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Resumen 

La Influencia de la Discriminaci6n y Racismo en la Autoestima de la 

Mujer Maya, es el producto de un estudio realizado con una muestra 

real y significativa de 367 mujeres mayas de la cabecera municipal de 

Concepci6n Chiquirichapa, Quetzaltenango. 

En el proceso de indagaci6n se aplic6 la Escala de Autoestima EAE, la 

cual mide 9 rasgos de comportamiento siguientes: actividad, 

sociabilidad, tenacidad, inteligencia social, influencias, madurez, 

optimismo, sinceridad y seguridad en sf mismo. 

EI tipo de investigaci6n es descriptiva y la metodologfa estadfstica 

utilizada fue la significaci6n y fiabilidad de la media aritmetica. 

En ella se detect6 que las mujeres mayas encuestadas tienen baja 

autoestima, al comprobarse que mas del 50% de los Item del test 

aplicado arroja resultados que indican autoestima negativa, situaci6n 

que preocupa, p~r 10 que se propuso un tratamiento a la poblaci6n 

objeto de estudio. 

Con el fin de dar soluciones a la problematica, se cre6 un programa 

de atenci6n psicol6gica a las mujeres mayas, para mejorar 0 disminuir 

las causas que generan la baja autoestima. En esta atenci6n estaran 

involucrados profesores, mujeres Ifderes y profesionales con amplios 

conocimientos respecto a los efectos que causan la discriminaci6n y 

racismo. Mediante la campana de socializaci6n de experiencias se 

pueda atraer a mas personas que tengan el mismo problema y puedan 

participar en la atenci6n terapeutica y en las actividades que se 

realizaran. 



Se espera que el programa de atenci6n psicol6gica se haga realidad 

para que las mujeres mayas mejoren 10 autoestima y sean entes activos 

en 10 vida, como personas. Y con una valoraci6n alta de si mismas, se 

sumen 01 proceso de construcci6n de una sociedad con iguales 

oportunidades y derechos. Las mujeres son importantes e indispensables 

en el desarrollo del pais. 



I. IntroduccJ6n 

EI racismo hist6ricamente ha sido utilizado p~r los grupos de poder para 

ejercer e imponer dominio en 10 politico, econ6mico, cultural y social, 

sobre los indigenas, especialmente el Pueblo Maya, cuyo prop6sito 

fundamental ha sido quebrar la identidad cultural. transformar la visi6n 

polltica y convertirlo en dependiente econ6mico. Y como este 

resultado no se da de inmediato, entonces el racismo se convierte en un 

hecho cotidiano del grupo dominante, con distintas form as de 

practicarse y manifestarse. La mayorla de las veces, se ejerce la 

violencia flsica y paralelamente, se ejecuta la agresi6n psicol6gica. En 

la medida que estos actos van demostrando efectos favorables para el 

dominadoL este de manera impositiva, acude a 10 que podria lIamarse 

persuasi6n. 

Esto constituye en la pr6ctica, el paternalismo y con ello se pretende 

borrar las secuelas de la violencia. EI subyugado al aceptar esto es 

porque se considera inutil. ignorante e incapaz. De alii vienen todos los 

calificativos que van dirigidos a convertir al dominado en un ente 

totalmente sumiso, sintiendose alguien sin talento nl personalidad propia 

e inca paz de valerse p~r sf mismo. Esto hace que a la larga se 

convierta en un dependiente total del dominador. 

Cuando esto sucede, el dominador ya ha empezado a sa car provecho 

eficaz del arma, que es el racismo. A partir de aquL este adopta una 

sutileza en el ejercicio, en donde aparentemente ya no es el grupo 

dominador el que discrimina, sino el mismo dominado, ha empezado a 

rechazarse y adopta actitudes y/o pr6cticas propias del dominador en 

contra de los suyos y hasta de la propia familia, en el supuesto de que 

la cultura ha cambiado a una mejor. Sin embargo, dentro del grupo 

dominante, es vis to siempre como tal. con la unica diferencia de que el 



10 utiliza con facilidad para lograr sus prop6sltos, pero que nunca va a 

ser considerado como parte del grupo excluyente. 

En el caso de Guatemala el racismo ha sido, y es utilizado por grupos 

de poder. pese a la lucha de los 4 pueblos para que se propicie una 

transformaci6n real de la Guatemala multiEHnica, pluricultural y 

multilingue. Ante esta iniciativa se nota un fuerte rechazo de los 

sectores conservadores de los no indlgenas a ese espfritu de cambio en 

donde de nuevo se asumen actitudes racistas para argumentar que es 

mejor seguir igual 10 que significa dejar intactas las estructuras que 

generan el racismo. Esta actifud no ha permitido salir del subdesarrollo 

y ha hecho al pais totalmente dependiente de los grandes poderes 

econ6micos del mundo. Las secuelas que ha dejado el racismo para la 

naci6n guatemalteca, son excesivamente graves, entre las que se 

pueden mencionar: Un alto porcentaje de poblaci6n indfgena en 

condiciones de pobreza extrema y est6n sumidos en el analfabetismo, 

en relaci6n al idioma espanol. La dependencia total de la economfa 

del pars, porque se ha discriminado de forma absoluta la promoci6n de 

la industria local, regional y nacional de los pueblos indlgenas, 

particularmente del pueblo maya, que pudieran ser el puntal de la 

economra del pars. La carencia de una identidad cultural de la naci6n, 

10 que evidentemente 10 hace m6s vulnerable ante cualquier 

imposici6n de culturas externas. 

Para las personas que han tenido actitudes racistas es bueno que no Ie 

tengan miedo al cambio y que deben abrir los ojos a la belleza y 

riqueza de la naci6n, porque son parte de ella y que esto trascienda 

para que el futuro se de de verdad, para todas y todos, en donde el 

respeto a la diferencia sea real que armonice las relaciones humanas, 

sociales, culturales, polfticas y econ6micas. 



Hablar de discriminaci6n y racismo es un tema amplio y profundo que 

merece un tiempo largo y una atenci6n especial. ePor que? Porque 10 

discriminaci6n y racismo son una pr6ctica cotidiana, de muchos siglos 

y que en 10 actualidad, no existen registros suficientes de personas que 

hayan sufrido racismo y discriminaci6n, cuando 10 mayorfa padece de 

este flagelo que lacera y divide a 10 sociedad. No se establecen 

documentos, que indiquen que las mujeres mayas, sean vfctimas del 

racismo indiscriminado y doloroso. Tampoco que mencione a personas 

racistas y discriminadoras y mucho menos que sean sancionadas y 

penadas p~r 10 ley pese a que ahora hay un acuerdo gubernativo, que 

tiene planes y programas, capacidad tecnica y financiera para atender 

los problemas de vulnerabilidad, indefensi6n y discriminaci6n de 10 

mujer indfgena. Tambien se cre6 10 Oefensorfa de 10 Mujer que est6 

funcionando, pero que tiene po cos recursos econ6micos para 10 

ejecuci6n de proyectos, tendientes a erradicar los problemas que sufre 

10 mujer maya. 

En 10 actualidad hay documentos, elaborados p~r Mayas 0 grupos 

afines. Las mujeres mayas tuvieron que sufrir para que se oyeran los 

problemas y necesidades, como las Viudas de CONAVIGUA, las 

personas integradas en el GAM, en FAMOEGUA y otros grupos 

femeninos. Elias han eleva do las voces para hablar de los problemas 

que surgieron de 10 guerra, el racismo y discriminaci6n, problem6tica 

ancestral a quienes ha convertido en personas de segundo close, en 

objetos de adorno, en atractivo y gancho para atraer el turismo 

internacional para generar divisas, situaci6n que beneficia a una 

minorfa en el poder, mientras las mujeres mayas, productoras de tanto 

riqueza y belleza, est6n sumidas en el hombre y 10 miseria, producto 

de 10 discriminaci6n y racismo, falta de educaci6n escolar, vivienda, 

salud y otros derechos inherentes a 10 persona humana. En 10 pr6ctica, 

los derechos humanos fundamentales y las condiciones b6sicas para 
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una vida digna no se cumplen para las mujeres indrgenas 

guatemaltecas debido a la discriminaci6n y exclusi6n de elias. De ahi la 

importancia de haber realizado un estudio como este. 

Schulte, (1997) en la revista aQue deseamos las Mujeres del Altiplano de 

Guatemala? afirma que la discriminaci6n hacia las mujeres mayas 

tiene mucho que ver con la situaci6n de pobreza en que viven. La 

discriminaci6n no permite una educaci6n adecuada (analfabetismo) y 

resulta en la falta de condiciones b6sicas como vivienda, tierra, 

alimentaci6n y salud por falta de fuentes de empleo. En el mismo 

sistema de educaci6n se reproduce la discriminaci6n, la que equivale a 

una desvalorizaci6n y humiHaci6n de elias. Se sienten m6s fuertemente 

discriminadas madres solteras y viudas y se expresa por parte de las 

mujeres en el miedo de expresarse hacia los dem6s. Tiene que ver con 

su realidad etnica como indrgenas, ya que este hecho les niega el 

derecho a los servicios publicos y privados. Mencionan a autoridades 

civiles y militares como violadores de sus derechos y a sus esposos los 

Haman machistas. la discriminaci6n en la familia se expresa en que ella 

no participan en la herencia. Creen que las autoridades y los padres de 

familia deberian conocer los derechos de las mujeres y elias mismas los 

acuerdos de paz para mejorar su situaci6n. 

Finaliza Schulte que para solucionar el problema de la discriminaci6n de 

la mujer maya se necesita que la sociedad valorice y mejore su cultura. 

Pretenden levantar los niveles de participaci6n entre elias y organizarse 

mejor, alfabetizar, capacitarse y conocer los acuerdos de paz. 

La Agencia Internacional para el Desarrollo, [AIDJ, (1994) en el Seminario 

Taller Mujer, Medio Ambiente y Recursos Naturales senala: En el 6rea 

rural donde 5610 el 12% de las personas econ6micamente activas son 

del sexo femenino, el 21 % de mujeres que trabajan son al mismo 
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tiempo jefas de hogar. Existe discriminaci6n en las relaciones laborales y 

marginaci6n en las oportunidades de capacitaci6n en servicio. 

La AID agrega que 10 participaci6n de 10 mujer es mfnima en 

actividades comunitarias, en programas de educaci6n y capacitaci6n 

y en 10 vida polftica del pafs, p~r razones de tipo sociocultural que 

impiden su participaci6n y limitan su desarrollo personal y familiar y su 

aporte comunitario. Puede, p~r 10 anterior afirmarse que el hecho de 

ser mujer nos ha colocado en una posici6n poco privilegiada, carente 

de toda posibilidades de realizaci6n personal y social, a menos que 

tomemos un popel protag6nico en el desarrollo de nuestras propias 

capacidades y rompamos con el esquema tradicional. Algunos parses 

desarrollados han podido comprobar que 10 incorporaci6n de 

programas tendientes 01 desarrollo integral de 10 mujer representan hoy 

p~r hoy, 10 medida m6s certera para lograr el verdadero desarrollo 

sostenible de un pars. 

Acuerdos de Paz, Universidad Rafael Landfvar, Ministerio de Educaci6n, 

Secretarfa de la Paz, Gobierno de Suecia Asdi (1998) Acuerdo Sobre 

Aspectos Socioecon6micos y Situaci6n Agraria, numeral 13, afirma: 

Garantizar que la mujer tenga igualdad de oportunidades y 

condiciones de estudio y capacitaci6n y que 10 educaci6n contribuya 

a desterrar cualquier forma de discriminaci6n en contra suva en los 

contenidos educativos; garantizar a las mujeres el acceso, en igualdad 

de condiciones, a vivienda propia, eliminando las trabas e 

impedimentos que afectan a las mujeres en relaci6n 01 alquiler, 01 

credito y a la construcci6n; Implementar programas nacionales de 

salud integral para la mujer, 10 cual implica el acceso a servicios 

apropiados de informaci6n, prevenci6n y atenci6n medica; Trabajo; 

Garantizar el derecho de las mujeres 01 trabajo, 10 que requiere: 

Impulsar p~r diferentes medios la capacitaci6n laboral de las mujeres; 



Revisar la legislaci6n laboral, garantizando la [gualdad de derechos y 

de oportunidades para hombres y mujeres; En el 6rea rural, reconocer a 

las mujeres como trabajadoras agricolas para efectos de valoraci6n y 

remuneraci6n de su trabajo. Legislar para la defensa de los derechos 

de la mujer trabajadora de casa particular, especialmente en relaci6n 

con salarios justos, horarios de trabajo, prestaciones sociales, y respeto a 

su dignidad: Garantizar el derecho de organizaci6n de las mujeres y 

participaci6n , en igualdad de condiciones con el hombre, en los 

niveles de decisi6n y poder de las instancias local, regional y nacional; 

Promover la participaci6n de las mujeres en la gesti6n gubernamental, 

especial mente en la formulaci6n, ejecuci6n y control de los planes y 

polfticas gUbernamentales; Revisar la legislaci6n nacional y sus 

reglamentaciones a fin de eliminar toda forma de discriminaci6n contra 

la mujer en la participaci6n econ6mica, social, cultural y polftica, y dar 

efectividad a los compromisos gubernamentales derivados de la 

ratificaci6n de la Convenci6n sobre la eliminaci6n de todas las form as 

de discriminaci6n contra la mujer. 

Misi6n de Naciones Unidas para Guatemala, [MinuguaJ, (2000) en el 

Informe de Verificaci6n, Los pueblos Indfgenas de Guatemala: la 

Superaci6n de la Discriminaci6n en el marco de los Acuerdos de Paz, da 

a conocer: En relaci6n con la discriminaci6n espedfica en contra de la 

mujer indfgena, destaca la particular vulnerabilidad y doble 

discriminaci6n que padecen. Por ello el Gobierno se comprometi6 a 

prom over la legislaci6n que tipifiquen el acoso sexual y a crear la 

Defensorfa de la Mujer indfgena. Sobre ese tema, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas valor6 la creaci6n de la Defensorfa como un 

paso positivo en el mejoramiento de los mecanismos para la protecci6n 

de los derechos de la mujer y del los pueblos indfgenas guatemaltecos. 

No obstante, su operatividad y eficacia se han visto afectadas por la 

falta de un decidido apoyo gubernamental en el desarrollo de su 
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mandato y p~r su limitado financiamiento. En cuanto a 10 tipificaci6n 

del acoso sexual, pese a que se han conocido algunos iniciativas, no se 

registran avances. 

Segun Minugua 10 discriminaci6n racial se acentua en el coso de las 

mujeres indigenas que son el sector con menos oportunidades en el 

acceso 01 trabajo, a 10 tierra, a 10 educaci6n yolo salud yolo justicia. 

Paralelamente, las mujeres indigenas son el segmento de poblaci6n que 

sufre m6s 10 discriminaci6n de hecho. 

