un estudio especifico pues no hay un proceso evolutivo uniforme ni un esquema 

universal invariable. Los casos siguientes, en base a IDlES (1998a), 10 ejemplifican: 

- Los Andamianos, que viven en las Islas Andaman, en el Oceano Indico, tienen el 

grado cero de institucionalidad juridica porque, aunque la cultura local estimula la 

busqueda de justicia, no tienen reglas explicitas de prohibici6n ni castigos 

especificamente definidos para sancionar actos considerados perjudiciales ni hay 

autoridades en la comunidad que puedan intervenir en la soluci6n de la disputa 0 pleito. 

EI perjudicado debe decidir el grado de la of ens a y la forma de obtener satisfacci6n. 

- Los Yurok, que viven al norte de California, tienen nonnas prohibitivas, pennisivas y 

prescriptivas de conducta social. Aunque establecen responsabilidades y aplican 

sanciones en forma sistematica. no tienen autoridades centralizadas que impartan 

justicia Las disputas se resuelven entre las partes. 

- Los Zuni, que viven en Nuevo Mexico, tienen nonnas explicitas de prohibici6n as) 



como fomms para establecer responsabilidades y aplicar sanclOnes. Ademtis tienen 

autoridades centralizadas que impart en justicia, que son las tradicionales de la 

comunidad, no las del Estado. 

611 estas sociedades, las nonnas y los procedimientos referidos no estan escritos, son parte de 

18 tradicion oraL 

6n consecuencia, para los juristas occidentales, estas sociedades no occidentales 0 simples no 

tienen ordenjuridico, ya que careccn de c6digos y de cortes judicialcs apoyados por un Estado 

politicamente organizado. Para la corriente de Malinowski Sl tienen orden juridico, pues toda 

sociedad automaticamente 10 tiene. 

De conformidad con la corriente antropologica juridica, representada por Seagle, Radcliffe, 

Brown Y Redfield, debe examinarse cada caso, puesto que la existencia de un orden juridico no 

es un asunto de todo 0 nada sino de grado. Confomle a este ultimo planteamiento, una 

sociedad tiene un sistema juridico cuando posee los elementos siguientes: 

1) Nonnas definidas que regulan el comportamiento social y que SI se infringen, 

requieren de sanciones seculares. 

2) Autoridadcs propias de la comunidad, entre las cuales hay responsables de aplicar 

sanclones. 

3) Manera sistematica de aplicar sanciones utilizando, si fuere necesario, alguna fonna 

de coercion. 

De los tres casos expuestos, s610 Los Zuni reunen los elementos que requiere un sistema 

juridico (IDIES, 199%27) 



para finalizar es importante senalar que el presente estudio se fundament a en el criterio que 

para determinar la existencia de un sistema juridico indigena 10 debemos estudiar dentro de la 

corriente de Seagle, Radcliffe, Brown y Redfield, la cual como vemos no se interesa tanto por 

18 loffna de crcacion de la~ lIonlla~ ~i llo pOI Sli lI~O Y clicacia, "I conlrario de la Icoria 

occidental desarrollada en la obra de Kelsen, que se preocupa mas del proceso de creacion de 

la norma que de su eficacia, es decir de como se crea el derecho mas que de como se aplica. 



CAPITULO 1 

LA COMUNIDAD lNDiGENA EL CHILAR 

Reseiia de la Cultura Poqomam 

f;n la busqueda de las raices de la cultura Po com am, se detecta que la mayoria de 

invcstigadores coincide en que csa cultura no vino con los grupos migrantes de Tulan y que, 

loS pocomames ya habitaban la region de la Verapaz antes de la expansion de los K'iche's del 

siglo X IV Siguicndo a I vic lk l\1olJlerr()so ( I ()<)S () . se alirma que cI "ullico dOculllcnto 

escrito en Poqom que ha sido recuperado y que se identifica como Titulo del Barrio de Santa 

Ana que corresponde a 1565, no tiene relatos sobre peregrinaciones"; como tampoco las 

mencionan las otras fuentes conocidas de los K' iche' s y de los Kaqchikeles. 

I'or olra parle y ell base a Ia autor a ci lada, cI Tilulo de los Sdlores Kajkoj 4ue data de 17H5, 

pero que sin duda es copia de un doeumento mas antiguo del siglo XIV, afirrna que los 

pocomames se originaron en los alrededores de San Cristobal Kajkoj, actualmente San 

Cri stobal Vcrapaz, dcpartaIlH:lIll) dl' AlIa \'t:rapal.. U Titulo de rcl~.'rclll; ia narrll aspeclos dl' 

invasiones y desplazamientos y entre estos consigna que a partir del siglo XIV una parte del 

grupo Pocom fue desplazada obligandolos a poblar otras regiones al sur. Esta penetracion 

favorecio el proceso de diversificacion del idioma Pocom, que incluye Pocoman y Pocomchi '. 

Fuentes coloniales diversas ubi caban a los Pocomames en los actuales departamentos de 

Guatemala (Chinautla, Mixeo. Petapa, Amatitlan y Pinula); Escuintla, especificamente en eJ 

municipio de Palin; Jalapa, en los alrededorcs de San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula y San 

Carlos Alzatate; Juliapa, en i\sllm;ilHl Mila, y CII la vc(;indad de Cuzcatlan, EI Salvador. 



,Actualmente la poblacion Pocomam se ubica en los municipios de Mixco y Chinautla, 

departamento de Guatemala; San Pedro Pinula, San Carlos Alzatatc y San Luis Jilotcpeque, en 

el departamento de Jalapa y en el municipio de Palin, en el departamento de Escuintla. En base 

8 rzian (I994) la cifra de habitantes del idioma Pocomam asciende a aproximadamente 

127,206. Confonne la Enciclopedia de Guatemala (1999:250). las personas hablantes del 

idioJ11a Pocomam en 19<)7, crall -H lJ53 

vatoS geograficos del municipio de Palin 

Confonne al Diccionario Municipal de Guatemala (1996:60), el mumClplO de Palin en el 

departamento de Escuintla, deri\'a su nombre del mihuatl pa/i que significa ancho, extenso, y la 

terminacion in que significa movimiento, agilacion, viento, 0 sea lugar agitado por el viento. EI 

municipio tiene una extension de 88 kilometros cuadrados y una altura de 1,147 metros sobre 

el /livel del mar; sus limites son los siguientes: al norte con Amatithin (Guatemala), Santa 

Maria de Jesus y Alotenango (Sacatepequez); al este con San Vicente Pacaya (Escuintla); al 

sur con Escuintla; y al oeste con Escuintla (Escuintla). La distribucion politico administrativa 

se resume en un pueblo, una aldea y cuatro caserios; en su territorio se encuentran tres 

montafias y diez cerros, mas ocho rios_ seis zanjones y siete quebradas 

Palin cuenta con sitios arqueologicos y turisticos como el de Agacatepeque y Maria Santisima. 

SegUn el Censo de 1994, el municipio registro un total de 18,821 habitantes de los cuales 

5,768 eran indigenas; 12,735 eran no indigenas y 318 ignorado. (Instituto Nacional de 

Estadistica, INE: 1996:27). EI idioma indigena predominante en Palin es el Pocomam Central. 

La produccion del municipio se basa en el Illaiz, caiia de azucar, fruta, especial mente la pii'ia, y 

ganado vacuno; ademas se producen artesanias como tejidos tipicos, marimbas de juguete, 



bles de madera, jabon y cunielllbre. Hay inlraestructura y servicios publicos diversos. 
rT1iJe 

Origen de la Comunidad Indigena EI Chilar 

En el ano 1878 el General Justo Rufino Barrios, en su calidad de Presidente de la Republica, 

diJrante su visita al municipio de Palin, en ese tiempo perteneciente aI departamento de 

,vnatitlan, dio una orden verbal para que los terrenos denominados EI Chilar quedaran para 

L1So publico de postes y astilleros y para siembra de los vecinos indigenas de esa poblacion. 

por problemas surgidos entre la Municipalidad y los indigenas de Palin por pagos que esta 

iflSlilucion prctcndia im(lonel' IH11' d lISO Y apro\'cchamicnlo del tcrrcno EI Chilar, y 

tundamentandose en 10 ordenado par el General Barrios, el 17 de agosto de 1887 un grupo de 

treinta Y cuatro indigenas de la poblacion de Palin encabezados por Cipriano Chuni solicitaron 

al presidente de la Republica General Jose Maria Reyna Barrios, que no se les molestara en el 

goce y uso de esas tierras; peticion que fue ampliada el 1 1 de octubre de ese ano con el 

respaldo de sesenta y cuatro indigenas, en el sentido de que ademas se les concediera 

gratuitamente el terreno EJ Chilar en forma fraccionada 0 sea en lotes individuales para cada 

solicitante. 

Esta ultima petici6n fue resuelta favorablemente, pues a criterio del gobierno era "conveniente 

la extinci6n de las comunidades", ordenandose en consecuencia que se practicara el deslinde y 

fraccionamiento de el terreno EI Chilar, el cual se adjudicaria gratuitamente a los indigenas del 

cornun de Palin. 

EI 30 de septiembre de 1891 se nombro al Ingeniero Diego Vasquez para que realizara el 

deslinde y la distribuci6n de El Chilar, en cuya actividad colaboraron cincuenta y un vecinos 

indigenas de Palin. La medici6n del terreno se finalizo el 5 de diciembre de ese ano, medida 



dio una extension superficial total de dos mil sesenta y ocho hectareas, cuarenta y tres 
qLle 

Y 
treinta y siete metros cuadrados (2,068 Has. 43 As. y 37 Mts.2) equivalentes a 

Me~s, 

y cinco caballerias, sesenla manzanas, y CinCO mil cuatrocientos cuatro varas 
cLlarenta 

dradas (45 Cas. 60 Mzs. 5,404 Vrs.2), quedando pendiente Ja division 0 fraccionamiento 
cUll 

del terreno para ser adjudicado en forma individual. 

. ha medici on fue revisada por el Ingeniero Carlos Bendfeldt, quien en informe de julio de 
OIC 

1893 indico que la extension superficial total del inmueble es de dos mil setenta y ocho 

hectareas, treinta y ocho areas, sesenta y nueve centiareas (2,078 Has. 38 As. 69 Cas.) 

equivalentes a cuarenta y seis caballerias, diez manzanas, un mil ochocientos setenta y cuatro 

varas cuadradas (46 Cas. 10 Mzs. 1,874 Vrs.2) y que aun cuando el terreno fue cedido por el 

General Barrios a todos los indios de Palin, el mismo debia adjudicarse solamente entre los que 

colaboraron en la mcdici6n . 

EIIO de diciembre de 1896, Francisco Figueroa, Sindico de la Municipalidad de Palin, solicito 

a1 gobierno que por la calidad del terreno de EI Chilar, que era sumamente quebrado y 

pedregoso no era po sible dedicarlo a ningllll cultivo, era conveniente a los intereses del pueblo 

que permaneciera " indivisible" y que en vez de fraccionarse en lotes. el terreno EI Chilar se 

titulara a favor de la Municipalidad con eI objeto de aumentar los bosques del pueblo. 

