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Experiencia de una Alcaldesa indígena 
Dominga Vázquez

Maya kaqchikel, Sololá, Guatemala

Soy Dominga Vázquez Julajuj, ex alcaldesa de la municipalidad indígena. Fui 
alcaldesa en 2004 y 2005. Yo quiero explicarles un poquito sobre la situación 
de la justicia ancestral en mi país. Primeramente, a través de la constitución 
y del Convenio 169 de la OIT, puedo decir que la justicia ancestral es legal en 
mi país, según la Constitución de la República de Guatemala en su artículo 
66, desde los artículos 8 al 12 ratificados en 1996 y que entraron en vigencia 
en 1997, respaldados también por el acuerdo de identidad y derecho de los 
pueblos indígenas. 

Las decisiones y los fallos no son reconocidos por la justicia estatal. En cambio, 
las autoridades indígenas de las comunidades de Guatemala y sus fallos sí 
son respetados por los pueblos. Tengo poco tiempo de estar como delegada 
y en estos momentos no puedo decir que la Defensoría en general aplica la 
justicia ancestral en todo momento, ante una violación contra los derechos de 
la mujer, pero pienso que es una instancia específicamente para la atención 
de violaciones contra los derechos de las mujeres. Por lo menos en mi región 
tenemos el debido cuidado de ver, en caso de que las compañeras que llegan 
a poner una denuncia, tengan en su comunidad una autoridad indígena, 
nosotras acudimos primeramente para mediar este conflicto. Tenemos 
ya algunas experiencias cuando hemos tratado los casos de violación de 
derechos con las autoridades comunitarias. 

Las mujeres fortalecen su relación con las autoridades indígenas  comunitarias 
porque en cualquier problema conyugal, familiar o comunitario, acuden a las 
autoridades tradicionales, sus problemas son tratados y ellas son escuchadas 
en su idioma materno. Aparte de esto, la autoridad comunitaria está en la 
comunidad, entonces las compañeras no tienen que trasladarse con mucho 
esfuerzo hacia el lugar donde se puede encontrar esa autoridad, en donde 
se puedan exponer sus problemas, y no tienen que gastar para movilizarse; 
entonces pensamos que es bien eficaz este tratamiento. 
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Las funciones de las autoridades en el tratamiento de un problema, 
primeramente norman su discusión del problema: tiene que haber una norma 
para que se logre el respeto mutuo entre las personas que van a exponer un 
problema. También debemos identificar la gravedad del problema que se va 
a discutir, lograr que la persona dañada sea reparada o resarcida con justicia, 
en el menor tiempo posible. Tratar el problema en el idioma de acuerdo a la 
cultura de nuestros pueblos.

Los casos de conflictos entre hombres y mujeres se analizan en una reunión 
de la pareja, acompañados de sus padres o familiares mayores. Por ejemplo, 
una pareja que tenía un conflicto por celos, porque la esposa se arreglaba para 
salir a hacer un mandado a la calle, pero el esposo la celaba demasiado y la 
amenazaba con divorciarse con ella. Tanto la autoridad como los familiares 
sensibilizan al hombre en cuanto a que a la mujer tiene el derecho de arreglarse 
y tener una personalidad agradable ante las demás personas. En ese momento 
se levanta un acta en el libro de actas de la autoridad, comprometiendo al 
hombre a cambiar de pensamiento, y si él firma el acta es porque está de 
acuerdo a responder a lo que sus padres y la autoridad le han dicho. 

Cuando la falta es de pensión alimenticia o violencia física, se la traslada a 
la justicia, a la justicia estatal, jugando un papel importante las autoridades 
ancestrales porque pueden acompañar a la mujer o a la compañera que 
denuncia el caso, y se le da seguimiento. Tengo aquí un ejemplo: una 
señora viuda que tenía unas cuadras de terreno, pero los comunitarios se 
abrieron un camino vehicular pasando por este terreno sin autorización ni 
algún reconocimiento económico. Como autoridad recibimos el caso y los 
miembros del comité del camino reconocieron el abuso y la falta de respeto 
sobre la decisión de la señora de no dar autorización antes de abrir el camino. 
Se cuantificó cuánto era la medida del terreno y el costo que significaba 
para ella, fue resarcido este daño económicamente y con compromisos de la 
comunidad de arreglar el daño que había ocasionado. En el terreno de esta 
señora, además, una señorita fue objeto de intento de violación sexual por 
un joven de 22 años, se denunció el caso ante la autoridad tradicional y lo 
exponen como culpable de este intento de violación ante todos los habitantes 
de la comunidad, que es la pena máxima para nosotros: se le llama perderle la 
vergüenza, que es lo más duro para la persona. 

