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Guatemala, 2 de mayo de 1983 

Senores Hiembros del ConseJo 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Universidad Rafael landrvar 
Presente 

Honorables senores: 

Respetuosamente me diriJo a Uds. con el obJeto de emitir dictamen sobre 
el trabaJo de tesls titulado '~acia una propuesta de ley de Educaci6n Bilin
gUe", que presenta e l estudiante Enrique Sam Colop y que, po r designaci6n de 
ese Honorable ConseJo, me ha tocado coasesorar. 

El estudio profundiza uno de los temas mas importantes de la realidad gua 
temalteca: su multilingUismo, y busca aportar ideas para la soluci6n del pro
blema tal vez mas agudo de nuestro sistema educativo: el desaJuste entre la rea
lidad multilingUe y la escuela tradlcional y legalmente monollngUe. 

En el transcurso de la investigaci6n, el autor hace una descripci6n muy 
completa de la si tuaci6n lingUistica del pa rs y, dentro de un marco te6rico 
cientificamente respaldado y amparado en modernas corrientes soclolingUisticas, 
analiza la realidad y propone la opci6n de educaci6n bilingUe para el estable
cimiento de una escuela y un sistema educativo mas aJustados a la realidad na
ciona I. 

Con la sensibilidad y acuciosidad que Ie caracterizan, y con la ventaja 
que Ie brinda su posici6n de bllingUe y miembro del grupo etnico quiche , el 
Sr. Sam Colop ofrece un estudio que suma a 10 novedoso el merito de una pro
puesta concreta en f avor de la educaci6n del indfgena guatemalteco. La Impo r
tanc ia del presente estudio es obvla y su aporte de gran valor tanto para las 
Clencias Jurrdlcas cuanto para las Pedag6gicas. 

Estimo, senores, que la tesls comentada Irena todos los requisitos estable
cidos por el Reglamento de la Facultad de Ciencias Juridlcas y Sociales para 
esetipo de trabaJos, por 10 cual me permito emitir este dictamen favorable y 
sollcltarles se sirvan aprobarlo. 

Aprovecho la oportunidad para suscribinne del Honorable ConseJo. cml las 
mayores muestras de consideracl6n y estima. 

Atentamente, 
.f"f/.(p~ 

licda. Guillermina Herrera 
- -r-
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ABOGADO Y NOTARIO 

Guatemala, 4 de mayo de 1983.-

Se~ores Miembros del Consejo 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Universidad Rafael Landivar.-
Presente.-

Honorables se~ores: 

Me es honroso dirigirme a ustedes para hacer de su 
conocimiento que cumpliendo con el cometido que me fuera encargado por 
ese Honorable Consejo de coasesorar al Maestro de Educaci6n Primaria -
ENRIQUE SAM COLOP en su trabajo de t~sis intitulado "HACIA UNA PROPUES 
TA DE LEY DE EDUCACION BILINGUE".-

La importancia que reviste el trabajo de investigaci6n 
del Maestro de Educaci6n Primaria Sam Colop nos llama la atenci6n en cuan 
to toca 1a problemAtica del hombre guatemalteco en relaci6n al multilin
~ismo, haciendo una descripciOn de los diferentes elementos que integran 
nuestra realidad lin~istica y su analisis a la luz de modernas teorias.-

El inter~s del presente trabajo se v~ acrecentado en el 
sentido de que se proponen soluciones que culminan con una propuesta de -
ley sobre la educaci6n bilin~e, y a La vez llega a determinar criter ios 
pedag6gicos y juridicoB con que debe ser tratado el multilin~ismo en Gua
temala . Es decir que tanto el Iegislador como el educador no deben conti
nuar ajenos a nues tra problemAtica social que cada dia se manifiesta en -
sus mas graves expresiones . -

Considero que el encuadramiento te6rico del trabajo y -
la forma como 10 ha desarrollado su· autor/Ilena con amplia suficiencia -
los requisitos establecidos par esta facriitad, previo a optar el Grado -
de Licenciado en Ciencias Jur~dicas y SocLaies y los titulos de Abogado -
y Notario, por 10 que me permito ru:itir "ctamen en sentido favorable, -
dejando constancia de mi felicitaci66 a su autor y reitero al Honorable -
Consejo las muestras de mi distin 1 consideraci6n.-

---.1;; 
1/ 





CARLOS A . ESCOBAR ARMAS 
A50GADO Y NOTARIO 
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Guatemala 13 de Junio de 1983.-

Senores Mi embros 
del Consejo de la Facultad de 
Ciencias Juridicas y Sociales 
Universidad "Rafael Landivar" 
Presente 

De mi consideracion: 

Tengo e1 agrado de dirigirme a ustedes para dar cuenta con el 
honroso cometido que se sirvieron darme al designarme como Revisor 
del trabajo de Tesis del Maestro de Educacion Primari a Enrique Sam 
Colop, titulado "Hacia una propuesta de Ley de Educaci6n bilingi.ie". 

Ademas de la importante contribucion que el trabajo de tesis -
del maes t ro Sam Colop, sin duda alguna, significara para la biblio 
grafia del pais, asi como para la investigacion que en el campo lin 
gUistico y sus implicaciones juridicas que cumple esa Facultad de ~ 
Ciencias Juridicas y Sociales resulta innegable la importante con-
tribucion que dicho trabajo tiene en 1a formulacion de un instrumen 
to legal, que adecuandose a la realidad objetiva en 10 social y 10-
polftico, devuelve al derecho natural un logro tan acabado como es 
un modele de formacion cultural y de promocion humana para nuestro 
pafs. 

Al felicitar al autor por su trabajo y esfuerzo, mucho mas me 
ritodo por ser original y de positiv~ avance en la organizaci6n ~ 
social de Guatemala, producto de quien tiene la vivencia de la cul 
tura indfgena, hago patente mi satisfaccion por haber servido co 
mo revisor de tan valioso estudio y proposicion. 

De los Senores Miembros del Consejo, con todo aprecio, quedo 
atento y segura servidor, 

CAf.A/ddm* 
. ~ .: ,;: .... ... . .. .. L. E. '!- ':!'':> z a,.... Tl:L 5022 ' .e06 f, '" ::'..J A T . · _ ... . C . A 





DEDICATORIA: 

a mlS padres y hermanos 

Reconocimiento : 

- al Hno. Sebastian Farro Soler 
- al Dr. Lorenzo Guadamuz, 

director de la UNESCO en 
Guatemala, por facilitar la 
impresion de este trabajo. 





"EI silencio del indio es 10 que duele, 

no su noche tan negra 

no el peso que 10 aplasta" 

"Mucho se ha hablado de los mayas, 

pero no se les ha dejado hablar 
a ellos" 

"Lo que sucede cada vez 

que el indio toma la palabra, 
es 10 siguiente: 

o se Ie dice que esta equivocado , 

o se Ie acusa de ignorante, 
o sencillamente se Ie silencia" 

Luis Alfredo Arango 

Rafael Girard 

Cojti Cuxil 
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INTRODUCCION 

Guatemala es un pais de aproximadamente 7 .5 millones de 
habitantes, de los cuales por 10 menos el 700/0 posee como idioma 
materno una de las lenguas de origen . 'mdoamericano" Sin embargo, el 
Idioma ofit:lal es el espanol y en el se escriben rodas las leyes, Estas son 
uniformes v cn su contra no puede argumentarse Ignorancia, desuso, 
costumbre 0 practlca en contrar;o As! se Juzga por Igual a un 
guatemalteco que desconoce por completo eI espanol y a uno que no 
sabe que en (;uatemala se hablan otras lenguas distmtas de la traida por 
hpana. 

Entre las cornentes IdeologIcas que han msplrado el desarrollo 
soclo-cultural del Estado, encontramos : el mesnzaje, la ladinizacion, la 
aculturaClon . la integracion, la mcorporacion y el indigenismo que 
lustifica una tutela y un paternalismo. ,Son en realidad diferentes estas 
corrientes 0 es unicamente el metodo el que cambia y los fines los 
mismos? Observemos que, a nivel nacional se concibe un problema grave 
por resolver . 'el problema indigena", y en el campo educativo se ordena 
ensenar el IdIOma oficial y en casos especiales, a usar los Idiomas 
mdigenas como puente de incorporaci6n; mientras que por otro lado se 
han' un alarde folclonco-turistico de " Ia gloria de nuestros mayas", 
'nuestro origen mdigena" , "nuestros indios" ,Desde cuando un hombre 

pertenece a otro? iRemanente colonial con espiritu encomendero! 

En este trabajo mtentamos demostrar la falsedad en que descansan 
algunas de estas expresiones justificativas de una posicion comoda y 
racista; puesto que el indlgena no es problema de Sl mismo y no ha sido 
el quien creo el problema, De igual manera, el idioma espanol no es el 
tinico medio de "civilizacion" porque los otros idiomas, como toda 
lengua, son expresion de una sociedad con creta, inherente a la naturaleza 
del hombre y a la que se tiene derecho conforme a la dignidad de ser 
humano. Las lenguas abor{genes, aqui habladas, forman parte de la 
nqueza mtelectual mdigena que, Junto con la filosofia, la cosmogonia, la 
religIon , la moral, las artes, el respeto a la naturaleza. etcetera, 
constltuyen toda una cultura que poco 0 nada tiene de relacion con el 
,)scuro concepto de cultura nacIOnal" Esos Idiomas, lunque necesarios 
para la comun!cac«'n m' son e l umcc demento de ,a ,·ultura . come 
ampul'<: ,L .. Macterzantt· "xduSlvo Ih ah · qLt' n<- ·.ompartamo, d 
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criterio de que cada Iengua representa una cuitura, porque de hecho, esta 
es la misma para los kekchl, los kanJobal. los qUiche. etc 

Pretendemos tambien demostrar la eXlstencla de un derecho a la 
cultura y un derecho a la lengua. asi como un dcrecho a la educacion en 
esa lengua y en esa cultura; y afirmar la no existencia de pueblo 0 nacion 
inculta. sino diferente . 

Y como no se trata de lanzar diatribas nl darse de golpes en el 
pecho. proponemos una alternativa: el bilinguismo, que se Inlcia en la 
educacion a traves de la escuela bilingue. En la educac\()n, porque ella 
ensena el camino a la consecucion de los satlsfactores, acordes con las 
necesidades de cada nacion; y porque toda polinca educatlva Implica una 
polltica cultural. Sugerimos, ademis. el marco Juridico ljue sustente esa 
ponencia educativa, 

Debe quedar bien claro que esta es una propuesta QIt' no es 
panacea para los muchos males del guatemalteco , porqul' elIos tambien 
radican profundamente en 10 economico; pero tal vel. Sl un medlo ljUt' 
permita la convivencia social. Asimlsmo. que los U:rmmos 
indigenalladino los entendemos aCCIdentales. * pew por ral.ones 
meramente didacticas identificamos con ellos a las dos naclOnes 
coexistentes , 

Quiero dejar testimonio de agradecimiento a todos los ljue han 
colaborado en mi formacion; y dedicar este empeno --aunque modesto
a mis hermanos indigenas, ignorados en sus derechos pero no en sus 
obligaciones. por las leyes. Y ojala pueda servlr de reflcx\()n a ljUienes 
directamente corresponde, y por anadidura logre yo recuperar algo de 
aquel entusiasmo desbordante con el que inicie la carrera de Derecho. 
paulatinamente apagado a medida que me dab a cuenta de que : huelga 
repetir, la legislacion es en su generalidad, ajena a nuestra idiosincrasia. al 
exagerado formalismo que retarda la aplicacion de la justicia. y a los 
hechos que abierta y constantemente se oponen al derecho 

• Vease p. 37 
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Mientras no se reconozca quten se es, jamas se !legani a 
quien se pretende ser. 
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f... DEFINICIONES NECESARIAS 

Para abordar el tema de la situaci6n linguistica del pals y para los 
t"fectos de esta tesis, vamos a explicar, aunque muy brevemente, los 
terminos siguientes : 

1. Lenguaje 

Es la mhima facultad humana de representar la realidad a traves de 
la simbo logia, y a su vez la facultad de comprender la significaci6n del 
simbolo ; el lenguaje es un elemento de la cultura y en eI participan 
factores pSI qui cos, ffsicos y sociol6gicos. porque el slmbolo es inmaterial 
y representa 10 material; se produce a traves del aparato bucal y se recibe 
por medio del aparato auditivo ; y porque reproduce los hechos, 
reproduce al mundo. Ellenguaje es el medio de comunicacion del genero 
humano, en el se transporta el pensami-:nto y la idea. 

2. Lengua 

El lenguaje particularizado a clerta sociedad de hablantes, se 
denomina lengua 0 idioma. Emile Benveniste dice que la lengua es: "Una 
estructura linguistica definida y particular. Lengua y sociedad no se 
conciben una sin la otra. Una y otra son dadas. Pero asimismo una y otra 
son aprendidas por el ser humano, que no tiene de ellos conocimiento 
innato".1 La lengua es un convencionalismo donde todo significa algo en 
funci6n del conjunto, es una disposicion de unidades que atendiendo 
principios estructurales obtiene significacion; este sistema es un enlace de 
comunicacion interiorizado por la sociedad y por esto es exterior al 
individuo, porque no puede camb13.rlo. La lengua reproduce la realidad y 
produce una relacion psicol6gica. . 'El que habla hace renacer en su 
discurso el acontecitniento y su experiencia del acontecimiento . El que 
oye capta primero el discurso y a traves de este discurso el 
acontecimiento reproducido" .2 Es entonces un medio que permite 
expresar y comprender las manifestaciones individuales 0 colectivas, 
porque conlleva antecedentes y efectos; la lengua es d factor socializante 
e integrante del individuo con la sociedad . 

La lengua individualizada y utilizada voluntariamente por cada 
persona, constituye 10 que se llama babla, el psicosomatismo reflejado 
propiamente en sonidos coordinados e inteligibles del aparato de 
fonacion; el habIa es el medio de exteriorizacion , a traves de los sonidos. 

- --- ----
Problemas de lingilistica general. p. 31 . 

2 Benveniste Emile . Ibidem. p . 26. 
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3. Dialecto 

Dentro de cada lengua se produ r:en cl ertos hechos Iln flortaptes, as) 
[" :! Y un lenguaje especializado y un 1engu<lJe w mun. ;>.lg 1ir~ as van ante s que 
( ~ epe nden del estrato social de la persuna , orras gue depu ,den de l cspacJO 
territorial. Las variantes que dependen del es trato so n al se de no minan 
sociolectos y las variantes restringidas territorialmen te se llaman 
dialectos. Este ultimo fen o mcno se produce en to das las ienguas ; su 
regionalismo caracteriza la forma de expresi6n de ciertos grupos . en las 
!cnguas no escritas, esta variante acarrea sus peo rcs efcctos, porque 
ato mizada la Iengua obliga a sus habitan tes a buscar otro medio 
"vehicular" que pcrmita entrar en contacto con los otros grupos 
C eneralmente sera un id ioma extranjero, que como consecuencia logica 
paraliza eI desarrollo de la Iengua local e lOevitablemente provoca su 
de~uso y posterior olvido . 

De la division de la lengua, que casi siempre divide a sus hablantes y 
que produce la perdida de la 'misma se derivan otros problemas socialcs, 
porque la ::.dquisicion de \lna Jengua segunda conlleva de por SI sus 
propios problemas sociolingulsticos; y de un modo muy superficIal 
puede advertirse que, salvo algunas excepciones. el nuevo hablante no 
lkga a profundizar lalengua segunda por el mlsmo caricter pS lcosooa l de 
cada lengua, sino que, olvidada la pnmera , se constituye en un 
desarraigado cultural. 

4. Cultura 

Desde el punto de vista mas sencillo, es el modo de VlVlr de llna 
sociedad, entendiendo esta como cualquier grupo humano, es la actitud 
de cada uno de los miembros para con los otros, es el pensamiento 
individual reflejado en actos que repetidos colectivamente conforma un 
habito social. La cultura esri constituida por rodos los bienes materi:iles 
e inmateriales que caracterizan a una sociedad. Richard Adams dice 
"Cultura consiste en el sistema de habitos so cialmente compartidos 0 

interdependientes que puede encontrarse entre unos miembros de una 
50ciedad humana".3 Por su parte J oaqu{n Noval entiende, "Un 
fenameno psicoJogico porque existe primariamente en la mente de los 
individuos, y es 1m fenameno so cial porque no puede darse fuera d " la 
sociedad"4 0 sea que es la interiorizacion 0 captacion de los hcchos, 
:J pre hension del entendimiento de situa cion cs concrctas ~ es una necesidad 
intele ctual , no un fen6meno organico 0 biologica como el que cfectuan 
las hormigas 0 las abcjas que tr abajan en sociedad perfecta pero q ue no 
setben el par que y para que, porque es su instinto qUlen las manda. En 
cambio, el hombre sl tiene facultad de entendimlCnto, por eso se dice 

3 Introduccion a 120 antropo logia. p. 84. 
4 Temas fundamcnta les de antropologia. p lOD 
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que 10 que es el mstinto para los animales 10 es la cultura para los 
hombres; y como necesariamente esos habitos hay que transmitirlos y 
transformarlos, surge la simbo)og{a como medio de comunicacion. Por 
esto. lengua y cultura no se producen aisladas porque aquella refleja y Ie 
da vida a esta. 

Debemos distinguir que la cultura difiere de la naturaleza, porque 
esta esta dada y aq uella es la accion del hombre sobre esta . Cultura es 
todo aquello que va mas alii del comportamiento biologico. As{ tenemos 
que mientras la lana esta en la oveja, es naturaleza, pero si se Ie ha 
transformado en poncho 0 chamarra, se constituye como un producto 0 

ex presion de la cultura. 
Estos sistemas de transformacion de la naturaleza, de comunicacion 

de ideas, de habitos sociales, conforman la cultura, que al final resulta 
como producto historico porque viene de la transmision de muchas 
generaciones anteriores a la que en determinado momenta la aplica. Por 
eso debe entenderse que toda sociedad. todo grupo humano, clan, tribu, 
o secta de hombres, posee una cultura, porque esta no es mas que el 
modo de vida del hombre en comunidad. 

Para entender el real significado de cultura hay que 'desvestirse' de 
toda concepcion grupal, erradicar el etnocentrismo 0 creencia de que 10 

que ese grupo sabe, eso es cultura; es decir, que 10 que se ha ensenado 
dentro de "su" sociedad es cultura y en consecuencia, los modos de vida 
de otros grupos humanos, no 10 es; 0, en su caso, es una cultura inferior. 
EI etnocentrismo no es mas que un falso y malintencionado concepto 
ideologico que justifica los pobres valores culturales de un grupo, 
reflejandolos en el otro que los posee, generalmente, mejor desarrollados. 

B. SITUACION LINGUISTICA DE GUATEMALA 

"- iAclaraos! t.Donde quedo 
nuestra lengua? t.Que nos ha 
sucedido? Nos bemos perdido. 
t.Donde nos babran enganado? Era 
una nuestra lengua . .. " 

Pop Wuj. * 

Para nadie es desconocido que en Guatemala existe una variedad 
linguistica, que ademas del espanol se hablan varios idiomas mas, que no 
tienen ninguna relacion ni parentesco con el "castellano" . Hemos de 

* EI verdadero nombre del libro es Pop Wuj y no Popol vuh ni Popol Buj, porque 
estos dos ultimos nombres carecen de significacion en Ia lengua quiche. Conswtese 
Ines Chavez. 
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recordar tambien que cuando ocumo la Invasion espanola, se 
encontraron los advenedizos con una barrera ldiomatica que los obligo 
aprender la lengua de los aborlgenes para facilitar el coloniaje. 
Posteriormente el esquema fue invertido, es decir, ya no se presto 
atenci6n al aprendizaje de las lenguas aborlgenes, y en cambio se obligo 
eI aprendizaje del espanol. 

La diversidad idiomitica no es unicamente producto del tiempo 
sino de la falta de escritura de esas Ienguas, que gracias a la ferrea 
voluntad de los hahlantes, aun existen. Lo importante ahora no es 
"descubrir" mas y mas idiomas y dialectos, sino detener esa 
" babelizacion". Hi st6ricamente encontramos estadlsticas cuya base 
documental son las cartas que los doctrineros escribieron a su arzo bispo 
Pedro Cortez Larraz, de la arquidiocesis de Guatemala entre los anos 
1764 y 1771 recopilados por Jirancisco de Solano, qlli en resume "En los 
143,998 kil6mctros cuadrados de la Guatemala del siglo XVIII, 
descontada la superficie de Peten e Izabal que quedan fuera de la 
admi nistracion eclesiastica del ar7.0bispado de G lIatemala, existen 21 
idiomas y dialectos hablados por una poblacion Indlgcna de 264,034 
individuos". S En 1946 eI antropologo Goubaud Carrera y el profesor 
!\Iberto Arreaga, compilan un mapa linguistico con 6 familias compuesto 
por 20 idiomas; en 1955 Norman Me. Quown y Greenberg c1asifican 23 
lenguas de las cuales 2 no son mayas : el caribe araguaco y el xinca. En 
1971 Terrence Kaufman a traves del Proyecto Lingulstico Francisco 
MarroqUin, clasifica 23 Ienguas mayas, 2 no mayas y 2 probablemente 
muertas, que suman un total de 27 idiomas y algunos hasta con 15 
dialectos, as!: el chuj 2, el kanjobal 3, el mam 15, el ixil 3, eI quiche 14, 
el tzutujil 4, el cakchiquel 12, eI pocomam 3, el chord 2, variantes 
regionales que cuestionamos por las razones siguientes: 

I. Varias de las palabras en que se basa Kaufman para diferenciar un 
dialecto de otro, son tomadas de situaciones distintas 10 que 
logicamente presenta palabras diferentes, por ejemplo: tak'alic 
(parado) y wa71ek (levantado). 

II. Otras palabras son prestamos idiomaticos 0 corruptelas del espanol, 
que no pueden servir de parametro, ejemplo: "kristya'n" 
(cristiano). 

IlL Y al contrario: se detecta mucha similitud entre las familias 
siguientes: chuj, kan jobal, acateco y jacalteco; entre el quiche, 
sipacapeno, sacapulteco, tzutujil y cakchiquel. Lo que quiere decir 
que no hay tantas variantes sociales y regionales dentro de cada 
lengua; y hay, en cambio, extrema semejanza. 

En 1981 eI Instituto Lingulstico de Verano, presenta un nuevo 
mapa etnolingulstico, tambien con caracteres multiplicativos; aSl el 

5 Guatemala Indigena. Vol. VI. No.4, 1971. p. 126. 



9 

cakchlquel (Iene ahora 7 dlalectos. el chuJ 2. e l Ixil 3, el Jacalteco 2 , el 
kanJobal 2. el mam 4, el pocomam 3. el pocomchi 2. e l quiche 3 y el 
(zutu,il 2. Meno~ diVision que la hecha por Kaufman pero aun "minima". 
~cgun no~ 10 manlft' stara un nll embro de la IO stltucion, es decir que aun 
no estan IOcluioos todavla 'wdos" los d ialcctos. Esta division se hizo, 
segun se n os IOformara, en base a narraclOnes completas que 
comparatlvamcnte son y no entendi bks en regiones comunes de cada 
area lingllistica Desafortunadamcnte no pudimos contar can esas 
narracioncs para hacer de e lias un rapido analisis como a la lexicologia 
del autor antes citado . 

1. Lenguas indigenas de Guatemala 

De acuerdo can los autores antes citados, presentamos las 
c1asificaciones siguientes : 

Segun C;oubaud Ca- Segun Me. Quown segun Kaufman I LV ana 1981 
rrera v Arreaga y Greenberg 

Gruvo Quiche hm. CHALCHITECO Familia MA Y A 

Quiche Sub-fam. (sin cla- Chuj Achi de Cubulco 
Cakchiquel sificar) Kanjobal Aguacateco 
Tzutujil Chalchiteco Acateco Cakchiquel 
Uspanteca Jacalteco Caribe 

Fam. MAYA Teco Chorti 
Grupo Mam Mam Chuj 

Sub-fam. Maya Aguacateco itza 
Mam Maya-Itza [xiI Ixil 
Aguacateco Chorti Uspanteco J acalteco 
Jacalteco Chuj Quiche Kanjobal 
Kanjobal Jacalteco Sipacapeiio Kekchi 
Chuj Kanjobal Sacapulteco Mam 
Ixil Chol Tzutujil Maya-mopan 

Mopan Cakchiquel Pocomam 
Grupo Pocomam Yucateco Pocomam Pocomchi 

Pocomchi Quiche 
Kekchl Fam. QUICHE Kekchi Rabinal Achi 
Pocomchi Mopan Sacapulteco 
Pocomam oriental Sub-fam. Mam Itza Sipacapcnse 

Pocomam central Aguacateco Lacandon Tacaneco 
Mam Yucateco Tectiteco 

Grupo Chol Sub-fam. Quichil Chol Tzutujil 
Cakchique l Chord Uspanteco 

Chorti lxil 
Lacandon chol Quiche 
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Segun C;oubaud Ca
rrera y 'I rreaga 

Grupo Maya 

Lacandon norte 
Yucateco 
Mopan 

Grupo Caribe 

Caribe araguaco 

Segun Me. <.luown 
y Greenberg 

fam. QlJI(:HE 

Achi 
Tzutujil 
Uspanteco 
Sub-fam. (sin cla-

sificar) 
Kekchi 
Pocomam central 
Pocomam oricntal 
Pocomchi 

familia CARIRE 

Sub-fam. 
Caribe del norte 
Caribc·araguaco 

Familia (sin cla
sificar) 

Sub-fam. (sin cla
sificar) 

Xinca 

2. Cantidad de hablantes 

_eguY! Kaufman 

NO MAYAS 

Xinca 
Caribe 

Probablemente 
muertas: 

Pipil 
Mcxicano 

J L ~ uno 1 9 B 1 

Fstos datos los tomamos basicamente ue las cantluaJe~ reportadas 
por el Instit~to L.ingu lstico de Verano , porque son los mas recientes, en 
su publicaci6n "Estrategias para la alfabetizaci6n de la poblaci6n 
indigena de Guatemala" y en su informe anual ·· 1981 las qut' 
c1asificamos en numeros globales aSl· 



II 

Lenguas con mayoria de 100,000 hablantes 

Quiche 
Mam 
Cakchiquel 
Kekchi 
Kanjobal 

930,000* 
644,000 
405,000 
361,000 
112,000 

Lenguas con mayoria de 10,000 hablantes 

Ixil 
Tzutujil 
Achl (variante quiche) 
Chorti 
Pocomchi 
Tacaneco (variante mam) 
Jacalteco 
Pocomam 
Chuj 
Sacapulteco (variante quiche) 
Aguacateco 
Caribe 

71,000 
70,000 
58,000** 
52 ,000 
50,000 
42,000 
32 ,000 
32,000 
29,000 
21,000 
16,000 
15,000 

Lenguas con menos de 10,000 hablantes 

Maya-mopan 
Sipacapense (variante quiche) 
Tectiteco (variante mam) 
Uspanteco (variante quiche) 
Xinca 

Tot a I : 

5,000 
3,000 
2,500 
2,000 
2,000 

21 954,500 

Estas cifras que solo incluyen a hablantes indigenas en residencia 
permanente en sus regiones, resultan demasiado "cortas" a pesar de que 
suman aproximadamente 3 millones y que fueron ajustadas al ultimo 
censo, es decir, a los datos con que contaban antes de preparar dicha 
estadlstica en 1981 (0 sea el censo de 1973), puesto que los patrones que 
se utili zan para diferenciar quien es indfgena y quien no 10 es, en estos 

* 

** 

Dato del Ministerio de Educacion. Informe N:>. 1 de la subcomision de asuntos 
indigenas. MOGAL. 
Estan incluidas las cantidades del ACHI de Cubulco y eI de Rabinal ("Rabinal 
Achl"). 
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censos, son un tanto capnchosos. ASI en 1964 se estableC10 como criterio 
ad icional el siguiente "el empadronador apoyani su deCision en la 
calificacion de indigena en las respuestas de las preguntas de uso de traje 
indigena, uso de lengua IOdigena . uso 0 no uso de alguna forma de 
ca lzado (zapatos y caites)'·. 

Ademas habra que sumar la cantidad de personas que hablan elltza 
ya que el I LV dice unicamentt' " pows", los hablantes nativos que sc 
cncuentran diluidos en las cabeceras departamentales y sobre tod o en la 
Capital, entre otros: milicianos, domesticas , buhoneros , estudiantes . 
obreros, refugiados, etc. Y un dato muy importante que nos refiriera 
un miembro del mismo I LV, es que en esa estadlstica se computarizaron 
mUl11ClplOS con datos "obsolctos", por ejemp lo: Cantel, del 
departamento de Quezaltenango que tiene aproximadamente 30,000 
habitantes fue contabilizado con 19,000 (cantidad de los anos ' 60) Esto 
nos despierta la duda y 10 mismo a nuestro informante, si ese mismo 
erro r pudo eometerse en los restantes 326 munieiplOs del pa{s. 

Lo anterior nos pcr mi tc calcular que los indigenas hab lantes de su 
Ie ngua materna hemos de sumar muchisimos mas. Y proplamente 
ind ige nas, por 10 menos 5 mil\on es, porcentaje que sobre 7.5 millones de 
habitantes, representa cl 700 /0 de la poblacion guatemalteca, 10 que 
contradice el porcentaje de los ecnsos, ya que el de 1973 dice que la 
poblacion indlgena es eI43.71010; esto contribuye a aumentar la falta de 
crcdibilidad en ellos, porque ademas de su ideologla asimilaeionista, su 
siste ma de calificacion ctnica, carece de bases cientlficas. 

Ademas de l porcentaje ind {gena, hay un buen numero de ladinos 
que hablan una lengua abor igen, por razones de residencia, de trabajo, 
etc. que hay que tener en cuenta para considerar que las lenguas 
indtgenas son un VInculo de comunicacion jamas substituida por el 
espano\. 