A continuaci6n se citan algunos casos de discriminaci6n verificados 

p~r Minugua donde est6n implicadas instituciones y agentes publicos. 

En San Luis, Peten, en 1996, el Director y maestro de 10 Escuela 

Reformador, Yiolaron el derecho 01 uso del traje indigena. La Misi6n 

verific6 que se obligaba 01 uso del uniforme en lugar del traje indigena 

para "identificar a las alum nos con 10 escuela" excepto cuando 

provienen de comunidades rurales "porque son m6s pobres" . Ante las 

protestas de algunos padres, se dej6 a criterio de coda profesor el uso 0 

no del traje. 

En Santa Cruz del Quiche, en 1997, el Director y maestros del instituto 

Normal Mixto del Altiplano quichelense, vedaron el uso del traje 

indigena. EI director de 10 escuela aval6 y defendi6 un acta de 10 

asamblea de padres donde 128 padres contra 65 yotaron a favor de 

us or el uniforme con el argumento de "queremos que se yean iguales y 

cuando son iguales no es discriminatorio. Es discriminatorio cuando unos 

tienen uniforme y otros no". 

En Concepci6n Tutuapa, San Marcos, en 1999, el Director y catedr6ticos 

del Instituto Normal Mixto del Altiplano Marquense, exigian el uso del 

uniforme. EI reglamento de 10 escuela conocido p~r algunos 

autoridades educatiyas departamentales, exigia el uso del uniforme. 
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Segun el director, "de acuerdo con las recomendaciones pedag6gicas 

de valores morales V esteticas adoptadas p~r los docentes, se decidi6 

exigir el uniforme". 

Violaci6n a las garantfas judiciales y uso de los idiomas indigenas. En 

1997, en el Ministerio Publico de Huehuetenango, departamento con 

mavorfa de poblaci6n indfgena, no existfa traductor V se rechazaban las 

declaraciones V denuncias que se realizaran en los idiomas mavas. 

En Chimaltenango, en 1998, en el Juzgado de Primera Instancia V 

Ministerio Publico se dio otro caso de violaci6n a las garantfas judiciales 

V uso de los idiomas indigenas. EI procesado estuvo en prisi6n 

preventiva p~r un ar"lo V dos meses sin haber sido indagado en su 

idiom a natal (kaqchiquel) . EI medico forense del MP dictamin6 que la 

vfctima tenfa una barrera idiom6tica para darse a en tender 0 

comprender en espar"lol y despues concluy6 que padeda retraso 

mental, sin que el examen medico fuera practicado en un idioma 

comprensible para la victima. 

Violaci6n a las garantfas judiciales V al derecho de libertad de culto en 

la Aldea el Zapotal, EI Estor, Izabal, 1996, p~r el Alcalde Auxiliar, Juez 

de Paz, V Polida Nacional. Una campesina indfgena que no hablaba 

castellano, fue detenida arbitraria V violentamente p~r un grupo de 

pobladores de la aldea mencionada. Era acusada de brujerfa p~r 

practicar ciertos actos rituales propios de su cultura para au men tar la 

productividad de la tierra. Fue entregada al Juez de Paz 39 horas 

despues de su detenci6n V este haciendo caso omiso de las 

irregularidades cometidas, la conden6 a 15 dfas de prisi6n conmutables 

p~r una multa de 400 quetzales. La vfctima manifest6 que en la 

subestaci6n de la Polida Nacional fue violada p~r un agente policial. 
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Los casos resumidos, son ejemplos de c6mo algunas veces los 

argumentos esgrimidos p~r las autoridades para desconocer preceptos 

constitucionales sobre el reconocimiento del derecho de los pueblos 

indfgenas a su forma de vida costumbres, tradiciones, formas de 

organizaci6n social, el uso del traje indfgena e idiomas y dialectos les 

deja en una situaci6n de indefensi6n. 

Uno de los instrumentos de asimilaci6n y discriminaci6n de los pueblos 

indfgenas, es el uso exclusivo del espanol como idioma oficia!. EI hecho 

que no se usen los idiomas de la mayorfa de las poblaciones en la 

prestaci6n de los servicios, en el acceso a la justicia, en el sistema 

educativ~ y en otros espacios publicos de las diferentes 6reas 

IingOfsticas indfgenas, incide en la discriminaci6n racial. EI Acuerdo de 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indfgenas (AID PI) senala que "el 

idioma es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la cultura, siendo 

en particular el vehrculo de la adquisici6n y transmisi6n de la 

cosmovisi6n indfgena, de sus conocimientos y valores culturales. 

En este contexto, se deber6 adoptar disposiciones legales para 

recuperar y proteger los idiomas indfgenas y promover el desarrollo y la 

pr6ctica de los mismos. Los acuerdos de paz contemplan el derecho 

de la existencia y desarrollo de las comunidades IingOisticas, asi como 

la oficializaci6n de sus idiomas. Segun el AID PI, la oficializaci6n de los 

idiomas indrgenas debe incidir en los servicios de educaci6n, salud, 

administraci6n de la justicia y en los medios de comunicaci6n, a fin de 

permitir su efectiva regionalizaci6n, finaliza Minugua. 

Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, [CERIGUAJ, (2002) 

indica la revista Vistazo: Los Prejuicios generan sometimiento de la 

mujer. La pr6ctica discriminatoria componente del sistema econ6mico

polftico que se sustenta en la explotaci6n y la marginaci6n que 
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mantienen los pequelios grupos de poder, tienen sus mayores 

repercusiones en la mujer que se constituye en el sector mayori tario de 

la poblaci6n. Los prejuicios sociales, que son ~Iementos de la 

discriminaci6n, constituyen los mecanismos para establecer relaciones 

de sometimiento con incidencia negativa en la vida socio-cultural, 

econ6mica, laboral, ffsica y mental de la mujer. Las instituciones y 

entidades sociales del departamento aseguran que la mujer m6rquense 

sufre con mayor impacto los efectos del fen6meno hist6rico social, p~r 

la ausencia del Estado en la vida comunitaria. Las condiciones 

geogr6ficas del departamento y su cercanfa con la Republica 

Mexicana hacen que los problemas se tornen m6s complejos y las 

necesidades se agudicen con repercusi6n negativa en la vida familiar y 

en la de la mujer. Las cargas familiares y las presiones sociales y 

econ6micas a las que est6n sometidas las faminas, contribuyen a 

vulnerar su salud ffsica y su estado emocional, segun se pudo 

comprobar en el hospital nacional de la cabecera departamental 

donde se atiende a m6s mujeres que hombres. 

EI Peri6dico La Cuerda (2002), en la edici6n No. SO, pone atenci6n al 

Racismo cotidiano y doloroso que viven las mujeres. Indica que una vez 

m6s queda ccmprobada la mayor vulnerabilidad de las mujeres a sufrir 

discriminaci6n racial. Tambian se demuestra la valentfa, fortaleza y 

temple con que suelen enfrentarla. La presentaci6n de nueve casos en 

la primera fase del Tribunal de Conciencia contra el Racismo ejemplifica 

los niveles estructurales que alcanza esta problem6tica en Guatemala. 

Tal es el testimonio de sobrevivientes de la guerra interna, quienes 

relataron sus vivencias durante las masacres ocurridas a principios de los 

80 y hoy est6n organizados en la Asociaci6n para la Justicia y 

Reconciliaci6n contra el General Efrafn Rfos Montt. Sustentaron sus 

exposiciones en algunas caracterfsticas comunes de las experiencias: la 

mayorfa 0 totalidad de las personas masacradas eran indigenas: los 
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militares aplicaban un fratamiento diferente a mujeres y hombres: a las 

mujeres j6venes (16-18 anos) las violaban, otras eran torturadas en sus 

partes intimas y a las embarazadas les abrfan el vientre. 

EI Peri6dico la Cuerda senala la sana con que actuaron las milicias 

contra los pueblos indigenas comprueba las pr6cticas racistas del 

ejercito. 

Otros testimonios dieron cuenta de la discriminaci6n sufrida por mujeres 

al obstaculizarles su acceso a la educaci6n 0 a empresas comerciales 

p~r vestir traje indfgena y durante la elecci6n de la Rabin Ajau. 

La Cuerda N0.47. (2002), en el debate, INo al Racismol, afirma: La 

Antrop610ga Irma Alicia Vel6squez opina que el racismo no s610 es 

discriminaci6n, sino un sistema hist6ricamente formado por estructuras, 

instituciones y procesos sociales que afecta a mujeres y hombres. 

Llama la atenci6n al indicar que dicho problema no afecta s610 a este 

pais, pero en Guatemala se oprime a m6s de 6 miliones de mayas. 

Combatir el racismo, afirma, implica primero reconocer que existe; 

segundo discutirlo ampliamente por todos los sectores: y tercero, 

cambiar las estructuras econ6micas, politicas, legales, educativas, entre 

otras. 

La Cuerda destaca el testimonio de la periodista Sonia Perez: Cada dfa 

me levanto y yeo en el espejo 10 diferente que soy a los dem6s. En 

algun momento se nos ha discriminado p~r 10 que somos 0 10 que nos 

gusta. Somos diferentes y a partir de allf debemos construir no s610 la 

identidad sino tambien una mejor sociedad. 

En el debate "No al Racismo" donde participaron varias mujeres 

destacadas afirmaron que en Guatemala, las mujeres indfgenas son 

quienes sufren mayor discriminaci6n y opresi6n derivadas del racismo. 
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Menchu, (2002) en el discurso, EI racismo y la Discriminaci6n, 

Verguenzas para la Humanidad se refiere: Los pueblos indfgenas, que 

junto con otros pueblos hemos sido las vrctimas principales de la 

discriminaci6n y el racismo, conocemos perfectamente sus causas y sus 

efectos. EI desprecio, el odio racial y la pretensi6n de una absurda 

superioridad etnica y cul tural, son manifestaciones de las taras y 

complejos coloniales que aun persisten en los parses en que vivimos. Por 

ello, en nuestra voz de den uncia y en el planteamiento de nuestras 

. demandas, los pueblos indfgenas sabemos de que estamos hoblando. 

y tam bien sabemos que nos corresponde un papel y una 

responsabilidad en la construcci6n de sociedades que asuman su 

diversidad etnica y cultural como fuente de virtu des y no como motivo 

de complejos. Nuestra misi6n es, junto a la de otros pueblos originarios, 

aportar al conjunto de la humanidad una contribuci6n efectiva, 

partiendo de la cosmovisi6n que se nutre de nuestra existencia 

milenaria. Y eso forma parte de nuestros suef'\os, de la utopra a la que 

nos aferramos a pesar de estos tiempos de verguenza e indignidad. 

Estoy convencida de que el punta de partida en el proceso de 

construcci6n de ese mundo intercultural. radica precisamente en el 

reconocimiento de que el racismo contra nuestros pueblos no es 

solamente un fen6meno hist6rico del pasado, sino un proceso 

continuado, real y vigente. Las manifestaciones cotidianas del racismo 

y la discriminaci6n implican las limitaciones y deformaciones de nuestros 

derechos humanos, incluido el derecho a la vida, los aetos de 

genocidio, etnocidio y ecocidio son, en la mayorfa de los casos, las 

expresiones extremas del racismo. 

Defensorfa Maya (2002) se suma a los pronunciamientos de las distintas 

organizaciones, personas e instituciones a denunciar el hecho 

abominable de discriminaci6n y racismo ocurrido en contra de Irma 

Vel6squez Nimatuj, Maya Kiche, el 5 de junio 2002, cuando p~r motivos 

12 



de condici6n de mujer maya por lIevar el traje Ie fue veda do el ingreso 

a un lugar publico como es el Res taurante II EI Tarro Dorado", ubicado 

en la avenida de las Americas, zona 13, ciudad capital. 

EI hecho se suma a cientos de casos de racismo que han ocurrido en 

restaurantes, discotecas, tiendas, instituciones, buses urbanos y 

extraurbanos, instituciones publicas del Estado, casos de racismo que 

p~r miedo 0 temor 0 porque simplemente reina un racismo y 

discriminaci6n del Estado los afectados no 10 han denunciado 

publicamente, ni ante las autoridades respectivas. 

Defensorfa Maya felicita a Irma Alicia Velasquez Nimatuj p~r haber 

tenido la fuerza moral y de denunciar su caso. Ahora Ie toca al 

gobierno y a las autoridades del Ministerio Publico para que investigue el 

caso, y tomen medidas legales contra el restaurante "EI Tarro Dorado" 

p~r haber violado la Constituci6n en el articulo referente a la libre 

locomoci6n y a los artlculos del 66 al 70 referente al reconocimiento de 

la existencia de los Pueblos Indlgenas. 

La Hora (2003) en la emisi6n del 14 de abril afirma: Las Leyes de 

Guatemala discriminan la labor que realiza la mujer, pues la definen 

como complemento del hombre, ademas el C6digo de Trabajo permite 

que el patrono abuse y desvalorice la actividad femenina, indic6 Maria 

Eugenia Soils, Coordlnadora del Area Jurfdica de la Fundaci6n Mirna 

Mack. 

50115 quien tambien trabaja en defensa de los derechos de la nir'lez, 

juventud y mujeres, expuso que en la labor agrfcola, a las feminas se les 

adjudica un salario similar al de un menor de edad, aun cuando 

desarrollan la misma tarea que el hombre, dar'lando la dignidad de las 

mujeres. 
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EI trabajo domestico absorbe a muchas guatemaltecas que p~r 

diferentes motivos no pueden continuar sus estudios, 10 que las convierte 

en vfctimas de los patronos, pues no se les reconoce un solorio justo, el 

pago de horas extras y otorgamiento de descansos, agreg61a experta. 

La violencia intrafamiliar y el racismo son algunos de los problemas que 

afecfan al sector femenino y a muchos ninos y ninas, 10 que ha 

provocado su escasa participaci6n, dice la Asociaci6n polrtica de 

Mujeres Mayas. 

Un estudio realizado p~r esta asociaci6n revel6 que las pr6cticas 

racistas en contra de los pueblos indfgenas son constantes y en el caso 

de 10 mujer las violaciones a los derechos humanos son cotidianos y 

muchas veces oval ados p~r las instituciones del Estado y la socledad. 

EI Estado y la socledad civil deben impulsar acclones educativas, 

legales y polrticas para erradicar el racismo y la violencia. 

Revista Domingo (2003) emisi6n semanal de Prensa Libre, numero 1134, 

2 de marzo, se refiere a los Adolescentes de esta manera: En el pars 

hay 1.6 millones de ninas y de adolescentes. EI 64% viven en el 6rea 

rural: el 36% en la urbe. 

EI 42% son indrgenas. Generalmente crecen en un sistema de 

carencias, desigualdades y exclusiones. 