Toda esta situacion fue resuelta con el Acuerdo Gubernativo emitido el 3 de junio de 1897, el 

que por su importancia historica y juridica para la Comunidad Indigena de Palin 0 Comunidad 

Indigena de la Finca el Chilar, se transcribe literalmente: 

"Apareciendo de los antecedentes respectivos, que por acuerdo del 11 de octubre de 

1887 sc dispuso qUl' d IL:ITCIH) ccdillo por cI Prcsidcnlc (Jcllcnll dOll Justo Rufino 



Barrios al comun de indigenas de Palin se deslindara y fraccionara en lotes para 

repartirlos entre los indigenas indicados. Que practicada la medida por el Ingeniero 

Vasquez, sus operaciones obtu\~eron la aprobaci6n del Revisor General dando por 

resultado la superficie de cuarenta y seis cab all erias, diez manzanas, mil ochocientas 

sctenta y cuatro varas cuadradas . Quc let Municipalidad dc Palin solicito que cl terreno 

no se dividiera en lotes, sino que se continuara poseyendo en comun, fundada en que la 

topografia del terreno no se presta para dividirse en lotes y en que 10 tienen destinado 

para bosques, y resultando de los inforrnes ernitidos confirmados los acertos de la 

Municipalidad. EI Presidente de la Republica A CUE R D A: Que la Escribania del 

Gobierno extienda a favor de la Municipalidad de Palin el titulo de propiedad 

correspondiente al indicado terreno que sera poseido en comun. rep6ngase el pape!. 

Reyna Barrios. EI Secretario de Estado en el Despacho de Gobernaci6n y Justicia. Esta 

el sello de la secci6n de Tierras. Manuel Estrada C. --- Por $ J 2. Administraci6n de 

Rentas del departamento de Guatemala. EI infrascrito Certifica: que la Municipalidad 

de Palin ha enterado en esta administraci6n la suma de doce pesos derechos de un 

titulo que se Ie manda librar, de un terreno concedido al comun del pueblo que 

represent a $12. Guatemala, 3 de junio de 1897. Hay un sello - El administrador Samuel 

J Gal vez POR T;\ ~T() rarit (jlle 10 itcordado teflEit cIlmplido efccto y la 

Municipalidad de Palin adquiera justo y legitimo titulo del lote de terreno que se 

contraen la mt!dida y dcrnas diligcncias insertas y plano lopogritfico que sc agrcga, libro 

el presente por el cual a nombre de la Naci6n Ie adjudico en propiedad las cuarenta y 

seis caballcrias, diez Illanzanas y mil ochocicntas sctcnla y cuatro varas cuadradas de 

que se compone el referido lote que para el efecto se expresa en la parte final del 



acuerdo inserto, y en la inteligencia de no poderse enajenar el terreno ni en todo ni en 

parte a no ser con las formalidades prescritas por la ley. En tal virtud ordeno y mando 

al Jefe Politico del departamento de Amatithin y demas autoridades que con ning(ln 

motivo ni pretexto pe~udiquen ni pemlitan se moleste a la Munieipalidad y veeinos de 

Palin en la posesi6n del enunciado terreno en 10 que por el presente les amparo. Dado 

en Guatemala, en el Palacio del Ejecutivo a los tres dias del mes de junio de mil 

ochocientos novcnta y siele. Firmado de mi mano, sellado con cI scllo mayor de las 

Armas de la Republica y refTendado por el infTaserito Notario del Gobiemo. f) Jose 

Ma. Reyna Barrios. Sello. De orden del senor Presidente. Franco Gonzalez Campo." 

Este Titulo file inscrilo en cI Registro de 1<1 Propicdad de la Zona Central eI 26 de julio de 1897 

forrnando la tinea numero uno (1), folio uno (1), del Libro veinte (20) de Amatitlim. 

A partir de esa epoca el terreno EI Chilar 0 Finca E1 Chilar es poseida y usufructuada en forma 

comunitaria por los indigenas Poqomames del municipio de Palin. 

B) Constitucion )' Org~lJIilacion 

EI 16 de noviembre de ) 947, los indigenas del municipio de Palin que poseian la Finca 

Comunal EI Chilar, deciden constituir la Asociaci6n Comunidad Indigena de Palin euyos 

Estatutos y personalidad juridica fueron aprobados por Acuerdo Gubernativo del 12 de febrero 

de 1948. 

En los Estatutos se define a la Comunidad Indigena de Palin como una asoeiaci6n formada por 

los habitantes indigenas carnpesinos del municipio de Palin, que se propone eI mejorarniento 

cultural, econ6mieo y sanitario, asi como la protecei6n y ayuda mutua para sus eomponentes. 

(Art. 10.). 



corno requisitos para ser miembro de la Comunidad estan el ser mayor de edad, ser nativo del 

fl1lJ(licipio de Palin y pertenecer ala c1ase trabajadora del campo. (Art. 50.). 

LOs organos 0 autoridades de la Comunidad son I.a Junta General constituida par la reunion 

de SUS miembros, en quien radica la facuItad de organizar y dirigir los asuntos generales, 

nombrar y remover la junta directiva, y la cual debe reunirse cada seis mcses. EI otro organa es 

/a Junta Directiva que actua por dclegaciilll de la Junta General, tiene a su cargo la 

adl11inistracion de los negocios de I:l Comunidad Y SliS bienes. Se integra con nueve miembros 

asi: Un presidente, un vice-presidente, tres vocales, dos vocales especificos encargados de la 

defensa forestal, un Secretario y un Tesorero. (Artos. 60.,70.,80.,90. y II). 

EI Presidente de la junta directiva es el representante legal de la Comunidad, y a nombre de 

esta puede otorgar toda cIase de actos y contratos, acudir ante los Tribunales de Justicia y 

oficinas administrativas; requiere autorizacion de la junta directiva para contraer deudas, 

adquirir y enajenar inmuebles, gravarlos 0 limitarlos. (Art. 12). Los vocales especificos de la 

defensa forestal tienen como mision velar porque se conserve y aumente la poblacion arborea 

en los terrenos de la Comunidad. (Art.15) . 

Se establece un regimen disciplinario, el cual preceptua: "Los comuneros que desobedezcan las 

decisiones de la mayoria 0 que contravengan los fines de la Asociacion y de las orientaciones 

del mejoramiento colectivo y social que a'-tuella persigue, en forma sistematica, podran ser 

expulsados de la Comunidad, la cual se acordani por la JUllta General a peticion de la Junta 

Directiva." (Art . J 9) . 

Asimismo se indica que la suspension temporal de un comunero en el ejercicio de detenninadas 

facultades que los estatutos Ie conceden. podra decretarse por la junta directiva . Sin embargo 

es de hacer notar qllt l'll tst(lS t's(atllt(lS Il() est;1Il l'stabll'cidns dcr('chos () faclIltades para los 



corTluneros. 

par medio del Acuerdo Gubemativo del 10 de mayo de 1961 se aprueban las modificaciones a 

los Estatutos de la Comunidad lndigena de Palin de las cuales destacaremos los aspectos que a 

nuestro criterio son mas importantes: 

Se amplia eI articulo 10. agregando que "La Comunidad lndigena de Palin .. es una 

Asociacion de los campesinos indigenas de la poblacion de Palin, que sin discriminaciones de 

credos religiosos ni opillion~s polili~(Js, cultivan la hnca EI Chilar, propicdad del Pueblo 

)ndigena ... " 

Con las modificaciones ya se establecen obligaciones y derechos de los comuneros, 

siendo las primeras: "a) Cumplir y velar por que se cumplan los estatutos; b) Desempenar 

cuidadosamente los cargos para los que fueren electos; c) Asistir a las asarnbleas generales y 

atender cuantas citaciones se les hagan; d) Pagar la cuota senalada; e) Defender por todos los 

rnedios legales la Finca comun; f) Conservar y proteger toda la plantaci6n, nacedero, aguaje y 

riachuelo existentes en la propiedad cornun; y, g) Respetar y obedecer las indicaciones que les 

hagan las personas encargadas de la conservaci6n y proteccion de la propiedad cornun." Como 

dercchos sc eSlablcccn eI asislir a las as<Jl1lbleas con voz y volo, c1egir y SCI' eleclo panl los 

cargos directivos 0 auxiliares, asi como cultivar con Illoderacion la Finca comun y gozar de los 

beneficios de la misma. 

En cuanto a la Junta General, se detennina que las asarnbleas ordinarias se realizaran dos veces 

al ano, el tercer domingo de cm.:ro y julio, y que las asamblcas extraordinarias se efectuaran 

cuando por la importancia y la gravedad de las circunstancias sea convocada por la junta 

directiva 0 cuando 10 soliciten por 10 menos cincuenta miembros. 

(on la modificaci(lIl de los eslalulos sc cslablccell calidadcs para oplar a ser directivo. siendo 



siguientes: "a) Ser cornu nero sin haber sufrido ninguna de las sanciones establecidas en la 
Iss 

cOlJlunidad; b) Ser indigena nativo de Palin; c) No ser parientes entre si, en los grados de ley; 

y, e) El Presidente, el Secretario, el Tesorero y sus suplentes debenin saber leer y escribir." 

;.dernas la integraci6n de la junta directiva se amplia a catorce miembros, asi: Un presidente, 

LIn vice-presidente, un secretario y un tesorero, los dos ultimos con dos suplentes cad a uno, 

tres vocales consejeros y Ires vocalcs especificos encargados de la defensa forestal. Se amplia 

Sll duraci6n en el cargo ados aiios, renovando la direcliva por Illitad 0 sea siete lIliembros cada 

ano, siendo electos en la junta a asamblea general del mes de enero. 

Con Jas rnodificaciones se Ie asignan a la directiva como atribuciones especificas, el conservar 

el Titulo de la Finca y los enseres de la Comunidad; eilar a scsiunes ordinarias y 

extraordinarias; redactar reglamentos internos; nombrar las comisiones que estimen necesarias 

para la buena marcha de la Comunidad, y dictar y aplicar las sanciones disciplinarias que crean 

convenientes. 

Como una ampliaci6n importante a los estatutos se crea un regimen disciplinario, en el cual se 

senala que son causas para perder la calidad de comunero: "a) Faltar gravemente a sus 

obligaciones como cornu nero; b) Tergiversar u oponerse a las disposiciones acordadas por la 

Asamblea General 0 Junta Directiva; c) Danar en cualquier fonna a cualquier miernbro de la 

Comunidad; y, d) Enajenar los derechos sabre alguna plantaci6n 0 cultivo a personas no 

inscritas como comuneros en el registro de la comunidad ." 