Una señora también denuncia el caso de maltrato por teléfono de parte de su 
esposo que se encuentra en los Estados Unidos, la amenaza de que al regresar 
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la mataría y la enterraría en un lugar donde nadie se diera cuenta; le manda a 
decir que desocupe su casa, que ella no tiene que estar ahí. Ella pide pensión 
alimenticia para sus dos hijas y recuperar algunas pertenencias que le dio a la 
suegra. Al tratar este caso nosotras logramos a que la suegra le dé una pensión 
alimenticia mensualmente porque el hijo manda una remesa mensualmente, 
también se logró permitirle a la señora recoger algunos objetos y enseres 
personales que ella los había dejado antes de salirse de la casa porque le 
cerraron el cuarto, le prohibieron sacar sus cosas y como le dijeron que se 
fuera definitivamente de la casa, ella se fue. 

Mi opinión sobre los problemas y obstáculos que tiene la justicia ancestral, es 
que ha delimitado la función de las autoridades indígenas en el tratamiento 
de casos sencillos, leves o de menos importancia. La justicia ancestral no 
puede dar tratamiento a casos de alto impacto contra mujeres, por ejemplo 
violaciones sexuales, asesinatos, secuestros, robos y otros. La justicia del 
Estado maneja mucha corrupción y hay facilidades para los culpables, para 
poder entonces pagar para no ser juzgados. 

La justicia estatal no reconoce el papel de las autoridades indígenas. El caso de 
un señor que amenazaba asesinar a su ex esposa, no fue tratado rápidamente 
y las autoridades de la justicia del Estado le absolvieron inmediatamente, pero 
días después este señor asesinó a su ex esposa. También el machismo es muy 
fuerte, porque actualmente en las autoridades indígenas de mi pueblo el 99% 
son hombres y el 1% mujeres. Hay una mujer entre todas las autoridades, 
el sistema oficial no reconoce a las autoridades indígenas y por lo tanto los 
dos sistemas no son vinculantes. La pérdida de nuestros valores y principios 
cosmogónicos también tiene que ver con obstáculos  y limitaciones para el 
funcionamiento de las autoridades indígenas. 

Sobre cómo se elige a las autoridades, en mi pueblo, a través de una Asamblea 
Comunitaria, se elige a un representante para poder participar en la elección a 
nivel cantonal, y luego se lo hace a nivel cantonal con ocho o nueve personas. 
En este momento, quien gane la mayoría de votos se va a representar a su 
comunidad a nivel municipal. Es ahí la última elección, también se les pone 
el puesto como primer alcalde, primera, segundo alcalde, tercer alcalde o 
síndico. En mi caso yo fui electa en los tres procesos a nivel comunitario, a 
nivel cantonal, a nivel municipal, llevando la mayoría de votos (por eso llevé 
el nombre de primer alcalde), en este caso como mujer primera alcaldesa del 
Municipio. Eso realmente fue histórico para Sololá, porque nunca se había 
elegido a una mujer.
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La aplicación de la justicia ancestral no está normada por escritos sino que 
solamente se transmite oralmente, y yo diría que esto también es uno de 
los obstáculos, ya que hemos perdido una gran parte de nuestros valores. 
Por ejemplo: el valor de la palabra,  muchas personas han perdido el respeto 
a la palabra, se comprometen a respetarla pero a la larga se pierde, ¿qué 
podemos hacer para esto? Tenemos que mejorar la educación cultural, 
tenemos que conocer sobre las leyes de nuestro país. Yo consideraría que 
también deberíamos normar la aplicación de la justicia ancestral y proponer 
a más mujeres sensibilizadas y conscientes dentro de la estructura de las 
autoridades indígenas.