Suelen ser objeto de discriminaci6n y rechazo, 10 que afecta su 

autoestima, provoc6ndoles sentimientos de inferioridad, vergOenza y 

culpa. 
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Desde temprana edad se les ensena a ponerse en el ultimo lugar, 10 

cual posteriormente las inserta en un sistema en que son sometidas a 

privaciones y exclusi6n de oportunidades. 

Las ninas, desde muy temprana edad, dedican un promedio de cinco 

horas al dra a las actividades relacionadas con la preparaci6n de 

alimentos, el cuidado de hermanos menores y el trabajo domestico. 

Todo eso repercute en el desarrollo de su salud y en la falta 0 poca 

educaci6n formal que reciben. 

Entre los 15 y los 17 anos enfrentan responsabilidades como casarse, con 

el riesgo de embarazos a corta edad y de alta fecundidad durante su 

vida reproductiva. 

EI trabajo infantil tambien las afecta. EI 35 p~r ciento de las 

adolescentes est6n en la PEA. 

EI 2.8% de las ninas de 5 a 6 anos trabajan en quehaceres del hogar: 

10.1 % de las nir'\as de entre 7 y 14 ar'\os y 40.6% de las adolescentes. 

AI trabajar, la nir'\a se destruye dos veces, ya que al no acudir a la 

escuela, como adulta no calificada ganar6 79% menos que las que 

terminaron el cicio escolar. 

L6pez, (2003) en Conferencia de Prensa pronunciada en el Sal6n de 

Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango, el 11 de marzo, dijo: 

Quiero comentarles 10 que sufrl en un acto de racismo que el 14 de 

diciembre del 2002, en la discoteca La Frata, donde me fue negado la 

entrada con tal de entrar a disfrutar horas nocturnas, acompar'\adas de 

dos extranjeras, una de identidad Suiza y otra de Espar'\a. Una de elias 

ellS de diciembre se marchaba de Guatemala, para su pals, p~r eso 
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fue que me invitaron y me encontre con la sorpresa de que el guardi6n 

de dicha empresa dijo, que yo no podia ingresar p~r estar vestida as( 

con mi traje regional, que si yo querra ingresar era necesario que me 

pusiera pantal6n 0 falda, a la cual las dos extranjeras preguntaron p~r 

que no podra ingresar con mi traje. EI respondi6 que esa eran las 

normas de la empresa y el s610 estaba cumpliendo con su trabajo, 

todav(a preguntaron las dos extranjeras si no estaba el encargado, el 

duer'lo, a la cual el guardi6n se hizo oidos sordos, hasta ah( me vine esa 

noche triste y lastimada y cada una de nosotras nos fuimos a nuestro 

hogar y de ahf pense que era necesario hacer la denuncia p~r 10 que 

entonces la denuncia fue puesta a la PDH de la ciudad capital y 

tambien busque ayuda. Por eso, Pueblo Maya debemos ser 

conscientes de buscar ayuda, porque ayuda sf la hay. Me com unique 

con Minugua y de parte de MINUGUA y todas estas instituciones que 

ahora me acompar'lan ... Pero, pueblo Maya ya no nos dejemos, ya es 

hora que digamos un hasta aqu( a la discriminaci6n racial, porque este 

es el momento que debemos aprovechar, que nosotros como todos, 

somos iguales, de dignidad, derechos y merecemos respeto, porque 

sentimos y pensamos, tenemos un coraz6n y podemos seguir luchando, 

de seguir adelante a todos los que se crean de la alta sociedad que si 

nosotros como mayas, tambien podemos responder. 

Misi6n de Naciones Unidas Para Guatemala, [MinuguaJ , (2003), en 

Comunicado de Prensa, se refiri6 de la siguiente manera: EI 14 de 

diciembre de 2002, en un establecimiento publico de Quetzaltenango, 

se Ie prohibi6 la entrada a la ser"lora Marfa Olimpia L6pez y L6pez p~r 

usar el traje indfgena; el 22 de enero del ar"lo en curso la denuncia se 

present6 al Ministerio Publico Distrital. La Oficina Regional de MINUGUA 

en Quetzaltenango est6 verificando el respeto al debido proceso de la 

denuncia presentada. 

16 



Apelando a 10 recien aprobada tipificaci6n del delito de discriminaci6n, 

01 Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas yolo 

Convenci6n Internacional sobre 10 Elim[naci6n de todas las formas de 

Discriminaci6n Racial , MINUGUA hace un lIamado a las autoridades 

para que se lIeve a cabo una investigaci6n exhaustiva que determine 

las posibles responsabilidades penales del coso. 

EI hecho sufrido p~r 10 senora Marfa Olimpia demuestra que 10 

poblaci6n indfgena guatemalteca sigue siendo vfctima de acciones 

discriminatorias en 10 vida cotidiana. 

Es p~r esto, que recomendamos a las organizaciones de derechos 

humanos e indlgenas dar seguimiento 01 coso para involucrar 01 

conjunto de 10 sociedad en 10 superaci6n de 10 discriminaci6n y 

alcanzar una convivencia pacffica basada en el car6cter multietnico, 

pluricultural y multilingOe de Guatemala. 

Prensa Libre (2003) en 10 emisi6n del 21 de marzo escribi6 el testimonio 

siguiente: "Me ignoraron p~r ser indlgena", La discriminaci6n no se do 

s610 con indlgenas que viven 01 interior del pais: 10 capital tambien es 

un punto clave para observar 10 diferencia entre indigenas y ladinos. 

Nancy Pac acudi6 a una sede diplom6tica para entregar una carta a 

un embajador. Vestra su traje tlpico y se present6 a titulo individual. La 

diferencia del trato comenz6 cuando "me hicieron esperar en 10 verja, 

mientras que a otras personas que lIegaron m6s tarde las dejaron 

pasar". Una vez ingres6, relata, "me dijeron que mi carta no estaba 

bien redactada, asl que tuve que lIevar otra". 

Para Nancy, 10 discriminaci6n se do en autobuses y centr~s 

comerciales ... casi en todos lados. Un dfa querla comprar unos zapatos 

en un centro comercial y pregunte los precios y 10 dependienta me dijo 

que eran demasiado caros para mf I coment6. 
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1.1. DIscrlmlnacf6n 

1.1.1. Deffnlcl6n 

Microsoft (2000) afirma que el concepto de discriminaci6n es establecer 

diferencias en los derechos 0 en el trato que se da a determinados 

grupos humanos p~r motivo de raza, politica, religi6n. 

1.1.2. Tribunal de Conclencla contra el racfsmo y la 

dfscrlmlnacl6n en Guatemala 

Se lIev6 a cabo el Primer Tribunal de Conciencia contra el Racismo en 

las instalaciones del Centro Cultural Miguel Angel Asturias de la ciudad 

de Guatemala, el 30 de septiembre, del 2002. 

EI Foro de las Americas (2002) comparte la informaci6n: EI Cuerpo de 

Testigos de Honor nombrado y convocado para viabillzar y consolidar 

dicha identidad emiti6 la siguiente declaraci6n: 

Que el racismo y discriminaci6n se ha arraigado en la poblaci6n hasta 

el punto de convertirse en una ideologia que ha conducido y permitido 

el genocidio, el etnocidio y el ecocidio, y los testimonios escuchados en 

esta audiencia de conscientizaci6n y difusi6n permiten corroborar la 

existencia de un serio problema de racismo en el pars en el que 

participan en forma generalizada tanto entidades publicas y privadas, 

como instituciones y personas. 

Que los actos relatados configuran acciones de racismo y de 

discriminaci6n racial de parte de las instituciones del Estado, entre elias 

el ejercito, tribunales, Ministerio Publico, Polida Nacional CiviL asr como 

instituciones educativas, empresas comerciales y culturales que afectan 

seriamente la dignidad fundamental de las vfctimas de las mismas. 
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Que como tales procederia someterlos para su juzgamiento y castigo 01 

conocimiento de las autoridades y tribunales de 10 Republica como 

actos reprobados y proscritos p~r disposiciones de 10 Constituci6n 

Polftica y Tratados y Convenciones Internacionales Multilaterales que 

han side ratificados p~r Guatemala. Sin embargo, debido a que las 

vrctimas no han tenido acceso a mecanismos jurisdiccionales efectivos y 

a 10 luz de 10 historia y continuada inacci6n del Estado para encarar 

estas situaciones, es urgente instituir Organismos e Instancias que 

procedan con eficacia, idoneidad y justicia. En con.secuencia de 10 

anterior, asumimos el compromiso de: Proseguir activo mente el proceso 

que se ha iniciado hoy de creaci6n del Tribunal de Conciencia contra el 

Racismo y 10 Discriminaci6n racial, que, actuando con estricto respeto a 

las normas del debido proceso y del derecho de defensa, conozca y 

decida los cas os que Ie sean sometidos, imponiendo las sanciones 

morales que correspondan. 

1.1.3. Reaccfones ante Ley contra el raclsmo y la dlscrlmlnacf6n 

Diversas personalidades de organizaciones no gubernamentales 

expresan su opini6n en relaci6n a 10 creaci6n de 10 ley contra el 

racismo. 

L6pez, (2002) manifiesta que las organizaciones indfgenas rechazaron 

de forma energica 10 Ley contra 10 Discriminaci6n, aprobada p~r el 

Congreso en septiembre del 2002, porque argumentan que es general y 

toma a los mayas "como un sector mas" y no como un pueblo con 

identidad. 

Por esta raz6n, representantes de diversos grupos se reunieron de 

urgencia en 10 sede de 10 Coordinadora Nacional de Viudas de 

Guatemala, Conavigua, donde analizaron 10 nueva norma legal. 

''Tipifica 10 discriminaci6n como algo generico, adem6s de negar 10 
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existencia de nues tros pueblos, por 10 que nos sentimos frustrados", 

remarc6 Rosalina Tuyuc, de Conavigua 

En 1997, mientras se desempenaba como diputada, Tuyuc fue una de 

las tres indfgenas que propuso una iniciativa contra la discriminaci6n, 

junto con Manuela Alvarado y la eferregista Marina Otzoy. La lideresa 

de Conavigua resalt6 que en el fondo, la ley no destaca que siete 

millones de guatemaltecos de origen maya son: Un pueblo con 

identidad, autoridades y tradiciones propias, que demanda justicia 

hist6rica. 

No les consultaron. Los grupos de origen maya aseguraron que los 

legisladores no solicitaron su opini6n ni tomaron en cuenta sus 

recomendaciones, como asegura Marta L6pez, de la Asociaci6n 

Polftica de Mujeres Mayas, Moloj. 

La norma aprobada por los parlamentarios reforma el C6digo Penal. En 

la misma se define la discriminaci6n como "toda distinci6n, exclusi6n, 

restricci6n 0 preferencia por genero, raza, etnia, idioma, edad, religi6n, 

situaci6n econ6mica, enfermedad 0 estado civil" que limite el ejercicio 

de un derecho a cualquier persona. 

A juicio de Genaro Serech, del Consejo de Organizaciones Mayas, el 

tema de la discriminaci6n fue asumido "de forma global", con 10 cual se 

pierde el espfritu de promover la cultura indfgena. 

Juan Le6n, de la Defensorfa Maya, tampoco escondi6 su frustraci6n. 

Esper6bamos una ley que defendiera los derechos de los pueblos 

indfgenas, no de las etnias, como dice la ley, se quej6. 

Criterio cauto. M6s moderada fue la posici6n de Alvaro Pop, de la Mesa 

Nacional contra el Racismo, quien aplaudi6 la existencia de una ley que 
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proporcionara "herramlentas de acci6n a la Fiscalia de Asuntos 

Indfgenas del Ministerio Publico". 

No obstante, tambien lament6 que no se hayan tomado en cuenta los 

criterios que en su momento presentaron Tuyuc, Alvarado y Otzoy. 

Record6 que aun se requiere revisar todo el sistema jurrdico para 

erradicar el racismo en todas las instituciones del pars. 

Diferencias jurfdicas. Las agrupaciones que participaron en la reuni6n de 

ayer tampoco comparten los aspectos jurfdicos de la nueva ley. "Toma 

la discriminaci6n como un agravante y no como un delito. Deberfa ser 

tajante: el racismo es un delito", enfatiz6 Francisco Cali, presidente del 

Consejo Internacional de Tratados Indios, Citi. 

Debido a elio, ayer se tom6 la decisi6n de que un grupo de Juristas 

analice la ley y luego se pronuncie sobre sus Inconveniencias, inform6 

Ricardo Sulugui, de la Defensoria Maya. 

Nada que felicitar. Los indfgenas tambien criticaron a la Misi6n de 

Naciones Unidas en Guatemala, Minugua, p~r felicitar 01 Congreso p~r 

10 aprobaci6n de 10 ley. De acuerdo con el ente verificador, la nueva 

normativa "evidencia 10 voluntad del Estado de iniciar el proceso de 

erradicaci6n de la discriminaci6n como un problema nacional". 

Adem6s, resalta que la ley cumple con los convenios internacionales 

suscritos p~r Guatemala y se valida la pr6ctica del derecho 

consuetudinario. Respetamos su visi6n, pero no hay nada que felicita~', 

declaro Tuyuc, sobre 10 declaraci6n de Minugua. 

Las crfticas. Dirigentes de organizaciones mayas protestaron frente al 

Congreso p~r la aprobaci6n de la ley sin escuchar sus propuestas. A 

continuaci6n, algunas de las frases m6s emblem6ticas. 
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Una de las principales violaciones de la ley es que no reconoce la 

identidad de los pueblos indlgenas. Viola el acuerdo (de paz) sobre la 

identidad de nuestros pueblos", argumenta Rosalina Tuyuc, de 

Conavigua, y ponente de una iniciativa de ley contra la discriminaci6n 

en 1997 cuando era diputada. 

Las opiniones nuestras no se tomaron en cuenta y los diputados 

indlgenas incluso, no tuvieron una postura firme frente a eso. 

No nos satisface esta ley y analizamos tomar medidas al respecto, se 

pronunci6 Juan Le6n, de la Defensorfa Maya. 

En Sud6frica se enfrent6 el Apartheid hasta que se combati6 el racismo 

legal. institucional. En Guatemala no hay Apartheid, pero es un racismo 

de hecho". EI caso de un restaurante y una denuncia que haremos hoy 

contra una Universidad, confirman la exclusi6n racial. sentencia 

Francisco Cali, del 6rea indigena de Caldh y de la Citi. 

Se necesita de una profunda revisi6n de la legislaci6n, para que el 

proceso tenga 16gica. Aun quedan muchas reformas legales p~r hacer. 

Pero el Congreso tiene que escuchar propuestas de diferentes sectores", 

opina Alvaro Pop, de la Mesa Nacional contra el Racismo. 

Es lamentable esta aprobaci6n de la ley, porque ya no tiene el esplritu 

que se querla: apoyar fuertemente a los indlgenas", subraya Genaro 

Serech, presidente del Consejo de Organizaciones Mayas de 

Guatemala. 