Es importante sei'ialar que aun cuando en los Estatutos y en sus modificaciones se nombra a la 



O
ciacion como Comunidad Indigena de Palin por el uso y la costumbre es mas conocida en 

f.s 

P
oblacion de Palin y por las autoridades municipales y gubernamentalcs con el nombre de 

Is 

comunidad Indigena EI Chilar. 

segun el censo practicado por la junta directiva en mayo de 1999, la Comunidad cuenta con 

sproximadamente seiscientos setenta comuneros, y se calcuJa que no fueron censados un 

promedio de doscientos agricultores, por 10 que la membresia total se cal cuI a en ochocientos 

setenta comuneros de los cuales quinientos setenta son indigenas y trescientos comuneros no 

indigenas. La diferencia entre ell os radica en que los comuneros indigenas son miembros de 

pleno derecho, en tanto que los no indigenas ingresan con "permiso" 0 sea que tienen que 

pasar tres anos de prueba, en los cuales no deben co meter ninguna falta y cumplir con las 

obligaciones de comuneros para ser afiliados. Ademas los no indigenas no pueden optar a 

cargos de direccion e inclusive dentro de la organizacion se les extiende un carne de 

identificacion diferente. Se estima que hace cuarenta anos algunos ladinos empezaron a 

ingresar a la Comunidad como asociados. 

EI dato sobre el numero de miembros que pertenecen a la Comunidad no es confiable, pues de 

acuerdo con la informacion proporcionada por su actual Asesor Felipe Sebastian Sabana 

Cojon, el numero de comuneros actual mente es menor y la dificultad para establecer un 

nUlllcro exal:to radil:a ell quc cad.) vc/ exislc IIICIIO~ colai>OIal:itll} pala Iii Ic,tlil.al:iilll del ccnso 

y asi actualizar la membresia de la organizacion 

La Comunidad tiene su sede en la quinta calle siete-treinta y siete de la zona tres, Barrio San 

Antonio del municipio de Palin. la eual es co/weida como la "oficina" por los COl1luneros, y es 

donde se reune la junta directiva todos los dias del ano, de lunes a viemes de diecinueve a 
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veilltidos horas, con el objelo de planiflcar y realizar aClividades inherenles a sus lunciones y 

sobre todo atender a los comuneros en sus diferentes peticiones, quejas, problemas y 

conflictos. 

Un dato necesario de conocer es que todus los miembros de la Comunidad Indigena viven en 

la cabecera municipal de Palin, y en la finca unicamente tienen sus terrenos para cultivo a 

donde se dirigen diariamente a realizar sus actividades agricolas; algunos de ellos tienen 

pequefios ranchos en la finca para quedarse especialmente en la epoca de la cosecha 0 por 

alguna emergencia. 

Se estima que el 75% de los indigenas del municipio de Palin dependen del cultivo de la tierra 

especificamente de la Finca EI CtUlar, en donde los cultivos principales son el cafe, los citricos 

(naranja, mandarina, limon, lima), pacaya y jocote. EI resto de la poblacion indigena de Palin 

ha abandonado las labores agricolas -sobre todo los jovenes- y como altemativa de 

subsistencia vend en su fuerza de trabajo en las ernpresas comerciales e industriales de la zona, 

sobre todo en las empresas de maquila que cada vez en mayor cantidad se instalan en el area, 

pues ellas les ofrecen una mayor y mas estable remuneracion. 

C) Autoridades de La Comunidad Incigena EI Chilar 

Los organos 0 autoridades de la Comunidad lndigena de Palin 0 Comunidad Indigena de la 

Finca EI Chilar, son: 

I) La Junta General.. integrada por la reullion de los miemhros de la Comunidad, 

constituidos en Asamblea General Ordinaria 0 Asamblea General Extraordinaria . La asamblea 

ordinaria debe realizarse el tercer domingo de enero y de julio de cada ano de las calorce horas 



en adelante, sin embargo por la fiesta titular de la poblaci()f1 de Palin 4ue se cclebra en los 

~ltilllOS dias de julio, 1(1 segunJa IIsalllblca geneml urdinaria se cdebru d tercer dumingll del 

mes de junio. 

A las asambleas generales ordinarias asistian de ciento cincuenta a doscientos comuneros, y 

ante la poca asistencia y panicipacitln, en una asamblea se acord6 fijar una sanci6n economica 

de veinticinco quetzales para el comunero que no asistiera. Para controlar la asistencia a las 

asambleas se hace un listado y adcmas se Ie cntrega a cada uno una contraseiia con el sella de 

la directiva; con estas medidas la asistencia ha aumentado de trescientos a cuatrocientos 

comuneros en cada asamblea. 

La asamblea general extraordinaria se realiza para tratar asuntos de maxima importancia y de 

extrema gravedad y debe ser convocada por la junta directiva 0 a solicitud de por 10 menos 

cincuenta miembros de la comunidad. De acuerdo a las entrevistas realizadas, se han efectuado 

asambleas generales extraordinarias para tratar asuntos de litigios con comunidades, 

instituciones 0 personas particulares vecinas, como por ejemplo la Asociaci6n de Vecinos de 

San Vicente Pacaya, la Finca EI Sal.to, EI Club Rotario Guatemala Sur, etc., y para tratar la 

expulsion de algun comunero 

De acuerdo con la infomlaci6n proporcionada por el senor Tomas Raguay Pirique- Presidente 

de la Comision de Vigilancia- solamente una vez se ha celebrado una asamblea general 

extraordinaria a petici6n de mas de cincuenta comuneros y en ella se dio "golpe de estado" 

(sic) a lajunta directiva por "errores e incumplimiento de sus funciones". 

2) La Junta Directiva esta integrada por catorce miembros, siete de ellos son electos cada 



anO entre dos, tres 0 cuatro planillas que se proponen a la asamblea general ordinaria del mes 

de enero, por 10 que cad a ano se cambia 0 renueva la mitad de los miembros con el objeto de 

que exista continuidad en las labores de la directiva, pudiendo ser reelect os para otros 

periodos. 

para ser directivo se tiene que ser "buen comunero", con capacidad y honradez y no haber sido 

sancionado, y solamente sc acepta la excusa pOl' enfermedad para no aceptar un cargo 

directivo, pues este es un derecho pero tamb:en una obligacion de todo comunero. 

A decir de los comuneros entrevistados, las funeiones prineipales 0 10 "que haee" la junta 

directiva es: "resolver los problemas que suceden dentro de la tinca", "resolver problemas 0 

conflictos entre comuneros", "resolver casos de tala de arboles", "prevenir incendios", 

"gestionar todos los problemas de todos los socios", "ver y vigilar la tierra", "velar la botada 

de madera", "estar ahi para disponer de cualquier problema de los comuneros; estim ahi para 

resolver cualquier cosa", "atender a los comuneros en cualquier queja que traigan; alteracion 

de linderos, robos", "administrar la tinea para que haya orden", "coOl'dinar actividades de 

desarrollo y mejoras de la tinea comunal con otras organizaciones" , con 10 que se comprueba 

que se reconoce a la junta directiva como la autoridad encargada de la prevencion y resolucion 

de contlictos que se sllscitan en la Comunidad 

3) La Comision de Vigilancia, este organo es reciente pues su creacion se remonta 

aproximadamente al ano de I ()HO. Esla intcgrada por tres miembros asi: lin presidente, un 

secretario y un vocal, quicnes son e!cctns en forma alterna por la Asamblea General Ordinaria 

del mes de enero y duran dos afios en sus cargos. 

Ticnc como funciones liscafizar fa actuaci('HJ dc la junta directiva. pudicmlo inclusive amoncstar 



8 SUS miembros y en casos gra\·es de incumplimiento de deberes 0 de faltas cometidas por 

ellos, proponer su sustituci6n e inclusive la expulsi6n de la Comunidad ante 1a Asamblea 

General. 

Ademas es la encargada de revisar el manejo de los fondos de la comunidad por parte de los 

tesoreros y de cualquier miembro, asi como fiscalizar cualquier ingreso y eh'Teso de fondos de 

la Comunidad. 

4) Los Comites de Zona 0 Comites de Caminos, los cuales se inteh'Tan la mayor parte de 

veces en forma espontimea entre los comuneros que poseen terrenos en una determinada zona 

de la tinea, dichos comites para actuar deben scr reconocidos por la junta dircctiva Se integran 

con un presidente y vocales, la mayoria de ellos ocupan el cargo por largo tiempo: en los casos 

entrevistados tienen entre diez y quince aiios de ejercer los cargos. 

Su funci6n principal es la de velar porque los caminos que conducen a las zonas de trabajo 

eSH~n en buenas condiciones; adermis debcn velar por la protecci6n forestal impidiendo 

especialmente la tala de arboles. Los comites de zona 0 de caminos son los primeros en darle 

soluci6n a un problema 0 conflicto surgido en relaci6n con la Finca EI Chilar en su zona 

especifica, y en caso de no resolverse en esa instancia se traslada a conocirniento de la 

directiva. 

Existen seis comites en las zonas siguientes: EI Zapote, EI Farol, Media Monte I, Medio 

Monte II, La Ceiba y lurun-ChicaL En algunas zonas existen unicamente representantes 0 un 

comite provisional, en caso de que sc quicra solvcntar alguna situacion, cstando cllos en las 

zonas de: La Casa de Maquinas, Agua Blanca I, Agua Blanca II, La Colina, EI Naranjito y EI 

Pajal. 

5) Un Asesor, quien es scleccionado por la junta directiva para que los apoye y oriente en 



III realizaci6n de sus actividades: para ello se busca a un comunero que se haya destacado y 

teOga conocimientos y expcricncias en 1a historia y actividadcs de la Comunidad, rcgularmcntc 

eS un ex-directivo. 

Sus funciones son: brindar asesoria tecnica en gesti6n y elaboracion de proyectos, por 10 que 

constituye un ente consultivo, que tambien proporciona apoyo secretarial. 

6) Los citadores, son miembros antiguos de la Comunidad que han sido designados por la 

junta directiva para que "citen a la gente" y el cargo es casi de "por vida"; existen dos 

citadores por cada Barrio del pueblo: San Jose, San Pedro, San Lucas y San Antonio; por 

desempeiiar esa funci6n los cit adores son exonerados del pago de su cuota anual como 

comuneros, actualmente es diez quetzales, y de hacer las "faenas" 0 sea las labores generales 

que van en beneficin de la linca, COIllO pm ejelllplo arrcglar c(lminos. puentes clc. 

7) Los ancianos 0 ex-directi\'os. Se recurre al consejo y asesoria de los ancianos, quienes 

caS) siempre han sido presidentes 0 directivos de la Comunidad, solamente en caso de 

conflictos graves, especial mente en relaci6n con los linderos 0 mojones de la finca. 

Es de resaltar que todos los cargos que ocupan la Junta Directiva, el Comite de Vigilancia, los 

Comites de Zona 0 Caminos. el Asesor y los Citadores no son remunerados 0 sea que se 

desempeiian en forma gratuita como un servicio a la comunidad, y solamente en caso de 

atender comisiones especificas se reconocen los gastos ocasionados en elias. 

