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Conflictos por herencias de mujeres en 
la justicia ancestral 

Juana Batzibal
Maya kaqchikel, Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Como maya kaqchikel quiero compartir las experiencias vividas dentro de 
nuestras comunidades a partir de lo que es la justicia ancestral. Yo, como 
Juana Batzibal, no pertenezco a ninguna organización de mujeres, pero sí 
formo parte de una convergencia nacional maya kaqchikel que es mixta, y 
que considero es otra de las formas que también deben ir luchando por que 
se respeten los derechos de nuestros pueblos en general, pero también de 
las mujeres en particular. Sin embargo los varones, los compañeros muchas 
veces desconocen de la realidad que nosotras vivimos y de los derechos que 
nosotras necesitamos que se nos respete. No soy de ninguna organización 
femenina ni del movimiento de mujeres, pero sí del movimiento indígena 
maya de Guatemala. He dicho esto pues hay diferentes posiciones que 
tomamos en muchos momentos de nuestras luchas. 

Yo sí confío bastante en todos los procesos que se dan a partir de lo que es la 
justicia ancestral, no cabe duda que dentro de todo este proceso que hemos 
vivido, este sistema jurídico de nuestros pueblos ha sido también bastante 
distorsionado en cuanto a los procesos que llevan. Las resoluciones a las 
que nuestras autoridades llegan en un momento dado son desconocidas, 
no obstante que en nuestra Constitución haya artículos que reconocen 
los derechos de nuestros pueblos. No hace falta que estén escritos, está el 
Convenio 169 de la OIT, pero que tampoco se aplica en el caso de Guatemala. 
Ha habido organizaciones que los han promovido, la Defensoría Maya ha 
promovido cambios, reformas dentro de la ley del organismo judicial, de 
manera que el sistema jurídico maya también tenga el nivel correspondiente 
con ese sistema. 

Sin embargo eso está bastante atrasado todavía, hay un proceso lento, no 
se reconoce porque es un derecho consuetudinario, y la costumbre no llega 
a ser legal o jurídicamente aceptada dentro de la normativa de Guatemala. 
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En ese sentido también tenemos que tener claro ¿por qué no son reconocidos 
los fallos que llegan a determinar nuestras propias autoridades? Para que 
este sistema jurídico maya tenga también su validez dentro de la misma 
comunidad, hay normas que se deben cumplir. No cualquier persona asume 
la autoridad, y en este sentido pueden haber autoridades mujeres y hay 
autoridades hombres; quizás en una desventaja numérica las mujeres, porque 
no cabe duda que la sociedad es machista. Eso se nos ha impregnado desde el 
momento de la invasión, en donde la misma iglesia, el mismo cristianismo nos 
ha sometido hacia los varones. Creo que ese es la primera gran limitación que 
hemos venido teniendo como culturas milenarias. 

Las instituciones del Estado -y las instituciones de la iglesia, que van de la 
mano- no nos permiten desarrollar de acuerdo a nuestros principios y valores, 
ese es uno de los retos fundamentales que tenemos el volver a retomar: el 
deber ser indígenas, en este caso el deber ser maya, como realmente vivían los 
ancestros. ¿Cuáles eran las organizaciones políticas, económicas, sociales que 
nuestros ancestros tenían? 

Hoy hablamos de alcaldías indígenas, auxiliaturas, pero son conceptos y son 
instituciones que han sido tomados desde la concepción occidental y a lo 
mejor también existe cierto sincretismo dentro de esto, pero prima más lo que 
es occidente, no nuestros conceptos donde no existen alcaldes, no existen 
auxiliares sino que son otros conceptos, otros cargos, lo que deben de existir 
dentro de este sistema. Sin embargo pues, no obstante a todo esto, ha habido 
experiencias bastante importantes que uno debe  reconocer también en esa 
dinámica de reconstrucción de nuestras propias organizaciones. Parecieran 
muy complicadas pero al mismo tiempo son muy fáciles de resolver cuando 
verdaderamente las autoridades son elegidas desde nuestra cosmovisión y 
desde nuestra comunidad, y cuando ellos asumen esta función no desde la 
perspectiva de tener el poder, sino más bien desde la perspectiva de cumplir 
con un servicio a la comunidad, el servicio a toda una sociedad que necesita 
reconstruir, que necesita la armonía y el equilibrio. 

En esa dinámica yo quiero compartir el caso de pleitos -o conflictos, más que 
pleitos-, por tenencia de tierra. Sabemos que en Guatemala el machismo es 
fuerte, por lo tanto se supone que la mujer no necesita de tierra, a la mujer 
no se le deja herencia.  Cuando vamos a comunidades muy retiradas y a veces 
-es la ironía de la vida- donde no existe la educación formal, nos encontramos 
que los valores sí se mantienen. Es decir hombres y mujeres tenemos y 
compartimos los mismos derechos.
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Ese conflicto se da entre hermanos, justamente por esa mentalidad machista 
en el cual a la mujer no se le quiere dejar ningún pedazo de tierra, y el 
hermano mayor, “por derecho”, se cree el dueño de todo eso y al morir el papá 
justamente se apropia de ese terreno. Sin embargo pues, la mujer, la hermana, 
acude a las autoridades de la comunidad, y en discusiones, en diálogos, a 
partir de los consensos se logra resolver este conflicto dividiendo justamente 
esas tierras en partes iguales, tanto para hombres como para la hermana. 
Creo que eso, si se lleva a niveles de la justicia estatal, además de oneroso 
también es bastante complicado. 

Este tipo de soluciones hay, igual que otro caso en el área Chortí, precisamente 
de Chiquimula, donde se dan ese tipo de violencia, también intrafamiliar. 
Sin embargo, se han encontrado experiencias positivas en las cuales las 
mismas ancianas, los ancianos, son los que resuelven esos problemas, y no a 
través de las amenazas o a través de otra situación represiva, sino más bien a 
través de la reparación y de la restitución del equilibrio y la armonía dentro de 
la misma familia. 

Es importante -creo yo- para las personas que nos dedicamos de alguna 
manera a ir estudiando, a ir recuperando nuestra forma de aplicar nuestro 
sistema jurídico, recurrir a las comunidades que no han sido tan contaminadas 
por este sistema occidental: ahí es donde encontramos la esencia de 
nuestra cultura, la esencia de las prácticas verdaderamente positivas de 
nuestro sistema educativo, de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema 
organizativo, existen nuestras autoridades, pero no son las autoridades que 
hoy por hoy conocemos y que por eso encontramos estos conflictos entre 
nosotros mismos. 

A veces tenemos el bombardeo, -diría yo- un desajuste de identidad, 
tenemos conflictos de identidad, y al tener conflicto de identidad también 
nos encontramos con un montón de otros elementos que no son negativos, 
que no son malos, de la Academia pero ¿de qué manera podemos discernir 
lo bueno y lo que puede fortalecer y lo que no puede fortalecernos? Pero es 
necesario retomar y reconocernos que dentro de nuestra cultura también 
puede haber algunos elementos que tal vez ya no son contextuales. Cómo ir 
recreando, retomando todos los elementos y los principios para el buen vivir 
que necesitamos como pueblos indígenas, pero también como humanidad y 
de nuestra misma madre naturaleza.