Como tibia calific6 Rigoberta Menchu, Premio N6bel de la Paz 1992, la 

ley contra la discriminaci6n racial, "pues no tipifica el racismo contra los 

pueblos indlgenas". Menchu dio a conocer que los diputados hicieron 
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una de sus "acostumbradas maniobras", y generalizaron 10 ley a efecto 

de no establecer un castigo contra los racistas. 

Es urgente que en el pars exista una ley que castigue a las personas que 

cometan discriminaci6n, especialmente contra los indfgenas, asever6 

Menchu. 

Sin embargo, 10 representante indignada dijo que con 10 aprobaci6n de 

esta ley "no debe ser 10 culminaci6n de 10 lucha de 10 poblaci6n maya 

contra este tlagelo". Menchu hizo un lIamado a las comunidades para 

que continuen su lucha contra el racismo, y manifest6 su esperanza de 

que en el futuro se moditique 10 ley a favor de los indfgenas. 

1.1.4. ManlfestacJones de racJsmo y dlscrlmlnacJ6n contra la 

muJer maya 

Mejra, (1998) en el articulo, Guatemala Herida, expresa: Se ha dicho, 

equivocadamente, que en Guatemala no existe discriminaci6n racial, 

sino cultural. En realidad, se dan las dos. 

La discriminaci6n racial contra los indrgenas, se manifiesta en actitudes 

como 10 incomprensi6n, el paternalismo, los prejuicios desfavorables, 10 

repugnancia frsica, el miedo y 10 desconfianza, el desprecio, 10 

hostilidad, el odio y 10 discriminaci6n en el em pi eo y 10 vivien do, 10 

segregaci6n frsica de ciertos lugares 0 tiempos, los obst6culos 01 

casamiento mixto, las provocaciones, las burlas, 10 explotaci6n, 10 

violencia. Todo se puede resumir en las palabras que empleamos en el 

lenguaje diario. " Indio" es sin6nimo de necio, bruto, tonto, animal (idea 

de inferioridad) y, en su coso extremo, do una idea de insulto soez. 

Cuando el no indlgena atribuye 01 indio las acciones violentas 0 
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irracionales que el mismo realiza, recurre a 10 expresi6n "salirsele el 

indio" (" se Ie solie 10 indio" 0 " se me sali6 10 indio") como una aparente 

justificaci6n de que todossus defectos se encuentran en sus rarces 

indios, por 10 que califica como " indio" todo 10 " malo" que hace y dice. 

Por otro lado, se acostumbra calificar de Hindio" a 10 persona 

considerada debi!. incapaz, pobre, 

Con 10 segregaci6n cultural racista se busca mantener 10 cultura de los 

pueblos indfgenas, no porque ese sea el deseo de los propios indfgenas, 

sino por los dictados de una suti! explotaci6n. Se pretende conservar 10 

que Darcy Ribeiro llama los "pueblos testimonio" y asf proveer de 

informaci6n a ciertos antrop610gos. Tambien para constituirlos en 

lugares de atracci6n turfstica 0 bien, como zona de mercado cautivo 

para aprovechar determinados productos (textiles, artesanfasj para el 

comercio. A veces, por motivos religiosos 0 humanitarismo, se decide en 

forma paternalista 10 que mejor Ie conviene a un pueblo indfgena, sin 

dar 10 oportunidad para que los pobladores sean los verdaderos artffices 

de su desarrollo. 

La discriminaci6n cultural se expresa en el folklorismo, en 10 idealizaci6n. 

Si bien se estimulan manifestaciones culturales, (10 se lucha con igual 

ahfnco por crear sistemas locales de autogesti6n y exigir que el Estado 

cum pia con dotar a las distintas comunidades de los servicios 

esenciales. Luis Cardoza y Arag6n 10 visualiza de 10 siguiente manera: 

Nos maravillan los trajes indfgenas y se olvida a quien visten. EI traje, 10 

exterior colorido. Si nos 10 ponemos somos una falsificaci6n, un ente 

supletorio. Sospecho que nos enganamos 01 no percibir que mucho de 

10 tradicional, de usos y costumbres, es una cultura de 10 desdicha y 10 

explotaci6n; carencias y miserias seculares que impiden una cultura 

popular que no emerja del arrinconamiento, de 10 discriminaci6n, de 10 

esclavitud. 
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La Organizaci6n de las Naciones Unidas ,[ONU] , (2002) , a troves de 10 58 

sesi6n, de 10 Comisi6n de Derechos Humanos, present6 10 declaraci6n 

de una mujer Maya, originaria del Departamento del Quiche con estas 

palabras: Pero tambien, es 10 ropa p~r 10 cual se nos discriminan, 

humillan, desprecian y persiguen muchas veces. Para destruir nuestro 

cultura se ha prohibido a nuestros hijos utilizar nuestro vestimenta 

indfgena en las escuelas, colegios e institutos, lugares de trabajo, para 

desculturalizar a nuestros pueblos. 

Mi hija que, para graduarse tenfa que hacer una pr6ctica contable en 

alguna empresa privada, y nadie 10 recibfa porque ella siempre lIeva 

puesta su vestimenta indigena. Yo Ie acompane a varias empresas 

para suplicarles que 10 aceptaran realizar 10 pr6ctica contable, porque 

10 que final mente importaba era que mi hija pusiera en pr6ctica sus 

conocimientos con tables a favor de 10 empresa y no el vestuario y me 

ampare en el convenio 169 de 10 OIT (ratificado p~r Guatemala). Sin 

embargo, fue imposible, porque los empresarios dedan "si quiere hacer 

su pr6ctica tiene que cambiar de ropa y si no quedese con su corte y su 

hija" . Finalmente mi hija tuvo que hacer su pr6ctica en una empresa y 

salk de 10 coso y 10 comunidad con su corte y gOipii de madrugada y 

lIegar antes que todo el personal a 10 empresa y cambiarse para 

ponerse una falda y un blusa y asf estuvo 2 meses. 

Ella me deda que se sentra muy inc6moda, avergonzada vestida de 

ladina, pero en aras de poder acceder 01 titulo de nivel medio tuvo que 

hacer ese enorme sacrificio. 

Diferentes anecdotas de racismo en 10 escuela, en 10 colle, en 10 

iglesia, en el mercado. Un ejemplo concreto que yo y todas las mujeres 

indfgenas vivimos a diario es 10 poco atenci6n que recibimos en 

cualquier entidad gubernamental, en el comercio. De forma 
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despectiva nos tratan de "10 maria", "vos india", "vos caituda". 

Tambien casi no nos atienden y si 10 hacen 10 hacen de ultimo 0 nos 

dicen venga manana. Cuando me insc;ribf en un instituto hace unos 

anos, Ie dije a 10 persona que estaba inscribiendo que mi apellido es 

Toj y el escribi6 Toc, cuando Ie dije que escribiera bien mi apellido, de 

forma despectiva me dijo: "Est6 bien asr. " En 10 escuela 0 el colegio. a 

nuestros ninas no les permiten utilizar 10 vestimenta maya, existen 

reglamentos intern os en los cuales con toda daridad dicen que tienen 

que ir uniformadas y no utilizar 10 vestimenta de nuestro pueblo. Ante 

esa situaci6n y ante 10 imposibilidad de acceder a un establecimiento 

educativo las madres mayas tenemos que aceptar y si discutimos nos 

dicen: "si quieren. si no vayan a buscar otro colegio. 

Cuando inscribimos a nuestros hijos e hijas en las registros civiles de las 

municipalidades tenemos mucha dificultad. primero porque los que 

atienden casi siempre son ladinos. entonces comunicarnos con ell os es 

difrcil, luego que a veces no quieren inscribir a nuestros hijos con los 

nombres que nosotras decidimos y resultan poniendole .. Juan, Pedro, 

Marfa, Juana, Diego" y los apellidos mayas mal escritos. Hace un ano, 

cuando iba acompar'\ando a mi hijo, quien estaba inscribiendo en el 

registro civil a mi nieto, result6 que en 10 portida de nacimiento estaba 

mal escrito el nombre de mi nieto. porque el se llama Ixbalanque Juan 

Manuel Morales Rucuch, y 10 ladina escribi6 Ishvalanke Juan Manuel 

Morales Ruchuc. Entonces Ie dijimos que ella habra escrito mal el 

nombre y que debra corregir su mal trabajo. En ese momento comenz6 

a insultarnos y decirnos que eso no tenra mayor importancia que se 

quedara asr. Le reiteramos que el nombre que ella habfa escrito era de 

otra persona, porque alter6 el nombre y el apellido, y que ella como 

empleada publica tenia que realizar su trabajo con eficiencia, que 

nosotros como ciudadanos pagamos nuestros impuestos y p~r 10 

consiguiente tenemos los mismos derechos y obligaciones que los 
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ladinos y que p~r 10 consiguien te, los empleados y empleadas publicas 

tienen que servir a indigenas y no indfgenas p~r iguai. Luego de una 

Jarga discusi6n, 10 sel'iora volvi6 a redactor y corregir la partida de 

nacimiento y cuando nos 10 entreg6, se qued6 diciendo, °indios 

abusivos, necios, no tienen educaci6n ... " 

EI racismo deblita 10 espiritualidad maya, causa poco autoestima. 

Oebilita nuestro identidad. EI racismo tam bien tortura, tambien mota. A 

consecuencia de mi participaci6n en 10 iglesia cat6lica de mi 

comunidad Santa Cruz de EI Quiche, empece a tener mayor noci6n de 

las desigualdades sociales, 10 pobreza en que vivimos, 10 marginaci6n 

de 10 mujer maya, 10 injusta distribuci6n de 10 tierra, asimismo tuve una 

formaci6n autodidacta, 10 que me permiti6 ampliar mis conocimientos 

de 10 realidad de mi pueblo, 10 realidad del racismo, afirma 10 lider 

indigena. 

Tuyuc, (2003) dijo estar satisfecha respecto a 10 celebraci6n del Oia de 

10 Mujer Indfgena, pero asegur6 que ese sector aun es di5criminado, no 

5610 p~r ser maya, sino que p~r ser mujer. Afirm6 que 10 discriminaci6n 

se manifiesta en todos los 6mbitos sociales del pais y un ejemplo de ello 

son las oficinas de acceso a 10 justicia, pues a pesar de que son varias 

las que se presentan a denunciar un delito, no reciben 10 asistencia 

necesaria, p~r el simple hecho de ser indigenas y mujeres. Asimismo, dijo 

que esa situaci6n puede comprobarse con el rechazo de que han sido 

objeto varias mujeres en algunos restaurantes y centr~s de diversi6n, 

lugares en donde se les ha vedado el ingreso, p~r el simple hecho de 

lIegar vestidas con traje tfpico. La ex congresista asegur6 que 10 falta de 

resarcimiento es otro problema que atraviesan las mujeres, 

principal mente las que quedaron viudas y huerfanas durante el 

conflicto armado interno, yo que el gobierno del Frente Republicano 

Guatemalteco (FRG) ha rechazado a las victimas, mientras que 
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beneficia a los agresores, como son las Patrullas de Autodefensa Civil 

(PAC). 

La Irder maya dijo que la insuficiente atenci6n y lejanfa de los puestos de 

salud, principalmente en las 6reas rurales, ha provocado que alrededor 

del 95 p~r ciento de las mujeres indrgenas padezcan de desnutrici6n y 

que aumente la mortalidad materna. 

Finalmente, Tuyuc asever6 que conmemorar un Dra de la Mujer 

Indfgena es muy reconfortante, ya que demuestra que ese sector no 

est6 olvidado completamente, pero hizo un lIamado a las autoridades 

de gobierno a cumplir con los Acuerdos de Paz y con la Constituci6n de 

la Republica para que de esa manera comience a trabajar a favor de 

ese sujeto de la poblaci6n. 

Asociaci6n de Mujeres Moloj (2003) comenta: EI racismo est6 tan 

arraigado en la sociedad guatemalteca, las mujeres mayas 10 

afrontamos en la vida cotidiana, en las organizaciones de mujeres, en 

los trabajos institucionales en el 6mbito del Estado ... cuando asumr 

funciones en una de las comisiones de gobierno, las companeras 

ladinas solfan decir, a ella hay que ponerla para la foto y para que 

hag a su show, para eso sirven las indfgenas. 

En el 6mbito educativo las mujeres indfgenas enfrentan serios problemas 

p~r hablar el idioma maya y p~r usar el traje. Elias encuentran muchas 

dificultades para educarse, s610 p~r ser mayas. 

D'Emilio (1998) proporciona el testimonio de una mujer maya: Entonces, 

desde que se va de la casa para integrarse a la escuela, ahr es donde 

se encuentra con las primeras dificultades. Primero se topa con un 

maestro que es monolingOe y que no sabe hablar el quiche 0 algun 

idioma maya. iCu6ntas dificultades se encuentran en la escuela?, 

muchas veces se queda grabado en la mente y ya no se borra. 
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Recuerdo muy bien cuando estaba en 10 primaria y el maestro ponfa 

carteles en las paredes prohibido terminantemente hablar el quiche. 

Pero yo me desarrolie en un pueblo donde todos eramos mayas, se 

conservaba mucho 10 cultura y casi no era permitido el ingreso de otras 

personas ajenas a 10 comunidad, por el simple hecho de que se daban 

cuenta de que muchas veces 10 educaci6n sistem6tica nos ha hecho 

olvidar muchas cosas de 10 nuestro. Estas fueron las primeras 

dificultades que encontre. Cuando no pronunci6bamos bien una 

palabra en espariol nos costigobon con un reglazo 0 cualquier coso, se 

nos trataba como ani males y hasta hoy dia hay maestros que tratan asf 

a sus alumnos. Pero yo yo tengo experiencia; soy maestro del 

Programa de Educaci6n Bilingue, me doy cuenta que los alumnos 

tienen mucha confianza en mf. Claro que yo no pongo que est6 

prohibido hablar el idioma quiche, porque de nada sirve, porque no 

somos un costal vacfo don de nos meten todos los contenidos. No se 

trata de eso en 10 escuela, sino de educarnos y ser m6s personas, 

mientras que antes nos trataban como animales y asi es muy dificil que 

una persona se forme. 

Muchas ninas se quedan en 10 primaria en el segundo 0 tercer grado; 

solo algunos tenemos 10 oportunidad de ir un poco m6s cll6 y no 

quedarnos en 10 primaria . En mi coso, mis padres hicieron todo 10 

posible para que yo pudiera seguir con mis estudios. Econ6micamente 

ellos se sacrificaron bastante, asf como se est6n sacrificando muchos 

padres en estos tiempos, porque es una salida que tenemos para 

nuestros problemas; no s610 saber leer y escribir, sino conocer otras cosas 

que nos ayuden a mejorar nuestro vida. Cuando yo soli de 10 primaria, 

hicieron todo 10 posible para que pudiera continuar con mis estudios. 