D) Formas de Resolucion de Conflictos 

La presente investigacion se ha centrado en la resoluci6n de los conflictos de tierra y de otros 

recursos naturales que se suscitan entre los miembros de la Comunidad lndigena de Palin en 

relaci6n con la posesion y el usufnJcto de la Finca EI Chilar. por 10 que se aborda unicamente 



esta problematica. 

Ell la resolucion de un cOllflicto 0 problema que surge entre dos 0 mas miembros de la 

comunidad, se da una primera accion que consiste en solucionar el problema en forma directa 

entre las partes, as; LCllc/Ilos 1111 caslI rdalado por Ull (;Ollluncw· "1111 sl'iior \'io que cstaba 

corrido el moj6n de su ten-clio y platica con el vecino y se trata de resolver el problema entre 

eUos". 

cuando el conflicto 0 problema no es resuelto en forma directa, el afectado se queja ante la 

junta directiva, quien recibe toda la illfomlacion del caso. Esta cita al of ens or y al afectado y 

asi buscar un arrcglo () conciliaci(·)fl cntre ambos. 

En caso de no haber una solucion, se envia una comisi6n integrada por dos 0 tres miembros de 

la directiva, ycuando cs un asunlu fon:slal, la cumisiun debe scr inlegrl1da uuligl1damcnte por 

los vocales forestales, pidielldose a "eces el auxilio de un miembro del comite de zona en 

donde sucedi6 el hecho, quienes van acompanados por las partes en contlicto con el objeto de 

vcr en cI lugar del hceho In sUCl:dido. quI..' piledI..' st.'r Illla altcraci6n de llwjoncs, danos a 

cultivos, robos de plantas 0 cosechas, u.la de arboles etc. Muchas veces el conflicto 0 

problema se soluciona en el campo con la mediacion de la comision 

Cuando eI problema no cs n:slIcllu. la cllrnisiun rillde un illforrnc a la dirc(;livl1 qUlcn 

nucvamenle cila a las parlcs a la oliciJla pal a lJalar de "egar a UJI aneglo, lOlllalldu CII cucJlla la 

informacion de la comisi6n la cual es fundamental para tomar una decision, pues como 10 

indic6 el Presidente de la Comisi6n de Vigilancia y ex-Presidente de Junta Directiva, "si hay 

prueba si 10 paga, si no hay prueba no se logra nada, entonces se queda asi y si el dana es 

grande el afectado sil!l1e il1\('Sli!!,lllcio h:lsla dar con el culpahle " - ~-

La soluci6n que se busca es lograr un arreglo 0 conciliaci6n entre las partes, en el sentido de 



que el que cometio el hecho 10 restituya 0 pague los dafios ocasionados 0 los productos 

Sllslraidos al afectado, para 10 cual generalmente sc dcsarrolla una fase de negociacion para 

determinar el monto de los mismos y la forma de pago, tomando en cuenta las circunstancias 

economicas del ofensor. En caso de que las paltes no lIeguen a un acuerdo la junta directiva 

toma la decision final, la que regularmente consiste en que se restituya 0 pague el dafio 

causado 0 bien robado 0 hurtado y que ademas el infractor pague una multa, la que se 

dctermina tomando ell clIl:llla Sil:1I1PIl: las ci, clIIIslam:ias pcr SOIliIll:S dd sallciullado. Asi, en urw 

reuni6n para la resolucion de un conf1icto por el robe de veintitres matas injertadas de 

mandarina en la que el sustentante estuvo presente, el Presidente de la Comunidad expreso: 

"Que pague poco porque es mujer, adermis ella aunque es comunera no fue quien tuvo la culpa 

sino el marido y el marido no la ayuda:" 

La decisi6n de la directiva tiene que ser acatada por las partl!s y en casu que una de elias no 

este de acuerdo, puede plantcarlo ante la asamblea general que se real ice en la fecha mas 

proxima, la cual puedc rcspaldar la decisil)(l de la dirccliva 0 clllitir otra resolucitll1. 

Para tener una idea de las diferentes formas de resolueion de conflictos, expondremos algunos 

casos relatados en las entrevistas: "viene un rio y un eomunero haee una pila, entonces los 

afectados tratan de platicar y en caso no se arregle entre elIos, 10 ponen en eonocimiento de la 

junta directiva, va una comisi6n a investigar. La junta directiva Ie llama la atenci6n, se Ie 

impone una multa fuerte y se destruye la pila por parte de miembros de la comunidad con 

autorizaci6n de la direetiva." 

En easos de robos: "los comuneros informan a la junta directiva sobre los robos y si el 

sindicado no l!S cornu nero sino familiar de un comuncro, se Ie llama la atcncitlll a este y se Ie 

impone una multa. Como en el pueblo se conocen los antecedentes de las personas, entonees 



sin mueha investigaeion se decide. pero siempre con denuneia de la persona afectada." 

Entre los eonflietos que mas suceden est{m la alteraeion de "ixcos", que es el termino con que 

se designa en la Comunidad a los mojones 0 linderos, 10 eual se resuelve de aeuerdo a 10 

expuesto por un entrevistado. en la siguiente forma: "un comunero 0 el afeetado pone la 

denuneia a la junta direct iva, esta manda a1 Presidente 0 al Vice-presidente y un Vocal al lugar 

del problema, lIaman a las personas involueradas, sc dcLennilla si hay dcliL~) y se haec un 

borrador del acla . EI aieClado paga la cI)lllisiim 0 sea los gaslos lk cada inlegranle qlle 

aetualmente son de veinticinco quetzales diarios y al hechor se Ie sanciona con una multa 

dependiendo del dana de doscientos quetzales a trescientos quetzales, que ingresan a la 

comunidad. La persona perjudicada recibe un dinero para reponer el dana que sufiio." 

Otro entrevistado senalo los pasos que se dan para solucionar un problema: "al ver el hecho 0 

dano se pone en conocimiento de la directiva, esta manda una eomision a haeer la inspeccion 

para ver el dano y si el denunciante tiene 0 no cultivo del producto danado. Si se demuestra 

qui en dana, este paga la comision, si el que hizo la denuncia no demuestra quien es el culpable, 

el paga la comision. Si se cornprueba el dano Haman al hechor a la oficina y 10 reprenden y Ie 

piden por favor que evite hacerlo otra vez." 

Otro easo que fue expuesto por un comunero se refiere al aprovechamiento de un arbol que 

cayo en su terreno y Ie provoco danos en su cafetal, el afectado explico: "un palo cayo en mi 

terreno y considere que era mio y que habia que dejarlo treinta dias para haeerlo lena. Si el 

dueno del arbol queria hacerlo lena tenia que pagar los danos EI veeino 0 dueno del palo 10 

hizo lena, entonces tuvc que quejarme con la direcl.iva Citaron al que hizo la lena y entraron 

en acuerdo en que Si lo habia hecho lena. La directiva Ie ponia que pagara los danos, pero el 

eonsidero que era mucho, y entonees nos repartimos convencionalmente la mitad de la lena 



cada uno, pues el era el dueiio del palo y yo de las matas de cafe daiiadas." 

para la mayoria de entrevistados la base para juzgar a los comuneros e imponerles sanciones 

son los Estatutos, sin embargo como ellos mismos 10 expusieron. son muy pocos los que 

canocen los Estatutos, principalmente porque la mayoria tiene una escolaridad minima -a 10 

sumo los tres primeros anos de primaria- 0 son analfabetas. 

Para algunos comuneros su conducta y la base para juzgarlos, son algunos valores los cuales 

son 0 pueden ser: "porquc sumos una cumunidad, somos una lamilia. lenernos que ayudarnos 

unos a otros, estamos utilizando un terreno de la comunidad" 0 par "el origen, somos un 

pueblo con una identidad indigena. La sangre indigena eso me amarra a un grupo, yo 

pertenezco a este grupo." E5tO se refleja tambien en 10 expuesto por un ex-presidente quien 

expres6 que la directiva 0 el presidente no se basa en los Estatutos, sino que la "soluci6n se 

hace amigablemente para que todos queden bien." 

Es importante senalar que como una lonna de garantizar el cumplirniento de la resoluci6n 

acordada, nomlalmente se redacla un acta, la que es tirnlada por las partes involucradas y por 

la junta directiva, 10 que es altamente respetado por los comuneros, pues consideran que al 

I 
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firmar el acta se estan comprometiendo a cumplir y respetar 10 que han "firmado" . 

E. Relacion de la Comunidad Indigena EI Chilar con el Sistema de Justicia Oficial 

a) Relacion con el .Juzgado de Paz del municipio de Palin 

Durante las entrevistas realizadas al personal del Juzgado de paz del municipio de PaUn se 

pudo observar que solamente existe algun grado de conocimiento y de relaci6n con la 

Comunidad Indigena de la Finca EI Chilar, por parte del personal mas antiguo en ese Juzgado. 



[.,OS confliclos 0 problemas que hall sido cOllocidos por el Juzgado de paz SOil : 

i) lncumplimiento de contratos de construcci6n de caminos por parte de personas 0 

empresas particulares para con la Comunidad, los cuales han sido resueltos en forma 

conciliatoria entre las partes sin necesidad de "abrir expediente". 

ii) La comisi6n de delitos de hurtos de productos agricolas y de caceria en la Finca EI 

Chilar por parte de personas particulares 0 "extrafias" a la Comunidad, casos que han 

sido remitidos al Ministerio Publico y a los Juzgados de Primera Instancia con sede en 

la Ciudad de Escuinlla 

iii) La venta 0 cc~i<'>n de dcrcchos de terreno~ comunale~ ~in autorizaciiln de la Junta 

Directiva a personas no asociadas. 10 que se ha resuelto a tran!s de juntas conciliatorias 

entre las partes en las que el comunero se compromete a rescindir el contrato y a 

devolver el dinero rccibido. 

Los operadores de juslicia manilestaron qlle la rclaci(JIl con los micmbros de la Comunidad El 

Chilar y especial mente con la JUllta Uirccli va. que es COil la qm: existe mayor relacitll1, cs IllUY 

buena y que siempre se les ha atendido y prestado un buen servicio y que regularmente se han 

resuelto los conflictos 0 problemas planteados en el mismo Juzgado logrando la mayor parte 

de veces conciliaciones y redactando actas "sin expediente". 

Sin embargo los mismos entrevistados reconocieron que cuando los casos eran trasladados al 

Ministerio Publico 0 a los Juzgados de Escuintla. la reaccian de los miembros de la Comunidad 

era negativa, pues manifestaban que en el Ministerio Publico no se investigaba y que ademas 

eran muchos los tramites que termrn que hacerse, 10 que genera desconfianza en ellos. 