3. Lugares don de se hablan estas lenguas 

Estas lenguas se hablan en los mun icipios que se especifican a 
continuacion, aunque su frontera no es determinable: 

Lengua QUICHE 

Depto. de El Quiche 

1. Cunen 8. Joyabaj 
2. Sacapulas ('sacapulteco' ) 9. Patzite 
3. San Pedro J ocopilas 10. Chichicastenango 
4. Chinique 11 . San Bartolome J ocotenango 
5. Zacualpa 12. CaniIIa 
6. San Antonio Ilotenango 13. San Miguel Uspantan ('uspanteco') 

7. Santa Cruz del Quiche 
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Depto. de Totonicap,m 

14. Totonicapan 18. Sta. Maria Chiquimula 
15. Momostenango 19. San Andres Xecul 
16. Sta. Lucia la Reforma 20. San Bartolo 
17 . San Francisco el Alto 

Depto. de So loltl 

21. Nahuahi 24. Sta. Maria Visitacion 
22. Sta. Catarina Ixtahuacan 25 . Sta. Clara la Laguna 
23. Sta. Lucia Utatlan 

Depto. de Quezaltenango 

26. Quezaltenango 32. San Mateo 
27 . San Car los Sija 33. Almolonga 
28. San Francisco la Union 34. Cante) 
29. Olintepeque 35. Zuni) 

30. Salcaja 36. El Palmar 

31. Sibilia 

Depto. de Retalhu1eu 

37. EI Asintal 41. San Sebastian 
38. Nuevo San Carlos 42. Santa Cruz Mu)ua 

39. San Felipe 43. San Andres Villa Seca 

40. San Martin Zapotitlan 44. Retalhuleu 

Dep to. de Suchitepequez 

45. Pueblo Nuevo 52. San Antonio Suchitepequez 

46. Zunilito 53. San Gabriel 

47 . Sto. Tomas la Union 54. Sto. Domingo Suchitepequez 

48. San Francisco Zapotitlan 55. San Lorenzo 

49. San Pablo J ocopilas 56. San Jose el Idolo 
50. Cuyotenango 57 . San Miguel Panan 

51. Mazatenango 58. Santa Barbara 

Depto. de San Marcos 

59. Sipacapa ('sipacapense') 

Lengua MAM 

Depto. de San Marcos 

I . San Marcos 3. SanJose Ojetenam 

2. Tacana ('tacaneco') 4. Concepcion Tutuapa 
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Depto. de San Marco s 

5. Sibinal 16. El Rodeo 

6. lxchiguan 17. San Rafael Pie de la Cuesta 

7. San Miguel Ixtahuad.n lB. Esquipulas Palo Gordo 

B. Tajumu1co 19. San Cristobal Cucho 

9. Tejutla 20. EI Tumbador 

10. Comitancillo 21. Nuevo Progreso 

11. Malacatan 22. La Reforma 

12. San Pablo 23. El Quetzal 

13. San Pedro Sacatepequez 24. Pajapita 

14. San Antonio Sacatepequez 25. Rio Blanco 

15. Catarina 26. San Lorenzo 

Depto. de Hue ltue l erwYl~(} 

27. La Libertad 34. San Rafael Petzal 
2B. San Pedro Nccla 35. San.J uan A titian 
29. Santiago Chimaltenango 36. San Gaspar Ixchil 

30. Todos los Santos Cuchumatan 37. Santa Barbara 

3 1. Cui1co 3B. San Sebastian I-Iuehuetenango 

32. San Ildcfonso Ixtahuacan 39. Chiantla 

33. Colotenango 40. Tectitan ('tectiteco') 

Depto. de Quezaltenango 

41. Cabrican 4B. La Esperanza 
42. Huitin 49. San Martin Sacatcpequez 
43. Palestina 50. Colomba 
44. Cajola 51. Coatepeque 
45. San Juan Ostunca1co 52. Flores Costa Cuca 

46. San Miguel Siguila 53. Genova 
47. Concepcion Chiquirichapa 

Lengua CAKCHIQUEL 

Depto. de Guatemala 

1. San Raymundo 

2. Chuarrancho 

3. Sanjuan Sacatepequez 

Depto. de Chimaltenango 

6. ChimaJtenango 

7. SanJose Poaquil 

8. San Martin Jilotepeque 

9. Santa Apolonia 

10. TecpanGuatemala 

4. San Pedro Sacatepequez 

5. San Pedro Ayampuc 

11. ComaJapa 

12. Patzun 

13 . Santa Cruz Balanya 

14. Patzicia 

1 5 . Zarago-za 
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Depto. de Chimaltenango 

16. EITejar 19. San Andres Itzapa 
17. Pochuta 20 . Parramos 
lB. Acatenango 21. Yepocapa 

Depto. de Sacat f' pequf'z 

22. Santo Domingo Xenacoj 30 . San Antonio Aguas Calientes 
23. Sumpango 3 1. Magdalena Milpas Altas 
24. Santiago Sacatepequez 3 2. Sta. Lucia Milpas Altas 
25. San Bartolome Milpas Altas 33. San Miguel Duenas 
26. Jocotenango 
27. Pastores 

2B. San Lucas Sacatepequez 

29 . Santa Catarina Barahona 

Depto. de So loUi 

37. San Jose Chacaya 
38. Solo1<i 

39. Concepcion 

40. Sta. Cruz la Laguna 
41. Panajachel 

42. San Andres Semetabaj 

Depto. de Suchitepequez 

4B. Patulul 

Depto. de Escuintla 

50. Sta. Lucia Cotzumalguapa 

Depto. de Alta Verapaz 

l. Coban 

2. Chi sec 
3. Chahal 
4. San Pedro Carcha 

5. Lanquin 
6 . Cahabon 

Depto. de lzabal 

12. EI Estor 

34. Santa Maria de Jesus 
35. Ciudad Vieja 

3~ . Alotenango 

43. Santa Catarina Palopo 

44. San Antonio Palopo 
45 . San Lucas Toliman (una parte) 
46. San Marcos la Laguna (una parte) 

47 . San Pablo la Laguna (una parte) 

49. Sanjuan Bautista 

Lengua KEKCHI 

7. Sanjuan Chamelco 

B. Senahu 

9. Panzos 
10. Tucuru 

II. Bartolome de las Casas 

13. Livingston (Ia parte que bordea ellago) 
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Depto. de EI Peten 

14. San Andres 16. Flores 
15. San Benito 17. San Francisco 

Lengua KANJOBAL 

Depto. de Huehuetenango 

1. Santa Cruz Barillas 4. Solo rna 

2. San Rafaella lndependencia 5. Sanjuan lxcoy 
3. Santa Eulalia 

Chiapas (Mexico) 

Lengua IXIL 

Depto. de 1::/ Quiche 

l. Chajul 

2. Nebaj 

3. Sanjuan Cotzal 

Lengua TZUTUJIL 

Depto. de Solola 

l. San Juan la Laguna 
2. San Pedro la Laguna 

3. Santiago Atithin 

Depto. de S4chitepequez 

4. Chicacao 

Lengua ACHI (variante de la lengua Quiche) 

Depto. de Baja Verapaz 

1. Cubulco 

2. Rabinal 

3. San Miguel Chicaj 

Lengua CHORTI 

Depto. de Chiquimuia 

1. Jocotan 
2. Carnotan 

3. Olopa 
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Depto. de Zacapa 

4. La Union 

Lengua POCOMCHI 

Depto. de Alta Verapaz 

1. San Cristobal Verapaz 3 . Tactic 
2. Santa Cruz Verapaz 4. Tamahu 

Depto. de Baja Verapaz 

5. Purulha 

TACANECO (variaJ,te de la lengua Mam) 

Depto. de San Marcos 

1. Tacana 

Lengua JACALTECA 

Depto. de Huehuetenango 

1. J acaltenango 3. Concepcion 

2. San Antonio Huista 4. Santa Ana Huista 

Lengua POCOMAM 

Depto. de Jalapa 

1. San Pedro Pinula 4. San Carlos Alzatate 

2. San Luis Jilotepeque 5. Jalapa (montana) 

3. Mataquescuintla 

Depto. de Guatemala 

6. Mixco 7. Chinautla 

Depto. de Escuintla 

8. Palin 

Lengua CHUJ 

Depto. de Huehuetenango 

1. Nent6n 3. San Sebastian Coatan 
2. San Mateo Ixtatan 
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SACAPULTECO (var ia nte Jt: la lengua Quiche) 

Depto. de E/ Quiche 

1. Sacapulas 

AGUACATECO 

Hepto. de Hu ehueterwrI.Jto 

1. Aguacatan 

CARIBE 

Depto. de I zabal 

1. Livingston 

MAYA-MOPAN 

Depto. de E/ Peten 

1. San Luis Peten 

SIPACAPENSE (variantc de la lengua Quiche) 

Depto. de Sari Marcos 

1. Sipacapa 

TECTlTECO (variante Je la Iengua Mam) 

Depto. de Hu ehueterumgo 

l. Tectitan 2. Cuilco 

Chiapas (Mexico) 

USPANTECO (variante de la Iengua Quiche) 

Depto. de E/ Quiche 

1., San Miguel Uspantan 

XINCA 

Depto. de Santa Rosa 

1. J umay tepeque 3 . Chiquimulilla 
2. Sanjuan Tecuaco 4. Taxisco 
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Depto. de Santa Rosa 

5. Santa Mar ia lxhuatan 6. Guazacapan 

Depto. de] utiapa 

1. Yupiltepeque 

Observacion: Seguramente no habremos incluido todos los municipios, como otros 
en que no esta determinado que lengua se habla y en algunos en que se 
hablan hasta dos lenguas distintas: asi como en San Lucas Toliman. 
San Marcos la Laguna y San Pablo la Laguna, en que hablan 
Cakchiquel y Tzutujil. 

4. Relacion de estas lenguas entre SI 

Evidentemente estas lenguas estin estrechamente relacionadas, pues 
parten todas de un mismo tronco comun, excepto la caribe y la xinca. Lo 
importante no es ver en que se diferencian, sino analizar su reunificacion 
para fortalecerlas y lograr una mayor cohesion social. Terrence Kaufman 
ha clasificado geneticamente las lenguas mayas, basado en el numero de 
palabras de origen comun, denominadas cognadas 0 palabras parecidas. 
Este metodo permite calcular aproximadamente los siglos de separacion 
que t ienen los idiomas de su tronco comun. Fundamentan este metoda 
trece idiomas estudiados en el mundo que poseen una documentacion 
escrita de cerca de mil anos, aunque segun el mismo Kaufman, no todos 
los linguistas reconocen la eficacia del sistema, hay un 500/0 que sIlo 
acepta, pues aunque no permita tener datos absolutos, proporciona 
fechas aproximadas. Este metodo se conoce con e l nombre de 
glotocronologia 0 lexicoestadistica, cuyo cuadro de referencia es e I 
siguiente : 

Termino Siglos de Porcentaje 

separacion cognado 

dialectos 0 5 86 1000/0 
complejo de idiomas 
(termino ideado por Swadesh) 7 II 71 810/0 
grupo de idiomas 13 17 60 680/0 
rama (0 familia si no hay una ca-
tegoria superordinal) 19 26 46 560/0 
familia de idiomas 35 45 26 350/0 
tronco (estirpe) 0 fI1um 55 65 14 190/06 

6 Kaufman, T errence. ldiomas de Mesoamerica. p . 22. 
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De acuerdo con esta categoria. el autor citado asegura que entre las 
lenguas de la familia maya y los demas idiomas del tronco comun, existe 
una separaci6n de 41 siglos; y que dentro de la familia propiamente 
maya, hay cuatro ramas con una scparaci6n variable de entre 19 a 26 
siglos, con un porcentaje de 46 a 560/0 de palabras cognadas 0 
"registradas" en dos 0 mas idiomas del mismo origen, y un complejo. 

Ramificaciones: 

Rama Quiche 

Con 26 siglos de separaci6n y 46 a 560/0 de palabras cognadas, de 
cst a rama se desprcnden dos complcjos: el quiche y el pocom, con 10 
siglos de separaci6n y un porcentaje de palabras cognadas entre 71 a 
810/0. 

EI complejo quiche comprende: 

quiche 
sipacapeno 
sacapulteco 
tzutujil y 
cakchiquel 

EI complejo pocom comprende: 

pocomam y 
pocomchi 

EI uspanteco y e I kekchi pertenecen a esta rama, pero 
aparentemente no tienen estudios glotocronol6gicos que los ubiquen mas 
detalladame nte . 

RamaMam 

Con 26 siglos de separaci6n y 46 a 560/0 de palabras cognadas, de 
esta rarna se desprenden dos grupos: 

Grupo mam, con 15 siglos de separaci6n y con 60 a 680/0 de palabras 
cognadas, este grupo inciuye. el mam y el teco (tectiteco). 

Grupo ixil, con 14 siglos de separaci6n y con 60 a 680/0 de palabras 
cognadas, este grupo inciuye. el ixil y el aguacateco. 
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Rama Kanjobal 

Con 21 siglos de separaci6n y con 46 a 560/0 de palabras cognadas. 
de esta rama se desprcnden dos grupos: 

Grupo chuj. con 16 siglos de separaci6n y con 60 a 680/0 de palabras 
cognadas. e incluye el tojolabal (Chiapas) y chuj . 

Grupo kan jobal. con 15 siglos de separaci6n y con 60 a 680/0 de 
palabras cognadas. De este grupo se desprenden: 
EI complejo kanjobal: con 7 siglos de separaci6n y con 71 a 810/0 
de palabras cognadas. e incluye kanjobal (conob Solomeco) acateco 
y jacalteco. 

El motozintleco y tuzanteco. hablados en Chiapas. Mexico. carecen 
de estudios glotocronol6gicos. 

Rarna Chol 

Con 19 siglos de separaci6n y 46 a 560/0 de palabras cognadas. 
comprende esta rama dos grupos : 

Grupo chol. con 14 siglos de separaci6n y 60 a 680/0 de cognaci6n. e 
incluye al Chontal (Tabasco, Mexico); Chol (Tabasco. Chiapas. 
Mexico) y tal vez Peten, a decir de Kaufman. 
Chort! (Honduras-Guatemala) . 

Grupo tzotzil. con 14 siglos de separaci6n y 60 a 680/0 de cognaci6n, e 
incluye al Tzotzil y Tzetzal. ambos hablados en Mexico . 

Complejo yucateco 0 maya 

Con 10 siglos de separaci6n y 71 a 810/0 de cognaci6n y 
comprende: 

yucateco 
lacand6n 
itza y 
mopan. 

Esta clasificaci6n genetica. nos permite presentar para Guatemala el 
siguiente cuadra: 
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Rama Quiche Rama Mam 

Quiche Mam 

Cakehiquel Teeo 

Tzutujil Ixil 

Kekehi Aguaeateco 

SipaeapeilO 

Saeapulteco 

Uspanteeo 

Poeomam y 

Poeomehi 

FAMILIA MAYA 

Rama Kanjobal 

Kanjobal 

Chuj 

Acateeo 

J aealteeo 

Rama Chol 

Chol 

Chortl 

Complejo Yu
eateeo 0 Maya 

Yueateeo 

Laeandon 

Mopan 

De acuerdo con 10 anterior, en 10 que se refi ere s610 a Guatemala, 
Kaufman no s ilu s tra el mapa lingutstico que reproducimos a 
continuacion, con la observacion siguiente : el pipil y el xinca pertenecen 
a otros idiomas indtgenas de Mesoamerica, de igual manera que el idioma 
caribe hablado en Livingston, Izabal. 



Enclave 
Pipil 

Fuente: Idiomas de Mesoamerica. 

5 

1 Quiche 
2 Mam 
3 Kanjobal 
4 Chol 
5 Yucateco 
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5. Categoria de estas lenguas 

Dentro de un perfi l sociolingulstico, las podemos c1asificar como 
lcnguas de tipo vermiculo, segun la tipologla propuesta po r el linguista 
Wi lliam Stewardt; porque no tienen un regionalismo estandar 0 varied ad 
aceptada como la mejor forma del idioma, a excepcion del kekchl que a 
decir de Stephen Stewart, el regionalismo de Coban es el considerado 
COmo d ialecto de prestigio . Ahora bien, para el modelo de educacion que 
aqul se propone, consideramos que la estandari/.acion cs necesaria, 
basandose en el denominador comun de las variedades de cada lengua, 
pues por su extre mada semejanza no es obvio un regionalismo de 
prestigio; la estandarizacion es prudente mediante la homogenizaci6n de 
los sistemas graficos como primera fase, luego a traves de congresos de 
maestros y promotares bi li ngues, especia listas y quienes esten a l1cgados a 
la investigacion lingulstica; ayudarin tambien las encu estas y test en las 
propias comunidades para dctectar 10 comun de las palabras, etc. es 
decir, toda una investigaci6n con planificaci6n lingulstica que pcrmita 
desarrollar programas inteligentes y detenga la babclizacion de las propias 
lenguas. 

Con respecto a la funcion de estas lenguas, sabemos que son el 
media de comun icacion de las comunidades, donde se hablan. As{ se 
usan para fines re ligiosos, ceremoniales, famili are s, sociales, economicos, 
labora les y otros oficios. Las personas bilingues las prefieren al espano l 
porque las dominan mcjor y son cl punto de enlace que reafirma la 
lealt ad etnica e ident ifica a cad a gr upo dentra de un contexto 
multilingue. 

Debemos reconocer que es muy poca la gente que lee y escribe, 
porcentualmente, su idioma materno , porque la ed ucacion formal e 
informal siempre las han estigmatizado . Exce pcionalmente la Fcderacion 
Guate malteca de Escuelas R adiofonicas ha intentado alfabetizar en los 
idiomas ind{genas, y algunas radiodifusoras part iculares transmiten 
programas en las propias lenguas de la comunidad, mas es muy poco el 
tiempo dedicado a este fin y generalmente conllevan un canicter 
proselitista-religioso . Lo anterior no implica que los hablantes no puedan 
llegar a leer y a escribir su propio idioma ; ha faltado senci llamente un 
poco de libertad lingulstica. 

6. Su relacion con el espaiiol 

Como es sabido, por efecto de una si tuacion historica, estas lenguas 
han tenido que convivir con la lengua espanola, y aunque ambas se han 
influenciado en cierta manera, son identificables cada una. Las lenguas 
ind{genas han aportado un enorme lexico al espanol y a traves de este a 
otras lenguas, sobre todo en 10 que se refiere a nombre de lugares, 
plantas, animales, fenome nos. etc. (hunrakan, huracan, hurricane). 
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Vemos por ejemplo esta pequena lista de palabras "espanolizadas" 
cacao, cantil, canche, cibaque, cuto, chachal, chay, chipi, chunte, ixto , 
jocom, jute, nana, nagual, pacaya, pache, porn, sisimite , subanic, sute, 
yagual, xequijel, xolon, xuco , xute, utz . .. et cetera. 

Por su parte el espai101 sc ha entrcmezclado con las lenguas, 
bisicamentc en 10 que se refiere a conjunciones y adverbios, y en las 
palabras inexistentes en cstas, por ejemplo: y, entonces, pero, cuando, 
ya, avion, manzana , etc. Dcfinitivamente las lenguas han incorporado 
estos vocablos a su rcpertorio por la falta de cuidado de sus hab lantes en 
desa rro ll ar y dinamizar su propio idioma. EI fe nomeno es, sin embargo, 
comprensible por el caracter impositivo de l espanol tanto de hecho como 
de derecho. Consideramos, empero, q ue mientras exista la palabra, est a 
debe ser utiI izada, y la inexistentc creada, aS l podrla decirsc avion en 
quiche: ropopel ch'ich' (vehiculo que vuela) como se ha creado la 
palabra para automovil: ch'ich'. 

La coex istencia de estas lenguas ha hecho que ex ista cierto 
bi lingui smo, sobre todo en el indigena que ha tenido que aprender el 
espanol para comerciar, trabajar y estud iar, y e n otros casos bilinguismo 
con dos lenguas ind{genas. 

7. De las instituciones que trabajan en este campo 

EI interes por las Ienguas ind{ge nas, dij imos en otra parte, surglO 
con la invasion misma. Sufre un largo pCrlodo de decadencia y res urge 
nuevamcnte alrededor de los anos 40 cuando se creo, en 1945 el 
Instituto Indigenista Nacional, en 1955 la Dire ccion General de 
Desarro llo Socioeducativo Rural, ambos dependie ntes del Ministerio de 
Educacion ; las funciones del primero son analizadas mas ade lante, el 
segundo se ha desenvuelto en el programa de los promotores bilingues y 
actualmente en el " Proyecto de educacion bilingue". Ademas de estas 
instituciones gubernamentales, existe la Academia de la Lengua 
Maya-Quiche que es una persona jUrldica, autonoma y con sede en la 
ciudad de Quezaltenango, cuyos estat utos fueron aprobados mediante 
acuerdo gubernativo del 30 de mayo de 1961, la academia esta 
constituida para velar po r el es tudio, conservacion historica, pureza y 
espl endor de las le nguas ind{genas, fundamentalmente de la 
Maya-Quiche. 

Dentro de las otras instituciones tenemos: 

Instituto Linguistico de Verano 

Es una organizaci6n evangeIica (protestante), en su mayorla 
form ada por norteamericanos, que aseguran ser : "Una instituci6n 
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privada, con fines no lucratlvos, apolitica, no sectana, que trabap en 
colaboracion con eI Ministerio de Educacion Publica y varias de sus 
dependencias, en programas de investigacion lingulstica, alfabetizacion, 
castellanizacion, y desarrollo de la literatura, todo con enfasis exclusivo 
en los grupos indigenas. de la republica" 7 Sus estatutos fueron 
aprobados en 1966 y viene trabajandb en.Guatemala desde 1952. ~Io en 
1981 publico 24,700 textos educativos y 36,710 textos biblicos, es 
oecir, el 40 .220/0 de material educativo y el 59.78010 de material 
religioso. Esta institucion seguramente es la que cuenta, en relacion con 
las otras, con todos los fondos necesarios para Ilevar a cabo sus fines, 
imprenta propia, inmuebles y personal escogido. 

Proyecto Lingiiistico Francisco Marroquin 

Institucion organizada por norteamericanos y actualmente ditigida 
por indigenas guatemaltecos, su primer director tecnico fue el doctor 
Terrence Kaufman Es una institucion privada, sin fines de luero . SU 
primera meta esta con segu ida: proveer una institucion cnteramente 
indlgena para el desarrollo de las lenguas indigenas. En su segunda fase 
habra de aplicar sus materiales basicos de investigacion a un area mas 
cxtensa. Se ha dcdicado casi exclusivamente a la e1.aboracion de 
diccionarios bilingues y a la dialectologia. 

Federacion Guatemalteca de Escuelas Radiofonicas 

Organizacion guatemalteca que utiliza la radio para fines educativos, 
ha intentado alfabetizar en las lenguas indigenas, en 1978 celebr6 un 
importante seminario sobre este punto y sus conclusiones son dignas de 
tomarse en cuenta para cualquier proyecto educativo nacional. 

Centro San Benito de Promocion Humana 

Instalado en Coban Alta Verapaz, es una entidad benedictina y su 
objetivo principal es el desarrollo social y religioso del area Kekchi y 
Pocomchi, en 1976 auspici6 un programa de alfabetizacion en kekchf y 
ha pubJicado cierto material. 

Como podd. imaginarse, por la cantidad de material que se produce 
por estas instituciones, es mas de tipo religioso que educativo, y los 
mejores trabajos linguistic9s son publicados en ingles, los estudios 
sociolinguisticos son casi inexistentes. EI propio linguista Stephen 
Stewart afirma con asombro: "No se sabe virtualmente nada sobre 
actitudes y sentimientos sobre el lenguaje, sobre la utilizacion de los 
diferentes idiomas por bilingues, sobre eI prestigio de los diferentes 

7 Instituto Lingii istico de Verano . Informe Anua\ - 1981-. p. 11. 
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dialectos, sobre la estandarizaci6n latente, y otras datos sociolinguisticos 
importantes. Hasta la misma oficializaci6n de ortograflas lIeva el 
requisito de investigaci6n sociolingulstica, 10 que no han cumplido ni el 
Instituto Indigenista Naciona l, ni e llnstituto Lingulstico de Verano, ni el 
Proyecto Lingulstico Francisco Marroquin".8 

8. EI problema de los codigos IingUlsticos 

De acuerdo con las clasificaciones de las Ienguas que dependen de la 
formaci6n e intenci6n de sus proponentes, asi se han aparejado sistemas 
simbo logi cos, fundamcntalmente con la de Kaufman y con la del 
In sti tuto Lingulstico de Verano; as! tenemos que se ha propuesto tantos 
alfabetos como ramificaciones se pretende. Actualmente se cuenta con 
20 alfabetos "oficiales" dentro de :os cuales existe hasta dos para una 
so la lengua, por ejemplo: 2 alfabetos para el Ach{, uno para el de 
Cubulco y otro para el de Rabinal y San Miguel Chicaj, tres municipios 
contiguos del departamento de Baja Verapaz; 2 alfabetos para cl Quiche, 
uno para el hablado en Quezaltenango, Cantel, Olintepeque, Totonicapin 
y San Cristobal Totonicapan, y otro para el hablado en Sacapuias, 
departamento de EI Quiche. A este ramillete de alfabetos hay que agregar 
los propuestos por Kaufman a traves del Proyecto Lingu!stico Francisco 
Marroquin que suman 21, mismos que pueden ser considerados como 
"semioficiales", y los que actualmente prepara e11nstituto Lingulstico de 
Verano que habra de oficializarse, de igual manera que los 20 anteriores, 
a traves dellnstituto Indigenista Nacional. 

(Quien 0 quienes proponen estos alfabetos? 
Los 20 alfabetos "oficiales" fueron instituidos por el Instituto 

Indigenista Nacional, y en su preparacion intervinieron el siguiente 
numero de person as: 

31 miembros dellnstituto Lingulstico de Verano 
1 experto en nombres geogrificos de las Naciones Unidas 
2 miembros de la Mision de A migos 
1 de la Mision Centroamericana 
2 de la misi6n "Iglesia de Cristo" 
1 de la mision nazarena 
1 independiente 
7 miembros del Instituto Indigenista Nacional, entre ellos 5 

investigadores indigenistas bilingues. Es decir cinco hablantes 
natos, cinco personas que conocen esas lenguas como primeras, 
16gicamente instruidas por el Indigenista Nacional, mas 41 
personas que las conocen como lenguas segundas 0 terceras. 

8 "Planificacion Lingiiistica Nacional en Guatemala". Rev. Estudios Sociales, 
No. 14, URI., 1979. p. 46. 
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Es interesante prcguntarse por que en la elaboracion de l 

alfabetos nO fueron co nsultado s los miembros del Proyecto Lingu{' , a 
f' ran cisco Marroquin, ni los de la Academia de la Lengua Maya-Q u ;1C. 

Como ya mencionaramos, ademas de los alfabetos oficiale s, '. ': 11 
los propuestos por el doctor Terrence Kaufman a traves del Pro Yl l: O 
Linguistico Francisco Marroquin; estos alfabetos tecni c l y 
foneticame nte estan mejor prcparados , y scgtln se dcsprende de la 
exposicion de los mismos, ha aceptado sugerencias de los cstudiantc'; de 
Tzutujil, 10 que por Sl, dice bastante de la institucion proponente. 

Dentro de 10 absurdo, re sult ado natural de alfabetos creado:, de 
manera tan arbitraria, enco ntramos que se imponc por medio de los 
alfabctos oficiales, uno dc los defectos de la escritura espano la: C y Q U Y 
se utilizan seis slmbolos para represcntar cuatro sonidos, c/qu, c'/q'u , k Y 
k' que justifica e l Indigc ni sta Nacional al aseVerar que eso cs COil c1 
objeto de "facilitar su adaptacion al castellano", y ya en 1970 Kau fma n 
habla dicho que : "La idea de qu e las divcrge ncias respecto de los llSOS 
hispanicos, demorar{an la alfabetizacion en espano l, no parece sin 
embargo, tener fundamcnto".9 Sabe mos Sl, que 10 que se prete ndc cs 
" incorporar" al indlgena a la "cultura nacional" (temas que estudiaremos 
mas ade lante), utili zando la lcngua materna como puente de adaptacion; 
olvidando 10 dicho por Sara Gudshinsky: "Han hab ido algunos mal 
entendimientos en estc punto por aquellos que estan interesados en usar 
la ensenanza de la lengua indlgena como un puente para alfabetizar en la 
lengua oficial. Un error es la suposicion de gue el pue nte es Hci! si la 
ortografla indlgena se parece al espano!. En este punto se omiten algunos 
fonemas de la ortografla. El resultado de esta operacion no cs una 
transicion tacil de una ortografla a la otra, pero Sl el re traso y confusion 
en el establecimiento de habitos de lectura . EI alumno, confrontan do aSI 
ambiguedades irresolubles, desarrolla habitos de adivinanza y puede muy 
bien fallar en aprender adecuadamente las destrezas de un lector capaz". 
Mas adelante continua diciendo la autora citada: "Se ha observado gue 
algunos alumnos individuales se tardan mas en aprender la "c" y la "gu" 
que las otras letras que son representaciones {micas de fon cmas 
particulares. Tambien se ha notado gue aun los alumnos gue leen la "c" 
y la "qu" ficilmente tienden a escribirlas inconsistentemente" .10 0 sea 
que, a pesar de la intencion de ensenar de acuerdo con la simbologla del 
espanol, se obtiene como resultado, aprender mal ese segundo idioma y 
leer mal el primero. 