Ahf hay otro problema; nosotras las indigenas teniamos que ir a otro 

lugar u otra ciudad porque en los municipios es muy diffcil que haya 

secundaria, 10 mayorfa no tiene. Entonces, forzosamente uno tiene que 
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salir a buscar una ciudad; si uno econ6micamen te puede pagar 

hospedaje puede seguir estudiando, de 10 contrario el estudio para 10 

mujer indigena es muy dificil. Por ejemplo, yo soy maes tro y es un 

privilegio; aquf 10 mayoria de las indigenas se han quedado en 10 

primaria y despues de eso no hay otra salida m6s que casarse a los 12 0 

14 anos. Otro de los obst6culos para estudiar era el traje tipico, iba a 

necesitar un uniforme por un 5610 ana para estudiar. A mi no me gust6, 

yo querfa lIevar mi traje pero en el colegio no se permitia. porque 10 

educaci6n no era para nosotras, as! nos dedan, entonces tenfomos que 

quitarnos el traje. Yo me encontre con ese problema, tuve que dejar mi 

traje por un ano, asf s610 en las mananas, pues en 10 tarde me 10 ponfa 

01 regresar a mi coso. Adem6s se sabia que eramos indigenas por 10 

manera de hablar; nosotros no dominamos el espano!, y entonces nos 

marginaban, nos discriminaban. Entonces, son muchas las dificultades 

que una encuentra para educarse, es decir, no tenemos facilidades 

para educarnos, no se nos dan verdaderas oportunidades ( ... ) Ahora, 

los alumnos -las ninas especialmente yo no Ie hacen coso a su mam6: 

hay muchas cosas que hemos perdido. por ejemplo , el traje que antes 

nosotros mismas hadamos. Ahora, 10 unico que hacemos es comprar el 

corte. Las que solen a estudiar pierden mucho de eso, yo no quieren 

sentarse con su mam6 para trabajar. Enronces, las personas yo no 

contlan en eso, porque se han dado cuenta que 10 educaci6n en vez 

de permitir de que nuestro cultura se vaya para arriba procura que 

nosotros 10 olvidemos. 

Artigas, (2001) define: Las mujeres mayas son 10 gran mayorfa de 10 

poblaci6n rural y urbana de Guatemala. En elias se concentran tres 

formas de opresi6n, que hist6ricamente las han excluido de forma 

tajante de 10 vida socia!, polftica, econ6mica y cultural del pars. En elias 

recae con mayor dureza un sistema de relaciones de poder y dominio, 

que se expresa en altos indices de analfabetismo; en 10 casi absoluta 

30 



marginaci6n de los servicios b6sicos V de atenci6n de salud; en 10 

desvalorizaci6n del trabajo domestico como trabajo socialmente 

necesario y en una exclusi6n, muchas veces violenta, de las instancias 

sociales y polrticas existentes en el pars. 

En elias se hace cuerpo y realidad el concep to de 10 feminizaci6n de 10 

pobreza en el actual periodo de desarrollo del capitalismo neoliberal. 

Aunque todas las mujeres comparten una misma condici6n H condici6n" 

de subordinaci6n en las relaciones de genero, 10 vivencia de 10 misma 

es distinta V est6 dada p~r 10 "situaci6n" socioecon6mica V etnica en 

que se desarrollo 10 experiencia vital de coda una. Asf mujer mestiza, 

profesional de 10 capital, aunque ambos compartan 10 misma 

condici6n subordinada. Esto permite comprender y analizar los 

diferentes niveles de desvalorizaci6n e inferiorizaci6n de las mujeres y las 

mavores limitaciones para participar en 10 vida social V publica. Pero 

tambien permite, a modo de prisma observar 10 totalidad de 10 realidad 

social. 

A 10 opresi6n etnica V econ6mica, producto de hist6ricas form as de 

colonialismo, que comparten como pueblos originarios de Guatemala, 

10 opresi6n p~r su condici6n de mujeres las coloca en un plano de 

mayor desvalorizaci6n e inferioridad vies otorga una dominante, como 

destin~ decidido p~r otros V en un cfrculo permanente de exclusi6n, 

As!, su identidad de mujeres est6 asignada p~r 10 contradicci6n V el 

juego de poderes de otros y otras en sus propias vidas. AI 

monolingOismo social, a las desiguales condiciones de acceso a puestos 

de trabajo V salarios, yolo carencia absoluta en 10 decisi6n sobre sus 

propios compaf'leros, con los que com parte 10 precariedad de las 

condiciones de vida V las diferencias con las otras mujeres, mestizos, con 

las que comparte 10 experiencia de subordinaci6n como mujeres. 
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Bastos y Camus, (1998) presenta el testimonio de Aura Marina Otzoy, 

actual diputada del Congreso de la Republica, que habla del racismo: 

"diariamente tenemos que revestirnos de valor para hacernos respetary 

para ser escuchadas tomadas en cuenta, p~r el traje que es algo que 

nos identifica inmediatamente y extremadamente, somos objeto de 

discriminaci6n: hay centr~s educativos que obligan de una manera sutil 

a la mujer indfgena a despojarse de su traje para usar el uniforme de la 

escuela 0 colegio". 

A pesar de que la legislaci6n educativa 10 prohfbe, se hace caso omiso 

de las leyes; esto es un hecho que repudiamos en cuanto que va en 

contra de la dignidad de la mujer indlgena. 

EI papel de la mujer maya en la comunidad es muy amplio y abarca 

todos los aspectos de la vida. La mujer da la vida y la educaci6n a los 

hijos. En medio de la gran pobreza y explotaci6n durante los ultimos 500 

anos, la mujer maya cuid6 y defendi6 la vida de los pueblos. Desde la 

invasi6n de los espanoles la mujer sufri6 las violaciones que marcaron de 

la ralz de la resistencia de los abuelos, madres y viudas. La mujer maya 

fue la fuente de vida de los millones de seres humanos del pais. 

Defensora de la vida y nuestra cultura maya, actual mente son 

comadronas, curanderas y son sacerdotisas mayas practicantes de 

nuestra religi6n maya. 

1.1.5. Concluslones sobre dlscrlmlnacl6n y raclsmo: Foro de Sao 

Paulo 

Del 2 al 4 de diciembre de 2002, en la ciudad de la Antigua Guatemala, 

se lIev6 a cabo el XI Encuentro del Foro de Sao Paulo, donde 

participaron "deres de movimientos populares y miembros de partidos 

politicos de izquierda de America Latina. Tambien asistieron invitados 
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de otros continentes como Europa, Asia y Australia. En el Foro hubo 

varias mesas de trabajo. entre elias la mesa sobre discriminaci6n y 

racismo. 

(Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, [URNG], (2002) 

respecto al tema dijo: En el talier correspondiente a la tem6tica de la 

discriminaci6n y el racismo se hace necesario destacar la participaci6n 

activa y masiva de los asistentes. En especial vale la pen a subrayar, la 

de los representantes de los pueblos originarios y URNG, los que hicieron 

aportes sensibles al tema, caracterizados todos p~r una gran riqueza 

humana y profundidad de concept os. 

En el taller hem os arribado al entendimiento del valor que constituye, 

examinar la discriminaci6n y el racismo en toda su complejidad, 

pluralidad y expresi6n. A partir de esfa concepci6n cad a uno de estos 

sectores discriminados deben ser capaces de unirse, pues solos no ser6 

posible alcanzar la Iiberaci6n. Esta discriminaci6n multifacetica y plural 

implica a todos los discriminados: Obreros y campesinos, naciones y 

pueblos originarios, p~r razones ideol6gicas y polfticas, impedimentos 

ffsicos y mentales, entre otros. 

EI taller constata con pesar e indignaci6n que las estrucfuras del sistema 

imponen e irradian con tal fuerza la represi6n moral. sicol6gica. cultural 

y espiritual que con frecuencia obligan a la evasi6n, renuncia 0 

negaci6n de la identidad de los que resultan discriminados. Frente a 

esta dram6tica disyuntiva la unica opci6n posible es la identificaci6n del 

problema, la organizaci6n y solidaridad de nuestras fuerzas y la 

intransigente lucha p~r nuestros valores. 

De ahi que se convierta en una apremiante demanda de nuestras 

fuerzas, la informaci6n y la preparaci6n cultural que posibilite a nuestras 

mujeres y hombres hacer una interpretaci6n justa y cientffica de la 
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causalidad, problem6tica y soluciones a este crucial tema de la 

discriminaci6n. 

La divisi6n interesada y dirigida de los pueblos no solo fragiliza nuestra 

resistencia sino que parad6jicamente puede hacer que una parte de 

los discriminados pasen a ser discriminadores de sus propios hermanos. 

La lucha contra la discriminaci6n no puede quedar disociada de la 

lucha contra el sistema que la engendra e instituye; al tiempo que 

tampoco puede quedar divorciada de la lucha que lIevan a cabo los 

partidos de izquierda y las organizaciones sociales. Habremos de unificar 

los esfuerzos partidarios y de la sociedad, para desenmascarar, 

denunciar y penalizar las form as de discriminaci6n y racismo. 

Debe procederse a la denuncia de los gobiernos, que habiendo 

ratificado los convenios internacionales referentes a la eliminaci6n de 

todas las formas de discriminaci6n racial, no las han convertido en leyes 

nacionales ni han cumplido con dichos compromisos, basados en el 

respeto a la autodeterminaci6n y soberania de los pueblos. 

Es equrvoco entender que el desarrollo de los pueblos originarios pasa 

p~r "asimilarles" paternalistamente. De 10 que aqur se trata es de 

concebir su progreso a partir del reconocimiento a sus rarces, 

organizaci6n y valores. 

En tal sentido se hace justo reparar en la experiencia guatemalteca, la 

cual, mediante la lucha revolucionaria, expresada en URNG, los 

intereses fundamentales de los pueblos originarios han coincidido con 

los intereses del resto de la sociedad guatemalteca. 

Ha de lucharse permanente y conjuntamente con los movimientos 

revolucionarios y sociales p~r la construcci6n en nuestros paises del 
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Es tado de Oerecho, democr6tico, e incluyente de 10 pluriculturalidad y 

plurinacionalidad que nos caracteriza. 

EI imperialismo, el neoliberalismo y 10 globalizaci6n constituyen una 

amenaza letal para nuestro existencia. De ahr que 10 preservaci6n y 

cultivo de 10 identidad de nuestros pueblos, el respeto 01 mundo mlstico 

y 01 pensamiento cosmog6nico de nuestras naciones, debe pasar a ser 

prioridad en nuestro empeno nacional, patri6tico latinoamericano y 

caribeno. 

La historia constata que las naciones 0 pueblos originarios asf como 

otros sectores discriminados y explotados, con determinada frecuencia 

no han encontrado en los partidos de izquierda los espacios y 

representatividades, que en consonancia con 10 legitimidad de sus 

intereses y aspiraciones garanticen el acceso a un sistema de valores 

diferentes. 

Entre las discriminaciones nacionales merece destacarse las que son 

objeto los Pueblos originarios, hombres y mujeres; mientras que los 

Puertorriquenos son colonizados en pleno siglo XXI. Marginados tambien 

resultan los caribenos y latinos en Estados Unidos. 

De otra parte tampoco el taller puede ignorar 10 discriminaci6n de que 

son objetos los poises 6rabes: EI hermano pueblo de Palestina 

discriminado, desplazado, perseguido y agredido p~r el estado de Israel 

con el benepl6cito norteamerica no merece una atenci6n especial, 

como especial y vigilante debe ser 10 atenci6n con que se sigan los 

actuales acontecimientos en Irak, estando como est6 este pars, 01 

borde de 10 m6s peligrosa y criminal guerra patrocinada p~r el 

imperialismo norteamericano. 
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1.1.6. EI Patrlarcado, proplcla 10 dlscrlmlnacl6n hacla las muJeres 

EI ~atriarcado es el polo opuesto del patriarcado, es decir que el polo 

de gravi taci6n familiar y social es la mujer. Por el contrario, Internet 

(2004) menciona que el diccionario de la Real Academia Espanola 

define la palabra patriarcado como "una organizaci6n social primitiva 

donde la autoridad es ejercida p~r un var6n, jefe de cada familia, 

extendiendose este poder a los parientes aun lejanos de un mismo 

linaje". Coordinadora de Mujeres (20003) indica que en Guatemala se 

ha reproducido hist6ricamente una cultura patriarcal. Las 

consecuencias de esta cultura son graves, tanto para las mujeres como 

para los hombres. Las deficiencias y la mala distribuci6n del poder de 

genero, junto con el mantenimiento de una estructura econ6mica 

social y polftica autoritaria y concentradora, han provocado h6bitos, 

creencias y conductas que distancian a hombres y mujeres, que los 

vuelve violentos entre sf, los hace competir, los obliga a olvidar su 

comun naturaleza humana ... , Sin embargo, el impacto m6s danino de 

esta cultura es que situ a a las mujeres como seres inferiores y 

reproducen un sistema que las excluye y margina aun m6s que a los 

hombres. La mayor evidencia de esta exclusi6n estructural es que en las 

polfticas publicas del gobierno nunca 59 ha priorizado Ie atenci6n a las 

mujeres en ningun 6rea como educaci6n, salud, medio ambiente, 

trabajo, vivienda, desarrollo social 0 acceso a las recursos econ6micos. 

Actualmente la mayor parte de la poblaci6n guatemalteca se 

encuentra en estado de pobreza y m6s de las dos terceras partes viven 

en 6reas rurales. Vel6squez (2002) en el capftulo Genero y Cultura 

comenta: ... el patriarcado es un regimen de explotaci6n que produce 

diferencias de genero con el fin de construir una divisi6n de trabajo, 

acumulaci6n y acceso a recursos sociales, econ6micos y culturales 

asimetricos y desiguales, de tal manera que garantice no 5610 el 

privilegio de un genero (el masculino) sobre otro (el femenino), pero 
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importantemente, la subyugaci6n y la explotaci6n de este ultimo 

como la mera base de la riqueza y la acumulaci6n. Segun la 

Cosmovisi6n Maya el hombre y la mujer son complementarios. Para 

Valenzuela (2001) , el pensamiento maya considera las energras 

femeninas y masculinas como complementarias y siempre coincidentes 

en la unidad que las trasciende y de la que en esencia proceden, p~r 

ella y en ella se resuelven todos los procesos de creaci6n. Vel6squez, 

(2002) senala que ... Ia complementariedad en la cotidianidad es una 

unidad de desiguales Hella y el tienen una funci6n natural que deben 

cumplir" clarifican la diferencia, pero lial tiene m6s valor que ella" 

evidencia la valoraci6n desiguaL de ahr que se desprende que los 

roles, actitudes, normas sean diferenciadas y desiguales. La 

complementariedad basada en la desigualdad genarica de las y los 

indrgenas, y es discurso oficial de algunos intelectuales mayas, anade 

Vel6squez. 