En relaci6n a la forma de actuar de la organizacian existen criterios divididos en el Tribunal, 

puesto que por una parte no se est a de acuerdo en qut: no se permita el ingreso a la Asociaci6n 



1 
I • personas no indigen.s ni nativas de Palin y por 10 tanto estan excluidos de adquirir y po seer 

terrenos en la Finca EI Chilar~ y por otra paIte se considera que es una buena organizacion que 

protege losderechos de los indigenas y que esa forma de actuar les pemlite lograr la unidad y 

tambien evitar ser cngailados pur los ladillos . 

b) Opinion de los rniembros de La Comunidad Indigena EI Chilar sobre el sistema 

de justicia oficial 

En las entrevistas realizadas, los "comuneros" manifestaron que se traslada un caso a los 

juzgados solamente despucs de haberse agolado las instancias de la Comunidad, asi . un 

entrevistado dijo al respecto "cualldo 110 hay un acuerdo en la junta directiva entonces se toma 

Iii dccisillll de paSill d casu aljll/.t!.adu" ()tlU Illit~1l1\)lO ulllsuitado sllhll" d tl"111i1 exprcs() qllc· 

"han habido casos en que comuneros que no estan de acuerdo con las sanciones de la junta 

I 
directiva acuden a las autoridades competentes para demandar a la Comunidad." 

Varios asociados informaron que en los conflictos 0 problemas surgidos con instituciones 

I 

I 
I 

j 

como el Instituto Nacional de Electrificacion (ThoTOE) y la Empresa Electrica, se ha recurrido 

para su resoluci6n a la Gobemacion departamental de Escuintla, y que estos se han resuelto en 

I 
I 

forma conciliatoria. 

Los conflictos a problemas que han sido sometidos a conocimiento de los juzgados han sido 

los referentes a determinar lind eros con vecinos 0 colindantes de la Finca Comunal EI Chilar; 

asi como la venta 0 cesi6n de dercchos de los terrenos comunales a personas no miembros de 

la organizaci6n, la tala excesiva y sin autorizaci6n de arboles y como 10 expres6 un 

entrevistado: "en incendios por un comum:ro que no se pone de acuerdo en pagar los 



dafjos". 

sin embargo, todos coincidieron en que son pocos los casos que han pasado a conocimiento 

del sistema de justicia oficial. sobre 10 que un miembro manifesto: "si no se resolvieran los 

casas en la comunidad el Juzgado no se dana abasto para atender todos los casos y 

problemas. " 

La mayoria de los entrevistados manifestaron que han recibido buen trato en el Juzgado de paz 

local, que es con cI que han tcnido mayor rclaci6n )', que las otras illstituciones del sistema de 

justicia como la Policia Nacional Civil. el Ministerio Publico y los Juzgados de Instancia no Ie 

ponen mayor atencion a la Comunidad, que general mente no los atienden y menos a los 

indigenas. Que los jueces no se han preocupado por los indigenas, sino hasta ahora con la 

firma de los Acuerdos de Paz. 

En generalla opinion expresada sobre el sistema de justicia oficial es: "que el procedimiento es 

demasiado largo y enredado, hay que hacer muchos tnirnites y al final no se arregla nada. 

Ademas que existe una doble discriminacion por ser indigena y ser pobre, 10 cual se ha visto y 

se ha sentido." 

lndicaron que a un indigena campesino no se Ie escucha, y que como no tiene la capacidad de 

explicar 0 decir las cosas, entonces no se Ie toma en cuenta ni se Ie pone atencion; asi como 

que no hay justicia igual para los pobres y sobre todo para los indigenas. Un entrevistado 

expreso sabre los juzgados: "Ahi se mueve el pisto, si se da dinero entonces se arregla, si nadie 

da nada entonces el juicio se alarga.'· La opinion mayoritaria es que la gente pobre no tiene 

acceso a la justicia. 

Con estos datos se aprecia que con el derecho que practican los comuneros pocomames dentro 

del espacio de la Finca EI Chilar, se demuestra que es una comunidad organizada y ordenada, 



qUe respeta sus nonnas consuetudinarias y descarga en gran medida el trabajo del Juzgado de 

paz del municipio de Palin. 

,Ademas se reitera la queja de los indigenas comuneros sobre la discriminaci6n y exclusi6n del 

sistema oficial de justicia para una poblaci6n desatendida en todo sentido ("los jueces no se 

preocupan por los indigenas") 0 sea la inveterada violaci6n a sus derechos humanos 

fundamentales . 

A continuaci6n se presenta un cuadra de los resultados obtenidos en la investigaci6n de campo 

_ documentaci6n de la Comunidad y entrevistas a '·comuneros"· que se realiz6 para conocer la 

resoluci6n de conflictos sobre asulltos de tier-ras y de otros recursos naturales en la Comunidad 

lndigena EI Chilar. 



I Resolucion de conflictos en la Comunidad lndigena EI Chilar 

Cuadro de resultados obtenidos en la investigacion de campo 

AS pcclos in\estigados IFu!!nle: Doculllcnlo:; de la Comunidad Fuenle: Enlre";';lac a Curnuneroo; 
I 

1. Oase de can.ieto presentado: a .AlteraciOn de linderos a Hurto 0 robe de productos agricolas 
b. Tala ilegal de ilrboIes b. Caceria en Ia finca per no miembros 
F· Venta no autoriztlCia de terrenos . AlteraciOn de lindems 
~. Amenazas d. Tala ilegal de ilrboIes 

e. Venta no autorizada de terrenos 

Z. Plocedimienlo de resoiuciCin: EI aleclado pane en canocimienlo de EI aleclado pone en conocimiento de 
Ia direetr.e el COIllicto 0 problema Ia dilectMi el dai\o suhlo 

- -- Se erlllia una comisi6n a irl\estigar Se erlllia una comisiOn a irl\estigar 
Directi'08 cita a las partes a oficina DirectM!. cita a las partes a Ia oicina 
O>mision informa de in\estigacion O>misiOn informa de irl\estigaciOn 
Las partes lIegan a un acuerdo Las partes Uegan a un acuerdo 
lib hay acuerdo. direc1r.e resuelle lib hay acuerdo directr.e resuel-.e 

Hecher no asociado se pasaa Ia 
Palicia Nacianal 0I.i1 

i3. T~~ duraciCin resoluciOn Altelacian de linderos y tala ilegal es de Hurtos 0 robos. alteraci6n de linderos y 
Is a 15 dias. en \enta no autorizada de tala de ilrboIes es de 8 a 15 cias, en 
errenos es de 5 a 6 meses y en amena- caceria 1 cia y en \enta no autorizada de 

zm; de 2Uil:; h~netlC.~i e'~ de 6 rIl(..M"j(..~; 

_. 

4. opo de resolucian a AlteraciOn de linderos: a Robo 0 hurto de productos agricolas 
Las partes delimitan los linderas, si no Infractor restituye el bien y paga mutta 
Directr.e determina los lindl>ros 

.. _ --_.- b. Tala ilegal de artJoIes b. caceria en la finea por no miembros 
Pago de una mlAta per el infraetor Se detiene irMlSoreS y pone a cisposi-

cian de Ia Polida Nacianal O'oil 
c . En la 'oCnla 110 ilutorizada de terrenos c . AlteraciOn de lindelos 
ExpUlsion como micmbw Comunidad 5e cOIligc ellirdolo 1Ii11l1uda de ulcncion '._ . .. . 

d. En amenazas d . En tala ilegal de arboles 
Irnposician de una mlAta cancelar los daiios. IJrCl'oOCados y pagar 

una molta 

' .. ------ Ie. En -.en~~ no autorizada de t~ 
Vendedor paga una multa 
O>mprador paga derecho a Comunidad 
5i comprador 110 es miembro -.enta no 
es aulOlizada. 

5. Compiimiento 0 ineumpiirniento de En los cuatro casos estudiados se ha En Ia mayoria de los casos se ha 
resoluciOn: cumplido la resolucian acordada. cumplido la resoluci6n 

En caso de ineumpiimiento se han 
aplicado sanciones mayores 



CAPITULO II 

DISClJSION 

81 marco tearico que sustenta el presente estudio deterrnina que una sociedad tiene un sistema 

juridico, cuando posee los elementos siguientes : 

1) Norrnas definidas que regulan el comportamiento social y que Sl se infringen. 

requieren de sanciones seculares. 

2) Autoridades propias de la comunidad, entre las cuales hay responsables de aplicar 

las sanciones. 

3) Manera sistematica de aplicar sancioncs, utilizando si lUere necesario, alguna forma 

de cocn:il)ll . 

En base a los resultados obtenidos en la investigacion documental y en las entrevistas 0 trabajo 

de campo realizados buscarclllos determinar y conocer la existencia de esos elementos en la 

resolucian de contlictos de tierras y de otros reeursos naturales en la Comunidad lndigena El 

Chilar, que es el objeto central de este trabajo. 

En el estudio se estableci6 que la Comunidad cuenta con Estatutos que junto a principios y 

val ores propios como que "son una comunidad, tenemos que ayudarnos unos a otros, somos 

un pueblo con una identidad indigena" (pocomam), constituyen la base 0 el fundamento para 

resolver los conflictos que suceden en relacian con la tinca El Chilar. 

Por 10 tanto existen dentro de la Comunidad normas de comportamiento para el uso y 

aprovechamiento de la tinea comunaL euya inobservaneia implica una sancia", como por 

ejemplo que la vent a 0 cesi6n de derechos de un terreno debe otorgarse a otro comunero con 
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la autorizaci6n de la junta directi\ 'a y en caso de incumplimiento de esa norma ese contrato es 

declarado ilegal y eonlleva la imposici6n de una sanci6n pecunia ria al transgresor (sanci6n 

secular). Otro easo es que para "hacer lena" 0 talar un arbol se tiene que solicitar autorizaci6n 

a la directiva, la cual es otorgada despues de comprobar la necesidad de ese recurso, norma 

cuyo incumplimiento conlleva tambien el pago de una multa. 

Se tiene contemplado dentro de la Comunidad la comisi6n de faltas. infracciones 0 delitos, 

tipificaciones que indudablemente han tornado de su relaci6n con el derecho oficial, pero que 

en cI seno de la misma no It! dan igual valoracion juridica que ell el sistema juridico estatal, 

pues las sanciones 0 penas aplicadas dependen mas de las aetitudes de los involuerados que de 

la ealificaei6n de la figura juridica. ..<\si tenemos que se eonsideran transgresiones, faltas 0 

delitos: el robo 0 hurto de productos agricolas, la alteraei6n de ixcos, mojones 0 linderos, la 

caceria, la tala no autorizada de arboles, la venta 0 eesion no autorizada de terrenos, las 

amenazas a un eomunero; por euyas infracciones son juzgados y sancionados. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas y documentaci6n consultada, las infracciones, faltas 0 

delitos que suceden con mayor frecuencia en la Comunidad, son: 

1. EI hurto 0 robo de productos agricolas: cafe, citricos, pacaya; 

2. El ingreso de personas particulares -no miembros de la comunidad- a la finea con el 

objeto de cazar, quienes ademas provocan danos en los terrenos y cultivos de los 

comuneros; 

3. La alteracion de ixcos, mojones 0 linderos; 

4. La tala no autorizada n ilcgal de c'u:boles; 

5. La venta de derechos de terrenns Sill la autOl;zaci6n de la junta directiva 0 a 

personas extrafias a la comunidad. 
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I Se conocio tambien en el estudio la e\:istencia de una autoridad que es reconocida por toda la 
I 

comunidad como organa encargado y responsable de impartir justicia: la junta directiva. Esto 

se comprueba, desde el momento en que se comete una infraccion 0 se produce un dano, pues 

el 0 los comuneros afectados recurren inrnediatamente a ponerIo en conocimiento de la junta 

directiva para que esta resuelva. 