Y aSI como ha permanecido la cultura ind{gena a traves de los siglos 
ha florecido la sab iduria. EI preclaro indigena guatemalteco, don Adrian 

.9 Proyecto de alfabetos y ortograflas para escribir las lenguas mayances. p. 6. 
10 La alfabetizaci&n 'en la lengua materna como un puente para el con tro l de la 

lengua oficial : teo ria y practica. Sin fecha y sin lugar . Instituto Lingiiistico de 
Verano. Adaptacion hecha por Lucila Taylor de McArthur (copia del mi smo 
instituto). pp. 3 y 4. 
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Ines Chavez en 1945 propone en la Pnmera Convencion de Maestros 
Indigenas, celebrado en Coban, un alfabeto unico; de dicha convencion 
solamente se logra una recomendacion : ' 3ra. Se recomienda la 
celebraClon de un congreso lingulsta, en el que esten representados rodos 
los sectorcs aborlgenes de acreditada comperencia." , y comen ta e l 
proponentc . 'Dicho congreso se lIevo a cabo en noviembre de 1949. se 
invitaron personas extranjeras menos a nosotros, como para dar a 
entendcr que el mam, kl-che, kekchi, kakchiquel, et c., se hablan mejor 
en eI exrranjcro que en Guatemala" . II Y no fue sino hast a la fundacion 
de la Academia de la Lengua Maya-Quiche en 1959, que se discutio 
filol6gicamente ese sisrema alfaberico que uriliza 20 letras del espanol 
con su mi smo valor fonerico, y un alfabeto complementario de 9 
slmbolos, slete con sonantes y dos acentos. Este convencionalismo 
slmbol6g1co "riene la ventaja de que sirve tambien para escrib ir las demas 
lenguas indigenas de Guatemala y :lasta el " quichua" de Bolivia, 10 cual 
Indica la posibilidad de que se puedan escribir orras lenguas indigenas de 
America con eI mismo sistema" 12 

Estc alfabeto se propuso en 1963 a las autoridades educativas del 
pais, quienes 10 rechazaron apoyandose en dicramenes del Instituro 
Linguistico de Verano y del Instituto Indigenista Nacional, por 
considerar que "se aparta de los avances cientificos, alcanzados por la 
linguistica". a 10 que Guzman Bockler comenta : "En otras palabras , la 
faculrad creadora, el derecho a la invenci6n segun se colige, corresponden 
con exclusividad a los extranjeros, quienes lucen como depositarios de la 
Clencia y de los eventuales avances de [a misma" 1 3 Pero en fin , "asi es la 
vida" 

Y para no obstinarnos en posturas inconsecuentes, sugerimos que 
csos alfabetos sean revisados. y que se utilice una simbologia unica para 
rodos los idiomas guatemaltecos, convocandose para el efecto a los 
lllvolucrados en el rema y sobre todo a personas indigenas 
independientes e idoneas, as! como a especialistas tambien 
independientes e id6neos, porque a pesar de que el Indigenista Nacional 
hace la advertencia que: "Las soluciones ahora presentadas tampoco 
rienen caracter definitivo y que se deja abierta la posibilidad de 
introducir en el futuro, posibles cambios y correccion a los mismos .... 4 

Esto no se ha hecho ni se hara si no se exige, ademas de que demuestra la 
falta de seguridad en los alfabetos oficializados, que se estan utilizando 
con sus errores. Para agravar aun mas la situacion, se siguen 
" descubriendo" dialectos e " inventando" alfabetos para cada uno de 

II Adrian 1. Chavez. Ensefianza del castellano dentro de la diversidad de lenguas 
indigenas en Guatemala. Proyecto de educacion inicial. UNESCO. Comite 
OMEP. Guatemala, abril 1982. p . 3. 

12 Adrian l. Chavez. K i-ch'e lib. p . 14. 
13 Pr61ogo POP WUJ. p. IV 
14 Alfabeto de las lenguas mayances. p . 12 
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ellos, aumentando aun mas la confusIOn, en UI1lCO y exc luslvo desmedro 
de los propios hablantes 

El licenciado Salazarletzagulc, emplca en su tesls de graduaci6n un 
alfabeto que el, denomina comun, y usa el denomll1ador comun ylo el 
slmbolo mas practico de los c6digos eXlstentes . Esta unificaClon 
intcresante, nos sugiere e l cuadro siguiente de eJemp lo mcIuimos el 
alfabeto cicntlfico, de los oficiales un alfabeto quiche, del Proyecto 
Lingulstico Francisco Marroquin eI a lfabeto quiche, y de la Academia de 
la Lengua Maya-Q uiche, su alfabcto unlco. 
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Posiblemente esta serla. una solucion util, aunque lamentamos no 
respaldar, por ahora, a don Adrian Ines Chavez por una unica razon: la 
tipogrifica, pues en el mundo solo hay una maquina de escribir con los 
slmbolos por el propuestos. Dicha maquina fue fabricada en Alemania, 
por la fibrica Triumph a gestion, ique ironia!, del Instituto 
Centroamericano de Extension de la Cultura - ICECU- con sede en la 
Universidad Rodrigo Facio de Costa Rica. Pero eso Sl, creemos 
firmemente que ese problema llegari a ser superado como eI supo 
hacerlo. 

Razones minimas de esta propuesta 

a) Utilizar un solo codigo linguistico para todos los idiomas indigenas, 
as! quien lea y escriba en mam podra hacerlo ficilmente en kekchl 
u otra lengua familiar; 

b) Cada fonema estaria representado por un solo s{mbolo, y cada 
slmbolo significaria un solo sonido, porque no hay razon de 
imponer estrictamente los patrones del sistema grifico del espanol, 
ni aim cuando los slmbolos sean de origen latino, porque como bien 
dice Kaufman : "La influencia latina no es la herencia de los 
ind{genas del nuevo mundo y no deberia imponerse en sus sistemas 
de escritura".lS Con ello obtendriamos un alfabeto sen cillo y 
adecuado. como 10 requiere cuaLquier sistema grifico; 

c) Fortalecer cada idioma. evitando su continuo "desquebrajamiento" 
en sistemas graiicos, puesto que cada lengua es una en s{ rtlisma y 
semejante a las de la misma familia lingulstica; 

15 Proyecto de alfabetos y ortografias para escribir las lenguas mayances. p. 6. 
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d) Reconocer la total autonomia de las lenguas indigenas respecto del 
espanol, y su relativa dependencia por los prestamos grificos que de 
este se hacen; 

e) Permitir que e l hablante aborigen aprenda a representar 
graficamente bien su idioma materno; 

f) Colocar a las Ienguas ind!genas a la par del espanol, porque 
sociologica , linguistica y moralmente, no son inferiorcs, y porque 
tienen su propio sistema fonologico, morfologico y sintactico . 

En fin, la propuesta queda hecha. 

9. Funcion del Instituto Indigenista Nacional al respecto 

Debo referirme, aunque brevemente, a 10 que se entiende por 
indigenismo, as{ hay dos corrientes, segun Mata Gavidia, "Una en la que 
incluimos el conjunto de estudios rcferentes a las costumbrcs, psicolog{a, 
cultura, etnografl'a del indigena, etcetera, y la otra, importante como los 
mismos estudios histonco-sociologicos, que hace rcferencia al esfuerzo 
del pasado y las normas aptas del presente en pro de la culturizacion 
integral del indigena, estudiando especialmente ya en el pasado, ya en el 
presente, la forma de incorporacion del indigena a la corriente social, 
politica e intelectual de su tiempo,,16 Dos posturas que reflejan un 
contenido de pensamiento, la primera cientifica y la segunda 
etnod~ntrica, de la cual el autor citado es fiel interprete . 

EI indigenismo, el cultural al que unicamente hacemos refcrencia, 
se entiende y as! 10 han querido entendcr quienes hacen indigenismo, 
como aquellos mcdios de incorporacion del indigena a la "cultura 
nacional", actitud que responde precisamente a la segunda corriente ya 
mencionada, y es mas bien este fa Iso indigenismo la reafirmacion del 
sojuzgamiento cultural que supuestamente se pretendc rclevar. Asi nos 10 
demuestra el primer considerando del Decreto No. 269 que ratifica la 
Convencion celebrada en Mexico en 1940 en la que se fundo eI Instituto 
Indigenista Interamericano, que dice: "Que es de urgente necesidad 
enfocar desde todo punto de vista eI problema etnico que confronta el 
pais en su constitucion social, para incorporar al indigena a la cultura 
nacional, relevandolo de la situacion de inferioridad en que se Ie ha 
mantenido" (el subrayado es nuestro) . En este considerando podemos 
ver dos cosas importantes: 

1) Existe un problema etnico: el indigena es inferior. 
2) Siendo el indigena inferior hay que incorporarlo ala cultura 

nacional, 10 que quiere decir que la cultura nacional esti 
compuesta unicamente por los valores delladino, puesto que 
este es superior; y el menos debe asemejarse al mas 

16 La influencia de Espana en la formacion de la nacionalidad centroamericana. 
p. 7l. 
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Este pensamlento se vlem' repltiendo desde 1524. solamente han 
variado los sistemas, en tiempos de la " conquista" se emitieron leyes en 
favor de los "conquistados" que nunca se cumplieron y que en el fondo 
tenlan un fin economico : "La defensa que los domlnlcos hacian de los 
indios era, en eI fondo. la defensa de los mtereses de la monarquia 
enfrentada a la voracidad de conquistadores y colonos";1 7 en la epoca 
independentista, nos comenta el historiador Daniel Contreras : "Siempre 
un pueblo vencido en espera de su hora de liberacion . . . que no Ie lIego 
con la independencia . En resumen la independencia no cambio la 
situacion social del indio. En teoria se Ie dieron iguales calidades que a 
los demas ciudadanos, pero aun estas calidades habrian de verse pronto 
disminuidas por la misma legi slaci6n republicana" 18 En 1834 Mariano 
Galvez declaraba: " no cesare de estimular por todos los medios 
posibles la colonizacion . el pueblo indigena pacifico e ingenioso puede 
tener alguna utilidad para los coloniza dores". 19 

Llegada la revolucion de 1944, surge la tesis incorporacionista 
dentro de la que se funda el Instituto Indigenista Nacional, mediante 
acuerdo gubernativo del 28 de agosto de 1945 y ratificado un ano 
despues por el Congreso de la Republica. En 1969 expresaba alarmadoel 
entonces director de est a institucion, Epaminondas Quintana, que en el 
VI Congreso Indigenista Interamericano celebrado en Patzcuaro, 
Michoacan, Mexico, habia leido 10 siguiente: "El indigenismo no es mas 
que una mascara del paternalismo", 10 que 10 inspir6' a justificar el 
indigenismo de la siguiente forma: ·'F.I presente trabajo tiene por objeto 
justificar ante los ojos de nacionales y americanos, la indispensabilidad de 
una actitud oficial que trate a las mas~s ind{genas con "cierto modo", 
muy especial, que d.eja de ser el modo democratico de rasero igual, 
porque tiene en consideracion la impermeabilidad de la mente del 
indigena al alfabeto y al concepto de cultura occidental; tanto por la 
reciedumbre, peso e infIuencia de la tradicion y de las costumbres de 
ellos; por las condiciones flsicas en que vive y se desenvuelve el ind{gena 
- y aunque no sea sino consecuencia de todo ello- por su penuria 
economica. Por otro lado, y despues de analisis, se justlfica tambien 
cierto paternalismo que, desde luego, no es colonialismo, ni imposicion, 
ni caridad 0 conmiseraci6n, sino tendencia a usar los medios de 
persuacion; tarea para promover el progreso que tiene que ser individual 
y no a traves de los medios corrientes de la administracion y de la 
publicidad puesto que esta - a pesar de la radio- no llega a la conciencia 
misma de los ind(genas, .. ". 2 0 

17 Martinez, Severo. La patria del criollo. p. 69. 
18 Una rebeli6n indigena en eI partido de Totonicapan en 1820. pp. 43 Y 76. 
19 J ean- Loup Herbert. Guatemala: una interpretacion hist6rico-social. p. 71. 
20 iPor que es indispensable el indigenismo? Instituto Indigenista Nacional. 

Guatemala. pp. 5 Y 6 . 
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En resumen: " EI Indigenlsmo tutela. paternahsmo . mestizaje, 
aculturacion, integracion, ladinizacion- tiende a justifiear la posicion del 
grupo dominante", yes que el indigenismo "sigue teniendo un contenido 
colonialista" 2 1 Y par esta razon debe ser desechado y en su lugar 
efectuar una labor real y efectiva con y por el IOdigena y no para y sobre 
sus propias concepciones, porque esto viene a violentar una vez mas, a 
esa cultura de par Sl ya sufieientemente mancillada por casi cinco siglos. 
EI verdadero indigenismo nos dice Hernandez Sifontes, citando a Alfonso 
Caso: "Es una actitud y una politica. Es exprcsion de la conciencia pat ria 
par reparar u~a injusticia" .22 

Ahara' bien, can respecto a las funciones del Instituto Indigenista 
Nacional, unicamente hacemos hin<;apie en que se funda para resolver "el 
problema indtgena"; y en 10 qu e nos incumbe en estc capitulo, tenemos 
que entre sus funciones esta: "EI estudio cientifico de las lenguas 
vernaculas y de los dialectos derivados de las mismas, can el fin de: a) 
analizar su estructura fonetica, fonemica y sinractica; y b) la elaboracion 
de una ortografla correcta yean sentido pragmiltieo de csas hablas".2 3 

Dentro de este concepto ereemos que hasta el momenta la institucion ha 
cumplido parcialmente su mision, porque no solo ha alentado la 
multiplicacion de idiomas en dialcctos, sino ha oficializado 20 alfabetos e 
impuesto inconsultamente ortograflas incluyendo los errores del sistema 
grifico del espana I, aunque aSI, segun ella, facilitari la adaptacion del 
indigena ala lectura del espana!. Esto ultimo estigmatiza definitivamente 
a las lenguas indfgenas y no toma en cuenta los problemas psicologicos, 
educativos y sociales que tal hecho representa. Aqui debemos recordar 10 
dicho par Miklos Huttrer: "EI progreso nacional es imposible sin el 
perfeccionamiento general qe la lengua materna, instrumento sumamente 
importante de la comunicacion humana".24 

Can respecto a las investigaciones linguisticas realizadas. casi todas 
y las mejores estan en ingles u otro idioma extranjero y es poco el 
intento que se haee en traducirlas al espana!. Esta funci6n corresponde 
16gicamente al Indigenista Nacional, puesto que el Linguistico de Verano 
y el Francisco Marroquin por ser instituciones privadas y extranjeras, no 
pueden preocuparse ni les corresponde esta actividad. El contralor debia 
de ser el Indigenista Naciona!. Can referencia a las gramaticas, ellinguista 
Stewart, dice: "El Instituto Indigenista Nacional ha publicado unas 
cuantas gramaticas de algunos idiomas mayances, aunque ninguna es de 
muy buena calidad". 2 5 

21 Jean-Loup Herbert. Guatemala: una interpretacion historico social. pp. 52 Y 
156. 

22 Realidad juddica del indigena guatemalteco. p. 369. 
23 Alfabetos para las lenguas mayances. p. 17. 
24 "Problemas de seleccion de un estandar normativo en una serie de dialectos" 

Estudios y documentos de educacion. No. 11 . UNESCO. - Antropologia y 
Lingiiistica en el desarrollo de la educacion 197 " p ~fi 

25 Rev. Estu<li~ Sociales. No. 14. UR L. 1979. P 43 
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C. ~EN GUATEMALA HAY MAS DE UNA NACION DENTRO DE 
UN MISMO ESTADO? 

Lo expuesto anteriormente, nos trae a cuestionar este punto; y para 
eI efecto, vamos a diferenciar 10 que es la nacion y 10 que es el Estado. 

Nacion es: "Una comunidad social, unida por sentimientos, ideas, 
tradiciones, costumbres y necesidades propias, que no se confunde con 
otros grupos humanos y que se perpetua en el tiempo" 2 6 EI conocido 
autor Guillermo Cabanellas dice : "Es la idea de un pueblo con unidad 
historica en eI pasado, cohesion . en el presente y comunidad de 
aspiraciones para el futuro".2 7 Como podra advertirse, estas dos 
definiciones se refieren con exclusividad a grupos humanos 0 sociedades, 
por 10 que solo los hombres pueden conformar una nacion, precisamente 
por su unidad historica y comunidad de aspiraclOnes Dentro de las 
corrientes doctrinarias resaltan basicamente la objetivista y la 
subjetivista, as. la primera se fundamenta en la colectividad de razas, 
economia, lengua, cultura, religion, etc., y la segunda que considerando a 
la primcra incompleta, agrega como factor determinante un querer y 
creer en la unidad, siendo Jellineck quien mejor expone esta corriente : 
"Nacion es mas bien algo esencialmente subjetivo, esto es, la 
caractedstica de un determinado contenido de conciencia. Una variedad 
de hombres entre los cuales existe una serie de elementos culturales 
propios, comunes a todos, y un pasado historico comim, mediante el cual 
llegan a advertir su diferencia con todos los demas grupos, es 10 que 
forma una nacion . Las comunidades humanas fundadas objetivamente en 
caracteres comunes, tales como la unidad de raza 0 tribu, son tan 
antiguas comO alcanza el recuerdo de la historia y aim mas. Pero la 
unidad subjetiva de la nacion es, al contrario, por su naturaleza, producto 
de una cultura elevada; y aunqlle haya existido en germen desde bastante 
tiempo antes, solo en la epoca moderna se ha mostrado de modo 
patente" .28 Es decir que la nacion es un estadp de conciencia social, un 
fenomeno psicol6gico, es en cierto modo la lealtad colectiva que une a 
una sociedad con su pasado tambien colectivo y 10 involucra en una 
unidad de aspiraciones, es la _ identificacion cultural, sentimiento y 
creencia a su pro pia civilizacion, y en forma secundaria la existencia de 
un medio de comunicaci6n comun: ellenguaje. No incluimos el termino 
raza porque es un vocablo biologico ya superado. Esto quiere decir que, 
no es una norma legislada 0 positivizada, 10 que hace que una nacion 
exista, sino, insistimos: la concepcion propia, psicologica 0 intelectual 
del grupo humano a que hagamos referencia. 

Estado, por su parte, nos dice Porrua Perez que es : "Una sociedad 
humana asentada de una manera permanente en eI territorio que Ie 

26 Moto Salazar, Efrain. Elementos de derecho. p. 59. 
27 Diccionario de Derecho Usual. T. In. p. 4. 
28 Op. Cit. p. 4. 
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corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un 
orden juridico, que estructura la sociedad estatal para obtener el bien 
publico temporal de sus componentes". 2 9 De esta definicion se deducen 
cuatro elementos: 

1) La sociedad humana 0 pob!acion que es el elemento basico. 
2) El territorio: terrestre, a veces marltimo y aereo. Este 

elemento es condicion necesaria para la existencia del Estado, 
aunque no exista unidad ni delimitacion geogrifica precisa, 
puesto que la unidad es polltica y no f1sica. 

3) EI poder soberano, independiente y efectivo, es decir supremo 
sobre cualquier otro poder dentro del territorio e igual 
juridicamente a los demas poderes estatales de los otros 
Estados; y 

4) El bien publico temporal, que es la finalidad misma del Estado 
y que radica en establecer las condiciones economicas, sociales, 
culturales y politicas, necesarias para que el hombre pueda 
alcanzar su pleno desarrollo. 

De acuerdo con la doctrina tradicional, los tres primeros elementos 
son los fundamentales y caracterizantes de un Estado; puesto que el 
cuarto es un fin del Estado. Lo anterior evidencia que nacion y Estado 
no son 10 mismo y no involucran la misma idea, 10 que existe es 

• confusion debido a que desde la Revolucion Francesa trato de 
equipararseles, ya que de ese momento surgio la idea de la 
"nacion-estado" como concepto juridico-polltico. Basicamente 10 que 
diferencia a estas dos instituciones, es el poder, la autoridad en el 
territorio y ante los demas territorios, as! mientras no se ejerza una 
autoridad independiente y efectiva no se puede hablar de Estado, mas esa 
autoridad no es fuerza es inteligencia. El Estado existe cuando hay un 
reconocimiento polItico de la nacion,es la determinacion y division de la 
nacion en gobernantes y gobernados. Por su lado la nacion, no necesita 
expresamente de un poder juridico-poHtico y a veces hasta carece de 
territorio, y esto para el Estado es condicion sine qua non; recordemos 
que la nacion judia era reconocida como tal antes de conformar el 
Estado de Isr:J.el, de igual manera la India que no obstante poseia 
poblacion asentada. en un territorio, careda de go bierno propio. El 
Estado es entonces, la manifestacion pol{tica de la nacion, y esto nos 10 
ilustra la frase de Luis XIV que si bien no tiene ninguna cientificidad, s! 
una concepcion polItica, "El Estado . .. soy yo"; y es porque el Estado es 
un concepto juridico-poHtico, y la nacion un concepto sociologico. 
Ambos se fundamentan en una poblacion, territorio generalmente, se 
diferencian por el poder soberano y teoricamente ambos buscan el bien 
colectivo. 

29 Teoria del Estado. p. 20. 
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Con base en 10 anterior, ces posible acaso decir que en Guatemala, 
hay mas de una nacion? 

Veamos: por la historia sabemos que antes de 1524 existla en este 
territorio una comunidad de hombres, con determinada tecnica de 
produccion, de trabajo , comercio, organizacion politica, militar, juridica 
y sociologica, asf como determinada religion, lenguaje y vestimenta. 
Basta leer el resumen que sobre la sociedad precolonial nos presenta 
Jean-Loup Herbert , en "Guatemala: una interpretacion historico-social" 
para formarse un a rapida idea de todo ese movimiento humano que 
existia en la epoca y que el propio Bernal D{az del Castillo se reconoce 
insuficiente para narrarlo. A esto s hombres por error geogrifico se les 
llamo "indios", de igual manera que se sigue llamando a sus 
descendientes directos que conforman el pueblo habitante, en su 
mayoria, del altiplano guatemalteco. 

Por e1 otro lado, existe el g;upo surgido del choque entre el 
aborigen y el invasor, este cumpila en Espana funciones de mando y 
actividades guerreras, aventurero y fanatico que sobrevaloraba el creer al 
raZOnar por un orgullo de hidalgia, y quien justifico como todo 
colonizador, su fuerza y su vio lencia a un supuesto atraso del primero. 
Este grupo intermedio es el que se identifica como "ladino" . 

Conviven en el territorio guatemalteco entonces, dos grupos 
humano s: - el autoctono, a quien actualmente se Ie define por elementos 
secundarios, (traje, calzado, forma obligada de vida, etc.) y que 
constituye el 70010 de la poblacion; -el ladino, al que Guzman Bockler 
denomina "ser ficticio" porque "EI ladino no existe como ser colectivo 
dotado de un proyecto propio, no es historiable. A 10 sumo es 
, condicion y circunstancia posibilitante ' de un ser colectivo que vendra 
mas adelante, que posiblemente ya no se autodenominara ladino ni quiza 
guatemalteco". 3 0 Este grupo constituye el 30010 de la poblacion. 

El primero, tiene un pasado que 10 hace historiable, 10 une a ese 
ayer el hilo invisible de la etnia, la identificacion 0 lealtad al grupo cuya 
historia Ie es comun, cuya cultura le es propia; 10 enlaza una memoria 
colectiva, una unidad de sentimientos, ideas, tradiciones y necesidades; 10 
fortifica su religion, esoterismo y filosofla y complementariamente 
idiomas y determinadas formas de vestir, elementos todos que 10 
homogenizan, 10 hacen vivencial, actual y permanente y que a la vez 10 
impulsan a la busqueda comun de su futuro. Definitivamente y como 
cualquier grupo humano, su cultura se ha ido ajustando al momento 
historico sin que eso implique cambio, porque la forma no afecta a la 
esencia; puede inclusive, individualmente, cambiarse de traje, olvidar la 
lengua materna, ser budista, etc., y no se deja de ser miembro de la 
colectividad social de la que se surge, porque es un estado de conciencia 
el que une, un creer razonable y un querer justificable. En otras palabras, 

30 Guatemala: una interpretacion historico-social. p. 120. 
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es un fenomeno psicol6gico de fidelidad al grupo, una identificaci6n con 
su pasado hist6rico y con su aspiracion futura, una creencia en sus 
elementos culturales y un derecho a que se respete esa actitud por ser 
propia de la naturaleza humana. Fste grupo, cuyos ascendientes eran los 
habitantes originales de estas ticrras, cs omnipresentc, es circunstanCla 
historica, 10 une al pasado y 10 lanza al futuro una aspiracion comlln . 
Esto es 10 que las cicncias scciales reconocen como nacibn. Azara, citado 
por Cabanellas dice: "Ltamare 'laci6n a cualquier congregacion d{ indios 
que tenga cl mismo e~p{ritu y costumbres, con idioma propio tan 
diferente de los conocidos por alia como el espanol del aleman" y es el 
mismo Caban elias que admirado comenta: "Concepto curioso de nacion, 
considerado por 10 comlln como el maximo grado de coherencia logrado 
en la evolucion social".31 Lo anterior quiere decir entonces, que es 
errado identificar nacion con grupo lingufstico (lengua), pues esta si bien 
es necesaria para diferenciar una sociedad de otra, no es el elemento 
exclusivo que conforma a la nacion, ya que hay otros valores tambien 
importantes como la cosmogonla, la filosofia, la medicina, las artcs, 
etcetera, que hacen de la nacion unica e identificable a SI misma. 

El segundo grupo, quese identifica por 10 que no es, es decir que 
sus autodenominaciones son I1egativas porque siempre se relacionan 
como aquel que no es indlgena, (de acuerdo a la ciencia, una definicion 
as! es carente de cientificidad) es, como dice Guzman Boc~ler, condicion 
historiable un d {a. Hasta la misma definicion dada. por la Real 
Academia Espanola, es hiriente por otro lado; y que sin embargo por Ser 
quien ha impuesto su autoridad, leyes, educacion, organizacion y hasta 
creencias religiosas al autoctono, y porque es tambien distinto a este, 
constituye tambien una naci6n. Si bien con un pasado reciente, porque 
no es "indio" ni espanol, es manifestacion de un sentimiento comun, tal 
vez incierto pero existente. "Los demas no cuentan, porque alln los 
extranjeros blancos 0 negros, capitalistas 0 no, hacen causa comim con el 
grupo dominador: elladino".32 Inclusive el actual gobernante reconoce 
esta situacion y esta dualidad social cuando afirma: "Oebemos tener 
presente que el 300/0 mas 0 menos tres millones de conciudadanos 
creemos y actuamos como duenos d~l pais; pe~o, 6igame bien, hay un 
700/0, 0 mas 0 menos cinco millones de personas, que piensan distinto a 
nosotros; no solamente 10 piensan sino que usted y yo debemos pensar 
que son la mayorla; son duenos del pais ... ".33 

Nacion entonces es, ese estado de conciencia, ese creer razonable y 
ese querer justificable que enlaza al grupo humano, y nacionalidad la 
lealtad 0 fidelidad a ese mismo grupo; desde un punto de vista 
sociologico. Lo que implica que no puede argumentarse en su contra un 
concepto constitucional 0 estatutario, pues estos no son mas que textos 

31 Diccionario de derecho usual. T. III. p. 5. 
32 Hernandez Sifontes, Julio. Ob. cit. p.322. 
33 Rios Montt. Conferencia dominical. 28 de noviembre, 1982. 
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juridicos y. por ende, camblantes, la historia de Guatemala es mas que 
elocuente Desde ese mismo angulo tampoco puede tacharsenos de 
divisionistas, ya que de hecho y de derecho existen dos grupos, el 
autoctono y el "Iadino"; dualidad que se ha querido resolver por medio 
de III "asimilacion social", entre otras corrientes, 10 que per se evidencia 
una vez mas, esa divis ion social existente. 

Ahora bien, esas salidas desesperadas de algunos que dicen: "En 
Guatemala nO hay indios ni hay ladinos, hay guatemaltecos", es nada 
mas una muestra de la falta de identificacion, que los constituye en 
transfugas de su propio "yo" y buscadores de algo inalcanzable: su 
historia. Decimos que la salida es desesperada porque se piensa como 
ladino, se actua como tal y se rechaza a los otros . Habra unidad 
unicamente cuando se reconozca de hecho y de derecho que el indigena 
tiene sus propios valores culturales, .dignos de respetoy que es a el, quien 
corresponde desarrollarlos ; sin tutelas ni paternalismos. 

En conclusion, en Guatemala hay mas de una naci6n; mas no mas 
de dos naciones, la naci6n aut6ctona (india 0 indfgena) y la naci6n 
ladina. La existencia de estructuras juridicas comunes no implica la 
unidad social, porque ademas que no ha habido participaci6n comun e 
igualitaria en su elaboraci6n, es ajeno a la idiosincrasia del paIs este 
derecho, porque impone con criterio uniforme leyes y sanciones cuyo 
ejercicio carece de todo termino de referencia para la mayorla de la 
poblacion guatemalteca. Lo que existe es nada mas una unidad estatal 
sostenida por una estructura jurfdico-politica superficial. Por la 
naturaieza de esta tesis, en el capItulo siguiente se demuestra esta 
aseveracion en el aspecto educativo, unicamente. 





Segundo Capitulo: 
LEGISLACION GUATEMALTECA Y LA 

EDUCACION BILINGUE 

A. Definiciones necesarias : 

1. Ley 
2 Fducacion 
3. Bilingllismo 

B. Leyes fundamentantes: 

1. Antecedentes con stitucionales 
2. Estatuto Fundamental de Gobierno 

C. Legislacion educativa: 

1. Ley de educaCion nacional 
2. Ley de alfabetizacion 
3. Castellanizacion 
4. Proyecto de educaci6n bilingue 
5. Ensenanza de idiomas extranjeros 

D. Conceptos calcados en la legislacion: 

1. Incorporaci6n 
2. Cultura nacional 
3. Idioma oficial 
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"Los juristas nacionales, con un desprecio suicida, 
desestiman toda rat'z indtgena en el derecho 
guaternalteco. En efecto, no 10 hay, porque nuestros 
legisladores no han sido mas que copistas de c6digos 
y constituciones extranjeras que ivaya lecci6n! no 
se han a justado nunca a la idiosincrasia del 
guatemalteco y han resultado por tanto, 
sonadisimos fracasos' '. 