EI patriarcado es un orden social caracterizado p~r el dominio del 

hombre hacia la mujer y a otros sujetos sometidos al mismo poder. En 

Guatemala es claro que la mujer en tarminos generales tiene m6s 

actividades que el hombre. Se dedica a los oficios domasticos como 

preparar los alimentos, limpiar la casa, cuidar a los hijos, al esposo y si 

tiene que trabajar en un puesto publico no escapa de las actividades 

del hogar. La mujer indfgena adem6s de las tareas del hogar, va al 

campo a ayudar al esposo en la agricultura. EI horario de trabajo de la 

mujer maya es entre 12 y 16 horas, mientras que el hombre labora entre 

8 y 12 horas cada dra. Los hombres, tienen m6s tiempo para 

descansar e incluso para divertirse aunque sea mrnimo, como jugar al 

futbol. La desigualdad no s610 se da en las horas de trabajo, sino la 

mujer tiene menos oportunidades que el var6n en todos los servicios 

sociales, econ6micos y polrticos. 
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A consecuencia del mdchismo y el patriarcado que existe en el pars, las 

mujeres sufren la opresi6n, la esclavitud y est6n encerradas dentro de 

sus propias casas p~r imposici6n de sus parejas 0 familiares, 10 que 

indica que el patriarca do causa atraso en la mujer, porque se Ie niega 

el derecho a ser ella misma, a ser protagonista de su propio destin~ y 

desarrollo. Entonces es necesario que haya acciones equitativas, para 

que la mujer mayatenga todas las oportunidades para salk de la 

opresi6n del hombre y la sociedad e incidir en los cambios que la 

sociedad civil demanda cada dra. 

,., .7. Equldad de Genero 

Es claro que las mujeres son el sector m6s vulnerable de la sociedad. 

Tambilm en los cambios macroecon6micos, polrticos y culturales, 

debido a la globalizaci6n y p~r la sobreexplotaci6n que sufre la 

poblaci6n femenina en diferentes 6mbitos sociales. Avanzar en la 

equidad de genero es importante y los parses que han hecho de la 

equidad social una politica de Estado tienen altos fndices de 

desarrollo humano, tienen menos problemas de gobernabilidad y han 

logrado una convivencia m6s arm6nica. La equidad de genero serra 

el modelo ideal a perseguir en la vida cotidiana, promoviendo de 

modo especial a la mujer maya para que se logre un equilibrio familiar y 

social. Sobre este tema, Valenzuela, (2001) menciona que "Equidad de 

Genero es la satisfacci6n de las necesidades de acuerdo a la 

diferencia de genero entre hombres y mujeres". Genero es una 

categorra social susceptible de transformarse; no es sin6nimo de mujer, 

sino el concepto de 10 masculino y 10 femenino. Indica que la 

Condici6n de Genero se refiere a la opresi6n, la interiorizaci6n, la 

marginaci6n, la subordinaci6n, la servidumbre voluntaria, la 

dependencia, la violencia, la discriminaci6n de la mujer. Finalmente 

afirma que el termino genero con la intencionalidad que circula 
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actualmente en las ciencias sociales en el discurso feminista , tuvo su 

origen en 1955. 

En el mundo la mujer tropieza con grandes problemas para lograr la 

equidad, porque los dos sexos jam6s han compartido un mundo de 

igualdad. En el caso de Guatemala, a pesar que de la mujer es la 

mitad de la poblaci6n, ella est6 en desventaja y en peores condiciones; 

tiene menos educaci6n formal, la atenci6n medica no es satisfadoria 

para ella, porque es insuficiente 0 se encuentra muy lejos de su 

comunidad. No tiene derecho a una vivienda y en la familia cuando se 

adqulere un bien general mente este va a nombre del hombre. En la 

polltica, la participaci6n de la mujer es escasa 0 casi nula. Los 

derechos humanos, econ6micos, culturales y sociales son violados 

constantemente. Y la mujer maya es el sector m6s afectado en los 

derechos m6s elementales. En la actualidad la mujer indfgena lucha 

contra la discriminaci6n, p~r incluirse y ser incluida, reconocerse y ser 

reconocida. EI feminicidio actual es signo de la desvalorizaci6n de la 

mujer en el medio guatemalteco y en otros contextos. Es preocupante 

el crimen que se ha desatado en contra de las mujeres de todos los 

estratos sociales y que a la fecha no se sa be con exactitud las razones 

de los asesinatos contra la pcblaci6n femenina. Es claro que las mujeres 

son el sector m6s vulnerable que sufre la violencia indiscriminada que 

cobr6 m6s 527 victimas en el ana 2004, P6g. Internet (2005). 

1.1.8. La Globallzacl6n proceso que genera mas deslgualdades 

La globalizaci6n es una politica que pretende el enriquecimiento de 

una minorfa, a nivel mundial. Los pobres ser6n m6s pobres en la medida 

que esta corriente neoliberal se apodere de los bienes, recursos 

naturales, 6reas protegidas, semillas, riqueza natural, carreteras, puertos 

y otras entidades del Estado. En este aspedo, Internet (200 1) muestra 
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que mientras 10 integracion global esta procediendo "a gran velocidad 

y con alcance asombroso", 10 mayorfa del mundo no participa en sus 

beneficios. Las nuevas reglas de 10 globalizacion, y los actores que las 

describen, se centran en 10 integra cion de los mercados globales, 

descuidando las necesidades de las personas que los mercados no 

pueden resolver. Este proceso se concentra aun mas el poder que 

margina a los pobres. Anode que 10 globalizaci6n ha supuesto tambien 

un aumento de 10 exclusi6n social, marginando a grupos sociales 

completos de tode participaci6n real, con el aumento del desempleo y 

de 10 pobreza. Solidarity (2000) afirma que 10 "Globalizaci6n crea 

riqueza para algunos y se traduce en pobreza y marginaci6n para 

otros". 

Con 10 globalizaci6n se beneficiaran instituciones financieras, empresas 

multinacionales, mafias internacionales, turistas, ONG y 10 mono de 

obra muy calificada. Las polrticas de globalizaci6n agrandan mas 10 

brechas entre los ricos y pobres, porque una minorfa tiene y tendra mas 

poder y las mayorfas, como siempre, son y seran coda dra mas pobres. 

Como parte de 10 globalizaci6n estan los tratados firmados entre 

Estados Unidos y los poises involucrados y que desde hace varios anos 

estan funcionando y estan implementandose en Guatemala. Sobre las 

diferentes formas que se presenta 10 globalizaci6n, Internet (2000) se 

refiere sobre: EI Tratado de Libre Comercio 0 North American Free Trade 

Agreement (NAFTA) es un conjunto de reglas que los tres parses 

acuerdan para vender y comprar productos y servicios en America del 

Norte. Estos poises son Estados Unidos, Canada y Mexico. EI TLC fue 

firmado p~r los tres poises el 17 de Diciembre de 1992. Tras varios anos 

de debate, en 1993 fue aprobado p~r las Asambleas Legislativas de 

Canada, Mexico y Estados Unidos. EI TLC entr6 en vigor elIde Enero de 

1994. 
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las experiencias de Mexico indican que desde que se implement6 el 

tratado de libre comercio, los mexicanos, especial mente campesinos, 

est6n m6s pobres, porque este pais, import6 marz en grandes 

cantidades y los productores agrfcolas sufrieron bajas considerables en 

10 vento de su producci6n, raz6n p~r 10 cual, miles de ellos emigraron a 

las ciudades para buscar fuentes de trabajo, porque 10 producci6n del 

maiz no tuvo cabida en el mercado local, entonces, entr6 a 10 quiebra 

y no tuvieron m6s motivaci6n para sembrar y cosechar el grano b6sico. 

Esla situaci6n va a ocurrir en esta pofs, porque es 10 misma historia que 

se repite, yo que Guatemala importar6 mafz blanco y amarillo a granel, 

p~r 10 que se preve fuertes perdidas de los campesinos que se dedican 

a esta producci6n. Esto s610 para ilustrar 10 invasi6n de productos de 

Estados Unidos a esta patria, que poco a poco abarcar6 el mercado de 

los guatemaltecos y esto afectar6 el comercio de los pequenos 

productores agricolas que obligadamente se desplazar6n a las 

ciudades para buscar c6mo sobrevivir. En esta situaci6n, se puede 

inferir que 10 mujer maya, sufrir6 en su economia, porque no podr6 

vender sus productos como hasta ahora, porque el mercado estar6 

lIeno de productos exlranjeros a un costo bajo 01 principio, mientras 

ganan el mercado para ellos. Y despues de consolidado el mercado, 

aumentar6n los precios de los productos que ingresaran 01 pais y eslo 

traer6 como consecuencia m6s pobreza a los campesinos de esta 

tierra del quetzal, 

EI CAFT A es otro tent6culo m6s de 10 Globalizaci6n que abarca los 

parses del Istmo Centroamericano y Republica Dominicana. Internet 

(2000), asevera: EI Tratado De libre Comercio de America Central 

(CAFTA) , afirma este es un acuerdo comercial actual, entre Estados 

Unidos y cinco parses centroamericanos: Guatemala, EI Salvador, 

Honduras, Costa Rica y Nicaragua. EI Representante de Comercio de 

Estados Unidos ha anunciado que hay intenciones de agregar a 10 
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Republica Dominicana al acuerdo, luego de que las negociaciones se 

hayan completado, aumentando a seis el numero total de parses. EL 

Area de Libre de Comercio de las Americas (ALCA) es el nombre formal 

que se Ie da a la extensi6n del NAFTA (North American Free Trade 

Agreement: Tratado de Libre Comercio de America del Norte) a todos 

los paises de America Central. del Sur y el Caribe excepto Cuba. 

EI NAFTA Y ALCA ambos se interrelacionan. Guatemala estara 

participando, en el NAFT A, el primero de enero del ano 2005, entrara en 

vigencia el Tratado de libre de Comercio en este pars. Con este 

tratado la mayorra de la poblaci6n tendra serios problemas para 

competir con los parses industrializados p~r talta de conocimientos 

tecnol6gicos, recursos econ6micos para echar a andar los proyectos 

que imponen las grandes companias y participar de una forma 

etectiva en los procesos de producci6n capitalista. Las grandes 

transnacionales consideran que las poblaciones pobres son de 

motricidad dura, 10 que signitica que s610 podran manejar maquinas 

pesadas como las maquiladoras (verdaderas fuentes de explotaci6n) y 

no asr las computadoras que son de motricidad fina. Entonces, los 

parses pobres como Guatemala, seguiran siendo los trabajadores de 

siempre en las grandes emprescs que devengaran un salario de miseria. 

Realmente las consecuencias del CAFT A seran desastrosas, porque se 

privatizaran todos los bienes del estado, los salarios seran mas bajos, 

habra mas fabricas explotadoras 0 maquilas, se destruira el medio 

ambiente, 10 que significa que los pobres seran mas pobres y los ricos 

seran mas ricos. 

EI Plan Puebla Panama es otro megaproyecto que estan 

implementando las grandes corporaciones y companfas 

transnacionales en Mexico y parses centroamericanos. En este tema 

Internet (2000) refiere: EI Plan Puebla Panama (PPP). que es una 
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"estrategia de desarrollo regional" para la regi6n del sur-sureste de 

Mexico y los parses centroamericanos (desde la ciudad de Puebla, en 

Mexico, hasta Panama) impulsado p~r el gobierno del actual Presidente 

de Mexico, Vicente Fox. Cabe decir que al hablar de "desarrollo" 10 

hacen en los terminos del neoliberalismo; no como 10 puedan entender 

o plantear las comunidades, las cuales no han sido ni informadas ni 

preguntadas al respecto. Hay una concepci6n de 10 que es 

"desarrollo", que, nuevamente, pretenden imponernos: la que dicta el 

capital transnacional. 

Con estos megaproyectos de las grandes compaflras transnacionales, 

las mujeres mayas se veron afectadas, porque quedaran excluidas de 

los procesos de "desarrollo" que estos ofrecen, porque no podran ser 

integradas a la economfa capitalista, p~r falta de preparaci6n 

academica y tecnol6gica. Pero sf seran integradas a la mano de obra 

barata en las maquiladoras y en otros proyectos que ejecuten los 

grandes ricos del mundo V Guatemala. Con la implementaci6n de los 

megaprovectos los indfgenas seran afectados en sus comunidades, en 

la sobrevivencia V en todo su entorno natural. Por ejemplo, la 

construcci6n de las represas de energra electric a, que p~r su 

infraestructura, tapara el caudal de los dos y esto causara grandes 

inundaciones de tierras cultivadas, desapareceran grandes extensiones 

de selvas milenarias V comunidades, asf como lugares sagrados y sitios 

arqueol6gicos. Tambien con la extracci6n de oro V otros minerales les 

causara daflos irreversibles en el entorno general, contaminaci6n del 

aire, agua, de los suelos, de la flora V la fauna. La salud de las 

poblaciones mavas se vera afectada p~r los efectos del cianuro V otros 

qufmicos que utilizaran las compaflias extranjeras que estan en el 

proceso de explotaci6n de minas en Guatemala. Por esta situaci6n 

miles de mavas seran desplazados de sus lugares de origen sin saber a 

d6nde ir V afectara a la cultura milenaria poniendo en riesgo la perdida 
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de su idioma, 10 espiritualidad, 10 gastronomla, 10 filosofia, 10 cosmovisi6n 

y organizaci6n social, entre otros. 

1.1.9. Las muJeres de la regl6n occidental del pars ven afectadas 

sus vldas, posltlva y negatlvamente, aflrman oblspos de los Altos 

La iglesia tradicional discrimina a la mujer, en el ejercicio del Ministerio 

Sacerdotal y la ubica en segundo lugar al afirmar que el hombre es la 

cabeza del hogar. cuando las parejas realizan el matrimonio religioso. 