La junta directiva sigue un procedimiento para resolver el caso, 10 que generalrnente finaliza 

con la imposicion de una sancian que regularmente es aceptada y cumplida por las partes 

involucradas, con 10 que se demuestra el reconocimiento de su autoridad par la Comunidad. 

Se pudo establecer tambien que en la resoluci6n de los connictos se sigue un procedimiento, el 

cual se aplica en forma similar a los dilcrcnles casos 0 hechos que son conocidos. Estas formas 

o procedimientos no estim escritos 0 regulados en ningun documento, por 10 que se considera 

que son fruto de los usos y costumbres que de los mismos han hecho las autoridades 

anteriores. 

En base a los casos expuestos podemos ver que existe todo un procedimiento que se sigue 

para resolver un conflicto 0 problema entre los rniembros de la Comunidad Indigena de la 

Finca EI Chilar, el cual resurnimos asi: 

1. Cuando sucede un hecho 0 dano, el problema se resuelve en forma directa entre las 

partes involucradas. 

2. En caso de no resolverlo. se pone una queja 0 denuncia en la oficina ante la junta 

directiva . 

. 3. La directiva cita a la oficina a las partes involucradas para tratar de lIegar a un 

convenio 0 arreglo. 

4. Si 10 anterior no es posible, se envia una comisi6n integrada por dos 0 tres rniembros 



de la directiva quienes acompanados de las partes involucradas van al lugar del hecho 

para rccabar infomlacion sobre 10 succdido. En el campo se puede llegar a un arreglo. 

5. La directiva cita lIuevamcnte a las partes a la oficina con el objeto de IJegar a una 

solucion, la cual se deja inicialmente en manos de los involucrados, y solamente si ellos 

no se ponen de acuerdo entonces la junta directiva tom a la decisi6n final, la cual 

regularmente consiste ell que se restitll~'a 0 pague el dana callsado 0 bienes sustraidos 

al afectado y la imposici6n de una multa. Para la resolucion se tom a en cuenta las 

circunslancias personales. eCOlll)l11icas y familiares del hechor 0 sancionado. 

6. Se elabora un acta del convenio 0 arreglo acordado, la cual es finnada por las partes 

involucradas y la junta directiva. 

De acuerdo con la informaci6n recabada el tiempo para la resolucion de un conflicto es de 

ocho a quince dias 0 sea en una 0 dos reuniones de junta directiva. cuando son problemas 

normales y existe colaboraci6n de los involucrados. Cuando son problemas mayores 0 graves 

como por ejemplo el monto de 10 robado es grande, los arboles talados son de maderas finas y 

cxceden de un numcro de <.:inco, l.I eI sindicado cs rcbclde y no asislc a las CilUs, la soluci6n 

puede tardar hasta cinco meses. 

Es importante destacar que aunque no se tiene una clasificaci6n escrita. existe una gradacion 

de las pen as 0 sancion~s que se aplican. las cuales van desde leves 0 moralizadoras como una 

llamada de atencion, a extremas 0 graves como la expulsion de un miembro de la organizacion 

y la perdida de sus terrenos y cultivos en la finca . Las sanciones que mas se aplican son la 

restitucion 0 el pago de 10 sustraido 0 daflado y el pago de una multa, en cuya imposicion se 

asume una actitud flexible, pues se busca adecuarla a las condiciones economicas y sociales del 

infractor, en cuanto al l11onlo " a la rorma dl' pago. 
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Las sanciones que se aplican en la Comunidad dependen del hecho 0 infraccion cometidos en 

cuanto al monto del dana ocasionado, los antecedentes del hcchor y su condicion econ6mica, 

por 10 que sin pretender que sea una c1asificacion rigida y exacta, las sanciones de acuerdo a1 

grado de drasticidad, puedcn scr las siguientcs: 

a. Llamada de atencion, para que otra vez no 10 haga. 

b. Restitucion 0 pago del dana causado 0 bien sustraido; a este aspecto se Ie da 

mucha importancia 0 sea que las autoridades "velan porque se reponga el dana causado 

a1 afectado". 

Para determinar el monto del pago se entra regularmente a una negociaci6n directa 

entre las partes con la Illcdiaci6n dc la cOlllisi6n y la junta directiva. 

c. Sancion ccollolllica 0 l11ulta que va dcsde quince quctzales hasta quinicntos 

quetzales 0 mas. AJ respecto, es importante 10 que senalo el asesor de la Comunidad en 

relacion a elIas: "Las multas las ponen en base a los danos ocasionados; se ve Ia 

necesidad 0 el momento en que se hizo el hecho; la conducta 0 antecedentes del 

infractor, sus condiciones economicas -si es muy pobre-. Las decisiones de las multas 

se toman primero con el sentimiento y luego con la cabeza. Un mismo hecho puede ser 

sancionado con diferentes multas, tornando en cuenta el aspecto afectivo." 

d. Vedar cI dcrccho de ingrcso del comunero a la Finca EI Chilar, 10 que se 

cumple reteniendole el carne de miembro de la organizacion., e impidiendole eJ ingreso 

por parte de los comites de zona. 

e. Expulsi6n del infractor CO III 0 micmbro de la Comunidad, 10 que conlleva 

tambicn cl hecho quc se Ie "recoge" el terreno que posee en la linea, el cual pas a a ser 



posesian de la Comunidad la que puede disponer del rnismo como mejor Ie parezca y 

10 que nonnalmente haee es vender ;os derechos a otro comunero. Esta sancian se ha 

aplicado muy pocas veees, segun el asesor de la organizacion y la documentacion 

revisada, solamente se han dado ocho expulsiones en la historia reciente de la 

Comunidad, dos presidentes que eran comuneros indigenas y seis comuneros ladinos. 

f Pasar el caso al juzgado, 10 que constituye mas que to do una amenaza, pues se 

Ie indica al infractor que en el juzgado Ie va a ir "peor y mas caro" porque "las multas 

son mas a1tas y no dan oportunidad para p agarl as" , 10 que regulannente tennina en que 

el involucrado 0 en su caso el sancionado acepte la resolucian de la Comunidad. 

Casi siempre la resolucibn ernitida cs rcspctada y cUlllplida, y en casos de incumpliniienlo las 

autoridades imponen una sanci6n mas severa con rclaci6n a la primera, como puede ser vedar 

el derecho de ingreso a la Finca, la expulsion de la Comunidad 0 pasar el caso a conocirniento 

de un juzgado. 

De acuerdo a la infonnaci6n obtenida son muy pocos los casos que han sido remitidos a los 

juzgados, y basicamenlc hall sidll pOi problemas de colindancias y/o invasiones de la Finca EI 

Chilar por parte de personas individuales 0 colectivas que tienen fincas 0 terrenos colindantes a 

la misma. Otros problemas que han sido lIevados a conocimiento de los juzgados han sido par 

la venta de terrenos de la Finca comunal El Chilar a personas que no son miembros de la 

organizacion ni que Henan los requisitos para serlo. 

Los unicos casas de comuneros que fueron lIevados a los juzgados de Escuintla, fueron par 

tala de arboles y un caso especifico fue por tala de veinte arboles de cedro. 

Existen tambien fonnas para asegurar 0 garantizar el cumplimiento de las sanciones aplicadas, 
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las cuales consisten en la imposic.:il)n de penas 0 sanciones mas severas 0 graves como el vedar 

eI ingreso del transgresor a la tinea comunal y por consiguiente a sus terrenos y cultivos, las 

cuales atentan indudablemente contra los derec.:hos humanos fundamentales de la persona como 

son el derecho a la propiedad y a la libertad de locomocion; al respecto las autoridades y 

rniembros de la comunidad rnanifcstaron que son mecanismos necesarios para el mantenimiento 

y sobrevivencia de la Asociaci6n. 

Hay que reconocer que la COlllunidad Indigcna por su ubicacion en una zona de alto desarrollo 

comercial e industrial y por su rclacion con el sistema juridico oficial, se ha visto en la 

necesidad de adoptar formas y procedilllientos propios de este sistema, y en muchos casos ha 

tenido que recurrir a sus institllciones, pliesto que en los resultados de la investigacion se pudo 

comprobar que entre los problemas 0 conflictos que mas afectan a la Comunidad estan eI 

ingreso de personas particulares 0 "extranas" a la tinca EI Chilar, quienes se dedican a la 

caceria depredando la poca fauna existente, asi como al robe y al hurto de productos agricolas 

en Ius terrenos cornunales, hechos ante los cuales la autoridad encargada de imparlir justicia en 

la organizacion -junta directiva- poco puede hacer para prevenirlos y resolverlos, teniendo en 

esos casos que recurrir al auxilio de los organos del sistema de justicia oficial, ante quienes 

plantean las demandas 0 denuncias respectivas, las cuales en muchos casos no son atendidas. 

Es indudable que otro elemento adquirido en la relacion con el derecho estatal ha side la 

adopci6n de Estatutos pur pal1e de 1£1 Comunidad, pues en la in\'cstigacit)n se cOlloci6 que una 

de las bases 0 fundamento para la resoluci6.1 de los conflictos son los Estatutos. Sin embargo 

como dato importante de conoccr. es el hecho que la mayoria de entrevistados reconocieron 

que un alto porcentaje de comuneros desconocen 0 ignoran el contenido de los Estatutos, 10 

que es atribuido principal mente al alto grado de analfabetismo y a la baja escolaridad existente 



entre los asociados. 

En el estudio se detecto que se argumenta la aplicacion de los Estatutos mas para "sentir un 

respaldo de fuerza legal" en la resolucion de los conflictos, que como un instrumento que 

indique el procedimiento a seguir y las decisiones a tomar, puesto que en los mismos no se 

indican formas 0 procedil11ientos a observar, ni sanciones 0 penas a aplicar, con excepcion de 

la expulsion de la organizaci('>n . 

Ademas se constato la influencia de las instituciones del derecho oficial, en aspectos hrraves 

relacionados con talas de arboles y basques, en los cuales se recurre constantemente a las 

autoridades forestales oficiales: y ante la actitud rebelde y de poca colaboracion de un 

comunero acuden al Juzgado de Paz local para obtener respaldo a sus resoluciones y 

decisiones. 