Julio Hernandez Sifontes 
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A. DEFINICIONES NECESARIAS 

De 19ual manera que en el primer capitulo, vamos a referirnos muy 
brevemente a algunos conceptos basicos: 

1. Ley 

Es un conjunto de nor mas producidas por el entendimiento 
humano, sancionadas por un poder encargado, para beneficio de la 
colectividad, y en forma individual en proporci6n a las aptitudes y 
responsabilidades de cada quien. Sobre la ley se ha dicho y escrito tanto, 
que para evitar entrar a disquisiciones doctrinarias, bastenos recordar 
entre otras la famosa definicion dada por Santo Tomas de Aquino : "Ley 
es la ordenacion de la razon al bien comun promulgada por aque! que 
tiene a su cuidado la comunidad". Por su parte el tratadista Guillermo 
Caban elias expresa que es un precepto dictado por la suprema autoridad , 
en que se manda 0 prohibe una cosa, en consonancia con la justicia y 
para el bien de los gobernados. Eduardo Garcia Maynes la considera 
como determinada regIa juridica de observancia general, y la niega como 
fuente de derecho porque es producto de la legislaci6n . Kelsen en su 
teoria pura del derecho la induye por debajo de la constituci6n ("ley de 
leyes"), pero a su vez reguladora de actos creadores de normas juridicas 
particulares. 

Estas consideraciones nos !levan a entender que la ley es un 
producto de la inteligencia, creada para regir y normar la vida en 
sociedad por 10 que precisamente responde a las necesidades de esa 
misma comunidad de hombres. La ley, como norma comun, es universal, 
obligatoria y especial manifestacion de voluntad; por ello sera efectiva en 
tanto en cuanto sea acorde a la idiosincrasia de la sociedad que rige, 
porque es ella quien, a traves de sus representantes legitimos, la 
positiviza. Mientras la ley no cum pia este principio elemental, sera 
unicamente norma caprichosa y arbitraria que responde a intereses 
particulares. 

2. Educacion 

Basicamente se entiende como la accion encaminada al 
perfeccionamiento humano, al desarrollo de las facultades intelectuales, 
morales y flsicas del hombre. La educaci6n es el instrumento transmisor 
del patrimonio cultural de una sociedad a sus generaciones descendientes 
para asegurar su continuidad historica; las tecnicas y destrezas 
socialmente valiosas, son reelaboradas por cada nueva generacion y 
transmitida mediante el proceso ensenanza-aprendizaje, 10 cual per mite 
responder a los requerirnientos de su tiempo. 
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Tradicionalmente la educaClon ha sldo desvlrtuada a IOstruccion y 
se Ie ha conformado en comunIcacion SIstematIca de ideas y 
conocimientos, en informacion del estado de las cosas ; por ello, 
reproductora de la ideologla vigente . porque a traves de la educacion se 
transmiten los patrones dentro de los que debe glrar el pensamiento 
humano. Este sistema necesario para much as estructuras sociales hace 
yue el hombre se vue Iva acritico y satisfecho con 10 que Ie brinda la 
educacion, pero a su vez complaciente porque responde a los 
condicionamientos prefijados de esa misma organizacion social, pol{tica 
y economica. En este sistema educativo el educamlo solo "recibe", 
"al macena", "deposita", "guarda", "regi stra" y "repite" ; el ed ucador 
"informa", "lIena". EI educando es el recipiente , el continente que hay 
que Ilenar de contenido, jamas se pregunta el por que, cual , como, donde 
y cuando de las cosas que registra en su mente instrumentali zada; y es 
porque el educando solo debe reproducir la con cepcion social dentro de 
la cual ha sido "rellenado" de contenido para permitir la historicidad de 
la misma sociedad; a este sistema Paulo Freire 10 denomina "educacion 
bancaria" porque el depositante es la sOCiedad y el banco que devuelve 10 
depositado es el educando; en fin, una educacion domesticante. 

Pero la educacion es cuestionamiento y problematizacion de los 
conocimientos que se reciben, .. La educacion verdadera es praxis, 
reflexion y accion del hombre sobre el mundo para tran sformarlo " .. no 
el anacronico sistema donde el educador 10 sabe todo y el educando 10 
ignora todo, no. Ambos saben que sa ben algo y ambos saben que ignoran 
algo y en ese mutuo encuentro, ambos prcguntan y proponcn respuestas 
a sus mutuos problemas. 

La verdadera educaci6n es aprehension, es la apropiaci6n intelectual 
de los conocimientos con" capacidad de transformarlos y aplicarlos a 
situaciones de la vida real. Educar y educarse, nos dice Freire : "Es tarea 
de aquellos que saben que poco saben - por eso saben que saben algo, y 
pueden aSl, llegar a saber mas-en dialogo con aquellos que, casi siempre, 
piensan que nada saben, para que estos, transformando su pensar que 
nada saben en saber que poco saben, pueden igualmente saber mas".2 En 
otras palabras, todos sabemos algo y todos ignoramos algo, nadie 10 sabe 
todo y nadie 10 ignora todo, y es el dialogo entre el que cree que sabe 
con el que cree que no sabe, el que educa; en el dialogo se aporta y se 
recibe. La educacion es comunicacion, es sistematica y asistematica, se 
aprende tanto dentro de un aula como fuera de ella, porque sabe tanto 
de la vida y de la transformacion de su mundo quien nunca ha pisado una 
escuela, como teoricamente 10 sabe quien se ha criado dentro de ella. La 
educacion es mutua, educador es educando y educando es educador, 
preguntan y responden, van al fondo de los hechos que perciben, 

1 Freire, Paulo. La educacion como practica de la Iibertad. p. 7. 
2 ':Extension 0 Comunicacion? p.25 
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cuestlOnan sus conocimientos y concretizan su saber en la 
transformacion y perfeccion del hombre. 

3. Bilingiiismo 

En las primeras paginas de este trabajo dijimos que la lengua es eI 
medio integrante del individuo con la sociedad, que es a traves de la 
lengua que el hombre asimila y penetra al ambiente cultural que 10 rodea; 
tambien expusimos que Iengua y sociedad son dadas y aprendidas, y que 
cada sociedad se identifica COD una lengua. 

Sin embargo, por razones historicas (conquistas, alianzas, 
migraciones) se han multiplicado en algunas areas la existencia de 
diversas lenguas 0 codigos lingillsticos,3 cada una representando siempre 
un sistema economico, social, politico, religioso, etc., distintos y hasta a 
veces opuestos; capaz, cada una ce expresar los sentimientos mas 
intimos, asi como las complejidades de las mismas sociedades con que se 
identifican. 

De la coexistencia de lenguas resultan ciertos fen6menos, entre ellos 
la jerarquizaci6n que definitivamente conlleva estratificacion social 
porque, lengua, cultura y sociedad son circunstancias interdependientes; 
tambien puede que se produzca una paridad, es decir, eI uso indistintode 
una u otra lengua, 0 eI uso espedfico de una de elIas para ciertos oficios; 
o que de ambas lenguas resulte una tercera. Estas situaciones que como 
pueden resultar complementarias pueden ser conflictivas, son descritas 
por Joshua Fishman, citado por la licenciada Guillermina Herrera, y que 
resumimos a continuacion : 

I. Sociedades con disglosia y bilinguismo: 

En las que existe un equilibrio mas 0 menos permanente entre las 
dos lenguas que hablan los miembros: una y otra son usadas por la 
mayoria de la poblacion (bilinguismo), una u otra son 
preferentemente usadas para actividades espedficas (disglosia). 

II. Sociedades con disglosia sin bilingitismo 0 un bilingitismo escaso: 

Son aquellas que aunque pol{tica y econ6micamente estan unidas, 
sus miembros se diferencian porque cada uno utiliza una lengua 
distinta; esta situacion conlleva una jerarquizacion que coloca a una 
comunidad en la posicion de elite con respecto de la otra. La mayor 
parte de los miembros de uno y otro grupo no se relacionan 
directamente y, por 10 tanto, no forman una comunidad lingulstica, 

3 Herrera. Guillermina. "La escuela como vehlculo para e1logro de un bilingiiismo 
social estable" Rev. Estudios Sociales. !'b. 14. URL, 1979. p. 28. 
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y en cambio muestran un alto {ndice de monolingUlsmo en cada una 
de elias 

III 50ciedades con bilingiiismo sin disglosia 

Succde en cstas sociedades, que dos lenguas originalm cnte distintas , 
lIegan a influenciarse de t al manera que de ambas surge una variedad 
lingulstica nueva , que con cI ticmpo lI ega a convertirsc en la Icngua 
nativa de una nueva generacion , desaparecicndo cl bil ingili smo 
porque cs una situacion de transicion. 

IV 50 ciedades sin disglosia ni bilingzl ism o: 

Son situacioncs aisladas que cst an desaparccicndo Los micmi>ros de 
cste tipo de co munidad s{)lo hablan un a Iengua , la que si rve para 
tullos los pro positos 4 

Estos fe nome nos sociolingulsticOS nos ensenan que el bilinguismo es 
eI uso indistinto de eualquiera de las dos variedades lingu lstieas 
cx iste ntcs en una soeiedad, euyos mie mbros utilizan la lengua mate rna 0 

primera y /o la Iengua extranjera 0 segunda, en fo rma mas 0 menos 
permancnte y eguilibrada Situaciones de esta nat uraleza enri q ueccn 
culturalmente a todos los habitantes, porgue cada lengua proporciona un 
horizonte cultural propio; porque como dijimos antes, la lengua permite 
asimilar e integrar a la persona a la sociedad y a la cultura que la 
identifica, por ello no decimos "bilinguisrno bicultural", pues cl 
bilinguismo "siempre presupone una cultura distinta adjunt a a cad a 
idioma que produce una situacion de biculturalismo tanto co mo de 
bilinguismo".5 

Individualmente el bilinguismo es un comportamiento; socialmente, 
una necesidad. Pero este unicamente puede ser real si la educacion es 
autenticamente bilingue, una educacion en la que se ensene todas las 
asignaturas en ambos codigos, y ambos dentro de su propio contexto 
sociocultural, excepto las mismas lenguas. Ahora bien, cuando una 
sociedad es plurilingue, es decir que se hablan mas de dos idiomas, las 
posibilidades bilingues se multiplican y puede producirse un bilinguismo 
regional en el que se utilice la lengua de la region y la lengua general de 
comunicacion (que puede ser tambien lengua internaciona\). Sociedades 
como estas permiten inclusive que sus habitantes hablen tres 0 mas 
idiomas, ampliando logicamente su capacidad de interpretacion culturaL 

4 Ibidem, p. 30 y ss. 

5 Stewart, Stephen. .. Alfabctizacion en el idioma Kekchi". Rev. Estudios Socialcs, 
URL, No. 12,1979. p . 22. 
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EI bilingUlsmo del que aqUl hablamos no es definitivamente aquel 
que responde a las politicas de asimilacion 0 mcorporacion de algunos 
gobiernos, cuyo bilinguismo "de tran sicion" utiliza la lengua materna 
co mo puente que facilita el ilprendizaje de la lengua segunda; sino el 
bilingiiismo pluralista , que utiliza ambas lenguas por Sl' mismas y por 10 
que representan , 10 que trae como consecuencia la estabilidad socia l de 
cada grupo etnico, pt:rmitiendo ademas un desarrollo armonico y 
evitando frustraciones y complejos de inferioridad porque apareja 
igualdad para cada lengua, y en forma adjunta los e lementos sociales, 
econ6micos, religiosos, politicos, etc . de cada cultura. Este bilingiIismo 
que demuestra la madurez de los pueblos, es "Indice natural del amplio 
grado de comunicaci6n entre los diversos grupos etnicos, y del respeto 
mutuo, factor mdispensable en ellogro de toda unidad nacional arraigada 
y firme" 6 

B. LEYES FUNDAMENTANTES 

1. Antecedentes constitucionales 

En un rapido recorrido historico 0 bservamos que desde la 
Co nstitucion de Bayona (1808), hasta la revolucion de 1871, la 
preocupacion estatal, reflejada en sus leyes fundamentales, fue el 
mantenimiento de su unidad con la Iglesia; por 10 que se legislo muy 
poco a favor de la educacion del pueblo y menos aim sobre la educacion 
del indigena en su lengua materna, sino en su contra. As! el Decreto 
Legislativo No 14 del 29 de octubre de 1824 decia : "EI congreso 
constituyente del Estado de Guatemala, considerando que debe ser uno 
el idioma nacional, y que mientras sean tan diversos cuanto escasos e 
imperfectos los que aim conservan los primeros indigenas, no son iguales 
ni comunes los medios de ilustrar a los pueblos, ni de perfeccionar la 
civilizacion en aquella apreciable porcion del Estado, ha tenido a bien 
decretaL 

10. Los parrocos, de acuerdo con las municipalidades de los 
pueblos procuraran por los medios mas anaiogos, prudentes y 
eficaces, extinguir el idioma de los primer os indigenas. 

20. Probando los mismos parrocos haber puesto en uso con buen 
exira, en to do 0 en parte, cuanto estuvo en sus facultades para 
el cumplimiento del anterior articulo, se tendni por el met-ito 
mas relevante en Ia provision de curatos". (El subrayado es 
nuestro). 

6 Herrera. Guillermma. Ob. Cit p 37 
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En 1879 a traves de la Lev Constitutlva de la ({epublica de 
C;uatemala, en su articulo 18 se establece la obligatoriedad de la 
illstruccion primaria, sostenida por el Estado en forma laica y gratuita. 
En 10 que rcspccta al indtgena, cn este periodo se decreto la ladinizacion 
de San Pedro Sacatepequez, San Marcos, por medio del Decreto No. 165 
y, en consecuencia, la abolicion de su lengua y su cultura. 

Las reformas posteriores no ticnen relevancia dcsde este anilisis 
Iegal-ed ucativo. 

En 192), la Constitucion Politica de la Republica de 
Centroamerica, firmada por Guatemala, Honduras y El Salvador, rcpite 
en su articulo 35 los principios de obligatoricdad, laicidad y gratuidad de 
Ia educacihn primaria; de igual manera 10 hace cn su articulo 18 la 

.rdorma de 1935 
La Constitucion de 1945 establece en su articulo 4 que el Idioma 

oficial de la Repllblica es el espanol, aunque contradictoriamente en su 
artIculo 80 declara que es fun cion cardinal de la educacion, conservar y 
acrecentar la cultura universal, promover el mejoramiento etnico e 
incrementar el patrimonio espiritual de la nacion; el 83 dice quc es de 
utilidad e interes na cio nal el desarrollo de una polltica lOtegral para cl 
mejoramiento economico, social y cultural de los grupos indlgenas. 
Decimos contradictorio, porgue por un lado se discrimlOa a las lenguas 
indtgenas - principal vehlculo cultural- y por el otro se arenga en el 
mejoramiento social, economico y cultural de sus hablantes. La Ley de 
Gobernacion y Administracion de los departamentos de la Republica, 
decretada en 1946, y que aun esti en vigencia, dice en su articulo 24 
inciso 40. "Dictar las medidas necesarias tendientes a la incorporacion de 
la poblacion indtgena a la cultura nacional, respetando sus costumbres, 
credos religiosos e idioma" (EI subrayado es nuestro). Este es el unico 
inciso de un articulo, en toda la legislacion guatemalteca que habla de 
respeto a la cultura indigena. 

La Constitucion de 1956 copia nada mas la norma sobre el idioma 
oficial, en su articulo 50. y tambien se contradice porque en sus artlculos 
40 y 43 senala que en Guatemala todos los seres humanos son libres e 
iguales en dignidad y derechos; que se de clara ilegal cualquier 
discriminacion por motivo de raza, color, sexo, religion, nacimiento, 
posicion economica 0 social, u opinion polltica. Es contradictoria porque 
ella misma esra discriminando un valor muy importante de toda cultura 
la lengua. 

La Constitucion de 1965, cuya vigencia fue suspendida a ralz del 
golpe de estado del 23 de marzo de 1982, reproduce el criterio de las dos 
constitucioncs anteriores y por ende cae en el mismo error; aSI' en el 
articulo 4 de clara como idioma oficial el espanol, y en el 43 que todos 
los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos y a la vez 
prohibe cualquier discriminacion, En el articulo 91 dice que la educacion 
tiene como fines principales, el desarrollo lOtegral de la personalidad . su 
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mejoramlento fiS1CO Y esplritual En eI 96 de clara de urgencia naclOnalla 
alfabetizacion; en eI 110 manifiesta como politica del Estado, eI 
mejoramiento socio-economico de los grupos indigenas para su 
integracion a la cultura nacional En el artf culo 189 inciso 23, encarga al 
presidente de la Republica, la creacion y e\ mantenimiento de 
instituciones encaminadas a integrar a la poblacion ind{gena a la cultura 
nacional. 

Como puedc advertirse, no se regula nada en favor de la Iibertad 
linguistica y en cambio se aboga por la "incorporacion" del indigena a la 
"cultura nacional" y se impone un idioma, aunque excepcionalmente la 
Ley de Gobernacion y Administracion de los departamentos de la 
Republica en su articulo 24, menciona el respeto a los idiomas del 
pueblo. 

2. Estatuto Fundamental de Gobierno 

EI Decreto Ley 24-82 de actual vigencia, es producto del Golpe de 
Estado del 23 de mar zo de 1982 . Eli su articulado no estipula un idioma 
oficial, y en el CapItulo V de las garantlas individuales, articulo 23, 
senala la proteccion cle la personalidad moral e intelectual, y prohibc 
cualquier discriminacion; en el inciso 20) del mi smo artIculo indica que 
la enumeracion de los derechos y garantias, en ese estatuto, no implica 
exclusion de cualquiera otros no especificados que sean inherentes a la 
persona humana. 

En 10 que respecta ala cultura, dice en el capitulo VIlI , artIculo 37, 
que la familia es fuente de la educacion; en el 39, que la educacion 
primaria es obligatoria para toclos los habitant.es dentro de los limites cle 
edad que fija la ley; en eI articulo 40 de clara de urgencia nacional la 
alfabetizaci6n. 

Desde eI punto de vista educativo, vemos que es mas 0 menos del 
mi smo criterio de la Constituci6n que 10 antecede, aunque 
especificamente este Estatuto Fundamental de Gobierno difiere en el no 
estab1ecimiento de un idioma oficial, as! que este podr{a ser el Mam, el 
Quiche, el Chol u otro. 

C. LEGISLACION EDUCATIVA 

1. Ley de educaci6n nacional 

La ley de educacion nacional esta contenida en el Decreta 
Legislativo No. 73-76, promulgado eI 4 de enero de 1977; esta ley de 
orden publico, en su capitulo I, de las disposiciones fundamentales, 
articulo 4, dice: "La educacion primaria es obligatoria para todos los 
habitantes del paIs, v sera imparticla por el Estado en forma gratuita" en 
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d articulo 9 "La educacion y la difuSlOl1 tit" la eultura se hara en el 
idioma oficial yen las lenguas indigenas . ", no hay que olvidar que esta 
ley csti fundamentada en la Constitucion de 1965, ya derogada y que 
cstablecla como idioma oficial el espanoL Fn el capitulo XIV, de las 
disposiciones generales, articulo 59, de clara prioritaria la alfabetizaci6n, 
castellanizacion y la educacion para eI desarrollo, dentro de los planes 
l'scolar y extraescolar. En el articulo 60 considera de intcrcs nacionalla 
atencibn al incligena en sus neccsiclades culturales y su incorporacion 
incliscriminada al proceso educativo. 

Esta ley establece, entonces, que la educacion primaria es 
obligatoria y gratuira, que hay una cultura que conocer, y esto se hari a 
traves del idiol1la oficial y de las lenguas indigenas; es decir, varias 
Icnguas que en~enen una sola ndtura, la "cultura nacional" Que es 
prioritaria la alfabetizacion y la casteJlanizacion, y que es de interes 
nacional la "incorporacion" del ind{gena al proceso educativo, en otras 
palabras: formarlo 0 educarlo dentro de un esquema cultural unleo; en 
consecuellCla, no C~ concciJiiJlc el biculturalismo como CiclllCI1tO 

intr{nseco del bilinguisillo. 

2. Ley Je alfabetizacion 

"Nadie es allalfaheto, inculto, 
ilelrado, por eleccion personal, sino 
par lmposiclon de los demas 
hombres" 

Freire 

La ley de alfabetizaci6n esta contenida en el Decreto No. 9-78 del 
Congreso de la Republica y fue promulgada el 5 de junio de 1978, esta 
fundamentada en la Constitucion de 1965. Nos dice que la alfabetizaci6n 
cs un derccho y una obligaci6n de todos los guatemaltecos; en cl art! culo 
8 senala que el sistema y los metodos educativos que se utilicen en la 
alfabetizaci6n, deben ser adaptados a la realidad social guatemalteca. En 
el articulo 10 dice que para alfabetizar en las regiones en las cuales no se 
habla espanol eI MOGA L (movimiento guatemalteco de alfabetizaci6n, 
integrado por instituciones que ejecutan proyectos de alfabetizaci6n 0 

que tienen interes en realizarlos) imprimini instructivos, utilizando la 
Icngua vernicula mas generalizada en cada region. 

La alfabctizacion es declarada prioritaria, tanto por el Estatuto 
Fundamental de Gobierno, como por la Ley de Educaci6n Nacional; y eI 
desarrollo de la ley espedfica se encuentra en el Acuerdo Gubernativo 
que aprueba el Reglamento de la Ley de Alfabetizaci6n. Este 
Reglame nto en su capitulo II, art{ culo 3, considera que una persona es 
alfabctizada cuando ha adquirido cI dominlO de las habilidadcs de la 



lectura, escritura y calculo matematico y posea los conocimientos basicos 
para lograr gradual y progresivamente su superaci6n personal, familiar y 
comunal. En el articulo 4 senala como primera fase, dirigida a los 
analfabetas, el desarrollo de habilidades de lectura, escritura y calculo 
matemitico, asi como los primeros conocimientos sobre salud, idioma 
nacional, conservaci6 n de recursos naturales, capacitaci6n laboral, vida 
social y clvica; con rcspecto a la eoad, el articulo 5 especifica que la 
alfabetizacien esta dirigida a personas de entre 15 y 45 anos ; este mismo 
reglamento, contempla en su articulo 27 la elaboracion de materiales en 
lenguas indigenas, para ser aplicados donde sean necesarios. 

Vemos, pues, que tanto la ley como su reglamento, consideran que 
ser alfabeto, es leer, escribir, saber calculo matematico, dentro del 
contexto de la "cultura nacional"; es decir, leer y escribir en espanol, 
sumar, restar, multiplicar y dividir en el sistema decimal, etc., yaunque 
algunos artlculos senalan la utilizacion de las otras lenguas, sera nada mas 
para facilitar el aprendizaje del espanol; ademas, la alfabeti zacion en 
lengua materna no ha sido puesta en practica a pesar de que seria un 
medio nada mas. Alfabetizado, no consiste en 10 anteriormente descrito, 
sino en la capacidad de interpretar un simbolo, entender 10 que este 
quiere decir, saber comprender 10 que expresa; es saber relacionar el 
simbolo con ellenguaje hablado. Sara Gudshinsky dice : 

"La alfabetizaci6n en st' es simplemente la babilidad para 
usar los simbolos visuales de la lengua escrita de manera 
que sea analoga al uso de la palabra. Eso es, la babilidad 
para leer y escribir cualquier cosa que el lector pueda 
entender 0 decir". 7 

Esto quiere decir que una persona es alfabeta cuando relaciona la 
grafica con el sonido de una lengua, no precisamente la lengua espanola, 
sino cualquier otra como por ejemplo el ixil, el frances, etc. Por eso 
Freire tiene razen cuando dice que nadie es analfabeta por eleccion 
personal, sino por imposici6n, porque se ha malentendido el concepto y 
se ha creldo que alfabetizacion es 10 mismo que "castellanizacion". 

Por otro lado, y dentro de este contexto, es interesante observar las 
estadisticas sobre analfabetismo, a saber: 

1950 el 55.46010 
1954 el 63.00010 
1973 el 54.230/0 8 

7 La alfabetizacion en la lengua materna como un puente para el control de la 
lengua oficial: teoria y pnictica. Sin fecha y sin lugar. Instituto Lingiiistico de 
Verano. (Copia del mismo instituto). p. 1. 

8 De Barrios Klee, Elena Ruiz. Situacion del analfabetismo y la alfabetizacion en 
Guatemala. Editorial Universitaria, 1979. p. 9. 
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En 1981 el Instituto Linguistico de Verano reporta la cantidad de 
31 454,000 aproximadamente, y propone la alfabetizaci6n en lenguas 
ind{genas como factor necesario de transicion al "castellano"; esto nos 
confirma y nos permite asegurar que en Guatemala se entiende la 
alfabetizaci6n como la castellanizacion de adultos. 

De conformidad con los datos anteriores, el problema se ve 
agravado, de acuerdo al censo de 1973, porque "EI 56010 de los ninos de 
edad de escolaridad sc han qucdado al margen de la escuela y sin 
posibiIidades de hacerlo, porque p esan so bre ellos razones 
socioecon6micas que los obligan a la abstencion".9 

3. Castellanizacion 

La secci6n de castellanizacion es una dependencia interna de la 
Direcci6n de Desarrollo Socio Educativo Rural , y fUe creada segun 
resolucion ministerial I'b. 7728 del 19 de agosto de 1964 ; sin embargo, 
desde 1929 venia aplid.ndose un plan y un programa de estudios para las 
escuelas de castellanizacion . Como su nombre 10 indica, es una entidad 
encargada de coordinar la cnsenanza del "castellano" ala poblacion que 
no habla dicho idioma. Esta actividad esta encomendada tambien al 
Ministerio de Educacion, en la Ley del Organismo Ejecutivo, Dto. No. 93 
del Congreso de la Republica, articulo 18, inciso 5) que dice : "La 
crcacion y funcionamiento de granjas escolares para la ensenanza del 
castellano y de las primeras letras, iniciacion agricola, industrias de 
campo, rudimentos de economfa, civismo e higiene"; de igual manera se 
encuentra regulada en la Ley de educacion nacional como en su 
reglamento; este ultimo indica en el articulo 51 en que consiste tal 
funcion: "La castellanizacion es un proceso educativo que trata de dar a 
la poblacion indigena el conocimiento necesario para la comprension y 
utilizacion del idioma espanol, con el fin de facilitar su comunicacion y 
convivencia en el pais" (e1 subrayado es nuestro) . La tare a la ejecutan los 
promotores bilingues quienes son adiestrados por el Socio Educativo 
Rural, dependencia del Ministerio de Educaci6n; estos utilizan en la 
pre-primaria la Iengua materna como puente de adaptacion a fin de 
preparar a los ninos ind{genas a ingresar al sistema escolar de habla 
espanola; y como 10 senala el reglamento citado, es con el fin de facilitar 
su comunicacion y convivencia en el pais, 0 sea que el indigena tiene que 
aprender a comunicarse con los ladinos y aprender a convivir con elIos, 
ino hay obligaci6n redproca! y asi 10 anunciaba Prensa Libre al 

informar sobre eI envio de 90 promotores bilingues al interior del pais, 
"Adaptar al nino indigena al idioma espanol y continuar con el proceso 
educativo hasta que aprenda a leer y escribir perfectamente dicho 

9 Ibidem. p. 1. 
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idioma". 1 0 Es decir, incorporar al indlgena a la cultura nacional por 
medio del idioma espanol. 

4. Proyecto de educacion bilingiie 

E ste proyecto cuatrienal (1980-1984) tiene como meta la 
e laboracion de un currlculo en cuatro idiomas indfgenas, para 
castellanizacion y los dos primeros anos de primariaj su planificacion 
estuvo a cargo de la Seccion de Castellanizacion del Socio Educativo 
Rural. El proyecto se est:! desarrollando por medio de un convenio de 
donacion entre el gobierno de Guatemala (donatario) representado por la 
Secretarla General Nacional de Planificacion Economica y el Ministerio 
de Educacion por un lado, y los Estados Unidos de Norteamerica 
(donante) a traves de la Agencia para el Desarrollo Internacional-AID
por el otro. Su ejecucion esta a cargo del "Proyecto de Educacion 
Bilingue", unidad adscrita a la Direccion de Desarrollo Socio Educativo 
Rural, dependencia del Ministerio de Educacion. 

La descripcion del proyecto se establece en el convenio de 
donaci6n, a cuyo articulo 2, seccion 2.1 nos remitimos: "El proyecto 
que se describe detalladamente en el anexo I, consiste en aumentar la 
reJevancia curricular y linguistica de la educacion rural para ninos que 
hablan Ienguas mayances, por medio de prototipos de materiales 
educativos que serviran para el mejoramiento y extension del programa 
de castellanizacion hasta el segundo grado de educacion primaria ... " En 
el anexo 1 de la descripci6n del proyecto, inciso A, finalidad sectorial, se 
senala: "La finalidad del proyecto es ayudar a proporcionar a los ninos 
de la poblacion indigena monolingue del area rural, mejores 
oportunidades educativas y socio-economicas que las disponibles 
actualmente" ,en el inciso C, de los objetivos especfficos, numeral 1, se 
estipula: "Adaptar y complementar el programa de actividades de 
ensefianza/aprendizaje de castellanizacion" . 

En la "Guia de implementacion para el Proyecto de Educacion 
Bilingue" se indica desde el prefacio que, la finalidad principal es el 
mejoramiento y ampliacion del programa de castellanizacion. Sobre la 
relevancia lingulstica dice: " . . .los linguistas del proyecto, con la ayuda 
de tecnicos que dominen la lengua vernacula, traducinin tan exactamente 
como sea posible los materiales de estudio existentes y los nuevos a la 
lengua materna del estudiante ... " , todo este trabajo se desarrolla entre 
los cuatro idiomas indigenas mayoritarios del pals: quiche, mam, 
cakchiquel y kekchi. 