La Carta de San Pablo a los efesios 5,23-24 afirma: el hombre es la 

cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, 

del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues se someta en todo 

a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Con la teologfa de la 

Iiberaci6n la iglesia dio un giro importante al colocar al pueblo, en 

primer lugar dentro de sus ejes de trabajo, 0 sea, la opci6n preferencial 

p~r los pobres. Con esta filosoffa, 10 iglesia sali6 al mundo y comenz6 a 

trabajar en proyectos sociales enmarcados dentro del compromiso 

cristiano. Una parte de la iglesia de Guatemala ha sido consecuente en 

la lucha p~r la Iiberaci6n del pueblo en el principio de construir el reino 

de Dios en esta tierra. Siempre se hace eco de los problemas que el 

pals vive momento a momento. Con motivo de la celebraci6n del ora 

Internacional de la no-violencia contra la mujer, Internet (2000) publica 

un Comunicado de Prensa de la Provincia eclesi6stica de los Altos. Parte 

de este documento indica: La reafirmaci6n de la dignidad de la mujer 

es parte fundamental del mensaje cristiano. En efecto "creando al 

hombre "var6n y mujer" Dios dio la dignidad personal de igual modo al 

hombre y a la mujer, enriqueciendolos con los derechos inalienables y 

con las responsabilidades que son propias de la persona humana. En el 

numeral II afirma: En nuestro medio las mujeres viudas, separadas, 

divorciadas y madres solteras son humilladas, discriminadas y en muchos 

casos buscadas sola mente para satisfacer los deseos sexuales. Se han 
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multiplicado los casos de violencia fisica y sexual sobre las mujeres, se 

trate de violaciones, incestos y maltratos de los maridos sobre las 

esposas. Las presiones sicol6gicas . contra las mujeres son grandes al 

denigrarlas en publicaciones, programas de cine y televisi6n 

pornogr6ficos, en publicidad indecente 0 en los chistes de doble 

sentido. EI aumento de la prostituci6n, refleja no solamente la pobreza 

del pars sino tambit~n la degradaci6n moral al considerar a la mujer 

como objeto de placer al servicio del instinto sexual machista de 

muchos hombres. Esto preocupa m6s cuando en muchos lugares se 

considera como parte normal del desarrollo de los adolescentes tener 

su primera experiencia sexual en los lugares de prostituci6n. EI aumento 

de la migraci6n hacia Estados Unidos est6 desintegrando muchas 

familias y da como resultado en muchos casos la infidelidad 

matrimonial, el divorcio, el abandono de las mujeres exponk~ndolas a 

situaciones de riesgo. En much as comunidades persiste todavra un trato 

preferencial a los hijos varones y no a las hijas mujeres. En la 

administraci6n de la justicia las mujeres son las menos favorecidas ya 

que no se da credito a sus denuncias, especialmente cuando elias son 

las vrctimas de violencias 0 maltratos. La mujer es todavra marginada 

cuando se toman decisiones. Siempre se da preferencia a las decisiones 

del var6n". 

En la exhortaci6n final los obispos de los Altos indican: "Ante esto y 

desde la Palabra y ejemplo de Cristo que exigi6 y practic6 igualdad y 

respeto a la mujer, reafirmamos que la Iglesia rechaza todo tipo de 

violencia y discriminaci6n contra la mujer ya que esto es contrario al 

plan de Dios. La agresi6n a la dignidad de la mujer proviene de una 

mentalidad machista que ha creado en la sociedad una visi6n 

distorsionada de la misi6n y dignidad de la mujer. Exhortamos, 

principalmente a los hombres, a cambiar esta mentalidad, para superar 

estas situaciones penosas y lograr as! que la mujer tanto en el hogar 
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como en la sociedad y en la comunidad cristiana sea respetada, 

valorada y tenga una mayor participaci6n en los campos del quehacer 

humano y cristiano. Pedimos a quienes tienen el poder de decisi6n en 

la sociedad y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a 

realizar un gran esfuerzo para que la dignidad de la mujer sea siempre 

respetada" . 

En los ultimos anos, una parte de la Iglesia cat61ica ha acompanado al 

pueblo guatemalleco en la lucha por sus derechos humanos, sociales, 

econ6micos y culturales. Es posible recordar algunos documentos que 

hablan de la vida, de la realidad, de la historia y de las injusticias que ha 

vivido este pals, especialmente 10 poblaci6n maya. EI Clamor por la 

Tierra, por ejemplo, toca un tema importante como la injusta 

distribuci6n de la tierra, causada por la "conquista de los espanoles" 

en 1524. Con el despojo de la tierras que hicieron los espanoles, los 

Indlgenas fueron relegados a las peores condiciones de vida. Son los 

m6s pobres de esta tierra. Los criollos los hijos de los espanoles nacidos 

en este pais, son los millonarios de Guatemala y ellos de generaci6n en 

generaci6n han condenado a los indigenas a la vii miseria. 

La Conferencia Episcopal de Guatemala CEG, a traves de la Pastoral 

social de la Iglesia ha manifestado apoyo incondicional a los procesos 

de transformacl6n, promoci6n y desarrollo que los diferentes sectores de 

la sociedad. La Pastoral de la Mujer tiene dentro de sus ejes de trabajo 

la lucha por la igualdad de las mujeres y los hombres, (equidad de 

genero) y otras actividades. En los principlos cristianos de la justicia, la 

igualdad y la solidaridad la iglesia est6 jugando un papel importante en 

el proceso de liberaci6n de la mujer en Guatemala, espedficamente 

de la mujer maya que lucha por liberarse de la discriminacl6n y 

racismo que busca la libertad y la paz, negada durante varios siglos. 
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1.2. Raclsmo 

1.2.1. Hlstorla del raclsmo 

Radio Internacional Feminista (2001) indica que en 1966 el Consejo de 

Seguridad de la ONU declar6 el 21 de marzo "Dra Internacional p~r la 

Eliminaci6n de la Discriminaci6n Racial", al condenar la masacre 

ocurrida en 1960 en Sud6frica. La ciudad de Sharpville, provincia de 

Gauteng, fue testigo de la muerte de 69 manifestantes y 180 personas 

heridas, entre ell os mujeres, hombres, ninas y nin~s. 

La organizaci6n Congreso Panafricano, fundada en 1959, los habra 

convocado en las afueras de la estaci6n de policfa de la zona, para 

hacer una demostraci6n nacional contra la ley sudafricana de "pases 0 

permisos" que controlaba la libre movilizaci6n y el empleo de la 

poblaci6n negra. 'Temiendo que el grupo se hiciera "hostil", la seguridad 

abri6 fuego contra ellos, y aun cuando la gente hufa, continuaron 

disparando. 

Fue en la Segunda Conferencia Pan-Europea de AMARC 1996, donde 

representantes de m6s de 200 radios y programas comunitarios lanzaron 

la Campana Voces sin Fronteras con programas, cunas y otros sobre 

racismo y discriminaci6n racial. Esta campana trascendi6 a 1997 Ano 

Europeo contra el Racismo hasta convertirse en una iniciativa global. 

1.2.2. Deflnlcl6n de Raclsmo 

Microsoft (2000) segun esta empresa la definici6n de Racismo es: 

Exaltaci6n de la superioridad de la raza propia, programa 0 doctrina de 

dominaci6n y diferencia atnica. 
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Secra (2003) afirma que el racismo es una forma especffica de 

discriminaci6n y exclusi6n, afrontado p~r grupos de minorfas etnicas. 

EI racismo est6 basado en 10 creencia falsa de que algunos razas son 

superiores a otras p~r que tienen diferente color de piel. nacionalidad, 

6 fondo etnico 6 cultural. 

EI racismo priva a las personas de sus derechos humanos b6sicos, 

dignidad y respeto. 

, .2.3. Raza: una realldad Blol6glca 

Jacguard, (1984) define que desde el punto de vista antropol6gico, 

actual mente 10 noci6n de raza se aplica a todo conjunto de individuos 

que se acopla y reproduce. Una clasificaci6n se establece segun las 

diferentes caracterfsticas asf transmitidas y las investigaciones se 

orientan hacia 10 ascendencia genetica y las relaciones biol6gicas con 

otras razas. 

, .2.4. MestlzaJe racial 

EI mestizaje racial se do p~r desplazamientos masivos, yo sea p~r 

guerras 0 problemas econ6micos 0 invasiones y las razas humanas van 

cambiando. 

Est6 demostrado que todos los grupos humanos actuales tienen una 

ascendencia compleja. Las razas humanas est6n en constante 

evoluci6n. Durante ese proceso evolutivo permanente, todos los 

grupos humanos no cesan de modificarse, porque todas las razas de la 

especie humana son fnter fecundas. Desde tiempos inmemorables, los 

exploradores, los militares y otros tipos de viajeros han aportado sus 

genes a las poblaciones de las regiones a donde Iiegaban. En la epoca 
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moderna, y en especial despues de la segunda guerra mundial, los 

intercambios geneticos se han multiplicado. 

1.2.5. Decadencla y el progreso de las razas 

Los ultimos doscientos anos se distinguen por la desaparici6n total 0 

inminente de numerosos grupos humanos de importancia variable. Es 

as! como las islas Andam6n, antes muy pobladas, hoy dia s610 cuentan 

con veintiseis habitantes. Est6 desapareciendo tambien la raza de los 

tasmanies. EI ultimo tasman! oficialmente registrado como de "raza 

pura" muri6 en 1876. No son estos sino dos ejemplos de la extinci6n de 

grupos humanos pequenos. 

1.2.6. Raza, raclsmo y raclstas 

Se entiende por raza como una subdivisi6n de la especie humana, 

basad a en caracterfsticas biol6gicas. 

Racismo: Teoria a la cual se asocia la idea de que ciertas razas son, por 

naturaleza, superiores a otras. De hecho el racismo no guarda 

necesariamente relaci6n con la definici6n biol6gica 0 antropol6gica de 

raza. 

Microsoft (2000) dicha empresa afirma que racista es: Persona hostil 

hacia un grupo profesional 0 social. 

Jacguard, (1984) plantea que racista es: La idea de la superioridad de 

un grupo y de la inferioridad de otro no es un fen6meno nuevo. En la 

antigua India encontramos ya la jerarquia de los cuatros "varnas", a 

saber: "brahamanes", "kshtriyas", "vaishyas" y "sudras". EI cristianismo y 

el Islam han sido ciertamente sociedades igualitarias, pero abundan en 

la historia los ejemplos de actitudes discriminatorias contra los negros y 
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los pueblos de tez oscura. Las culturas china y japonesa han tenido 

tambien tradicionalmente muy en cuenta las diferencias fisicas. Se 

considera, que, a partir de la expansi6n colonial de los parses europeos, 

el racismo revisti6 una nueva forma. Asr pues, el racismo como teor/a 

bien estructurada, es un fen6meno relativamente reciente. 

1.2.7. Causas del raclsmo 

La causa del racismo es una repulsi6n instintiva de un grupo hacia otro 

que tiene aspecto diferente. 

Los psic610gos proponen la teorla de la Hfrustraci6n-agresi6n", segun la 

cual la frustraci6n de un grupo engendra la agresi6n contra otro. Pero 

no afirman que la herencia no contribuya a explicar diferencias 

Psicol6gicas. Ni los individuos ni las familias tienen las mismas aptitudes, 

ya que algunos han heredado una capacidad mental superior. Pero 

de esto a deck que las razas 0 grupos etnicos se diferencien p~r su 

patrimonio psicol6gico hay una gran distancia. 

Los psic610gos modernos no han podido descubrir ningun elemento que 

sustente esta teorla y p~r consiguiente no encuentran ninguna relaci6n 

entre raza y psicologfa. 

1.2.8. Factores econ6mlcos 

No se puede negar que los factores econ6micos eston mucho mas 

vinculados a los prejuicios y la discriminaci6n racial. 

Algunos autores marxistas han interpretado el racismo como una 

justificaci6n racional de la esclavitud y como un medio para dividir a la 

clase obrera p~r el color de la piel, y desviar la atenci6n de las masas 
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para que no se ocupe del tema de 10 lucha de closes, y se distraiga con 

el problema secundario de 10 raza. 

Otros autores no marxistas han destacado 10 importancia de otros 

factores econ6micos como, p~r ejemplo, 10 competencia que suscita 10 

busqueda de un puesto de trabajo. Pero los factores econ6micos y 

psicol6gicos no son suficientes en sf mismo para explicar el racismo. 

En varios estudios se ha lIegado a 10 conclusi6n de que las proporciones 

demogr6ficas entre los grupos y el numero de grupos diferenciables, asf 

como su concentraci6n geogr6fica en el pais, repercuten asimismo en 

las relaciones entre grupos. engendrando prejuicios y discriminaci6n. 

1.2.9. Efectos del raclsmo 

Psicol6gicamente el racismo es pernicioso para sus vfctimas. La 

esclavitud, los campos de concentraci6n, los estados racistas como 

Africa del Sur crean las condiciones en las cuales los efectos del racismo 

son los m6s desastrosos. EI odio mismo, 10 ansiedad, 10 depresi6n, el 

alcoholismo, 10 toxicomania y otras muchas formas de degradaci6n 

fisiol6gica y psicol6gica son tambien perjuicios debidos 01 racismo de 

los cuales todo un pueblo sufre las consecuencias. 

1.2.10. Racfsmo en Guatemala 

Cas6us, (1998) explica: EI racismo constituye un elemento justificador de 

10 ideologfa dominante para asegurar su cohesi6n como close y 

justificar su dominio frente 01 indfgena. De este modo, 10 oligarqufa se 

afianza en el poder desde 10 epoca colonial hasta nuestros dfas. EI 

racismo constituye un elemento hist6rico en 10 ideologfa de 10 close 

dominante guatemalteca, que se maniflesta de diversas formas en las 

distintas eta pas hist6ricas. y funciona como mecanismo de legitimaci6n 
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de la clase dominante, como factor de diferenciaci6n social, 

valorizando las diferencias reales e imaginarias y como elemento 

catalizador del prejuicio. EI estereotipo del indfgena varra poco desde 

la colonia hasta la actualidad. EI prejuicio etnico-racial es a la vez un 

prejuicio de clase que, poco a poco a 10 largo de la historia, va 

configurando este estereotipo. EI racismo, como parte de la ideologra 

dominante, se extiende a todo el cuerpo colonial y abarca a todas las 

clases y grupos etnicos, siendo internalizado p~r igual en todos los 

sect ores sociales, independientemente del genero, edad, ideologra, 

profesi6n u ocupaci6n. 

1.3. MuJer maya 

1.3.1. Oeftnlcl6n 

Aleman, (2003) afirma que las personas de ascendencia maya tienen 

una concepci6n propia de la vida (cosmovisi6n), mantienen su 

identidad en la practica de la cultura: idioma, vestuario y costumbres 

propias de cada comunidad LingUfstica cultural. La importancia de la 

mujer maya esta asociada al rol reproductiv~ -madre- y se asocia con 

la naturaleza de la misma -madre tierra- en virtud de que proporcionan 

los insumos vitales que fortalecen la vida de hombres y mujeres. 

La divisi6n generica del trabajo esta marcada y comienza desde la 

ninez. Las ninas contribuyen al cuidado de los menores y al trabajo 

domestico. La edad para casarse es de 15 a 17 ar'\os. EI porcentaje de 

matrimonios que se disuelve es reducido, entorno a un 1,5%. 

La mujer maya juega un importante papel en la salud de su comunidad, 

apoyada en sus conocimientos ancestrales. Pero topa con la necesaria 

ausencia de medios y expertos en medicina. En 10 que se refiere a 

educaci6n, mas de dos tercios de la poblaci6n femenina maya no ha 

52 



recibido educaci6n formal. Entre otras razones por la temprana 

incorporaci6n a las actividades productivas, la deserci6n escolar, la 

inadecuaci6n de los programas a las necesidades y expectativas de la 

poblaci6n indfgena, las barreras IingOfsticas, la insensibilidad a las 

diferencias culturales. 