En base a los resultados obtenidos en la ill\'estigacion, se puede afirmar que en la Comunidad 

Indigena EI Chilar, se dan los elementos minimos 0 esenciales para considerar que cuenta con 

un derecho 0 sistema juridico propio, con IdS influencias y adopciones del sistema de justicia 

estatal, puesto que existe un organa encargado de impartir justicia -junta directiva-; se da la 

tipificacion de infracciones 0 delitos -nonnas-; existen formas 0 procedimientos para la 

comprobacion del hecho y la culpabilidad del transgresor; se aplican sanciones que 

regularmente son cumplidas, existiendo ademas mecanismos para asegurar 0 garantizar el 

curnplimiento de las misrnas 

Como dato a resaltar esla el hecho que las sanciones que se imponen en la Comunidad no son 

de tipo fisico 0 corporal, y ademas para la aplicacion de sanciones consideradas graves 0 

extremas se agotan previamente procedimientos disuasivos, como la imposicion de penas 

menores y advertencias previas a la aplicacion de esas sanciones, por 10 que se considera que 



exisle respeto a los derechos humanos de los asociados, con algllna excepcion como ya se 

consi!,'T10; el estudio concuerda con otras investigaciones sobre el tema del derecho indigena 0 

derecho consuetudinario en el sentido de que estas comunidades aun conservan su idioma, 

tradiciones, costumbres cn su wilma. que adcmas dcntro del ambito normativo -juridico

presenta conforme las teorias ya mencionadas y vistas desde el enfoque de la antropologia 

juridica, los tres elementos tlJlldamentales: normas, autoridades y procedimientos que han 

pennitido la cohesion y la com;vencia pacifica, de otra manera, con otra vision, pero 

persiguiendo los mislllos tines del deredlO ol:l:idcntal. 

En resumen, pod cmos de\enninar que la resolucion de conllil:los en la COlllunidad 1 ndigcna de 

Palin, se hace de acuerdo a un procedimiento reconocido y aceptado por todos sus miembros, 

10 que ha pennitido lograr estabilidad, cohesion y armonia en la Asociacion, aplicando val ores 

y costumbres propias de la cultura Pocomam. 



CONCLUSJONES 

] . En base a los instrumentos intemacionales y nacionales sobre derechos humanos 

vigentes, se puede afirmar que existe un avance y desarrollo positivo en el reconocimiento de 

los derechos humanos colectivos 0 sociales como son los derechos de los pueblos indigenas. 

2. La Comunidad Indigena de Palin 0 Comunidad Indigena EI Chilar, es una asociacion 

integrada por campesinos pocomames de la poblacion de Palin, cuya actividad principal es el 

usufructo de la Finca Comunal EI Chilar, que constituye el espacio en donde la Comunidad se 

cohesiona a traves de sus normas. autoridades y procedimientos para ejercer su derecho 

consuetudinario. 

3. En la Comunidad Indigena de Palin, se eJcrce un sistema juridico por las razones 

siguientes: 

-Existen normas que regulan el comportamiento de sus rniembros, cuya transgresion 

conlleva una sanci6n. 

-Tiene autoridades propias, entre las cuales existe un organo encargado de impartir 

justicia. 

-Existen procedimientos que se aplican en la resolucion de conflictos. 

-Aplican sanciones, utilizando mecanismos para asegurar su cumplimiento. 

4. La relacion de la Comunidad Indigena de Palin con el sistema de justicia oficial es 

minima y se limita al Juzgado de Paz del municipio de Palin, puesto que la resolucion de los 

cOllllictos en rclacil)Jl eon la Finea COll1unal EI Chilar la haccn en base a un sistema juridico 0 

derecho propio. 
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AlIl'xo I 

Propuestas de Reformas a la Constitucion sobre los derechos de los Pueblos Indigenas 

NACION Y DERECHOS SOOALES 

Constituci6n de 1985 Propuestas de reformas de 1999 

!Articulo 10 . . Protecci6n a la persona. Articulo 10. De la persona humana y la nacion. 
EI Eslado de Guatemala se organiza para EI Estado de Guatemala se organiza para 
proleger a la persona y a la famil ia; su fin proteger a la persona humana y a la familia ; su 
supremo es la realizacion del bien comun . fin supremo es la realizacion del bien cornun . 

La Nacion guatemalteca es una y solidaria; 
denlro de su unidad y la integridad de su 
erritorio es pluricultural , multietnica y multilingue 

iArticulo 66. Prolecci6n a grupos eillicos . iAlticulo 66 . Identidad y espililuulidud de los 
~uatemala esta Jormada por diwrsos grupos pueblos indigenas . EI Estado reconoce , respeta 
etnicos entre los que figuran los grupos ~ protege el derecho a la identidad de los 
ndigenas de ascendencia maya. EI Estado pueblos Maya, Garifuna y )(inca; sus formas de 
reconoce, respeta y promuew sus formas de r.,.;da, organizacion social , costumbres y 
vida, costumbres, tradiciones , form as de radiciones; el uso del traje indigena en 
orQani~~~!~n social, el uso del traje indigena hombres y mujeres y sus distintas form as de 
en hombres y mujeres, idiom as y dialectos . ~spiritualidad, idiomas y dialectos y el derecho 

a transmitirlos a sus descendientes . Para los 
fines y en los h~rminos del ultimo parrafo del 
articulo 203 de esta Constitucion, el Estado 
reconoce a las autoridades tradicionales de las 
comunidades indigenas , prevaleciendo la 
unidad de la Nacion, la integridad del 
Iterritorio y la indivisibilidad del Estado de 
Guatemala. Tambien reconoce, respeta y 
protege su derecho a usar, conservar y 
desarrollar su arte, ciencia y tecnologia, as! 
como el derecho de acceso a lugares 
sagrados de dichos pueblos , bajo las 
modalidades que establezca la ley . 



Constituci6n de 1985 
rtfculo 70. Ley especffica. Una ley regulara 10 

elati\O a las materias de esta seccion . 

rticulo 143. Idioma oficia!. EI idiom a oficial de 
Guatemala, es el espano!. Las lenguas 

maculas, forman parte del patrimonio 
ultural de la Naci6n. 

Propuestas de reform as de 1999 
rticulo 70. Leyes especificas . Una ley regulara 

o relati\O a las materias de esta secci6n. 
Cuando se prevean medidas administrativas 
susceptibles de afectar directamente a los 
pueblos indigenas se consultara a dichos 
pueblos p~r los mecanismos que establecera 
otra ley especffica. . 

rticulo 143. Idiomas . Son idiomas oficiales del 
Estado: EI espanol para todo el territorio 
nacional y los idiomas indigenas que 
stablezca la ley, fijando su ambito de 

aplicacion material de acuerdo a criterios 
tecnicos, linguisticos y territoriales . EI Estado 
reconoce , respeta y promue-.e los siguientes 
idiomas indigenas: Achi ', Akateko, Awakateko, 
Chalchiteko, Ch 'orti', Chuj, "za ' , lxii , Popti', 
Kaqchikel , K'iche', Mam, Mopan, Poqomam, 
Poqomchi', Q'anjob'al, Q'eqchi', Sakapulteko, 
Sipakapense, Tektiteko, Tz'utujil, Uspanteko, 
Garffuna y Xinca. 



ORGANISMO JUDICIAL Y ADMINISTRACION DE JUSllCIA 

~nstituci6n de 1985 

iArticulo 203 . Independencia del Organismo 
~udicial y potestad de juzgar. La justicia se 
mparte de conformidad con la Constituci6n y 
las leyes de la Republica. Corresponde a los 
ribunaJes de justicia la potestad de juzgar y 

promowr la ejecuci6n de 10 juzgado. Los otros 
organismos del Estado deberan prestar a los 
ribunales el auxilio que requieran para el 
umplimiento de sus resoluciones . 

Los magistrados y jueces son independientes 
en el ejercicio de sus funciones y unicamente 
estan sujetos ala Constiluci6n de la Republica 
y a las leyes . A quienes atentaren contra la 
independencia del Organismo Judicial , 
adem as de imponerseles las penas fijadas 
por-elt6digo Penal , se les inhabilitara para 
ejercer cualquier C!1Jgo publiw. 
La funci6n jurisdiccional se ejerce , con 
exclusNidad absoluta, por la Corte Suprema 
de Justicia y par los demas tribunales que la 
ley establezca. 
Ninguna otra autoridad podra intervenir en la 
administraci6n de justicia . 

Propuestas de reforrnas de 1999 

Articulo 203 . Independencia del Organismo 
Judicial y pates tad de juzgar. La justicia se 
imparte de conforrnidad con la Constituci6n y 
las leyes de la Republica. Corresponde a los 
ribunaJes de justicia la potestad de juzgar y 

promowr la ejecuci6n de 10 juzgado. Los otros 
organismos del Estado deberan prestar a los 
ribunales el auxilio que requieran para el 

fcumplimiento de sus resoluciones. Los 
magistrados y jueces son independientes en el 
iejercicio de sus funciones y unicamente eSlan 
Isujetos a la Constituci6n de la Republica y a las ' 
leyes . A quienes atentaren contra la 
independencia del Organismo Judicial , adem as 
~e imponerseles las penas fijadas por el 
CC>digo Penal , se les inhabilitara para ejercer 
'ualquier cargo publico. 
La funci6n jurisdiccional se ejerce, can 
exclusi\'idad absoluta, por la Corte Suprema de 
Justicia y par los demas tribunales que la ley 
establezca. Ninguna olra autorida podra 
intervenir en la administraci6n de justicia . 
EI Estado reconoce el derecho consueludinario 
indigena, entendido como las nonnas , 
principios, valores, procedimientos , tradiciones 
y costumbres de los pueblos indigenas para la 
regulaci6n de su con\'ivencia intema; asi como 
la validez de sus decisiones, siempre que la 
sujeci6n al mismo sea I.Qluntaria y que no se 
violen derechos fundamenlales definidos por el 
sistema juridico nacional , los tratados y 
conwnios intemacionales, en materia de 
derechos humanos , aceptados y ratificados por 
Guatemala; ni se afecten inlereses de terceros . 



fConstituci6n de 1985 Propuestas de reformas de 1999 

Articulo 204. Condiciones esenciales de la fA.rticulo 204. Condiciones esenciales de la 
administraci6n de justicia. Los tribunaJes de ~dministraci6n de justicia. Los tribunales de 
'usticia en toda resoluci6n 0 sentencia 'usticia en toda resoluci6n 0 sentencia 
observaran obligadamenle el principia de que obseMlran obligadamente el principio de que 
la Constitucion de la Republica prevalece a Conslituci6n de la Republica prevalece sobre 
isobre cualquier ley 0 tralado. ualquier ley 0 tratado. 