Lo anterior nos exp\ica que el "proyecto de educaci6n bilingue", es 
nada mas que una extension de la castellanizacion, y el bilinguismo que 
se utiliza es el que en otra parte llamamos de "transicion" porque utiliza 
la lengua materna unicamente como puente de adaptacion. 

10 Julio 12 de 1982. p. 13. 
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5. Enseiianza de idiomas extranjeros 

Es comun observar la superoferta de educacion bilingue por 
instituciones privadas, de igual manera que se publicita la ensenanza de 
estos idiomas, a traves de avanzados sistemas tccnicos; este bilinguismo: 
idioma espanol - idioma extranjero- ingles, frances, aleman .. . (que no 
es mas que una prueba de la dependencia cultural existente), se 
encuentra legalmente regulado en los programas de educacion nacional; 
as! la Ley de Educacion Nacional, en el articulo 9 dice que la ensenanza 
de los idiomas extranjeros se realizara de acuerdo con el reglamento 
respectivo. EI reglamento a que se refiere la ley, son los sucesivos 
acuerdos de los contenidos programiticos de la educacion secundaria y 
otras carreras intermedias, que estipulan el aprendizaje del ingles en los 3 
anos de educacion basica 0 de cultura general, y en las carreras de 
secretariado y oficinista, educacion vocacional industrial, bachillerato, 
perito contador, bachillerato industrial, etc. EI contenido de la ensenanza 
esri especificado en los respectivos programas de estudio. 

Quiere decir que ha existido especial cuidado en disenar curricula 
con inclusion de idiomas extranjeros, euyo aprendizaje en 51 no es malo 
como veiamos en el apart ado del bilinguismo, pero 10 que Sl demuestra 
es que hay mayor preocupacion por 10 forineo que por 10 interno, y que 
al igual que los programas de estudio con un porcentaje mayor de 
contenido extranjerizante, han colaborado en formar una conciencia 
patria deb ii, dependiente y desadaptada; porque a nivel interno a los 
idiomas nacionaIes unieamente se les utiliza de "adaptacion" y no su 
aprendizaje en Sl como cualquier idioma del mundo con sus consecuentes 
contenidos culturales. 

D. CONCEPTOS CALCADOS EN LA LEGISLACION 

Historicamente la educacion, desvirtuada en instruccion, ha sido el 
reflejo del pensamiento politico-social de turno, y si a ello agregamos que 
eI pais no ha sido prodigo en democracia, es consecuente que la 
ed ucacion como reproductora de la ideologla, siempre ha sido, 
cualitativamente pobre. -Dijimos en otra pagina que la educacion es 
reproductora ideol6gica porque a traves de ella se transmiten los patrones 
intelectuales dentro de los cuales debe enmarcarse el pensamiento-. Se 
habla en la actualidad de la industria cultural que po see medios de 
penetraci6n en las masas estimulando eI consumismo )' la dependencia 
cultural; la oferta de bienes culturales, caros para pocos y baratos para 
muchos, genera la division entre los "que saben" y los que "no saben". 
Siendo la educaci6n la que forma una conciencia buena 0 mala, 
dependiendo de la ideologla a que responda, en el campo indlgena ha 
sido irrespetuosa a las diferencias propias e inalienables de su cultura; 
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legalmente observamos que se replten tres conceptos a 10 largo y ancho 
de toda la leglslaClon educatlva mcorporaclon, cultura nacional e Idioma 
oficlal. Terminos que entramos a analizar seguidamente 

1. Incorporacion 

Significa aSlmilaclon, diluclon de un grupo dentro de otro, fusion de 
ambos. La Incorporacion es una teoria que, con la aculturacion, 
ladimzaClon, mestizaje e mdigenismo vienen desarrollandose en el pais en 
forma metodica. En la decada de los anos 60 surge la tesis integracionista 
que sugiere partlcipacion a Clerto nivel, de los grupos indigenas. Cuando 
hablamos del mdigemsmo y sus falsas premisas, advertimos que hace del 
ladino la pauta a seguir y del mdigena, el redimido que debe imitar; pues 
la mcorporacion supone a este ultimo, mcivilizado, responsable del atraso 
del pais, y por tanto obligado a saltar al estadio "superior", a aprender 10 
que los mlembros de este grupo saben, como unico medio de convivencia 
y que los haee miembros utiles de la sociedad La mcorporacion supone 
al indigena, 19norante. atrasado culturalmente, etemo menor de edad, 
que necesita fuslOnarse alladino, para superarse. Esta posicion comoda-y 
justificante de una politica de dominacion, es facilmente intuible en los 
pnnciplos moralizantes de la legislacion analizada. 

Recordemos como ejemplo nada mas, 10 dicho por Gines de 
Sepulveda "esos hombrecillos en los cuales apenas encontramos 
vestlglOs de humanidad; que no solo no poseen ciencia aiguna, sino que 
m siquiera conocen las letras m conservan ningUn monumento de su 
historia. tampoeo tienen leyes escritas, sino instituciones y costumbres 
barbaras. .. Mariano Galvez en 1836 emitio la disposicion siguiente: 
" Sera acordado por eI Gobierno una Medalla de oro de merito, a 
cualqUler mdividuo, naclOnal 0 extranjero, que presente en todo el ano 
1836, el mejor sistema 0 metodo de civilizar y dar la ensenanza primaria 
y con ella, el conocimiento del idioma castellano a los indigenas . 
Entretanto, el Gobierno adopta al presente las disposiciones que siguen : 
ningun indigena podra ejercer cargo de Regidor, Alcalde, Sindico, y otro 
aiguno de la parroquia, sin calzado de zapato, bot in 0 bota, carnisa con 
cuello, calzones mayores, coton, chaqueta 0 frac y sombrero que no sea 
de paja ni de palma. "11 

Como ejemplo, dentro de todos estos conceptos asimilacionistas, 
esta el decreto numero 165 de fecha 13 de octubre de 1876 emitido por 
el "reformador" Justo Rufino Barrios, que ordeno la ladinizacion de San 
Pedro Sacatepequez, San Marcos. 

Dentro de la corriente del mestizaje 0 cruce biologico, entresacamos 
de una tesis de graduaclon de abogado escrita en 1923, 10 siguiente: 

It Carrillo Ramirez, Alfredo. Evolucion historic a de la educacion secundaria en 
Guatemala. Torno I. p 49 
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"EI indio forma La mayorta de nuestra poblaczon, perdib 
su vigor en el largo ttempo de esclavitud a que se Ie 
sometio, no se in teresa por nada, acostumbrado como 
esta a que quien primero pase Ie quite 10 que ttene, 
inc/uso la mujer y los hijos . representa fa penuria mental, 
moral y material del pais: es humilde, es sucio, viste de 
distinta manera y padece sin pestafiear. . Aspecto fisico 
exterior. Cutis aspero. . espinudo.. El bigote es rigido, 
grueso y escaso, en la barba y las patillas tiene dos 0 tres 
pelos negros. . . Una fisonomia de suyo fea Ie dan : la 
nariz y la boca anchas, los labios gruesos, las comisuras 
hacia abajo , los pomulos salientes, el ojo oblicuo 
amortiguado, la frente estrecha y las orejas grandes y 
sencillas, con el labulo adherido en muchos casos. . 
Psicologia . . ' Sentimtento moral, utilitarista ; mentalidad 
relativamente escasa y voluntad nula. Es cruel en sus 
relaciones fa milia res , silencioso. calculado r, no se deja 
arrebatar por fa pasion nt el entusiasmo. rie con una 
mueca terrible, es hurafio y ve con los ojos helados de 
malicia. " Los niveles intelectuales maximos a que llega 
son dificiles de marcar; pero si se sabe que tiene la 
comprension muy lenta y es terco . . . EI indio no pudo, ni 
ha podido, ni podra incorporarse de un golpe a la cultura 
avanzada que tiene La minoria. En rigor de verdad, el 
indio psiquicamente reime signos indudables de 
degeneraci6n; es fanatico, toxicomano y cruel. No 
quiero detenerme sobre el hecho de que el Estado de 
Guatemala viva de la renta que paga la salud de sus 
pobladores. . LAs poblaciones indigenas dan la sensacion 
de gran des lazaretos; asilos de mendigos, carceles de 
criminales, antesalas de cementerios. 
Sociedades que presentan anomalias tan profundas en su 
desarrollo, que se las ve caminar en sentido de menos; 
cuyo malestar moral y desconcierto economico son 
extremos; sin conciencia juridica y faltas de salud 
intelectual y moral, no pueden ser la base sobre la que 
descanse el futuro de una nacion que, como Guatemala, 
aspira justamente a caminos de perfeccionamiento que la 
lleven a vivir una realidad mejor.. EI indio es el 
prototipo del hombre anti-higienico, prueba de ella es la 
facilidad con que se propagan las enfermedades entre sus 
congeneres. 
Hagase con el indio 10 que con otras especies antmales 
cuando presentan sintomas de degeneraci6n. 



Los chinos han venido a dar el tir.o de gracia a nuestros 
valores de vida. Raza degenerada y viciosa cuya existencia 
mueve a bas cas y cuyas aspiraciones son risibles . .. 
Recordando los signos degenerativos del indio y la 
descripci6 n que de su aspecto fisi co y psiquico se hizo, 
deben buscarse en las razas que se han de traer, las 
siguientes cualidades, sobre otras, para contrapesar sus 
deficiencias y defectos: talla y peso superiores; ochenta y 
dos grados de dngulo facial, aproximadamente ; raza 
blanca, sanguineo-nerviosa (temperamento propio para 
las alturas y zona t6rrida). Po r 10 que a la psicologia se 
refiere, deben buscarse sentimientos de desinteres y 
ahorro, una solida base moral en sus afectos familiares, 
cariffo por el campo, honestidad, dulzura y costumbres 
muy arraigadas de trabajo )- honor . . . En Suiza, Belgica, 
Holanda, Baviera, Wutemberg y el Tirol, pueden 
en con trarse ejemplares que reiman las condiciones 
mencionadas. . . sangre nueva, he ahi la divisa ". Mas 
tarde , sin embargo, su autor habria de triunfar 
internacionalmente, utilizando los valores que Ie eran 
ajenos y precisamente del pueblo al que con sentimiento 
ario, calific6 de inferior. Nos referimos al premio nobel 
de literatura Miguel Angel Asturias. 
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Dentro de la misma teoria incorporacionista, en 1934 se da derecho 
a los finqueros para ser policfas y luchar contra la "vagancia" del 
indigena. 12 En el mismo per{odo ubiquista, se decfa con naturalidad : 
"EI indio es una riqueza cuando se sabe explotar, pero es un obsraculo al 
progreso cuando no se sabe dirigir".13 En 1982, el periodista Najera 
Saravia, dice : "Para complicar mas el problema de esos nucleos 
retr6grados perdidos alIa en la montana, ' .. Se escuchan cosas tan 
obviamente contraproducentes como ensenar a leer en las lenguas 
aut6ctonas, antes 0 en vez de en la lengua de Cervantes. Si aprendiendo a 
leer y a escribir en espanol, se les olvida, i de que servir{a poderlo hacer 
en dialectos que carecen de literatura escrita! ... ".14 Esta opini6n que 
reencarna a Gines de Sepulveda, cargada de racismo, etnocentrismo y 
espiritu encomendero, demuestra que atm en pleno ingreso al siglo XXI 
persiste esa pobre mentalidad. Por supuesto que la incorporaci6n lIeva 
aparejada un sentimiento paternalista y proselitista, as{ en noviembre de 
1982 uno de los mas destacados obispos de la iglesia cat6lica, al afirmar 
otras cosas, dijo:" .no creo posible, conociendo a nuestros indtgenas 
de la Verapaz. "15 (el subrayado es nuestro) este sentimiento 

12 Jean-Loup Herbert. Ob. Cit. p. 147. 
13 Samayoa Chinchilla, Carlos. EI dictador y yo. p. 147. 
14 Prensa Libre. agosto 25 de 1982 p. 10 
15 Prensa Libre. noviembre 27 de 1982 p. 4 
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posesivo-paternal. se lee y escucha a diario. Un conocido pastor 
protestante, comentando eI centenario de la libertad qe cultos. dijo a un 
te1enoticiero que el protestantismo se ha preocupado por eI indigena 
porque ha traducido la biblia a las lenguas indigenas.16 

o sea pues que, se ha creldo que la norma comlln. la logica 
coherente, es que eI indigena se vuelva ladino, fisica y mentalmente; y 
que debe adherirse al "avance" de este; por ello es que la 
"incorporaci6n" es racista per se. Aun los mas renombrados personajes 
han sido vlctimas de esta ideologia, comoda y racista que discrimina los 
elementos cultur.ales del indigena porque la valorizaci6n se hace, desde eI 
angulo de quien califica. y este precisamentc no es el indigcna. Lo que no 
quita que haya honrosas excepciones . 

Es importante aclarar tambien que. si bien existen escuclas para 
indigenas, son con el objeto de formar maestros que dorninando su 
lengua materna coadyuven al proceso de incorporacion de sus propias 
comunidades, a la cultura nacional, porque se reconoce que es mas facil 
partir de 10 conocido a 10 desconocido 

2. Cultura nacional 

"EI racismo consiste en decretar 
unilateralmente el valor normativo 
de ciertas culturas" 

Frantz Fanon 

La cultura, dijimos anteriormente. es el conjunto de bienes 
materiales e inmateriales que caracterizan a una sociedad 0 grupo social. 
En el caso de Guatemala donde la sociedad es dual, (cual sed. la cultura 
nacional? 0, c:a que cultura se refieren las leyes educativas, cuando dicen 
"cultura nacional"? porque es evidente que una cultura unica, es 
inexistente en el pais, puesto que a cada sociedad la caracteriza su 
cultura. 

Recordando un poco, deciamos que la nacion indigena tiene su 
propia cosmogonia, religion, moral, ideas y sentimientos comunes, un 
sistema calendarico del que Hernandez Sifontes dice: 

"Los mayas usaban un calendario mas exacto que el 
utilizado inc/uso por sus conquistadores castellanos del 
siglo XVI y sigui6 siendo mas exacto que el reformado 
por Gregorio XIII en 1582 y todavia 10 es. 1eamoslo: 

16 Aqui El Mundo. Ira. transrnision del 29 de noviernbre de 1982. 



Calendario maya de 
Calendario gregoriano 
Calendario juliana 
Calendario exaetisimo 

365.2420 
365.2425 
365.2500 
365.2422"17 
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Ademas, lenguas, sistema de numeracion vigesimal, formas 
comuna1es de tenencia de 1a tierra, sistema matrimonial que dificilmente 
provoca divorcio, solidaridad, organizacion social, etcetera, etcetera, que 
de una u otra manera sigue practid.ndose porque la resistencia moral es 
mas fuerte que la flsica. Esta no es definitivamente la que las leyes 
identifican como "cultura nacional". 

La "cultura nacional" es, el conjunto de hibitos que practica el 
ladinG, en una suma de elementos hispano-norteamericanos que no la 
disminuye pero la hace dependiente . De ella, Jean Loup Herbert dice : 
"Se busca sin descanso una defini r i6n de cultura nacional : 'mestiza, 
hispanoamericana, iberoamericana, latinoamericana, 0 moderna', 
denominaciones vadas que reflejan la busqueda enajenada de una 
minor{a ; paradogicamente se espera y se predice la desaparici6n de la 
cultura ind{gena en esta nada historica : 'La integracion no requiere que 
todos los ind{genas se transformen en ladinos, probablemente este sea su 
destino' (JoaquIn Noval)".18 

Aunque algunos han propugnado por la hibridizacion de la cultura, 
es decir la participacion de elementos indigenas y elementos dejados por 
Espana, resulta yanG el intento porque no se puede reducir a 10 biologico 
un concepto ideologico; y porque persistira siempre la idea de que al 
indigena Ie corresponde el papel de atractivo turistico, unicamente. 
Dentro de esta conciencia guatemalteca, es curioso observar algunas 
opiniones recogidas en la prensa local, sobre como se pretende resolver el 
problema indigena, y aunque algunos entienden bien "el problema" 
otros rayan en 10 ridiculo, veamos: 

"La ladinizacion ha sobresalido por su enseiianza de los 
vieios de la eivilizaeion. Les ha traido enfermedades 
nuevas, les esta borrando sus eonocimientos, les esta 
quitando su orgullo. La ladinizacio1J esta obteniendo algo 
inereible, la ereacion de hombres mediocres. Pero si 
quinientos aiios no han sido suftcientes para absorber 
(/adinizar) a una eultura eonsiderada inferior, lno sera 
porque esa eultura a la que nunca se ·le quiso dar la 
importaneia debida sea, aim a la feeha, una eultura similar 
o superior a la nuestra? En mi opinion, la ladinizacion ha 
sido yes, un fraeaso . .. ". 
(Ernesto Altale! El Grafteo, noviembre 2 de 1982, p. 6). 

17 Realidad juridica del indigena guatemalteco. p. 68. 
18 Ob. Cit. p. 154. 
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"A marga, valiente protesta hay en la novela corta 
intitulada 'LA LUCIA', cuyos protagonistas son 
indigenas, esclavos hasta hace pocos aiios, esclavos de los 
patronos ignorantes y por ignorantes, estitpidos; 
insensibles al dolor, a la miseria, a las necesidades 
espirituales y materiales de esos autenticos guatemaltecos 
que son los hombres y mujeres con color de fa tierra ; de 
piel cobriza, bellos ojos negros y amor por la tierra a la 
que se inclinan reverentes, para sembrarla con ternura y 
esperanza, de todo aquello que les da Y NOS DA de 
comer". 
(Argentina Diaz Losano . La Hora, junio 10 de 1982, 
p . 5). 

"~Esta el indigena capacitado para asumir 
responsabilidades de consejero? - Definitivamente. La 
historia y la economia del pais demuestran que tiene 
suficiente capacidad para esto y otras actividades de la 
vida nacional. El solo hecho espectfico de haber 
mantenido viva una cultura, su cultura, a traves de casi 
cinco siglos, demuestra con creces la capacidad de los 
indigenas en todo orden". 
(Entrevista a Flavio Rojas Lima. Prensa Libre, agosto 23 
de 1982, p. 6). 

"Para complicar mas el problema de 'esos nitcleos 
retrogrados perdidos alld en la montaiia, ahora han 
aparecido una serie de seudobenefactores. Estos 
bartolomes de las casas espurios no tienen la menor 
intencion de mejorarlos, ni de resolver problemas, sino de 
agravarlos. So pretexto de 'antropOiogos', 'soci610gos', 
'etnografos', y que se yo, han ido metiendo nociones 
absurdas que, si se aplicaran, nos retornaria a 10 'indio', es 
decir, ia la edad de piedra! Se escuchan cosas tan 
obviamente contraproducentes como enseiiar a leer en las 
lenguas autoctonas, antes 0 en vez de en la lengua de 
Cervantes. Si aprendiendo a leer y a escribir en espaiiol, se 
les olvida, ide que serviria poderlo hacer en dialectos que 
carecen de literatura escrita! A toda nuestra gente 
humilde indudablemente hay que ayudarla . .. " 
(Antonio Najera Saravia. Prensa Libre, agosto 25 de 
1982,p.l0). 



De esta opinion, nos comento uno de los aludidos "/0 que 
no especifico el periodista era de que si, era volver a la 
edad de piedra 0 si, eJ se babia quedado en la edad de 
piedra ", 

"EI proceso de dominacion implico el desbordamiento de 
la crueldad impia de los espafioles sobre poblaciones 
enteras y la imposicion del vandalismo como nota 
predo minante, Acciones tales solo un disparatado 
romanticismo puede calificar con toda malicia de 'bazafia 
civilizadora', Esta berencia colonial de los invasores, no es 
solo un magro privilegio de nuestra bistoria, sino todo 10 
contrario, un rasgo consanguineo que amalgama 
alrededor del mismo sufrimiento ", 
(Mejia Davila, El Grafico, octubre 12 de 1982, p, 6), 

";'Son los indigenas refract,arios a su mejoramiento e 
indiferentes al progreso? Es mas: ;'Son baraganes y como 
se dice en nuestro injusto argot. constituyen una remora 
en paises donde los bay? " . Aqui, escuetamente, los 
problemas, algunos de ellos sintetizados, del silencioso y 
aparentemente obscuro mundo indigena, concretamente 
de los mayas y de sus ramificaciones y descendencia: 
- Empobrecimiento, lento, pero cierto. de los idiomas 

autoctonos. 
- Falta de educacion congruente con las concepciones 

culturales aborigenes. 
- Los indigenas no dirigen los programas -donde los 

bay- que tienden a beneficiar a sus comunidades. 
Siguen siendo los menores de edad, victimas mas que 
beneficiarios de un paternalismo bumillante, 

- Empleo del indigena como figura pintoresca, 
olviddndose de que bajo los bermosos trajes bay un ser 
bumano, igual en dignidad y derecbos a quienes no 
usan esos trajes. ;'Por que uno de los insultos mas 
corrientes, usuales entre los ladinos es la frase 'pareces 
indio' y otras similares? 

En algunos paises existe ya la tendencia de sustituir al 
indio con corrientes migratorias europeas y asidticas. 
Todo porque se cree que el indio es refractario al 
mejoramiento, etcetera, 10 cual no es verdad . .. 
El indio se ba convertido en silenciosa esfinge porque asi 
10 quiso el colonizador y porque asi 10 seguimos 
queriendo nosotros ", 
(Rodriguez Gonzalez, EUy. Prensa Libre, junio 23 de 
1982, p. 11). 
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. 'Hasta que un dia Tapir me dijo . i Yo soy quiche, no soy 
mezclado como voz! . -y me grit6- . iBastardo! ' 
Aquello me doM mucht'simo, por anos.. " 
(Luis Alfredo Arango Trauma. Suplemento literario. 
Diano de Centroamenca, diciembre 10 de 1982, p IV). 

"EI Chispazo del dia" publicado el 17 de enero de 1983, 
haciendo referencia al petroleo nacional y al ind{gena, 
hace decir al primero: 

- Es el colmo, fui descubierto en 1900 y basta 1975 
intentan explotarme. 
Y el segundo responde: 
- Eso no es nada Yo he sido explotado desde 1524 y 
todavia no me ban descubierto. 
(El Graftco). 

Hemos puesto algunas de las OplnlOneS vertidas en los ultimos 
mcses, 10 que implica que a diario pueden leerse ideas anilogas, peores 0 
mejores; 10 que nos interesa resaltar, es el reconocimiento impl{cito de 
Jos grupos, as{ como de dos culturas : una desplazada y otra oficializada 
y la cr{tica a esta circunstancia. 

Por otro lado, es logico considerar que miembros de un grupo 
participan de los hibitos del otro, siendo el indigena eI que 
mayoritariamente domina ambas culturas, la suya y la "nacional" . 

La cultura, hemos dicho antes, se transmite a traves de la educacion, 
sea esta formal 0 informal, y por ser la educacion una educacion acritica, 
no ha cuestionado a la cultura y la ha aceptado como dogma. La escuela, 
la iglesia y los medios de comunicacion han reproducido siempre la 
"cultura nacional" de una sociedad que responde a las directrices de una 
comunidad dependiente, intermediaria, extranjerizada que refieja en 
suma, actitudes ajenas y escasos valores propios. De donde deviene, sin 
embargo, un drculo vicioso funcional a los grupos de poder. 

3. Idioma oficial 

En terminos lingulsticos significa el idioma de prestigio, de mayor 
extension y reconocida como lengua util para todas las actividades de 
una sociedad. Cuando existen varias lenguas siempre se establece una 
jerarquizacion, no casual, como 10 explica Alberto Escobar, yel caso de 
Guatemala es rlpieo, porque "Ia lengua del grupo que detenta el control 
economico y social se convierte en la lengua de prestigio, mientras que la 
otra es relegada a funciones secundarias 0 circunscrita regionalmente. De 
este modo la estructura social se refieja en la realidad lingulstica. Cabrla 
aiiadir que generalmente la lengua de prestigio suele ser consagrada como 
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la oficial y es la Ulllca que se ensena formalmente, mientras que la otra u 
otras se transmiten de generacion en generacion, pero de manera 
informal" .19 

EI establecimiento de un idioma como oficial, puede tener la 
intencion de construir una sociedad homogenea 0 permitir comunicacion 
entre diversos grupos lingulsticos; pero tal como 10 declaran los 
principios legales del Estado guatemalteco solo pretenden 10 primero, y 
esa sociedad se trata de conseguir mediante la incorporacion de la 
poblacion ind igena (hablante de lenguas distintas al espano!) a la 
"cultura nacional" y, por ende, a la sociedad hablante del espanol. Este 
objetivo se ve reforzado con el articulo 2 de la Ley del Ctganismo 
Judicial que dice: "Contra la observancia de la ley, no puede alegarse 
ignorancia, desuso, costumbre, 0 pnictica en contrario". Si bien no se 
aclara a que tipo de ignorancia se alude, es obvio que se refiere al 
desconocimiento de la ley, y C:como conocerla si est::l escrita en espanol y 
la mayoria de la poblaci6n habla otra.:: lenguas, y que ni siquiera existe de 
esa ley, traduccion oral? Este articulo que ademas de ser el mas ingrato 
para la realidad guatemalteca -porque ni siquiera eI ladino con 
preparaci6n media entiende la terminologia juridica, menos para quien 
el espanol es una lengua ajena- es, el "remate" para conseguir un pueblo 
homogeneo. iA cualquier costo! 

So bre mayor f alacia no ha podido descansar el derecho 
guatemalteco, porque "Ia homogenidad lingulstica es una utopia" y 
porque "no se debe olvidar que las lenguas no tienen existencia al margen 
de las personas que las hablan, y que no son personas aisladas sino grupos 
humanos los que utilizan los idiomas para su conducta individual y 
colectiva. Por ello, continua diciendo el doctor Alberto Escobar 
refiriendose al caso del Peru, en lugar de que veamos una pugna entre el 
castellano y el quechua y un sojuzgamiento del segundo por el primero, 
debemos observar que, en la realidad, 10 que ocurre es la destrucci6n y 
subordinaci6n de una sociedad y una cultura, incluida su lengua 
-quechua- a la hegemon{a de otra cultura y sociedad, incluida su lengua 
-castellano- primero en un conte x to colonial y despues 
republicano".2o El ejemplo de la diversidad linguistica nos 10 ofrece el 
mundo entero y aunque algunas han sido proscritas y otras oficializadas, 
las primeras existen en su mayo ria como expresi6n de nacionalidad y 
lealtad etnica. 

En el caso concreto, hemos visto que constitucionalmente se ha 
especificado al idioma espanol como lengua oficial, y si bien el actual 
Estatuto Fundamental de Gobierno no 10 explicita, su esplritu es el 
mismo y, ademas, otras leyes 10 esti pulan; con dicho precepto se 

19 "Cultura, sociedad y lengua". Guatemala Indigena. Vol. XIII, No. 1·2, ano 
1978, p. 22. 

20 Ibidem. pp. 28 y 31. 
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marginan legalmente las lenguas mdigenas y, por ende, la cultura y 
sociedad que las dominan y utilizan como medio de comunicacion 

Como ejemplo de la imposicion del idioma oficial, traemos a 
colacion el incidente sucedido en 1975 en el hemiciclo parlamentario, en 
eI que un diputado hablo en su lengua materna (distinta al espano!) y que 
Ie merecio una fuerte llamada de atencion por no expresarse en el idioma 
oficial; la comentarista parlamentaria que presencia el hecho, dijo: "Nos 
ha dejado perplejos 10 expresado en el seno del Congreso Nacional por el 
cxprcsidente del mismo, senor Luis Alfonso Lopez, al decir que el 
diputado Fernando Tesagiiic Tohom, habia faltado al orden por 
expresarse en lengua quiche mientras abordaba el problema de las 
emigraciones rurales, cuyo principal motivo es el despojo de la tierra de 
que son vlctimas los campesinos indigenas, de parte de ladinos "Iadinos", 
generalmente abogados. Orgullosos dcberiamos de sentirnos de que en el 
e1egante hemiciclo parlamentario, suene el idioma propio de los 
verdaderos duenos de estas tierras; hasta emocion debeda causarnos el 
que un indfgena (todos 10 somos en mayor 0 menor grado) hable alli -en 
ese lugar de mezquinos intereses-en una lengua vernacula guatemalteca, 
como diputado, defendiendo los derechos de su gente, y no como 
desposeldo, burlado, discriminado "indito". Mas que la lengua quiche, 
que deberiamos aprender antes que el ingles 10 que lastimo a los senores 
diputados de determinada profesion 0 mentalidad, fue seguramente 10 

que se deda gracias a ella, porque el diputado indio volvio 
inconscientemente a su Jengua materna, para expresarse mas libremente 
sobre un tema que hace her vir su sangre seguramente . Esa falta al orden, 
senor Lopez, solo demuestra 10 que ya muchos hemos dicho: no tenemos 
nacionalidad guatemalteca; somos grupos antaganicos de poseedores y 
desposel dos, a quienes ni siquiera nos une un mismo idioma. Esa falta al 
orden revela nuestra ignorancia de 10 propio; como buenos serviles en 
muchas reuniones hablamos idiomas extranjeros, para lucir nuestras 
dotes, pero nos asusta oir tzutujil 0 quiche 0 kekchl. .. ".21 

Por todo 10 anterior: indigenismo, incorporaci6n, integracion, 
ladinizaci6n, aculturacion y mestizaje es que las cosas andan mal y 
porque jamas se han cuestionado con espiritu amplio. De esas corrientes, 
el sacerdote Esteban Haeserijn, en una lapidaria frase nos dice: "En todas 
las soluciones anteriores corre como un hilo invisible la idea primitiva 
que ten {an los conquistadores de los conquistados, es decir: estos no 
tienen derechos si no los que aquellos juzgan bueno concederles por 
benevolencia 0 necesidad". 2 2 

Y si las cosas andan mal.. habra que sugenr alguna soluci6n 
posible ... y que posiblemente sea la {mica. 

