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Valores, principios y situación de la justicia 
maya en Guatemala 

José Ángel Zapeta 
Maya k’iché, Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Vengo de la organización “Nim Q´atab´al Tzij Kech Ajq´ijab” de Guías 
Espirituales Mayas, una organización que empezó su rearticulación en la 
década del 90. Previo a esto, hubo otras organizaciones, también de guías 
espirituales, algunos con una tendencia o con una intención un poco más 
política, otros formando escuelas como muy personales, pero la intención de 
la organización “Oxlajuj Ajpop” que significa “trece autoridades”, es organizar 
a los guías espirituales en el marco de ejercer un derecho que es la propia 
espiritualidad. Para ello era necesario tener fortalecidas sus propias estructuras 
(como pensamiento) debido a que también por la desarticulación colonial, 
republicana y también actual se ha despedazado lo que es la vida espiritual 
de nuestros pueblos. Todavía actualmente encontramos en discursos fogosos 
de líderes religiosos cristianos, todavía están satanizando, desaprobando la 
práctica espiritual propia de los pueblos indígenas. 

Sin embargo, también hemos de reconocer que en esa infiltración algunos 
también han incorporado otros elementos no necesariamente propios de la 
espiritualidad de los pueblos indígenas, como por ejemplo el uso de libros 
producidos en Europa o en alguna otra parte, que no tiene nada que ver 
con la práctica espiritual de nuestros pueblos. De ahí el trabajo que venimos 
realizando, y creemos que el corazón de los principios y valores es nuestra 
práctica de la espiritualidad es nuestra comunicación profunda con nuestro 
entorno: con el agua, con el viento, con los volcanes, con los nacimientos de 
agua, con las flores, con los difuntos, con nuestros ancestros, con las nuevas 
generaciones, con el futuro, pues nos toca realmente dialogar con ellas para 
ver, para encontrar sabiduría, para encontrar orientación sobre cómo vamos a 
trabajar tantos y tantos problemas que padecemos, pobreza y maltrato, falta 
de oportunidades, etc.
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En nuestra organización somos pocos los que hemos tenido la oportunidad 
de tener estudios escolares, gran parte de nuestros miembros no han sido 
escolarizados, apenas pueden defenderse hablando el castellano; pero son 
grandes sabios, son las enciclopedias vivientes y que por las mentalidades 
muy occidentalizadas, pues no se les da como el lugar que se merecen. 
En nuestra organización afortunadamente han encontrado un espacio donde 
ellos pueden desempeñarse con su misión y con su sabiduría, y también 
redefiniendo sus roles dentro de la comunidad. 

De ahí que, en nuestro trabajo, hemos venido identificando cuatro áreas.  
Una de ellas es relacionada con ver cómo era la práctica de las ceremonias o la 
práctica espiritual propia de los pueblos indígenas sin este tipo de inserciones 
que no tienen nada que ver con la práctica espiritual. La segunda es el derecho 
indígena o el derecho maya: creemos que es profundamente formativo, es 
profundamente preventivo, es profundamente educativo, desde el momento 
en que estamos en la vida familiar, en la vida del núcleo familiar y en la familia 
extensiva, donde el abuelo o la abuela tienen un papel importante, donde los 
mayores tienen un papel importante. 

Se ha occidentalizado mucho la mentalidad de la familia y eso ha hecho que el 
rol de los mayores como que lo han perdido y en gran parte, ha sucedido por 
el asunto de que los jóvenes han tenido posibilidad de escolarizarse o de viajar 
hacia las ciudades, y entonces dicen que los abuelos no conocen, no saben, 
son ignorantes, son analfabetas, en cambio ellos sí saben porque saben leer, 
saben escribir y además llevan bajo el brazo enciclopedias y cosas por el estilo; 
ellos sí saben. Ese tipo de desplazamiento de alguna manera  hace que los 
sabios de nuestras comunidades estén sin mayor rol dentro de la comunidad, 
entonces nuestra organización está trabajando ahora en una estrategia de 
trabajo que es la recuperación y revitalización de las autoridades ancestrales 
mayas. Como punto de partida, en cada comunidad hacemos un diagnóstico 
de dónde están los sabios y las sabias naturales de esa comunidad, quiénes 
son las que conocen de medicina, las que conocen de arreglar huesos, las 
que son las abuelas de los niños, los que conocen los secretos de las plantas 
y quiénes son los acquij. Es decir, quiénes son los que tienen tomado su día, 
así le decimos nosotros, aquellos que han tomado su guaquij, aquellos que 
nacieron, por diversas circunstancias encontraron que tienen una misión en la 
vida y que deben de desempeñarla. En la medida en que no lo desempeñen 
tienen grandísimos problemas en su vida personal o en la vida comunitaria, y 
muchas veces no son felices en su vida de matrimonio, en su vida académica. 
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No pueden realizarse, necesitan encontrar cuál es su misión, cuál es su rol, 
cuál es su desempeño para que sean felices, creo que este es el objetivo. 
Entonces, estamos trabajando eso, encontrarlos y luego articularlos, debido 
a que hay tantas y tantas organizaciones que están llegando a nuestras 
comunidades (las Alcaldías Auxiliares no son nuestras, algunas veces las 
copamos, pero otras veces no y hay una estrategia actualmente del Estado 
que están impulsando la reconstrucción de Alcaldías Auxiliares, es como 
reconstruir nuevamente las cofradías en la Iglesia Católica exactamente, están 
subordinadas a la Iglesia Católica, está en la estructura del marco del Estado, 
tienen algunos elementos propios de la cultura y la comunidad indígena pero 
no son autónomas). 