Los tribunales impartirim justicia en forma 
imparcial , pronta y cumplida, conforme al 
principio de igualdad ante la ley , debiendo 
respetar el caracter multietnico, pluricultural y 
multilingue de la poblacion. La ley desarrollara 
normas que garanticen a los integrantes de los 
pueblos indigenas la consideraci6n de sus 
tvalores culturales , mediante medios de 
IfllorHlClci6n judic.:iul , illcluyendu el periluje 
cultural. 
EI servicio de la administraci6n de justicia es 
gratuito e ininterrumpido. La ley desarrollara las ... 
formas, ambitos y modalidades que garanticen 
el acceso de la poblaci6n guatemalteca a la 
juslicia ell su propio idiorTla. 
Son tam bien condiciones esenciales en la .. 
administracion de justicia, la independencia e 
irnparcialidad del juzgador; la inmediaci6n y 
IConcentracion procesales ; la irrestricta 
observdncia de los plazos y norm as proceslJles 
cuyo incumplimiento sera sancionado; la 
prevalencia de la oralidad en los procesos ; la 
publicidad, salloO los cas os que conforme a la 
ley se exceptuen para pres eMIr los inlereses 
de la justicia; y norm as procesales daras, 
sencillas y desprO'.1stas de mayores 
formalismos . Las sentencias y las resoluciones 
judiciales que no sean de tramite, deberan ser . . 
debidamente razonadas y motivadas . 
Las leyes deberan regular el derecho a la 
asistencia profesional graluita a quienes 
carezcan de medics para sufragarJa y , en 
materia penal , la defensa profesional es 
obligatoria. 

Fuente: Cuadro elaborado por el sustentante. 
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Anexo 3 

METODO 

A. Sujetos 

En el censo practicado en mayo de 1999 se registraron seiscientos setenta campesinos como 

miembros de la Comunidad Indigena EI Chilar, estimandose un faltante de aproximadamente 

doscientos agricultores, por 10 que se considera que el total de miembros de la Comunidad es 

de ochocientos setenta personas 

De este total se-logro entrevistar a treinta comuneros, de ellos, seis son miembros de la Junta 

Dircctiva actual, 1l1lCVC son cx-dircclivllS, nucvc ticncn lJllicamCnlc la calidad de asociados y 

seis son ancianos de la Comunidad . 

Del total de entrevistados tres son analfabetas, tres no asistieron a la escueJa pero por sus 

medios aprendieron a leer y a escribir, diecinueve cur-saron unicamente los primeros afios del 

nive! primario, tres tienen un titulo a nivel medio: Maestro de Educaci6n Primaria; Perito 

Contador y Bachiller en Ciencias y Letras, y solo dos cursaron estudios universitarios, uno de 

ellos est a pendiente de tesis de Licencialura en Filosotia y el olro, el asesor de la Comunidad es 

Tecnico Universitario en Producci6n Agricola_ 

Las edades de los entrevistados oscilan de treinta y uno a setenta y cinco arios, la mayoria es 

superior a los cincucnta aiios I.a mayor parte de entn:vistas -veillte- sc n.:alizaron en las 

residencias de los comuneros y las otras diez en la sede de la Comunidad . 

Tambien se entrevist6 al personal del Juzgado de Paz del municipio de Palin, el cual est a 

integrado por el juez, el secretario, dos oficiales y una comisaria; las entrevistas se realizaron 

en 1a sede del TribunaL 



Ademas se recopil6 y obtuvo infom1aci6n de la documentaci6n siguiente: 

I . EI titulo de propiedad de la Finca ComunaJ EI Chilar. 

2. Los Estatutos de la Comunidad Indigena de Palin . 

3. Las modifieaeiones 0 nuevos Estatutos de la Comunidad lndigena de Palin . 

4. EJ libro de aetas de las Asambteas Generales Ordinarias y Extraordinarias de la 

Comunidad Indigena de Palin . 

5. Ellibro de aetas de la Junta Directiva de la Comunidad Indigena de Palin. 

6. Hojas sucltas de convenios entre comuneros. 

7. Hojas sueltas de autorizaeiones a eomuneros. 

8. Expedientes de eomuneros. 

B. Instrumentos 

Se utiliz6 un cuadro de cot~io en el ellal se campara la informaci6n obtenida en la 

doeumentaei6n revisada en la Comunidad y en las enlrevistas realizadas, para 10 eual se 

investigaron cinco aspectos: 

I) Clase de cOllflic\o prcscnlado ', 

2) Proeedimiento aplicado para resolverlo; 

3) Tiempo de duraei6n en la resolucion; 

4) Tipo de resoluci6n que se ha dado; y 

5) Cumplimiento 0 incumplimiento de la resoluci6n 

En la reaJizaeion de las entrevistas a los miembros de la Comunidad Indigena y del Juzgado de 

paz de Palin, se utilizaron dos cuestionarios (instrumentos) para la investigacion, con los que 

se persigui6 conocer tres aspectos basicos: 



1) Quicnes son las alJIOritiades de la C olllllnidad. forllla de clccci<'m ~ . fllnciones: 

2) Los conflictos 0 problemas que se dan en III COlllunidad. proccdimicnto 0 

fonnas de resoluci6n y la base 0 fUlldamento para ello; 

3) La relaci6n de los miembros de la Comunidad con el sistema de justicia oficial. 

En los cuestionarios se plantearoll preguntas abiertas con el fin de que los entrevistados 

tuvieran la opcion de contestar ampliamente e inclusive narrar sus experiencias y 

conocimientos sobre el tema sin llinguna limitacit:m. can 10 que adem<ls se tU\·O la oportunidad 

de ampliar respuestas a criterio del sustentante. 

Ademas el sustentante tuvo la oportunidad de observar aJgunas reuniones de la Junta Directiva 

en la que se trataron casos de resoluci6n de conflictos entre comuneros. 

C. Procedimicnlo 

En la realizaci6n de la investigacil)J1 se crccluaron las actividadcs siguicnlcs 

I . Se seleccion6 el tema a investigar y se propuso para su aprobacion a la 

Coordinaci6n de la Maestria en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Juridicas 

'): Sociales de la Lniversidad Rafael Landiyar. 

2 . Aprobado cl lema. sc hizo ulla rcvisi{'m bibliografica sobre los contcnidos a 

tratar en la invest igacion 

3. Se envio una nota a la Junta Directiva de la Comunidad Indigena EI Chilar. 

solicitando su autorizaci6n y colaboraci6n en la realizaci6n de la investigaci6n. 

4. Se realiz6 una entrevista informal a un ex-directivo y miembro de la Comunidad 

Indigena. 

5 Sc clabnll) IIIl <llllepnl\l'CI(1 de illVl'Sligaci (lll . <:1 clIed fIle s()/llclido para SlI 



aprobacion ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la 

Universidad Rafael Landivar. el cual fue aprobado con la ulliea modificacion de que el 

titulo seria: "La aplicacion del derecho indigena en la resolucil)n de los conflictos de 

tierras y de otros recursos naturales en la Comunidad Indigena EI Chilar del municipio 

de Palin". 

6. Se tuvo una reuni6n con la Junta Directivade la Comunidad Indigena EI Chilar, 

en la cual se expuso el objeto de la investigacion y se solicit6 la colaboraci6n de sus 

rniembros y de toda la Comunidad; obteniendose una respuesta afinnativa 

7. Se hizo una recopilacil)n de la documentaci6n de la organizacion comunal. 

8. Sc entrC\'ist() a treint:l lllicll1brns de la COll1unidad. siendo ellos directivos 

actuales, ex-directivos, ancianos y asociados (comuneros). 

9. Se entrevist6 al personal del Juzgado de paz del municipio de Palin. 

10. Se him ulla cxtraccion y allalisis de informacic)1l de la documentacion de la 

Comunidad. 

11 . Se extract6 \' analiza la infotmacion y datos obtenidos en las entrevistas 

realizadas. 

12. Se hizo una segunda revision hihliognifica sobre los temas de estudio. 

13 . Se redactt> el informe final de la investig.aci6n . 

14. Se presentl) el trabajo final de investigaci6n al Constjo de la F acultad de 

Ciencias Juridieas y Sociales de Ia Universidad Rafael Landivar. 



An(,10 3 a 

Cuestionario que se utilizo ell las entreyistas realizadas a directivos, ex-directivos, 

ancianos ~. l11iembros de la Comunidad 

Lugar: 

Dia y hora: 

Nombre: 

Edad: 

Escolaridad : 

Cargo que ocupa en la Comunidad : 

a) (,Cuales son las autoridades exislentes en la Comunidad, forma de elecci6n y funciones 

que desempenan? 

b) i,Cual es la base 0 fundamento que norma la conducta de los miembros de la 

Comunidad en sus relaciones con el uso y aprovechamiento de la Finca Comunal EI Chilar? 

c) (,CuaJes son las formas 0 procedimiemos para resolver los contlictos? 

d) (,C6mo se resuelve un conflicto entre dos 0 mas miembros de la Comunidad? 

e) i,C6mo se resuelve un conflicto entre uno 0 mas miembros con la Comunidad? 

t) i,Cual es la base 0 el fundamento para juzgar las conductas de los miembros de la 

Comunidad? 

g) i,Que tipo de conniclos son los que se prcsclltall COil Illas frccucncia? 

h) i,Tiempo de duracion en la soluciem de un conflicto? 

i) "Que clase de sanciones se aplican en la resoluci6n de los conflictos? 

j) (,C6mo se g.arantiza el cumplimiento de las soluciones ~'/o sanciones? 



k) l,Que actitud asumen las autoridades ante el incumplimiento de una sancian? 

I) l,Que conflictos con relacian a la Finca Comunal EI Chilar son planteados ante el 

sistema de justicia oficial? 

m) i,Que trato han recibido de parte del personal del sistema de justicia oficial? 

n) "Que opini6n licnc del sislema de justicia oticial? 



Anexo 3 b 

Cuestionario que se utilizo en las entrevistas realizadas al personal del Juzgado de Paz 

del municipio de Palin 

Nombre: 

Cargo que ocupa: 

Tiempo de laborar en el Juzgado : 

Lugar: 

Dia y hora: 

a) l,Grado de conocimiento que tiene de la Comunidad Indigena de la Finca El Chilar? 

b) i,Indique que tipo de conflictos 0 problemas han sido planteados por los miembros de la 

Comunidad Indigena de la Finca EI Chilar ante ese Juzgado? 

c) i,C6mo se han resuelto esos contlictos 0 problemas? 

d) i,Ha tenido alguna relaci6n con los miembros de la Comunidad Indigena de la Finca EI 

Chilar? 

e) i,C6mo ha sido la relacion con los miembros de la Comunidad Indigena de la Finca El 

Chilar? 

f) "Cual considera que es la opini6n de los miembros de la Comunidad lndigena de la 

Finca El Chilar sobre el juzgado? 

g) i,Cual es su opini6n sabre la organizacion y los miembros de la Comunidad Indigena de 

la Finca EI Chilar" 
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