21 Impacto,julio 18 de 1975. p.7. 
22 Gramatica Kekchl. p. v. 
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FUNDAMENT ACION JURIDICA 

Si , la unIca solucion, Justa, congruente y digna de la idiosincrasia 
nacion al, es la q ue a guisa de ejemplo referimos a continuacion . 

A. ALGUNOS PAISES CUYAS LEGISLACIONES CONTEMPLAN EL 
BILINGUISMO 

Betgica 

Pais con 91 857,000 habitantes, un area de 30,513 kms. 2 y con 
990/0 de alfabetismo . T iene tres idiomas oficiales: 

EI NeerlandCs (Flamenco) 
EI Frances 
El Aleman 

con 550/0 de hablantes, 
con 440/0 de hablantes y 
con 0.60/0 de hablantes. 

El resto , 0 sea eI 0.40/0 habla otro idioma. 

Los alemano-parlantes utilizan el frances en casos especificados por 
la ley; y la zona de Bruselas esta declarada legalmente bilingiie, en ella se 
habla frances y neerlandes por igual; en la misma se reconocen ademas 2 
comunidades etnicas diferentes, la francesa y la neerlandesa, cada una 
con poderes regionales: economicos y culturales. 

La Constitucion belga data de 1831 y ha sufrido unicamente tres 
revisiones ; su titulo primero se refiere al territorio y sus divisiones, y en 
el articulo 3 bis leemos: "Be1gica comprende cuatro regiones linguisticas: 
la region de lengua francesa, la region de lengua neerlandesa, la region 
bilingiie de Bruselas-capital y la region de lengua ale mana. Cada 
munici pio del reino forma parte de una de estas regiones lingiilsticas . .. " 
En el titulo I bis, de las comunidades culturales, articulo 3 eIicontramos: 
" S e 19ica comprende tres comunidades culturales: la f rancesa, la 
neerlandesa y la alemana. Cada comunidad tiene las atribuciones que Ie 
han sido reconocidas por la constitucion 0 por las leyes adoptadas en 
virtud de esta"; este articulo introduce en el derecho publico belga, la 
noci6n de " Co munidad Cultural" . Y es la misma ley fundamental de 
dicho pais la que garantiza el emple'o de sus idiomas oficiales al 
establecer en el articulo 23 que : "El empleo de los idio mas usados en 
BeIgica es facultativo ; no puede ser reglamentado mas que por la ley y 
solo para los actos de la autoridad publica y para los asuntos judiciales"; 
esta norma que data de 1831 y que jamas ha sido modificada, consagra 
desde entonces el derecho a la libertad lingiiistica en el sentido de que los 
particulares pueden elegir libremente el idioma a emplear. 

El comentarista de la Constitucion helga. Robert Senelle. explica 
que la legislacion lingulstica de su pais se inspira en los siguientes 
pnnclplos 



72 

a) EI idioma neerlandes es el UOlCO empleado en la region de 
lengua neerlandesa por la justicia, en las administraciones 
publicas, municipales y provinciales, yen la ensenanza oficial y 
libre. 

b) EI idioma frances es el unico empleado en la region de lengua 
francesa por la justicia, en las administraciones publicas, 
municipales y provinciales y en la ensenanza oficial y libre. 

c) EI idioma aleman y subsidiariamente el idioma frances, son 
empleados en la region de lengua alemana por la justicia, en las 
administraciones publicas, municipales y provinciales y en la 
ensenanza oficial y libre. 

d) Los idiomas frances y neerlandes son empleados sobre un pie 
de igualdad en Ia region bilingiie de Bruselas-capital por la 
justicia, en las administracioncs publicas, municipales y en la 
ensenanza oficial y libre. 

e) Los idiomas frances y neerlandes son empleados sobre un pie 
de igualdad en las administraciones publicas centrales. 

f) EI ejercito belga es bilingiie, con el fin de mantener su unidad 
y cohesion" 

Referente al empleo de los idiomas en la enscnanza, se ha legislado 
que para Bruselas, el idioma materno determina el idioma de la 
ensenanza y, en forma obligatoria pero posterior, el segundo idioma 
nacional. En la region de lengua alemana, una parte del programa escolar 
puede ser dado en frances en las escuelas de lengua alemana, yen aleman 
en las escuelas francesas, a partir del 3er. ano de primaria. En esa misma 
region, en secundaria, la mitad de los cursos pueden recibirse en frances 
hasta 3 anos y las 2/3 partes en los an os superiores. La educacion 
universitaria puede recibirse en neerlandes 0 frances. 

Para terminar, hacemos mencion que la misma Constitucion belga 
establece un consejo cultural para cada comunidad cultural, que 
corresponde precisamente al respectivo grupo linguistico (articulo 59 
bis), 10 que brinda a cada region un marco de autonomia cultural. 

Suiza 

Estado federal de 61 373,000 habitantes, aproximadamente, 990/0 
de alfabetismo y cuatro idiomas nacionales: el aleman, el frances, el 
italiano y el retorromano (romanche), de acuerdo con el articulo 116 de 
su Constitucion Federal, vigente desde 1874. 

En sus relaciones, el Estado Federal emplea la lengua del canton 0 

estado, y cada miembro del gobierno y cada empleado de la 
administracion tiene el derecho fundamental de hablar en su proplO 

1 Noticias de BeIgica. La Constitucion helga comentada, 1974, p . 53 Y ss. 
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idioma. Los suizos viven en 25 cantones 0 estados de amplia autonomta 
cultural, y por tanto, en materia de derechos y poHtica lingiiistica. Solo 
en el canton "Los Grisones" hay tres lenguas oficiales, a saber : el aleman, 
el italiano y el retorromano, los tres en pie de igualdad. Con base en este 
respeto linguistico, los sutZOS afirman que ni en su legislaci6n, ni 
jurisdicci6n, se conoce la expresion de .. minoda", pues 10 unico que 
tiene importancia es el titulo de ciudadano. 

La educacion es responsabilidad de cada canton. Aunque la 
confederacion sostiene tareas comunes y economicas en todas las 
regiones del pais, las escuelas publicas son subvencionadas por la 
confederacion y son gratuitas y obligatorias; en elias, dice el Dr. Hans 
Huber, profesor de la Universidad de Berna y antiguo Juez del Tribunal 
Supremo Federal, "Los hijos de padres ricos y pobres se sientan coda a 
codo. Los hijos y las hijas de campesinos, artesanos, funcionarios, 
industriales, de nativos e inmigrantes se encuentran en las mismas aulas y 
reciben la misma ensenanza",2 tantu es as!, que las escuelas primarias 
privadas no tienen un papel importante y no existen universidades 
privadas, porque donde no hay universidad federal, la confederacion 
subsidia a las cantonales. 

Por otro lado, Suiza sostiene que "EI federalismo es la forma 
polltica que tiende a conservar el poder de los cantones y a otorgarles los 
mas y mayores derechos posibles. Por otra parte, el centralismo tiende a 
reforzar y desarrollar la confederacion y sus poderes"; 3 es as! que los 
can tone s estin dotados de sus propios tribunales, su propio 
departamento de hacienda y cada quien ejerce una vigilancia autonoma 
particular sobre el conjunto de sus instituciones escolares. 

Suiza dada mucho por comentar, pero como no es nuestro objetivo 
agotar sobre su plurilingiiismo sino demostrar su existencia, hacemos ya 
nada mas mencion que en el ejercito los reglamentos y ordenanzas se 
publican en los idiomas oficiales, y en la instrucci6n los participantes 
hablan y escriben, en principio, en sus idiomas respectivos. 

T odo 10 anterior demuestra que, Suiza es heterogenea cultural y 
lingu!sticamente, y unitaria solo politicamente; y que su federalismo, es 
un factor de paz. 

La Union Sovietica 

Estin reconocidos 112 idiomas, 5 alfabetos diferentes y el 
bilinguismo es considerado elemental en toda educacion. Las principales 
lenguas son el ruso, ucranio, bielorruso, uzbego, turco-tartaro, kasako, 
armenio, georgiano, leton, lituano, yiddish, moroviano, kirguis, estonio, 
etc. y, ademas, se habla el ingles. El bilingiiismo ruso es comentado muy 
favorablemente por el norteamericano, fundador del lnstituto 

2 Como se gobierna Suiza. p. 65. 
3 Ibidem. p. 16. 
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Linguistico de Verano, W Cameron Townsend. qUlen visito esa republica 
despues de estar quince anos en Guatemala y otros anos en el Peru 

Checoslovaquia 

Hay dos naciones, la checa y la eslava, con sus eonseeuentes 
idiomas, el checo y cl eslavo; sin embargo se hablan ademas, el hungaro, 
el aleman y el polaeo. 

Espana 

Pals europco cuya forma politiea de Estado es la monarqufa 
parlamentaria, su Constitucion actual fue aprobada por las Cortes, 
ratificada por el pueblo en referendum y sancionada por el rey, en 1978 . 
En su articulado se reconoce y garantiza la autonomia de las 
nacionalidades, asi el articulo 2 estipula: "La Constitueion se 
fundamenta en la indisoluble unidad de la nacion espanola, patria eomlln 
e indivisible de todos los espanoies, y reconoce y garantiza el derecho a la 
autonomia de las nacionalidades y regiones que la integran y la 
solidaridad entre todas elias"; con base en esto, entre 1980 y 1981 las 
regiones de Cataluna, el pais Vasco, Galicia y Andaluda aprobaron 
estatutos para su autonomia provisional y eligieron sus respectivos 
parlamentos. El articulo 3 de la misma constitucion establece: "1. El 
castellano es la lengua espanola oficial del Estado. Todos los espanoles 
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demas lenguas 
espanolas seran tambien oficiales en las respectivas Comunidades 
Autonomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas 
modalidades linguisticas de Espana es un patrimonio cultural que sera 
objeto de especial respeto y protecci6n". Por tal razon, las escuelas 
("ikastolas" en Euscara) de la region Vasca, ensenan en euscara y en 
castellano, en el generalato de CataJuna en catalan y en castellano, en 
Galicia en gallego y en castellano, etc. 

La antigua imposicion del castellano en las otras regiones 
linguisticas de Espana, fundamento en gran medida el surgimiento de los 
movimientos separatistas, entre estos el Vasco. Porque como sabemos: la 
jerarquizacion de lenguas conlleva jerarquizacion social y econ6mica. 

EI nivel de alfabetismo en Espana es de 87010. 

Malta 

Se hablan tres idiomas, el maltes, el ingles y el italiano, los tres 
declarados oficiales y de uso indistinto a pesar de la pequenez de su area 
316 kms. 2 conformada por un archipielago de 5 islas. 
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• India 

El idioma oficial es el hindu ; se habla tambien el ingles, 8441enguas 
y dialectos, mas 16 idiomas regionales, oficiales. 

Filipinas 

El idioma oficial es el tagalo 0 filipino, pero se utiliza el ingles para 
instruccion y documentos oficiales ; el espanol es obligatorio, y en forma 
regional el visago e ilocano. 

Tanzania 

Africa, hay dos idiomas oficiales: el swahili y el ingles; se habla 
ademas el arabe. 

Burundi 

Africa, tambien hay dos idiomas oficiales, el kirundi y el frances, 
pero tambien se habla kiswahili. 

Canada 

Estado federal miembro de la comunidad britanica y pais bilingue, 
tiene 980/0 de alfabetismo y dos idiomas oficiales: el ingles y el frances; 
ademas reconoce para el territorio del norte varios idiomas indigenas. 

En este pais la educaci6n es responsabilidad de cada provincia, a 
excepci6n de la que se imparte a los pueblos ind{genas, al ejercito y a los 
reos que caen bajo la jurisdiccion del sistema federal, que por otro lade 
subvenciona la educacion en todas las provincias y promueve el 
bilinguismo (frances-ingles) . Hay 54 variedades linguisticas indigenas que 
en los ultimos anos se vienen ofreciendo en las escuelas federales y 
provinciales a traves de instructores netamente indigenas, a decir del 
"departamento de asuntos indigenas y desarrollo del norte, de Canada" ; 
ademas, hay program as de estudios nativos a nivel post-secundario 
ofrecidos a estudiantes indigenas, con el objeto de que estos no pierdan 
su identidad y puedan desarrollarse dentro del multiculturalismo 
canadiense. 

La Constitucion del Canada, en 10 referente a los derechos y 
libertades, senala en su articulo 16 que, los idiomas oficiales son el ingles 
y el frances, ambos con igualdad de status, derechos y privilegios, en 
cuanto a su uso en todas las instituciones del parlamento y del gobierno. 
En el articulo 17 estipula que cualquier persona tiene el derecho de usar 
ingles 0 frances en cualquier debate y otro procedimiento del 
parlamento. EI articulo 19 que el ingles 0 frances se pueden usar por 
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cualquier persona, en cualquier tribunal establecido por el parlamento 0 

en cualquier juicio 0 proceso que resulte de ello. En el articulo 22 se 
garantizan los derechos anteriores y de las otras lenguas al es tablecerse 
que nada, con referencia a los idiomas oficiales, abroga ni dcroga un 
derecho legal 0 de costumbre adquirido 0 gozado antes 0 despues de la 
entrada en vigencia de la Constitucion, con respecto a cualquier idioma 
que no sea el ingles 0 frances. 

El Canada tambien brinda "facilidades lingu.lsti cas" 0 sea el derecho 
de educaci6n de las minorlas lingu.lsticas, expresamente en el artIculo 23 
de la Constituci6n; el ejemplo de este derecho es que un hablante de 
ingles que se encuentra en una provincia de habla francesa, tiene el 
derecho a ser educado en ingles, de igual manera que un frances que se 
encuentra en una provincia de habla inglesa, tiene el derecho a ser 
educado en frances; para ello, todas las provincias cuentan con 
estab1ecimientos de este tipo e instruyen por igual, tanto en la primaria 
como a nivel secundario. 

Con respecto a los derechos y libertades de los pueblos aborlgenes, 
el articulo 25 de la Constitucion indica que las garantlas constituciona1es 
y libertades no se pueden interpretar de manera que deroge 0 abrogue 
cualquier tratado 0 derecho establecido con anterioridad, con los pueblos 
aborigenes; 0 sea que la Constitucion no puede ir en contra de los 
tratados entre colonizador-colonizado, ni otorga derechos contra los 
derechos y libertades de los aborlgenes. Por otro lado, se establece la 
preservaci6n y fomento de la herencia multicultural de los canadienses 
(artIculo 27). En la parte II de la Constitucion, artIculo 35, se reafirman 
los derechos de los pueblos abor!genes: 

1) "Los derechos originales y de tratados existentes, de los 
pueblos aborigenes de Canada son por este medio, reconocidos 
y afirmados. 

2) En esta acta 'pueblos abor!genes de Canada', incluye a los 
pueblos indios inuit y rnetis". 

Y una norma que, aunque indefinida, esta garantizada, es la 
conferencia constitucional contenida en el articulo 37 parte IV de la 
Constitucion que sen ala la convocatoria a la conferencia de asuntos 
institucionales, que incluira en su agenda los temas que afectan 
directamente a los pueblos aborlgenes del Canada, as! como la 
identificaci6n y definicion de sus derechos; invitandose para el efecto, a 
representantes de esos pueblos a participar en las discusion'es. Indcfinida 
decimos, porque no se senala como y cuando ha de llevarse a cabo dicha 
conferenciil. 
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Peru 

Pais sudamericano con 80010 de alfabetismo, legislacion educativa 
bilingue y dos idiomas oficiales: el quechua y el espanol, ademas se 
reconocen al aymara y 33 lenguas indigenas mas. Textualmente el 
articulo 35 de la Constitucion peruana, sancionada y promulgada en 
1979, dice : "El Estado promueve el estudio y conocimiento de las 
lenguas aborlgenes. Garantiza el derecho de las comunidades quechua, 
aymara y demas comunidades nativas a recibir educacion primaria 
tambien en su propio idioma 0 lengua" . 

En ese pals la educacion esta regulada par la Ley General de 
Educacion, Dto. Ley No. 19326, en cuyo articulo 8 se establece que el 
Estado garantiza efectiva igualdad de oportunidad educativa y que no se 
permitid. ninguna accion educativa que atente contra la dignidad humana 
a que propicie cualquier tipo de discriminacion. Asimismo, en el artIculo 
12 se dice : "La educacion considerad. en todas sus acciones la existencia 
en el pais de diversas lenguas que son medios de comunicacion y 
expresion de cultura, y velara par su preservacion y desarrollo. La 
castellanizacion de toda la poblacion se har:! respetando la personalidad 
cultural de los diversos grupos que conforman la sociedad nacional y 
utilizando sus lenguas como vehlculos de educacion". 

Desde 1952, par media de la Resolucion Suprema numero 909 se 
autori z6 "el programa de educaci6n bilingue"; en ella se establece una 
partida espedfica del presupuesto general de la Republica. En 1973, 
mediante el Decreto Supremo numero 003-ED/73, se emite el 
"Reglame nto de educacion bilingue" en cuyo primer artIculo leemos que 
las acciones educativas en todos los niveles y modalidades deben tener en 
cuenta necesariamente la situacion pluricultural y plurilingue de la 
naci6n peruana. En este mismo reglamento se especifica, ademas, la 
existencia de program as no escolarizados bilingues (artIculo 2), aSl como 
una curricula especial que toma en cuenta las caracteristicas culturales de 
la lengua vernacula (artIculo 5), como los textos y materiales didacticos 
deben estar adapt ados a cada grupo linguistico (articulo 6). Con respecto 
a los docentes estipula que los centros y programas de educacion bilingue 
seran atendidos por personal bilingue (artIculo 7); tambien declara 
necesaria una educacion bilingue para los adultos, adaptada a su medio 
(articulo 9). Como politica de conservacion y fomento de la cultura y 
lenguas vernaculas, los programas educativos peruanos, transmitidos por 
los medios de comunicacion, deben tener un mlnimo de 300/0 de su 
contenido, dedicado a su revaloracion (articulo 10 del reglamento 
aludido), y que es obligaci6n del Ministerio de Educacion promover la 
investigacion sobre cultura y lenguas aborIgenes, en coordinacion con las 
universidades e instituciones especializadas (artIculo 11 tambien del 
"Reglamento de educacion bilingue"). 
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Algo muy importante es que este reglamento eXlge que las personas 
o instituciones nacionales y extranjeras que realizan investigaciones sobre 
cultura y Ienguas aborigenes, deben rendir informes tecnicos cad a seis 
meses allnstituto Nacional de Investigacion y Desarrollo de la Fducacion 
(articulo 12); sc regula tambicn la e nsenanza de una 0 mas Icnguas 
vernaculas en los centros de educacion basica para hispano-p arlantes 
(articulo 16) ; y en los programas de formacion magisterial es obligatorio 
el aprendizaje de una 0 mas lenguas vermiculas (artIculo 17 de l mismo 
rcglamento). 

Con respecto a la ensenanza del castellano a los hablantes de Ienguas 
indigenas, el reglamento en sus articulos 19, 20 Y 21, estipula que debe 
realizarse a traves ue la metodologla ue la Iengua segunda . 

Paraguay 

Pal s sudamericano con 840/0 de alfabeti smo y famoso por su 
bilingiiismo consa grado en eI artIculo 5 de su Constitucion, sancionada 
cn 1967, Y que te xtualmente dice : " Los idiomas nacionales de la 
Republica son cI e spanol y el guarani. Sera de uso oficial el espanol" . En 
c:l capItulo de la educacion y la cultura, articulo 92 , se asegura el 
fomento d e la eultura en todas sus manifestaciones, asi como la 
protecci6n de la lengua guaranI, su ensenanza, evolucion y 
perfeccionamiento. 

Ademas del guaranI, en Paraguay se hablan cl moka, eI chulupl y 
o trOSi tiene tambien este pais una academia de la lengua y cultura 
guaranI. Los paraguayos afirman orgullosos que cl guarani es el habla del 
compromiso y de la intimidad, del amor y del dolor, que el paragu ay o ha 
mamado el guaranI, que con el guarani se acuesta y con el guaranI se 
levanta, por eso el guaranI no puede morir. 

Ecuador 

E s te paIs tambien reconoce a las \enguas indlgenas en su 
eonstitucion, aprobada por el pueblo en referendum e n 1978, en cuyo 
primer articulo Ieemos: " . .. EI idioma oficial es el castellano. Se 
reconocen el quichua y demas lenguas aborigenes como integrantes de la 
cultura nacional. . . " La Constitucion de Ecuador prohibe en el articulo 
9 numeral 4 toda diseriminacion por motivo de raza, color, sexo, idioma, 
religion, etc. y en el articulo 27, correspondiente a la seccion de la 
educacion y la cultura, se garantiza la ensenanza del quichua 0 la Ienga 
aborigen respectiva, ademas del castellano, en las escuelas establecidas en 
las zonas predominantemente indigenasi ella quiere decir que en la 
educacion se usan, ademas del quichua 0 quechua, otros idiomas 
indigenas. 

Ecuador reporto en 1977 un 76.60/0 de alfabetismo. 
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Bolivia 

El idioma oficial es el espanol, pero se hablan ade mas, el quechua, 
aymara y otros de origen arawacotupiguarani que no estan oficializados 
y por cuya razon los bolivianos exclaman: "Proclamamos la vigen cia de 
nuestras lenguas mas alia del imperio de la muerte"4 y afirman "Desde la 
colonia llevamos una mordaza ante la discriminacion legalizada del 200/0 
que maneja cl castellano como un 'certificado de cultura y 
civi li zacion' "5 

Surinam 

Hay dos idiomas oficiales, el neerlandes y el espanol, aunque 
tambien se hablan el ingles, hindu, javanes y un dialecto anglocriollo 
"iranangtongo 0 taki taki". 

Como podra deducirse, la lista de ejemplos es rica, y que los paises 
que reconocen el derecho a la lengua y el derecho a la cultura, no son 
precisamente los menos desarrollados, en el concepto occidental. 

B. DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Y LA EDUCACION BILINGUE 

La Declaracion Universal de los Derechos Humanos suscrita el10 de 
diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
contiene una serie de recomendaciones y principios con fuerza moral, 
considerados como el ideal que deben alcanzar todos los pueblos del 
mundo. Y que si bien esos principios carecen de eficacia juridica; y mas, 
en algunos paises son violados, no por ello dejan de tener validez. 

Esta declaracion en su primer considerando dice que, la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrinseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana. Es decir, que la dignidad y la igualdad de 
los hombres son la base de la libertad, la justicia y la paz. 

En el articulo 2.1, se proclaman los derechos y libertades que tiene 
toda persona en igualdad de condiciones, sin distincion de raza, color, 
sexo, idioma, religion, opinion po}{tica, origen, posicion economica, 
nacimiento, etc. En el articulo 26 numeral 1, se declara el derecho de 
toda persona a la educacion; en el numeral 2 textualmente se dice: "La 
educacion tendra por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecera la comprension, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos etnicos 0 religiosos; y 

4 lnforme resumido de las actividades del MINK'A. Utopia y Revolucion. p. 232. 

5 MINK' A y la oficializacion del aymara y el que chua. Ob. Cit. p. 241 . 
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promovera e1 desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz" . En el artIculo 27 numeral 1, se declara que: 
"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 
cientlfico y en los beneficios que de cl resulten" 

Este conjunto de normas fundamentadas en la "facultad" del 
hombre a ser digno y gozar del bien de la existencia con sus 
posibilidadcs, necesidaddes y exigencias, quieren dccir que el hombre por 
ser quien es, es sujeto de libertades y derechos. Cuando la Dcclaraci6n se 
refiere a la libertad, 10 hace a aquella libertad indivisible, a la libertad 
como posibilidad de desarrollo integral de la personalidad humana; y no 
hay libertad sin libertades econ6micas, sociales, culturales, pollticas, 
religiosas, etc., y eficazmente - deda el ilustre catedratico Javier 
Garbayo- dentro de la sociedad englobante de toda persona humana no 
hay libertad sin derechos fundamcntales. Desde este punto de vista, la 
libertad radica cn un derecho extremo: El derecho a ser reconocido 
como persona, siempre. De este dcrecho, entre las diversas clasificaciones 
existentes, hacemos mencion de algunos que directamente protegen la 
dignidad humana, entre ellos: los que por su contenido tiene la persona 
a ser social 0 comunitario, en el derecho a no ser discriminado social y 
culturalmente; por la razon del sujeto, en el derecho de las comunidades: 
familias, grupos etnicos; por Ia razon de su ejercicio, la autonomia,c1 
espacio de libertad y obligacion del estado de abstenerse a penetrar en el 
ambito garantizado de autonomo. Y dentro de los derechos 
personalisimos: el derecho de la persona a ser quien quiere ser y la 
obligacion de los otros a respetar esa Iibre determinacion. 

En el campo cultural esto quiere decir que existe un derecho de 
todo hombre para desarrollarse intelectualmente dentro de su propio 
esquema cultural, porque todas las culturas son iguales jer:irquicamente y 
por ende en derechos y obligaciones; son iguales porque son producto del 
razonamiento humano. He aquI el fundamento de la pluralidad: la razan 
humana en sus mas distintas manifestaciones, y el derecho a ser diferente 
e igual por esta circunstancia, a todos los seres humanos. Con relacion a 
la ensefianza, se sugiere el derecho a elegir el tipo de educacion que se 
desea recibir y, por consecuencia, el derecho a rebelarse contra toda 
imposici6n, 10 que por logica explica que la educacion, puede y debe ser 
conforme a la cultura de la comunidad a que se pertenece, y esa 
rransmision sera. efectiva y plena si es en el Ienguaje adecuado del grupo 
social. 

Ahora bien, (cwil es la relacion con la educacion bilingue? 
Debemos recordar 10 dicho por eI Dr. Alberto Escobar, que la lengua, la 
cultura y la sociedad no se dan aisladas sino cada una es presupuesto y 
condicion de la otra; que la lengua es el medio de socializacion del ser 
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humane y mecanisrno de articulacion entre.la sociedad y la cultura. 6 En 
esa razon y estando de mostrado que en Guatemala coexisten dos culturas 
y mas de dos lenguas, es imperativo que la educacion se imparta en la 
lengua y cultura respectiva, de acuerdo con los derechos y libertades 
reconocidas por la Declaraci6'n Universal de los Derechos Humanos; ella 
producira a la postre, logicamente un bilinguismo, no s610 por la razon 
historica que envuelve al paiS sino porque es necesaria una lengua de 
comunicacion que permita la relacio n con el mundo exterior y 
eventual mente el aprovechamiento, a traves de ella, de la tecnologta y la 
ciencia de las otras culturas. 

N o se propugna por eI aislamiento cultural, sino por el 
reconocimiento cultural, por eI derecho a ser quien se eSt con 
identifi cacion, por el derecho a la dignidad y por el derecho a participar 
culturalmente con las otras naciones del mundo, a traves de l 
conocimiento de un a lengua engloba~te 0 declarada internacional y que 
en este caso, por circunstancia historica ha de ser la lengua espano la; 
aunq ue ella no implica, por supuesto, que no podria utilizarse en su lugar 
el frances 0 eI ingles 0 cualquier otro que permita conocer a la cultura 
"occidental" con sus valores, deficiencias y necesidades; mas como 
alternativa y no como imposicion. En ese sent i do el conocimiento de la 
lengua espano la sed. como lengua segunda y no como lengua de 
"civilizacion" porque ninguna comunidad es inculta, incivilizada, sino 
sencillamente es diferente de otras. Esto aclara desde ya, que no estamos 
fomentando la teoda sociolagica del "salvaje feliz" cuya falacia ha 
justificado eI aplazamiento de todo intento autogestivo e identificatorio. 

Acarreara un bilinguismo estable, insistimos, porque creemos 
firmemente en el derecho a la pluralidad cultural fundamentada en el 
reconocimiento a la razan humana, es decir, en el respeto a la dignidad 
intr{nseca del hombre. 

C. DERECHO DE TODO HOMBRE A SER EDUCADO EN SU 
PROPIO IDIOMA Y CULTURA 

Dedamos que la Declaracian Univers~l de los Derechos Humanos, 
reconocc y proclama el derecho a la educaci6n y el derecho a tomar 
parte en la vida cultural de una comunidad y , por consecuencia, el 
dere cho a utilizar la lengua de esa comunidad ; pero, ,de dande vienen 
esos derechos? : de la naturaleza misma del hombre, para S1 y para con 
los demas, de su individualidad y de su tendencia a ser social, de la 
expresion del dere cho natural como principio normativo indispensable 
para Impulsar el desarrollo dd hombre y la sociedad, basados en una 
convivencia igualitaria. Este derecho natural exige que la persona, dentro 

6 "Cultura, Sociedad y Lengua". Guatemala Indigena. Vol. XIII. Nos. 1-2, 1978. 
p. 12 y 13. 
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de la socicdad, sea tratada como fin y no como medio y por tal ha de 
garantizarsele el respeto a obrar conforme a ese fin. EI autor Maximo 
Pacheco dice al respecto : "Por nucstra parte consideramo s que el 
·undamento de los derechos de la persona humana reside en que d 
hombre es un ser dot ado de razon y libre voluntad, que posce fin 
propiO".7 Ese fin, dCcla el catednitico Dr. Javier Garbayo, es "potcnciar 
todas las posibilidades humanas imprevisibles", es hacer que el hombre 
sea hombre, en igualdad de participacion, que no justifica competencia y 
mcnos compctencia con ventajas eeonomicas. Ese fin es reconoccr al 
hombre: digno, libre y con libertades culturales, economicas, sociales, 
religiosas, etc. En otras palabras, con derecho a ser alimentado 
intcJectualmente con los valores de su sociedad y con derecho a po seer 10 
que cada quien necesita de acucrdo con sus responsabilidades. 