También trabajamos con algunas organizaciones, ONGs que trabajan derecho 
maya, como por ejemplo Defensoría Indígena o Defensoría Maya, y algunas 
otras están trabajando, promocionando el derecho maya, haciendo asesoría 
legal interesante, y nos encontramos en distintas partes.  Como organización 
Oxlajuj Ajpop estamos reconstruyendo las estructuras propias de las 
comunidades, es decir que estamos empoderándonos en las comunidades 
a partir de sus propios líderes naturales. Por supuesto que no es un proceso 
fácil, es un proceso que nos está llevando también tiempo, y llevamos uno 
el diagnóstico, otro la sensibilización. Llegamos a las comunidades, si son 
demasiado católicas o demasiado evangélicas o muy modernizantes, pues 
de plano que nos dicen reconstruir eso es un sueño, eso es un idealismo, - 
no se puede. Pero hay comunidades que les cae como anillo al dedo y dicen: 
“¡Bienvenidos! Esto era lo que estábamos esperando desde hace tiempo”. 
Con ellas trabajamos, ¿para qué luchar con las comunidades que no quieren? 
Vamos a trabajar con las comunidades que sí quieren y que sí quieren ejercer 
su derecho.

En algunas de las comunidades con que estamos trabajando -podemos 
decir “modelos”- podemos encontrar que la familia vuelve a tomar su rol, las 
autoridades propias vuelven a tomar su rol y empezamos a reflexionar sobre 
temas que nos afectan. Por ejemplo, en el caso de mujeres indígenas y acceso 
a la justicia ancestral, se ha tomado nota de muchas dificultades que hemos 
encontrado y eso va a ser elemento de agenda de discusión en nuestros 
lugares de trabajo, para poder ver realmente cómo estamos en estos aspectos 
en nuestra vida comunitaria. 
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En nuestro país, en nuestras comunidades tenemos permanentemente la 
descalificación: los brujos, los hechiceros, los que queman su pisto. Este grado 
de descalificación todavía no se ha terminado. Esta es una vertiente que todavía 
la seguimos soportando, otros probablemente están observando el auge que 
empieza a tener, la fuerza que empieza a tener la cosmovisión de los pueblos 
indígenas y su espiritualidad. Están hablando ya de la cosmovisión cristiana 
que son yo diría líderes formados con reciente escuela, y están hablando 
de cosmovisión cristiana, etc., pero siempre técnicamente descalificando la 
práctica indígena. 

Nuestra relación con la iglesia católica también ha sido de descalificación, pero 
yo siento que en los últimos años han tenido sumo cuidado de hacer algún 
acto de descalificación, han sido más prudentes,  y como que más tolerantes 
en el sentido de que en muchísimas comunidades tenemos los dos actos 
religiosos, por eventos sociales, eventos productivos, bendición de semillas, 
recolección de cosecha, tenemos la misa primero y después la ceremonia, o la 
ceremonia primero y luego la misa y luego todos comemos juntos, entonces 
también hay esa relación dentro de las comunidades como de respeto, de 
convivencia.

Si hay machismo, tenemos que trabajar porque no puede ser que una persona 
que tiene la visión del equilibrio, tiene la visión importante por dignidad 
como personas, mujeres y hombres, niños, niñas y ancianos, de repente 
esté pegando, de repente esté maltratando, no puede ser. Me llevo muchos 
aprendizajes importantes de aquí. Yo conocía, a través de la Defensoría de 
la Mujer Indígena, la discriminación que sufren las mujeres indígenas con la 
justicia ordinaria. Aqui me doy cuenta, a través de las voces de ustedes, de 
que también son tratadas injustamente en la justicia ancestral. Tenemos que 
trabajar esto con nuestras autoridades mayas, la justicia ancestral tiene que 
ser justa para las mujeres. Está mi compromiso para llevar este tema a mi 
organización.