Ya a fines del siglo XVII se trataba de establecer los fundamentos 
para una cultura "basada en las ideas del derecho: en el dcrecho a la 
conciencia personal, cn el derecho a la critica, en el derccho de la rnon, 
cn los derechos del hombre y del ciudadano";8 yes precisamcnte Samuel 
Pufendorf (1632-1694) quien al afirmar que el contcnido del mundo 
cultural se contrapone al natural, hace del derecho natural un derecho de 
la cultura, porque este derecho obliga al cultivo de la naturaleza y a la 
separaeion del esplritu; de aqui que se deriven dos conceptos 
fundamentales: 

a) La uniformidad del mundo flsieo sometido a un curso 
uniforme; y 

b) La multiformidad del mundo intelectual, que pucdc dirigirse a 
las mas variadas direcciones. 

De este rango especial del hombre, la libertad, surge la cultura como 
necesidad espiritual, superior al mundo flsico; de la raz6n, del 
pensamiento libre resulta un derecho a la cultura, un derecho a la 
superacion que va mas alli de la uniformidad que produce 10 biologico. 

No es nada nuevo entonces, ni casual, hablar de derecho a la cultura 
y de derecho a la lengua porque la lengua es el medio "puro" que 
garantiza la autenticidad de la cultura; una y otra no pueden aislarse 
porque pertenecen al subconsciente colectivo, a la razon del mismo 
hombre, a su facultad de comprensi6n que 10 diferencia del mundo 
animal. 

En el ambito jurfdico internacional estos derechos han sido tan 
constantemente amenazados, que hasta han sugerido la tipificaci6n de un 
delito de cad.cter internacional en contra de la humanidad, el genocidio 
cultural. As! en el ler. anteproyecto del Convenio de Genocidio 

7 Introduccion al Derecho. p. 154. 
8 Welzel, Hanz. Introduccion a la FiJosofla. p.134. 
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aprobado el 9 de diClembre de 1948 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas , se discutio en el articulo 3 comO tal delito, 10 
siguiente 

"Cualquier acto deliberado cometido con el proposito de 
destruir el lenguaje, fa religion 0 la cultura de un grupo 
nacionaf, racial 0 re ligioso, por motivos ra ciales 0 de 
credo religioso' '. 9 

En Guatemala el derecho a la lengua y e l derecho a la cultura 
concreta mcnte, han sido ignorados desde 1524. Co mo excepci6n, di ce 
Rob ert J aulin, Fray Bartolome de las Casas aboga en principio contra la 
muerte ffsica, luego contra la discriminaci6n y propone una polltica de 
semi-integracion; fi nalmente, en el ocaso de su vida, rechaza toda idea de 
disolucion del mundo indigena dentro del mundo ladino y exige que 
unicamente subsistan relaciones diplomatico-administrativas entre los 
Estados, expresivos de civilizaciones distintas, iaboga contra el 
etnocidio! concluye Jaulin. lO Contemporaneamente Francisco de 
Vitoria (1483-1546) arengaba en contra de la corona espanola: " . . .los 
pueblos paganos son sujetos de derecho independiente, titulares de una 
pretension leg{tima a la libertad y a la independencia, debiendo ser 
respetados aun por los pueblos cristianos"; 11 aunque, discutible esta 
leccion, Vitoria reconoce ya el derecho a la libertad, la independencia ya 
la dignidad humana. 

Puede hasta considerarse entonces, como crimen en contra de la 
humanidad, cualquier acto que impida que los pueblos se autogestionen 
culturalmente, porque el hombre como hombre es libre y con, derecho a 
ser quien es, libre y con derecho supremo a ser educado, y a ser educado 
en su propio idioma y dentro de su propio esquema cultural. 

En 10 que a la ensenanza se refiere, esos derechos son confirmados 
por la convencion relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 
esfera de la enseiianza, aprobada en 1960 por la Conferencia General de 
la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la 
Cultura - UNESCO-. Esta Convencion fue ratificada por el gobierno de 
Guatemala el 20 de diciembre de 1982, por medio del Decreto Ley 
No. 112-82 y adquirio vigencia el 11 de marzo de 1983 (un d{a despues 
de su publicaci6n en el Diario Oficial). 

Para los efectos de esta Convencion, el articulo 1 senala como 
discriminaci6n, toda distinci6n, exclusion, limitacion 0 preferencia, 
fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religion, etc. En el 
articulo 5 numeral 1 los Estados partes de esa Convencion declaran en el 
inci so c) "En que deben reconocerse a los miembros de las minodas 

9 Jimenez de Azua, Luis. Tratado de Derecho Penal, Torno II. p . 1169. 
10 La Descivilizacion, p. 12. 
11 Citado por Jose Maria Olaso. Introduccion al Derecho, p . 319. 
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nacionales el derecho a ejercer las actividades que les sean propias, entre 
elias la de establecer y mantener escuelas y, segun la pol{tica de cad a 
Estado en materia de educacion, emplear y ensenar en su propio idioma, 
(el subrayado es nuestro) siempre y cuando: 

i) Ese derecho no se ejerza de manera que impida a los miembros 
de las minorias comprendcr la cultura y el idioma del conjunto 
de la colectividad y tamar parte en sus actividades, ni que 
compromcta la soberan{a nacional; 

ii) El nivel de ensenanza en estas escue\as no sea inferior al nivel 
general prescrito 0 aprobado por las autoridades competentes; 
y 

iii) La asistencia a tales escuelas sea facultativa". 

Como puede comprobarse, nuestra propuesta no se opone a esta 
convencion porque 10 que propugna es el empleo del idioma materno 
(propio) en la enseiianza, y e\ cmpleo de un idioma segundo que permita 
la comunicacion con las otras culturas, en este caso con la "cultura 
occidental"; de igual manera, eI nivel de la enseii.anza no es inferior 
porque el contenido es bicultural y la asistencia facultativa, pues se 
sugiere mantener escue\as monolingues y otras que puedan brindar las 
facilidadcs linguisticas necesarias para cada grupo idiomatico. Siendo as\, 
es procedente llevar a la practica este con junto de normas que, ademas de 
ley nacional tienen un contenido internacional, mediante el sistema 
educativo que proponemos. Respetar esos derechos iAqul y ahora! , 
concretamente reconocer el derecho de los ind{genas a educarse en la 
lengua que mejor conocen, su lengua materna, y dentro de los hibitos 
sociales que conforman su cultura, porque -insistimos- lengua, cultura 
y sociedad son indivisibles, tanto como el hombre no puede separar su 
parte espiritual de la flsica mas que con la muerte. Por ello, todas las 
lenguas indlgenas que se hablan en el pals deben reconocerse y ser 
utilizadas en sus respectivas areas, otorgandose desde luego las 
"facilidades lingulsticas" para evitar otro tipo de colonizacion; ademas 
debe reconocerse la cuitura de esa sociedad, porque como producto del 
razonamiento humano, es una cultura viva. iHe aquila alternativa: la 
pluralidad en contra de la singularidad cultural, fracasada, alienante, 
decadente y slmbolo de muerte! iHe aquI, la justificacion del hombre y 
su existencia dentro de la humanidad: ser quien es, y con obligacion de 
dejar que el otro sea autenticamente ei! Robert J aulin es concreto 
cuando afirma: ' 

"Desembarazarse de fa pretension unitaria (capitalista 0 

socialista, no importa) es dedicarse por unico deber 
misionario, a dejar al projimo en paz . .. desembarazarse 



de Lo unitario es tambien poner La tecnica pasada, La 
ciencia, Las farsas escoLares, en su Lugar". 1 2 
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D. D ERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LOS IDIOMAS Y 
CULTURA INDIGENA, EN LA ESTRUCTURA JURIDICA 
GUATEMALTECA 

Visto que el derecho a la cultura es una facultad y manifestacion del 
razonamiento humano, que el derecho linguistico es componente 
inseparable del primero; amparados en el derecho natural, ultimo y 
principal fundamento de todo principio de dignidad humana, en la 
libertad como consecuencia de la naturaleza racional del hombre, del 
hombre como fin en si mismo y no fin de otro; justificados en la 
Declaracion Universal de los Derechos Humanos como conjunto de 
ordenamientos morales a que deben aspirar todos los pueblos del mundo, 
y en eI principio de que el derecho de la mayo ria es mas importante que 
el de la minoria, se impone en justicia , moralidad y base de todo 
equilibrio social, que la cultura indigena, como las lenguas que la 
proyectan, sean reconocidas, respetadas y codificadas; porque todo 10 
que es derecho natural justifica ser positivizado. 

EI reconocimiento de derecho, debe ser declarado en la ley 
jerarquicamente superior, 0 sea la constitucion, para garantizar as! su 
permanencia. Tambien debe ir acompanado de un reconocimiento de 
hecho y ejercitarse en la educacion formal e informal -una educacion 
antirracista, independiente, igualitaria y que fomente los valores de la 
etica, la libertad y el derecho--:-

Con los fundamentos anteriores, la Constitucion guatemalteca, debe 
incluir en su articulado esos derechos y, en tal razon, deben dec1ararse 
como idiomas oficiales. todas y cada una de las lenguas abodgenes que se 
hablan en Guatemala, y la lengua espanola, en igualdad de jerarquia, 
derechos y obligaciones; las primeras, con caracter regional, y la segunda, 
COmo lengua de articulaci6n. El Estado debe constituirse, ademas, en fiel 
garante de su conservaci6n, investigacion y fomento y encargar estas 
actividades a personal idoneo cuyo idioma materno sean esas mismas 
lenguas. La Constitucion guatemalteca debe tambien normar la 
obligacion de respetar la cultura ind{gena como principio de armonia 
social y cultural -respeto que incluye derecho a la autonomfa cultural
y, en forma secundaria, la conservacion de los monumentos que 
representan a esa cultura. Dato curioso: hasta ahora, esta ha sido la 
principal preocupacion de todos los constituyentes y legisladores: la 
utilizacion del arte ind{gena como identificacion ante el mundo y fuente 
de divisas, ignorando adrede que es mas importante el hombre y sus 

12 Ob. Cit. p. 16. 
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derechos, la cultura viva de los legitimos descendientes de esos grandes 
arquitectos que la obra misma que representa su cultura. 

Para fomentar este espiritu, es imperativo, ademas, codificar en la 
ley ma x ima , e l sistema educativo nacional congruente con el 
pl u ri linguismo guatemalteco: la educacion bilingile; para que 
jerarquicamente sea una ley espedfica la que 10 regule : la ley de 
educacion bilingue. No debe olvidarse para el caso que, el bilinguismo 
implica bicuituralismo, y que donde hay mas de dos lenguas, las 
posibilidades bilingues se multiplican y se produce el fenomeno del 
multilinguismo . 

Solo as l, y unicamente por este medio, llegara a construirse en 
realidad la unidad social gmi.temalteca, y rebasar la fra.gil unidad estatal 
existente; porque si bien habra diversidad tambien habra dignidad, 
fundamento solido de toda comunion unitaria: Una Guatemala cultural y 
lingiifsticamente heterogenea, y unitaria pollticamente. Si no se quiere 
seguir como se est:!. e ir en peores derroteros, invoquese y ensayese el 
pluralismo porque 10 que es un derecho natural, debe ser un derecho 
positivo. EI ejemplo nos 10 brindan la pequefia li sta de palses 
mencionados en el numeral A) de este capitulo. 

EI Doctor en Derecho Carl Doka, al comentar sobre las lenguas 
habladas en Suiza y su legislacion, dice en una contundente norma logica, 
10 siguiente : 

"El derecho de lengua implica el derecho de la cultura, 10 
cual significa individualidad y autenticidad nacionales; sin 
un respeto a este derecho, la existencia de una nacion 
plurilingue sert'a imposible". 1 3 

Idealmente, un estado federal 

Una vez reconocidos el derecho natural de lengua y de cuitura, han 
de llevarse al ejercicio en las escuelas, iglesias, calles, tribunales, oficinas, 
comercio, etc., para que los valores indigenas no tengan ya solo una 
fun cion tudstica, sino un derecho igualitario; como dice Alfonso Caso 
citado por Haeserijn: "La igualdad solo es justa entre iguales. No bastan 
leyes igualitarias para resolver la desigualdad social que es el resultado de 
una explotacion de siglos" ;14 esta igualdad tiene que ser de hecho y de 
derecho, y para lograr ese legitimo objetivo, creemos que sed. 
imicamente en la autogesti6n, maxima manifestacion de libertad y 
derecho, autogesti6 n en un Estado donde la responsabilidad de cada uno 
este suscrita a su propia comunidad linguistica. Un Estado que 
proporcione este derecho es unicamente el Estado federal en el que las 

13 Las cuatro lenguas nacionales de Suiza. p. 6. 
14 Gramatica kekchf. p. VI. 
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responsabilidades cultural, economica y adrninistrativa se circunscriben a 
la region linguistica a que se pertenece; porque no se puede ni debe 
concebir la educacion como una abstraccion, sino componente de una 
realidad socioeconomica. De igual manera la ninez no es imaginacion sino 
algo concreto; y es est a clase de organizacion adrni nistrativa, el ambiente 
propicio para una educacion bilingue cualitativa y cuantitativamente 
insuperable. La federacion puede constituirse, ademas, en un factor de 
paz verdadera; 10 demuestran Suiza, Belgica y otros estados economicos 
bien desarrollados, y es porque a la educacion no debe aislarsele de un 
marco economicamente justo . 

Como consecuencia del federalismo, vendra la descentralizacion que 
mas de alguien ba sugerido; la descen tralizacion administrativa e 
industrial, se ha dicho, nosotros vamos mas alii. . . fundamentados en el 
derecho a la cuitura, en la libertad linguistica, sugerimos la autogestion 
que proporciona un Estado federal que, desde el punta de vista 
economico y administrativo, devendra en la superacion de la region a que 
nos referimos, porque el presupuesto sed. regional y en provecho mismo 
del lugar donde la economia se produce; y en los lugares don de esta es 
minima habra que fomentarla y subsidiarla a traves de la federacion. El 
orgullo de ser quien se es y el respeta a la dignidad humana, faci litarin la 
tarea y evi.tara la "macrocefalia" que tantas quejas produce de quienes no 
plantean, sin embargo, ninguna alternativa con creta . Ello ademas, no 
dividira a Guatemala ; y al contrario, !a equilibrari social y 
economicamente. 

Contra esta postura habra objeciones, nos dice el sacerdote Esteban 
Haeserijn, porque ha de creerse que: "La emancipacion cultural es contra 
la unidad del pais : es espectro de la patria dividida, lacerada. Con mayor 
razon podemos llamar a Guatemala con sus distintas culturas un jardin 
con varias flores. Ademas la unidad de cultura no da ninguna garanda 
contra la secesion, ni la diversidad de culturas traeri por eso la division 
del pais. De este fenomeno la geografla nos ensena varios ejemplos: 
Suiza, Francia, Beigica, Espana, China, Rusia, EE. UU. Y muchos otros, 
que tienen varias culturas"; 1 5 otra objecion seguramente sera el hecho de 
la oficializacion de tantas lenguas en un solo pals, sin embargo tambien 
vimos los ejemplos brindados por la India, Malta, Suiza y otros tantos ... 
"Es verdad, dice tambien Haeserijn, que esta seria una dificultad, pero las 
cosas diflciles cuando son justas, tambien tienen derecho de ser 
realizadas y nunca pueden servir de pretexto para justificar 
injusticias".16 

15 Ob. Cit. p. VlL 
16 Ob. Cit. p. VIII. 
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A. LA EDUCACION BILINGUE 

"La educacion, dice la Declaracion Universal de los Derechos 
Humanos, tiene por objeto , el pleno desarrollo de la personalidad 
humana "(articulo 26.2), es deci r, el pleno desarrollo cultural, f1sico 
y economico-so cial del hombre; refiriendonos solo al primero : es la 
aplicacion de la capacidad intelect ual a la aprehensi6n de la mejor y 
mayor cantidad de conocimientos utiles para el desenvo lvimiento de la 
persona en su vida. Obviamente es necesario que esos conocimien tos se 
adq uicran en la sociedad en que seran emplcados y cn la que el individuo 
vive rodeado de los elementos que la caracterizan. 0 sea que se obtiene el 
desarrollo de la persona humana en tan to esta pueda y sepa transformar 
y mejorar el mundo , "su mundo" in dividual y social. Mas para adquirir 
esos conocimientos y experiencias de manera profunda y consciente, solo 
es efectivo si se hace por medio de la lengua que se conoce. la lengua con 
que el hombre asimila cultura y se incorpora en sociedad : la lengua 
materna. 

Pero cuando en esa sociedad existe otra lengua 0 mas de dos, surge 
el problema del desplazamiento tanto de una de ellas como de los 
mismos hablantes, y el problema se agudiza si es en un espado 
relativamente pequeno; ella constituye en sf una afrenta a la capacidad 
de qui enes pretenden construir una patria un ida. EI caso guatemalteco es 
tfpico, como ya 10 hemos demostrado . Y como no se trata unicamente 
de lanzar diatribas 0 darse de golpes en el pecho, creemos que en est a 
encrucijada la alternativa logica es el bilingiiismo. es decir, el empleo de 
dos lenguas de manera equilibrada para todos los actos que rigen la vida 
en sociedad. En el caso nacional, ello se ve multiplicado por el numero de 
combinaciones que pueden producirse, fen6meno al cual e l Dr. Alberto 
Escobar denomina muitilingiiismo. que implica el empleo de la lengua del 
lugar y la lengua de enlace 0 comunicacion exterior, que tendri que ser la 
lengua espanola, porque como dijimos en paginas anteriores. la historia 
tambien nos rige. Asf entonces, nuestro bilinguismo ha de ser : 

Lengua materna 

Quiche 
Mam 
Cakchiquel 
Kekchl 
Kanjobal 
Ixil 

Lengua segunda 

Espanol 
Espanol 
Espanol 
Espanol 
Espanol 
Espanol, etcetera. 

A este respecto la Iicenciada Guillermina Herrera nos dice : "En 
naciones que se caracterizan por su heterogeneidad lingillstica, toda 
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polltica que conduzca a lograr un bilinguismo social estab le sed. 
beneficiosa. Concebido de esta manera el bilinguismo, es un fenomeno 
positivo y representa una fuente de enriquecimiento para la humanidad". 
"Sin embargo este bilinguismo, nos continua dicicndo, no podd 
prosperar sin que se estable zca una autcntica cducacion L ilingue. Es 
importante insistir en que no nos referimos al eufemi ~;mo de los 
'programas bilingties' que pretenden erradicar las lenguas nativas. 
Tampoco puede considerarse genuina educacion bilingue la cnsenanza de 
una segunda Iengua per se, tal y como se viene practicando en nuestras 
secundari as. Una autcntica escuela bilingue usa las dos lenguas como 
medio de instruccibn, si no de todas al menos de algunas materi as del 
curriculum. La escuela bilingue ideal ensenad. todas las asignaturas, 
exce pto las lenguas mismas, en los dos codigos" .1 

La educacion en este sentido, ha de ser bien planificada para que el 
bilinguismo sea autcntico y no vulnere la dignidad y el derecho natural 
de todo hombre , y una cducacion que garantice esos derechos solo sera la 
educacion bilingue real y como la que aqui esbozamos. Esa educacion, 
por otro lado, debe comenzar desde los primeros anos de la persona 
porque e llos son determinantes en su vida; y, ademas, porque 
educativamente esra demostrada la facilidad con que un nino absorbe los 
conoeimientos, debido al ripido desarrollo de su cerebro; en esos anos el 
infante tiene la capaeidad de aprender un segundo idioma con mayor 
facilidad que en ninguna otra oportunidad posterior. Y para que el 
sistema funcione efectivamente, es importante realizar, en forma previa, 
estudios sociolingiilsticos que examinen la interaccion entre la estructura 
de las lenguas, la conducta verbal y la estructura de la sociedad, as! como 
la conducta social 2 para que la educacion descanse sobre bases firmes. 
"Estudios de esa naturaleza vendr!an a contribuir eficazmente a la 
implementacion solida y sensata de una poJltica lingulstica apropiada. 
Por medio de investigaciones sociolingtilsticas podrlan llegarse a conocer 
factores de gran importancia como el grade de prestigio de cada una de 
las lenguas habladas en el area, los sentimientos de lealtad lingulstica, las 
relaciones concernientes al poder, a la solidaridad, a los sentimientos 
etnicos, a las cualidades de responsabilidad, madurez y liderazgo relativos 
a las culturas y a las lenguas. Podrian conocerse los estereotipos y las 
actitudes que los usuarios de una determinada lengua tienen con respecto 
de otra. Toda planificacion linguistica debe tener como base 
fundamental un estudio sociolinguistico que Ie proporcione esos datos 
fundamentales sobre los cuales podra operar adecuadamente. Programas 
de educaci6n bilingue y todo tipo de programas educativos deberian 

1 "La eSt.Uela y el bilingiiismo social estable". Rev. Estudios Sociales, URL, No. 14, 
Segunda epoca. 1979. pp. 32 y 34. 

2 Herrera Guillermina. "La sociolingiiistica". Rev. Estudios Sociales, URL, No. 24, 
Segunda epoca, 1982. p. 42. 
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kvantarse sobre b:1::,cs sOCio lingu istl ca~, parJ ascg urar e l exira de su 
tarea".3 

1. Algunas razon es 

Entre otra ~ razunes, cx poIl cmos \<l S scn~iladas po r Mildrc (~ L. Larson 
dc su expcriencia en el programa de edu clCion iJilingiic dc <: 1 Peru , con 
lo s maestros bilingiic s aguarunas 

1. 1 Razon psico l,~ gi cu 

EI nino conocc por su hogu, su canton, aldca 0 rmlOlclpio un 
ca udal de palabras rcferJdas a su propia situacion de vida, y 
encantrandosc con un educador que haul a cse mismo idioma, Ie ense na a 
escr ibir en e sc idioma, haec yuc e l educando sc sic nta comodo y la 
cnsenanza sca agradablc; adem as que, hacc que c l nino pi ensc que su 
iclioma no es inferior y po r tanto el no 10 es, porque ya no se "impane" 
la cnsenanza del castellano que resulta en otros casos una tortura. - La 
experiencia del autor se sintetiza en el hecho de que cuando 
inconsciente me nte, con los companeros de cscuela, hablabamos en 
nuestra Icngua materna, induso e n horas de reccso, eramos castigados a 
"reglazos" en las yemas de los dedos-. 

1.2 Razon educativa 

La mejor cdad para aprender un idioma son los primcros anos; y 
empleindose la lengua materna el nino parti cipa con cntusiasmo, es 
capaz de asociar el trabajo escolar con sus ideas e intere ses. Y si el 
maestro habla el mi smo idio ma que el alumno, sabr i que este comprende 
y que rcalmente esta aprendiendo. 

Co n relacion a la lectura : aprendcr a leer y aprender un idioma, son 
dos cosas distintas, y ensenar a leer en una lengua extrana es ignorar el 
principia pcdag6gico que, es m as ficil ir de 10 conocido a 10 desconocido, 
porque el alumno re pite pero no enticnde y en cam bio si se ensena a leer 
en su propio idioma, con facilidad asocia I~ lengua hablada con la lcngua 
escrita, y esa misma eapacidad de comprens ion sirve para aprender el 
segundo idioma , porque aplica para ella los eonoc imientos basicos ya 
conocidos del primero . 

1.3 Razon linguistica 

Quien aprende a leer en su lengua materna, traslada su habilidad al 
aprendizaje del segundo , y el esfuer zo resulta mas sencillo; agregindose 

3 Herrera Guillermina. Ib ide m. p . 45. 
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que el nmo diferenciara pcrfectamente los dos sistemas fonologicos de 
igual manera que la sintaxis de cad a idioma. Porque cuando se enseila 
sOlo en el segundo idioma se corre el riesgo de que el alumno construya 
oraciones en su Icngua materna con la morfolog{a y la' sintaxis del 
segundo. 

En cuanto al alfabeto: este debe ser sencillo y adecuado para que no 
conduzca a ambiguedades como 10 haec actualmente el idioma espanol 
con los siguientes foncmas: ca, ee, ci. co, cu; ga, ge, gi, go, gu ; la X con 
valor algunas veccs de s (Mixco), otras de j (Mexico), otras de sh (Xelaju) 
y otras de ks (taxi) . Vease el alfabeto propuesto en el primer capitulo. 

1.4 Razon socioeconomica 

Sin lugar a dudas, nos dice Mildred L Larson, que el bilinguismo ha 
sido un instrumento de reforma social y economica, porque el 
aprendizaje del idioma materno pcrmite un rcconocimiento a la 
identidad y evita la coloni7.acion y/o aculturacion con sus choques y 
frustraciones y a su vez propicia un desarrollo socioeeonomico 
equilibrado. 4 

1.5 Razon politica 

La unidad social hasta ahora no conseguida en Guatemala sera 
proxima con esta alternativa. porque ha de ensenarse a respetar al 
hombre, a las lenguas y a la cultura, ind{gena; que todo hombre es sujeto 
de derechos, y que indfgenas y ladinos son iguales por tanto. Ambos con 
una misma mision, dentro de su propia dimension : construir una patria 
unida en la que dos naciones intercambian conocimientos y actitudes en 
igualdad de derechos y obligaciones. En 10 que a esta razon corresponde, 
traemos a mencion 10 dicho por el Dr. Alberto Escobar, refiriendose al 
Peru : "En suma, el destino de una sociedad multilingue como la peruana 
y, en general, el de muchos otros que existen en el mundo de hoy, es un 
reto abierto a la capacidad de quienes se empenan en transformar no solo 
los medios comunicativos de las comunidades pluriculturales y 
multilingues, sino en lograr que estas consigan definir un perfil unitario 
que las consagre como naciones identificadas por un destino comun y 
compartido. En ese sentido, el multilinguismo es, pues, todavia, un 
desaflo a nuestro proyecto historico y nuestra aptitud para construir una 
sola nacion, enriquecida por la diversidad de lenguas y culturas, y 
articulada por cl castellano, como la lengua general de amplio rango de 
comunicacion intern a y externa".5 

4 Educacion bilingiie, una experiencia en la amazonia peruana. pp. 33 Y 55. 

5 Ibidem. p. 87. 
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2. Ventajas 

Senala Tucker y Alison D'A nglejan de la Universidad McG ill de 
Canada, cuatro postulados de la educacion bilingue, a saber: 

. 'I. Cuando se ensena a los ninos en dos idiomas 
desde que son pequenos, ellos no sufrirdn retraso 
de indole cognocitivo 0 intelectual en relacion 
con otros ninos que solo estudian en un idioma. 

11. Liegan a dominar el contenido de 10 que estudian 
de igual modo que los ninos a quienes se ensefia 
en un solo idioma. 

lll. Adquieren una competencia aceptable tanto en el 
idioma materno como en el segundo idioma. 

IV Muy pocos de ellos se encontrarlm desorientados 
y mantendrdn muy vuenas relaciones con ambos 
grupos etnolingitisticos" 6 

Esto quiere decir que un nino puede aprender tanto en los dos 
idiomas y que puede desenvolverse en forma adecuada en cualquiera de 
los dos grupos culturales . De acuerdo con estos principios, podemos 
asegurar como ventajas minimas de la educacion bilingue, las siguientes: 

2. 1 En el campo meramente educativo 

La efectividad en eI aprendizaje; porque el nino aprende primero en 
su idioma materna (que Ie es conocido) y luego en eI segundo (que Ie es 
desconocido), empleando los conocimientos de relacion entre slmbolo y 
sonido adquiridos en el primero, y con mayor facilidad porque en la 
primera lengua eI proceso resulta sencillo debido al conocimiento nato de 
ella. La pedagogia senala, ademas, que en la ensenanza debe irse de 10 
conocido a 10 desconocido. 

2.2 En el campo personal 

Es evidente que el choque cultural eS menos violento, se fomenta eI 
orgullo etnico, las personas desde ninas son seguras, dignas, se sienten 
valoradas en su mas genuina expresion de hombres. 

2.3 En el campo social 

Valorados cada quien en su cultura y sabidos de la igualdad de cad a 
una de ellas, se creara un ambiente de armonia cultural y se erradicara 
por siempre el colonialismo alienante, con sus consecuentes efectos. 

6 "Reflexiones sobre programas de enseftanza bilingiie". Antropologia y lingii{stica 
en eI desarrollo de la educacion. UNESCO, Doc. No. 11. p. 42. 
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3. Objetivos 

Entre los mas importantes objetivos de la educacion bilingue estad. 
la valoracion cultural, la alfabetizacion y el cultivo de una conciencia 
cr{tica en el educando. 

La valoraci6n cultural implica reconocimiento y afirmacion de la 
identidad, identidad que significa orgullo y conciencia colectiva de ser 
qUien se es. 

La alfabetizaci6n, desde luego entendida en su significado real, es 
decir, la ensenanza de la relacion entre el s{mbolo y eI sonido del idioma 
materno, porque las personas saben oralmente su idioma pero muy pocos 
conoccn la simbolog{a; la tarea es facil porque, para cualquier hombre en 
el mundo es estimulante ver, leer y escribir el lenguaje que a diario 
utiliza. La ensenanza en el propio idioma, ademas, hara que los padres 
contribuyan mas decididamente en el proceso ensenanza-aprendizaje, 
pues una de las causas del abstencionismo escolar es que un idioma 
extranjero crea necesidades no compatibles con la comunidad; a los ninos 
tambien gustara porque la escuela no sera ya, una "carcel de tortura" . Y 
en forma inmediatamente posterior, entrar al proceso de 
"castellanizacion" 0 sea la ensenanza de la lengua espanola; como lengua 
segunda. Seguidamente ha de continuar la educacion con el empleo de 
ambas lenguas, no jerarquizadas y con sus contenidos culturales 
respecnvos. 

Algunos aspectos no son tan simples, porque hay que establecer 
correctamente las bases grificas de las lenguas, y que como sugerencia se 
ha propuesto en el primer capitulo de este trabajo; ademas habra que 
analizar las funciones sociales y esferas de aplicacion de cada una de ellas, 
los sentimientos de lealtad lingufstica, estereotipos y actitudes, toda una 
investigaci6n socio lingu! stica. 

EI otro objetivo es, la dinamizacion del intelecto, para capacitar al 
estudiante a responder a las exigencias sociales de su epoca. 

4. Medios 

Dividimos este punto en dos panes: 

4.1 Medios humanos 

La cantidad de maestros de educacion primaria graduados en el pals 
suman enormes cantidades, tantos que fue alarmante que 12,000 
compitieran para optar a 500 plazas nuevas para el ano de 1983. Ademas 
de estos potenciales mentores estan los que actualmente ocupan plazas 
fijas, los que venden su trabajo por sueldos minimos y generalmente 
inferiores en varios colegios privados, y otros que mejor se dedican a 
diversos oficios a falta de empleo. Entre todos ellos, hay sin duda, un 
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fuerte porcentaje de maestros que hablan una lengua indigena, sobre 
todo los maestros lndigenas. Ademas de ellos, estan los promotores 
bilingues. 

Maest ros cuya lengua materna es una de las lenguas indigenas y los 
promotores bilingil es, con l\n poco de adiestramiento, son ei material 
hu mano perfecto para la educacion bili ngiie. Sabiendo la lengua es tacil 
aprender como cnsenarla. Desgraciadamente no se tiene esta clase de 
estad{stica, pero si el ministerio respectivo 10 efectuara, " la oferta 
cubriria la demanda". Solo por ejercicio mental calculemos la cantidad 
de maestros que egresan anualmente, nada mas en Totonicapan , 
Queza ltenango, Huehuetenango, Chimaltenango, Quiche en cuyas 
cabeceras departamentales se encuentran grandes como prestigiosos 
institutos; ade mas , se encuentran los institutos que preparan maestros 
mas 0 menos especializados como : ENRO (Totonicapan), "Pedro 
Molina" (Chimaltenango) , "Escuela Regional" (Santa Lucia Utatlan, 
Solola) Institutos indigenas - Santiago y So corro- (Capital y Antigua 
Guatemala, respectivamente) . 0 sea que este aspecto, no seria ningun 
problema. 

4.2 Medio economico 

EI dinero que se invierte actualmente en la educacion, y 10 
especifico en el area rural, no obtiene su finalidad, pues la desercion es 
alta debido a razones econ6micas, basicamente, y porque el aprendizaje 
de un idioma extrano aumenta necesidades incompatibles para con la 
sociedad; en otras palabras : la inversion no produce educacion. En 
cambio, si se ensenara en los primeros anos, en lengua materna, y en los 
restantes en lengua materna y espanol, los resultados serian mas 
efectivos, porque al menos hay una razon paterno-comunal para asistir a 
la escuela. Al final, la inversion es mejor aprovechada. 

La educacion como en todo pals razonable, requiere un presupuesto 
amplio, capaz de cubrir las necesidades educativas; en tal sentido requiere 
un incremento porcentual a medida que la poblacion au menta. El Peru, 
10 ha hecho, y a pesar de que tuvo que preparar textos en idiomas muy 
pequenos, el resultado educativo ha sido mas beneficioso ; (en 1977 
existlan 24 grupos idiomaticos recibiendo educacion bilingue). El pals 
Vasco, tambien como ejemplo, emplea el 43010 de su presupuesto para 
educacion. 

5. Pro gra mas 

Como nuestra propuesta esta basada en un aspecto real, es decir, en 
el plurilinguismo guatemalteco, la educacion debe programarse con 
caracterlstica multiIingiie; y para que todos los habitantes gocen de tal 
beneficio, cada lengua debe ser empleada dentro de su contexto social y 
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geogrifico, y de manera tal que las escuelas eduquen a los grupos etnicos 
coexistentes; inclusive, eI ladino saldra beneficiado porque agregara un 
nuevo repertorio linguistico y cultural a su provecho Sin embargo, en las 
cabeceras departamentales como en la capital (quiza algun dia capital 
federal) 'pueden dejarse algunos establecimientos monolingues para 
aquellos que no quieran aprender una lengua indigena; yen otros lugares 
otorgar "facilidades lingulsticas", verbigracia, un buen numero de 
kekchics, habitantcs en la capital, puede y ticne derecho a que se Ie 
eduque en forma bilingue; en ese senti do tienen que preverse estas 
situacioncs para brindar las comodidades de una cducacion bilingue, aun 
dentro de una region distinta linguisticamente, en este caso 
kekchi-espanal dentro de un area cakchiquel-espanoI. EI Canada por 
ejemplo, brinda facilidades lingulsticas para que un frances se edugue en 
su idioma dentra del area inglcsa y viceversa, y siempre en forma 
bilingue. 

Para gue este sistema educativo resulte congruente con el principio 
de igualdad Iingulstica e igualdad cultural, el currlculo de la escuela 
bilingue ha de estar programado conforme al esquema siguiente: 

educ.· educ. 
educacion primaria sec. univ. 

LM. 1000/0 750/0 750/0 500/0 500/0 500/0 500/0 

I 250/0 250/0 500/0 500/0 500/0 500/0 
--._- - ---

LS. 

Grados: 10. 20. 30. 40. 50. 60. 

L M. Lengua materna 
L S. Lengua segunda 

De esta manera se ensena hasta el 20. ano de primaria, en la lengua 
materna y, progresivamente, se va introduciendo el espanol, hasta 
terminarla con un 50010 de la ensenanza en cada lengua (Iengua 
indigena-lengua espanola); en esta proporcion debeda continuar en la 
secundaria y durante la educacion universitaria, aunque ideahnente esta 
podda ensenar en una sola lengua, por ejernplo que la extension de la 
universidad en Huehuetenango ensenara en MAM. Sabernos que es 
empresa dif{cil, mas no imposible. 

Como puede observarse, solamente se busca el empleo de la lengua 
materna en igualdad de jerarquia con el espanol, la igualdad cultural, 
porque el contenido de los programas han de conformarse a la filosofia 
de cada nacion. "No pretendemos volver al 'glorioso pasado' que tanto 
critican los no ind(genas, ni olvidar el presente, nuestro presente y 
futuro ... , nos dice Franco Gabriel Hermindez de la Alianza Nacional de 
Profesionales Indigenas B ilingues. Asociacion Civil - ANPIBAC - de 
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Mex ICo . pretendemos partIr de 10 que tenemos, de 10 que somos , del 
reclamo hist6ri co de un lugar d igno y humano en el contexto de l pais, 
para cont ribulr en su transformacion y desarro llo, para la lucha po r la 
indepe ndencia economica, cu ltural y polftica. So lo deseamos ser 
sujetos de nuestra propla historia , constructores de nuestro propio 
destino Esta es la oport unidad de los no tndigenas para dejar de 
hab larse y escucharse so los y empezar a hablar y escuchar a otras 
civili zaclOnes" 7 

Corr e sp ond e e n tO n ces a maestros, pedagogos, linguistas, 
representantes comunales y promotores socia les, entre ot ros, di seiiar los 
contenidos curriculares respectivos. 

B. JUSTIFICACION JURIDICA 

Fundamentados en eI derecho natural, en la Declaracion Universal 
de los Derechos Humanos y en la "Convencion relativa a la lucha contra 
las discriminaciones en la esfera de la enseiianza" - ley nacional mediante 
ratificacion de Guatemala a traves del Decreto Ley No. 112-82.
plante amos un sistema educativo congruente al plurilinguismo 
guatemalteco, el sistema bilingue que se ve multiplicado por las 
combinaclones que pueden producirse; y un ordenamiento jurfdico que 
Ie da vida y 10 garantiza, una ley que 10 protege y 10 pone en marcha: Ia 
Ley de Educacion Bilingiie. Considerando, eso sl, que los derechos 
linguisticos estarian ya reconocidos en la Constitucion, de conformidad 
con los argumentos del inciso D) del capItulo anterior, vamos a plantear 
el proyecto de la ley respectiva. 

1. Ley de educacion bilingiie 

La ley de educacion bilingue como marco jurld ico que sustenta el 
sistema educativo , ha de sefialar: los principios basicos que inspiran el 
sistema, la razon del reconocimiento de los idiomas, los fines de la 
educacion en general y de la educacion bilingue; los niveles educativos en 
los que han de emplearse cad a una de las lenguas y el porcentaje 
curricular de las mismas ; las areas geograficas a que deben limi tarse de 
conformidad con las areas lingu fs ticas; de los recursos con que se 
cuentan: los recursos humanos y financieros, as{ como la ampliaciol1 
progresiva del presupuesto educativo, tanto que debe abarcar 
infraestructura, produccion de materiales, servicios, etc ... ; de la 
preparacion de los maestros y que su currIcula se implementara con el 
aprendizaje de una lengua indigena. De igual forma, inc!uir que en la 

7 "De la educacion indigena tradicional a la educacion indigena bilingiie bicultural". 
Utopia y Revolucion. p. 181. 
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educacion informal: los medios de comunIcacion han de ceder un 
porcentaje de su tiempo para la exaltacion autentica de la cultura 
indfgena, el respeto que se merece y la divulgaclon de programas en las 
lenguas indfgenas. Que la alfabetizacion de adultos, ha de Ilevarse a traves 
de la lengua materna y solo posteriormente en espano l Que en cada area 
lingufstica sera creado un centro de documentacion . Que eI personal que 
coordine la educacion sed. alta mente calificado e identificado con los 
objetivos del programa. Y por ultimo, la derogatoria tacita de las Ie yes 
que se opongan a los principios que la inspiran. 

2. Areas geograficas que abarcant Ia ley de educacion bilingiie 

Esta ley, basada en la realidad etnolingiiistica de l pais, que 
senalaramos brevemente en el primer capitulo, debe tener en cuenta la 
existencia de las 4 ramas y 1 complejo que componen las Ienguas de la 
familia maya, asi como la existencia de 3 idiomas pertenecientes a otras 
familias mesoalrericanas. y las variantes regionales que ultimamente han 
proliferado de acuerdo con las "inquietudes" de a lgunas instituciones. 
Sin embargo, fundados en el deber ser, creemos que idealmente hay que 
aspirar a la reunificacion de cada una de las lenguas a su rama respectiva, 
no solo para fortalecerlas sino para obtener una mayor cohesion social; 
para el efecto debe tenerse muy presente el punto de interrelacion y las 
areas geogrHicas que las unifican, porque: (que mejor que un 
multilinguismo compuesto de cinco combinaciones? Vease el mapa 
linguistico que presentamos en el primer capitulo . Pero volviendo al 
plano actual y con referencia a las variantes regionales, hay que investigar 
hasta que nive! son distintas de las ramas de las cuales se les deriva; entre 
ellas y en primer plano: el uspanteco, el sacapulteco, el tacaneco, el 
tectiteco, el sipacapense y el achl. Asi tambien, analizar la intencion 0 

criterio cientifico emp!eado por las instituciones como eI Instituto 
Linguistico de Verano, el Instituto Indigenista Nacional y el Proyecto 
Linguistico Francisco Marroquin, para asegurar tal division linguistica. 
De esa manera y sobre bases solidas, la educacion bilingue ohtendr:i 
mejores resultados. 

Por eI momento, nuestra propuesta puede ejecutarse con base en las 
siguientes !enguas : 

Lengua materna 

Quiche 
Mam 
Cakchiquel 
Kekch( 
Kanjobal 
Ixil 

Lengua segunda 

Espanol 
" 



Lengua Materna 

Tzutujil 
Chort! 
Pocomchi 
Jacalteco 
Pocoman 
Chuj 
Aguacatcco 
Caribe 
Maya-mopan 
Itza 
Pipil 
Xinca 
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Lengua segunda 

EspaflOl .. 

Insistimos, Jebera ana lizarse la reintegracion de las variantes, aSI 
como recoger la opinion de los hablantes para evitar cualquier conato de 
un nuevo colonialismo; tambien 10 relativo ala reunificacion total de las 
lenguas, a sus respectivas ramas familiares. 

La ley, entonces, ha de considerar la educacion bilingue circunscrita 
a la region lingulstica de cada lengua. Para orientar esas areas geogrificas 
nos remitimos al li stado que se presento en las primeras paginas de este 
trabajo. 

Para concluir, unicamente queremos aclarar que nuestra propuesta 
de ley esta basada en las leyes de eJucacion de la republica del Peru. Y 
recordar las palabras de Unamuno: 

"Toear a ta fengua, at idioma de uno, 0 a sus exigencias 0 

dereehos, es toear a fa madre". 8 

C. PROPUESTA DE LEY DE EDUCACION BILINGUE 

Can base en todo 10 anterior, se formula el siguiente proyecto de 
ley de educacion bilingue. para elcual su exposicion de motivos vendria 
a ser 10 considerado en este trabajo de tesis: 

LEY DE EDUCACION BILINGUE 

Decreto Legislativo No. - - -

El Congreso de la Republica de Guatemala, 

8 Cit ado por el Dr. Isidro Iriarte en "La URL segfut el primer articulo de sus 
estatutos". p. 21. 
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CONSIDERANDO 

Que el derecho a la cultura y la libertad lingulstica son derechos 
naturales inherentes a la persona humana, reconocidos por la Declaracion 
Universal de los Derechos Humanos; y, que asimismo, tal Declaracion 
Universal establece como objeto de la educacion, el pleno desarrollo de la 
persona lid ad, y que este es real en tanto en cuanto responda a los 
requerimientos propios de cada grupo social. En nuestro caso donde la 
existencia de naciones es facilmcnte detectable por gust os e ideales 
Jiferentes, aSI como lenguas y culturas con valores propios que colocan a 
cada comunidad en la posibilidad de descubrir y de elegir su propia 
forma de vida, estableciendo su propio destino, es imperativo que este 
de sarro 11 0 se construya de conformidad con las concepciones 
ideologico-sociales de cada uno de esos grupos etnolingiilsticos. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreta Ley No. 112-82 ratifica la "Convencion relativa a la lucha 
contra las discriminaciones en la esfera de la ensenanza", aprobada en 
1960 por la Conferencia General de la Organizacion de las Naciones 
Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, yen cuyo articulado se 
reconoce el derecho al empleo y ensenanza del idioma materno. en el 
proceso cducativo. 

CONSIDERANDO: 

Que las lenguas sirven y reflejan realidades sociaJes y que las lenguas 
indigenas legalmente y de hecho han sido estigmatizadas, es 
impostergable crear un sistema educativo que partiendo del 
reconocimiento de la igualdad linguistica, las emplee en todas sus 
acciones y niveies, para que su uso en esa razon, sea de caracter regional 
yen igualdad jerirquica con la lengua espanola. 

CONSIDERANDO: 

Que la educacion es un proceso integral que abarca tanto las acciones que 
se cumplen en los centros educativos como en aquellos que se realizan en 
la familia, con la finalidad fundamental de la formaci6n de la persona 
humana en sus proyecciones inmanentes y trascendentes. Y que debe 
estar orientada hacia el surgimiento de un hombre plenamente 
dignificado y participante en una sociedad justa y solidaria. 

CONSIDERANDO : 

Que la educaci6n nacional ha mostrado en el sistema vigente, deficiencias 
en el orden cualitativo y cuantitativo que la hacen incapaz de responder 
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al canicter polietnico del pals; y que ha revelado una equivocada y 
perjudicial orientaci6n doctrinaria de discriminacion y, por ende, de 
desatencion a las grandes mayor las de la poblaci6n . Que todo intento de 
modificar 0 introducir simples mejoras sin conexion estructural con los 
demas problemas, esti condenada al fracaso y puede convertirse en 
vulgar paliativo q ue soslaya los graves confIictos de la sociedad actual. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario reformar el conjunto de la educacion nacional, 
introduciendo nuevos principios, contenidos y programas concordantes 
con los requerimientos del pals y el avance de las ciencias pedag6gicas y 
sociales, sustituyendo el actual sistema por otro que obedezca a las 
exigencias del hombre y a sus derechos inherentes, asegurando una 
adecuada cobertura educativa para la poblacion mayoritaria. En tal 
raz6n, las acciones educativas en todos los niveles y modalidades deben 
tener presente, necesariamente, la situaci6n plurilingue y bicultural del 
pueblo guatemalteco. Dada, entonces, esa caracterlstica plurilingue, es 
congruente establecer un bilinguismo social estable mediante un sistema 
de educacion bilingue, regulada por una ley que garantice su permanencia 
y ejercicio. 

POR TANTO: 

Con base en 10 considerado yen los preceptos legales citados, 

DECRETA 

la siguiente 

LEY DE EDUCACI O N BILINGUE 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Articulo 10. La presente ley de educacion bilinglie se refiere a la 
educaci6n como un proceso integral de superacion de la persona humana, 
a la que tiene como centro y agente principal, respetando su dignidad y 
funci6n en la sociedad. 

Articulo 20. La educacion bilingue, en consecuencia, seadecuara a los 
requerimientos locales, regionales y nacionales y evitara toda forma de 
imposici6n cultural. El esfuerzo prioritario del Estado se orientara hacia 
los sectores sociales y areas geogrificas desfavorecidas del pals y, de 
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acuerdo a su mlslOn con sus medios propios, a la cancelacion de aquellos 
factores de ali ena cion y de dependencia que impidan la plena expresion 
del hombre en su propia cultura, as! como su contribucion original, en 
un plano de igualdad, al acervo de la cultura universaL 

Articulo 30. La educacion a que se refiere el art iculo anterior, esta 
orientada a la revalorizacion del hombre, ofreciendole las maximas 
oportunidades para un desarrollo personal libre y pleno , con senti do 
comunitario , unica basc autentica de su decisiva funcion social y de su 
participacion creadora en el proccso de mejoramiento del pueblo 
guatemalteco. 

Articulo 40. Este sistema educativo es bilingue porque considera en 
todas sus acciones y nivc\es, la existencia en el pals de varias lenguas 
indlgenas que son medios de comunicacion y expresion cultural, yen esa 
razon y con caracter regional, su empleo en el proceso educativo sera. de 
igualdad jerarquica con la Iengua espanola. 

Articulo 50. La educacion primaria es obligatoria, gratuita, igualitaria y 
sometida a un proceso permanente de reajuste, confo'rme a las 
necesidades de cada comun idad lingulstica. 

CAPITULO II 

FINES DE LA EDUCACION BIUNG UE 

Articulo 60. Son fines de la educacion bilingue: 

a) Promover el desarrollo integral de los niiios en su primera infancia; 
b) Vigorizar la institucion familiar y comunal para que ofrezca el 

ambiente adecuado para la formacion integral de la persona 
humana; 

c) Revalorizar la cultura indlgena, crean do una conciencia que respete 
al hombre y a la naturaleza; 

d) Alfabetizar en la lengua materna, e inmediatamente posterior, 
alfabetizar en la lengua espanola, como segunda lengua y de 
comunicacion exterior; as! como educar paralelamente en ambas 
lenguas durante todo el resto del proceso educativo; 

e) Cultivar la conciencia critica del educando y capacitarlo para su 
desarrollo personal y social; 

f) A nivel superior, consolidar y amp liar la formacion humanlstica, 
cientifica y tecnica para que contribuya al desarrollo integral del 
pals. 
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CAPITULO III 

DE LOS lDIOMAS Y AREAS DE LA EDUCACION BILINGUE 

Articulo 70. Todas las lenguas que sc hablan en el pals, son empleadas en 
este sistema educativo , cada una circunscrita a la region geognifica donde 
se habla. Cada regi on li ngulstica queda obligada a otorgar las "facilidades 
lingulsticas" a aq uellos grupos que por su numero y permanencia, aSI 10 
amer iten. 

Articulo 80. EI contenido curricular de los programas estaran 
reglamentados de manera que guarde el siguiente porcentaje : 

lengua materna: 100010 en los dos primeros anos de primaria, 7 Solo en 
tercero y cuarto anos, y 50010 en los dos restantes; 

lengua segunda: 25010 en tercero y cuarto anos, y 50010 en los dos 
restantes. 

En igualdad proporcional debe procurarse el empleo de las dos lenguas: 
50010 lengua materna y 50010 lengua segunda, tanto para la educacion 
secundaria como para la universitaria. Cada lengua debera transmitir sus 
elementos culturales propios, puesto que cuando la ley dice bilinguismo, 
implica biculturalismo. 

Artz'culo 90. En cada area lingufstica se implementani un centro de 
documentacion que incluya los tnateriales de las otras lenguas, para 
mantener un numero mlnimo de textos educativos, para consulta. 

Artz'culo 100. Los programas de formacion magisterial, incluiran 
obligatoriamente en su curricula, la ensenanza de una lengua indigena 
como mlnimo. 

Articulo 110. Por referirse esta ley concretamente a la educacion 
indigena, por Iengua materna se entiende la lengua indigena y por lengua 
segunda la lengua espanola. -

CAPITULO IV 

DE LOS MEDIOS 

Artz'culo 120. El Ministerio de Educacion debe actualizar y mantener 
disponible un listado de maestros que hablan una lengua indigena, asi 
como prepararlos para la ensenanza de su lengua materna. Los maestros y 
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los promotores bilingues constituyen el recurso humano para el ejercicio 
de la educaci6n bilingue. 

Articulo 130. EI personal de servlClO aSI como el que coordine la 
educaci6n bilingue, a nivel central y regional, deue ser altamente 
calificado e identificado con este planteamiento educativo. 

Articulo 140. EI presupuesto educativo debe ser suficiente y anualmente 
ampliado a decto que clIbra las dem andas cuantitativas y cualitativas de 
la poblaci6n escolar, aSI como para cllbrir infraestructura, produccion de 
rna terial bilingue, servicios, administracion, etc . EI Ministerio de 
Ed ucaci6n buscara su incremento dentro del presupuesto general de la 
republica, y a traves de los orros medios qlle las leyes autorizan. 

CAPITULO V 

DE LA PROMOCION CULTURAL 

Artt'culo 150. Los medios de comunicacion social de cad a ~egion deben 
transmitir programas que exalten de manera aut<'~ntica, los valores 
culturales de su region Iingulstica, en lin mInimo de 300/0 de SlIS 
transmisiones. EI consejo regional y/o central coordinara sus contenidos. 

Articulo 160. EI Estado a traves del Ministerio de Educacion promovera 
investigaciones sobre la cultura y lenguas ind(genas, coordinando su 
accion con las universidades, los organismos regionales 0 conseJos 
consultivos y los coordinadores del programa bilingue. 

Articulo 170. Las personas 0 instituciones nacionales 0 extranjeras que 
realicen investigaciones en el paIS sobre las lenguas y cultura indlgena, 
estan obligadas a presentar semestralmente informes tecnicos al Consejo 
Coordinador de la educacion bilingue y a los Consejos regionales 
respectivos. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 180. En cada area Iingulstica sera creado un Consejo Consultivo 
encargado de velar por la pureza cultural de cad a lengua en el proceso 
educativo y sed. organo asesor en este aspecto de las "Direcciones 
Regionales de Educaci6n' '. Se integrara por un maestro bilingue, un 
promotor social bilingue y un miembro representativo de la comunidad, 
electos por los maestros y promotores de la region. Uno de estos 
miembros integra el Consejo Central. 
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Articulo 190. EI Consejo Central es un organismo tecnico que coordina 
con el Ministerio de Educacion el sistema de educacion bilingue Se 
integra por un representante de cada consejo consultivo y su 
organizacio n intern a es presidida por un secretario general, electo por los 
mismos miembros de l Consejo . 

Articulo 200. La alfabetizacion de adultos ha de efectuarse, primero en 
la lengua materna y en forma inmediatamente posterior en la lengua 
segunda, sus contenidos seran biculturales y autorizados por el consejo 
central ylo regional. El reglamento de alfabetizacion, se emitirci 30 dias 
despues de entrar en vigencia esta ley. 

Articulo 210. La ensenanza de las lenguas indigenas, donde ha de 
efectuarse, estarci a cargo de docentes bilingues (lengua indigena-lengua 
espanola), entrenados en la metodologia de las lenguas segundas. 

Articulo 220 . Debe procurarse que, ademas, del material educativo 
bilingue, se produzcan revistas, periodicos, semanarios y similares. con la 
caracteristica bilingue. 

Articulo 230 . El Consejo Central y el Ministerio de Educacion 
conjuntamente quedan facultados para resolver los casos no previstos en 
esta ley, siempre de conformidad con el espiritu de la misma. 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 240. Se modifica el articulo 9 de la Ley de Educacion Nacional, 
en su ler. parrafo, quedando asi : La educacion y difusion de la cultura 
indlgena se had en la lengua del area respectiva. La educacion y difusion 
de la cultura "nacional" (no indigena), se had en la lengua espanola. 

Articulo 250. Se derogan expresamente las disposiciones siguientes: 
articulo 60 de la Ley de Educaci6n Nacional, 51 del Reglamento de la 
Ley de Educaci6n Nacional y el Reglamento de la Ley de Alfabetizacion. 
De manera tacita, todas aquellas normas que se opongan a los principios 
que inspiran esta ley. 

Articulo 260. Las disposiciones de esta ley son de orden publico y de 
interes nacional, siendo nulos ipso jure los actos 0 disposiciones que en 
todo 0 en parte, las disminuyan, restrinjan 0 tergiversen. 

Articulo 270. La presente ley entrad. en vigor el dia siguiente de su 
publicacion en el Diario Oficial. 
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CONCLUSIONES 

1) Guatemala es un pais plurilingue, porque se hablan varias lenguas 
ind{genas y la lengua espanola. Sin embargo, su idioma oficial es el 
espanol y cn el se escriben todas las leyes. Este hecho que, ademas, 
de estigmatizar las lenguas indigenas y relegar a sus hablantes, 
refleja una situacion de caracter colonial. 

2) Las leyes son impuestas de manera uniforme para dos grupos 
culturalmente ajenos, afectando por tanto a aquel para quien la 
legislacion carece de todo termino de referencia, y que es 
precisamente el ind{gena. En el campo educativo se considera la 
as imilacion social 0 fusion de los dos grupos, indigena/ladino, como 
norma estatal bas ica, y se emplean para el efecto tres conceptos 
ctnod:ntricos: incor poracion , cultura nacional e idioma oficial. 

3) Los derechos a la lengua y a la cultura, son derechos naturales, 
inhcrentes a todo hombre, reconocidos por la Declaracion Universal 
de los Derechos Humanos, y a nive! de la ensenanza por la 
"Convencion relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 
esfera de la ensenanza", san cionada por la UN E SCO en 1960 Y 
aprobada por el gobierno de Guatemala el 20 de diciembre de 1982 
a traves del Decreto Ley numero 112-82. Este decreto entro en 
vigor e! 11 de marzo de 1983, un dia despues de su publicacion en 
el Diario Oficial. Sin embargo, para que esos derechos esten 
plenamente reconocidos, es impostergable fijarlos expllcitamente en 
la Constitucion, es decir: 

a) declarar idiomas oficiales las lenguas indlgenas definiendo su 
cad.cter regional; 

b) ubicar claramente la funcion de la lengua espanola como 
1engua de articulacion intern a y de comunicacion exterior. 

4) La unidad social guatemalteca ha sido hasta ahora solo una 
pretension demasiado ambiciosa, porque ella solo puede descansar 
en una participacion igualitaria; concretamente en el respeto a la 
dignidad de cada hombre y en el libre ejercicio de sus derechos. En 
via a esa aspiracion, se propone el bilingiiismo como alternativa 
cultural. Este sistema se ve multiplicado por las combinaciones que 
pueden producirse de acuerdo con el plurilinguismo que caracteriza 
al pals; y, resultar, en consecuencia, el fenomeno multilingiie. 

5) El bilinguismo debe iniciarse en la educacion -porque toda polltica 
educativa implica una polltica cultural- y aplicarse en la 
administracion, la justicia, el comercio y en todos los demas actos 
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Je la v iJJ. c iudaJ a na , Par;] cl io se h.Jce il cces,lri c r,'gu lar 
jurldicamc:11c ~, ii ap licacio n 1:11 G ' <1 in' que pl'an tice la ig ,::.1!dad de 
oportunid8dcs, q ue ofrezca las m,lx imas pcsib i l:dade~ i); l i~l un 
desarrollo libn: y plcno y q ue ~c adl'l uc a los ITq Ut'~'inli c nlL' " luca it- :;, 
Dc ahl qu I.' ('stc trahajo ('oll c ll1 va l'()[] Lilia pro punta ' I, ley de 

educacion bilingue . 

RECOMENDACIONES 

I) I,: :-.tando la o; ucicliad guatclllalteca sccl1larmcntc asentada en 

comunidades lingliisticas, parcce aconsejahk admillistrarla 
Ilh'Jianle un sistema que ('on gran propicdad se Ie adccLla: c l cstado 

federal. 

2) I{c\ 'isar el marco conceptual y los o1>jetivos dellnstituto Indigenista 
N acional , tl "Proyecto de educacion 1>ilingue" y los otros 
programas de la Direccibn Ceneral de Desarrollo ~cio -educativ{) 

Rural, para evitar corrientes ideologicas justificativas de l!na tutela y 
un paternalismo, aSI como los paliativos educacionalcs. 

3 ) Fstandarizar las Icnguas ind{gcnas y emplear tstas formas para todo 
proposito de comunicaci()Jl general, para impedir aSI' la a tomi zaci()n 
lingulstica , Recstudiar bajo este criterio, la unificacion de alfabetos 
y ortograf{as. 

4) Ensenar la lengua indlgena de la region en todas las carreras 
vocaciona\es, fundamentalmente en las que forman docentes ; de 
igual man tra en las univcrsidades, para que los fururo s pro fc sio n a1c ~ 

este n n1l'jor capaeitados para responder a los requerimi entos 
naeionalc s. Tambien en las universidades , fomentar lo s cursos de 
so cio log{ a guate malte ca y suger ir la cr eacio n de carreras af i nes a l 
medio, entre eli as: soeiolinguistica , ctnolingulstica, antro pologla 

lingulstica, et cetera . 

5) Fxigir que los jueees e n los mun icipios y eahece ras departarne ntaks, 
donde se habla una lcngua indlgena , sean bilingiies Ckng ua 
indlgena-kngu a espanola), para que la j ust icia sea mejor aplic3da. 
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