Es frecuente que las mujeres indfgenas presten servicio domestico, 10 

cual supone un alejamiento familiar y comunitario y perdida de la 

identidad cultural. Otras mujeres mayas se insertan en el sector industrial 

en 6reas como la maquila, industrias manufactureras y sector informal: 

comercios, negocios propios. 

En 10 referente al aspecto cultural, la mujer maya ha jugado un papel 

relevante en tanto que educadora, comunicadora y reproductora de 

valores culturales y como sujeto activo en el mantenimiento de la 

construcci6n de la identidad maya. 

En los espacios de participaci6n comunifaria esto se refleja ciaramente, 

ya que en ellos la mujer no tiene participaci6n y en menor medida, 

poder de decisi6n. En el gobierno municipal y nacional, ni la poblaci6n 

indfgena, ni la mujer particularmente tienen participaci6n m6s all6 del 

proceso electoral (ello en el caso que tenga cedula de identidad). 

1.3.2. MuJer Maya y su Educacl6n en 10 Familia 

Willis, (2000) comenta: desde temprana edad se inicia la educaci6n en 

forma oral para orientar y encaminar los pasos de la vida. Yo considero 

que el esfuerzo que hicieron p~r mf vali6 la pena porque me ayudaron a 

construir un buen cimiento que no podr6n destruir f6cilmente. Mi madre 

me deda que la belleza es la que uno lIeva dentro y 10 que uno hace. 

Lo primero que me transmitieron es conocer y practicar los valores 

culturales; mi abuela me deda que los valores tienen relaci6n con la 
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vida de cada individuo. Los valores se van desarrollando en cada 

accionar de la vida reflej6ndose en 10 organizativo, filos6fico. espiritual, 

social. 

, .3.3. Educacl6n Formal de la MuJer Maya 

De toda la poblaci6n femenina a nivel nacional, la mujer maya es la 

que menos escolaridad tiene. Muchos estudios afirman que hay un alto 

In dice de analfabetismo en el 6rea rural, especialmente en las mujeres 

mayas. 

fndice de Desarrollo Humano, [IDHJ, (2000) afirma que el 70% de la 

poblaci6n guatemalteca sabe leer y escribir. Indica que las diferencias 

entre sectores siguen siendo altas. La existente entre las 6reas rural y 

urbana es la mayor, siguiendo en importancia la que se manifiesta 

entre los grupos etnicos , y siendo la menor la que hay entre generos. 

Durante la decada de 1989-1999 el alfabetismo de la poblaci6n urbana 

aument6 menos de 4% y la rural , que inicialmente era m6s baja, 

aument6 un 5.4%. A pesar de que los niveles de alfabetismo rural e 

indlgena siendo los m6s reducidos, el del indlgena ha aumentado m6s 

del 17%, tanto en el campo como en la ciudad, aun asf los indfgenas 

rurales mantienen la tasa de analfabetismo m6s alta; adem6s, un tercio 

de los no indlgenas rurales tampoco saben leer. 

Destaca sobre todo que las mujeres particularmente rurales e indlgenas, 

siguen manifestando los porcentajes m6s bajos de alfabetismo de 

todos los sectores. Aunque los indigenas muestran un mayor 

incremento, no es asi entre mujeres en zonas rurales. EI aumento del 

porcentaje entre los hombres indfgenas es importante. al igual que 

entre los indigenas rurales. 
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1.3.4. OrganlzacJ6n de las mujeres mayas 

La Asociaci6n Politico de Mujeres Mayas (2003) en el estudio realizado 

indica que se identificaron 72 organizaciones de mujeres, de este 

numero 25 organizaciones es t6n ubicadas en 10 ciudad capital y 47 

organizaciones esf6n en el 6rea rural. 

EI 60.27 % de las organizaciones de mujeres se conformaron entre los 

anos 1997 a 200 1. EI 39./3% de esfas organizaciones fueron creadas 

antes de 10 firma de los Acuerdos de Paz. Estos datos, revelan que el 

cese de 10 guerra. posibilit6 a las mujeres una mayor organizaci6n. 

La mayor organizaci6n de las mujeres mayas se circunscribe en el 6rea 

rural, y predominan las que trabajan con proyectos de creditos, salud y 

nutrici6n. Son pocas las organizaciones de mujeres mayas que est6n 

organizadas en las ciudades. Los grupos de mujeres que trabajan en 10 

capital, han trabajado en temas de incidencia polftica en el 6mbito 

nacional a favor de los Derechos Especfficos de las mujeres indfgenas y 

de los Pueblos Indfgenas. 

EI trabajo de las mujeres ladinas 0 mestizos que trabajan en las 

ciudades, se ha enfocado principal mente a temas de derechos 

humanos de las mujeres. incidencia polftica en propuestas de 

anteproyectos de leyes y polfticas publicas a favor de las mujeres. 

Las organizaciones mayas y Iodin as que est6n en las ciudades han 

instalado una cierta capacidad institucional, en tanto que las 

organizaciones de las comunidades rurales no representan esta 

institucionalidad, dado el limitado e inexistente apoyo tecnico y 

financiero de 10 cooperaci6n internacional. 
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EI 100% de organizaciones de mujeres atiende poblaci6n indfgena del 

area rural. Aun no existe una articulaci6n de mujeres organizadas de la 

ciudad con las organizaciones de mujeres del area rural. 

Dentro de los programas de trabajo de las organizaciones del area de 

estudio, se pueden clasificar las diferentes organizaciones. 

Organizaci6n de defensa de los Derechos de la mujer. Asociaci6n de 

desarrollo de la mujer. Organizaci6n de viudas. Asociaciones de 

artesanas. Asociaciones de micro creditos. Cooperativ~s de mujeres. 

Asociaciones de comunicadores sociales. Asociaci6n de Pintoras. 

Comisiones de mujeres de partidos polfticos. 

Las diferentes formas de organizaci6n social y politica de las mujeres, 

reflejan la multiplicidad de necesidades e intereses. Misma que deben 

tomarse en cuenta en el proceso de conformaci6n de redes, alianzas 0 

coaliciones de organizaciones de mujeres, necesarias para la 

consecuci6n del libre y pleno ejercicio de los Derechos de las mujeres 

acorde a su identidad atnica. 

Tambien es interesante reconocer y valorar c6mo la organizaci6n de las 

mujeres, ha sido uno de los principales medios para el desarrollo de su 

participaci6n politica. 

Las areas de especializaci6n de trabajo de las organizaci6n en que se 

aglutinan las liderezas se dividen asf; 

Educaci6n sobre Derechos Humanos de las Mujeres. Ahorro y creditos. 

Educaci6n y salud reproductiva. Apoyo Jurfdico. Equidad de genero. 

Proyectos de micro-empresas. Alfabetizaci6n. Incidencia polftica. 

Formaci6n polltica. 
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Alem6n, (2003) segun el estudio realizado indica que las Asociaciones 

proaindigenas que ejecutan proyectos para la mujer 0 que trabajan 

desde una perspectiva de genero son las siguientes: Academia de las 

Lenguas Mayas de Guatemala. Atanacia Tzul (mujeres desarraigadas). 

Centro de Estudios de la Cultura Maya- Consejo CESMA Cholsamaj. 

Cooperativa Indigena para el Desarrollo Integral de So1016. COINDI. 

Comite para el Decenio del Pueblo Maya. Fundaci6n de Ayuda al 

Pueblo Indigena. Fundaci6n Rigoberta Menchu Tum. Ixmucane (mujeres 

desarraigadas) . Madre Tierra (mujeres desarraigadas). Mam6 Maquin 

(mujeres desarraigadas). San Jose (mujeres desarraigadas). Yalpemech 

(mujeres desarraigadas). 

Organizaciones no gubernamentales con perspectiva de genero. 

Agrupaci6n de Mujeres Peteneras, IXCHEL (Maya-ltz6) . Agrupaci6n de 

Mujeres Tierra Viva. Alianza Civica de Asociaciones Femeninas. ACAF. 

Asociaci6n para la Cooperaci6n Educativa. Asociaci6n Coordinadora 

de Asociaciones Universitarias Pro reivindicaciones de los Derechos de la 

Mujer. ACAURDEM. Asociaci6n Cristiana Femenina. ACF. Asociaci6n 

para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia. ADIMYF. Asociaci6n 

Guatemalteca de Mujeres Universitarias. AGMU. Asociaci6n de Mujeres 

Ixi/es. Asociaci6n de Mujeres Medicas de Guatemala. Asociaci6n de 

Periodistas de Guatemala. AMPEG. Programa de la Mujer. CEDRO. 

Centro de Apoyo de la Trabajadora. CENTRACAP. Centro de Formaci6n 

Profesional Integral de la Mujer. CEFIM. Centro de Formaci6n Profesional 

para la Mujer Junkabal. JK. 

Comite Femenino Uita de Guatemala. COMFUITAG. Consejo Nacional 

de Mujeres de Guatemala. CNMG. Cooperaci6n Americana de 

Remesas al Exterior de Mujeres en Desarrollo. CARE-MED. Convergencia 

Cfvico Polftico de Mujeres. Coordinadora de Viudas de Guatemala. 

CONAVIGUA COPRODIMU. FAMDEGUA. Foro Nacional de Mujeres de 
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Partidos Polfticos de Guatemala. FONAMUP. Fundaci6n Dolores Bedoya 

de Molina. Fundaci6n para el Desarrollo de la Mujer. Fundaci6n 

Guatemala. GruPQ de Apoyo Mutuo. GAM. Grupo Femenino Pro

Mejoramiento Familiar. GRUFEPROMEFAM. Grupo Guatemalteco de 

Mujeres. GGM. Grupo de Mujeres de Chinautla Urbana. Grupo Mujer y 

Desarrollo. Grupo de Mujeres Super6ndonos Juntas. FUNDESCO. Grupo 

de Mujeres Universitarias. Universidad de San Carlos. Instituto Femenino 

de Estudios Superiores. IFES. Mujeres Angustiadas. Mujer Vamos 

Adelante. Mujer y Vida. Mujeres en Desarrollo. MUDE. Mujer y Justicia. 

Instituto de la Mujer Marfa Chinchilla. Instituto Simone de Beauvoir. 

Mujeres y Solidaridad. Oasis. Organizaciones Femeninas y las Mujeres en 

el Desarrollo. Organizaciones de Mujeres Camineras. Programa Nina

Madre. Servicio Universitario Mundial. Unidad Coordinadora de 

Entidades Femeninas de Guatemala. UCEFGUA. Unidad Pro-Vita-A. 

Voces de Mujeres. 

1.3.5 Derechos de las MuJeres Mayas 

Acuerdos de Paz. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, 

[URNG], (1996) habla de la promoci6n de la mujer indfgena como: 

promover una ley que tipifique el acoso sexual como delito y considere 

como un agravante en la definici6n de la sanci6n de los delitos 

sexuales el que haya sido cometido contra una mujer indfgena: Crear 

una defensorfa de la Mujer indigena, con su participaci6n, que incluya 

servicios de asesoria jurfdica y servicio social; y promover la divulgaci6n 

y fiel cumplimiento de la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las 

Formas de Discriminaci6n contra la mujer. Derechos culturales: derecho 

al idioma, a nombres, apellidos y toponimias, a la espiritualidad, al uso 

de Templos, centr~s ceremoniales y lugares sagrados, el uso del traje, el 

derecho a la ciencia y tecnologfa, el derecho a los medios de 

comunicaci6n, el derecho consuetudinario, el derecho a la tierra. 
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Derechos sociales; 10 educaci6n, 10 salud, 10 vivienda, 01 trabajo entre 

otros. 

Asociaci6n Polftica de Mujeres Mayas (2003) afirma que los temas de 

Derechos de las mujeres y 10 equidad de genero, cobran importancia 

en las agendas de las organizaciones de 10 sociedad civil. Se conforman 

comisiones paritarias con representantes/as de organizaciones de 

movimientos sociales, principalmente de Pueblos Indfgenas. y Mujeres. 

En este momento polftico un numero reducido de mujeres mayas, 

ladinas 0 mestizos accesan en varias Comisiones de 10 Paz. 

Uno de los resultados logrados p~r 10 lucha de las mujeres en este 

escenario fue 10 creaci6n del Foro Nacional de 10 Mujer. el cual reune a 

35.000 mujeres de las diferentes Comunidades IingOfsticas del pafs. 

Es importante resaltar el popel propositivo del Foro Nacional de 10 Mujer 

en 10 formulaci6n de las politicos publicas. cuya incidencia fue 10 

aprobaci6n de 10 Ley de Dignificaci6n de 10 Mujer y 10 creaci6n de 10 

Defensorfa de 10 Mujer, en las cuales, las mujeres parlamentarias mayas 

y no mayas desempenaron un popel decisivo. EI movimiento de 

Mujeres logr6 discutir una agenda mfnima de las mujeres. Con ello se 

comprometi6 a los candidatos con posibilidades de lIegar 01 poder. en 

10 creaci6n del Instituto Nacional de 10 Mujer y 10 formulaci6n de 

Polfticas Publicas a favor de las mujeres. 

1.3.6. MuJer Maya como Transmlsora de la Cultura 

La Organizaci6n de Naciones Unidas. [ONU) . (2002) en el punto doce. 

de 10 58 sesi6n de 10 Comisi6n de Derechos Humanos. 10 organizaci6n 

internacional destaca el testimonio de Toj una mujer maya quiche: La 

mujer es trasmisora de 10 cultura. Ella es 10 consejera, 10 cuidadora de 

los conocimientos medici noles, 10 gufa espiritual. Nuestro ropa es una de 
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las manifestaciones de nuestra identidad maya. La ropa que usamos es 

la ropa que nos brinda felicidad, trabajo, exito, fortaleza, dignidad, 

historia V rebeldia. En nuestra vesti.menta nosotras las mujeres portamos 

toda una representaci6n mito-m6gica V m6s aun algunos son tratados 

de astronomia. Por ejemplo, este guipil que usc, encierra un profundo 

significado en nuestra cosmovisi6n. Es hecho en el K'em (un 

combinaci6n de instrumentos para tejerJ p~r manos 6giles V sabias de 

mujeres Mavas K'iches de Siwan Tinamit (pueblo a orillas del Barranco) 

Chichicastenango. En este Guipil se dibuja un Sol en el cuello, un 

simbolo de gran importancia para representar luz V calor. EI dador de 

la vida se coloca ostensiblemente tanto en los trajes de los hombres 

como en el de las mujeres, a menudo en combinaci6n con un disco 

que representa a la abuela luna. Podemos interpretar en nuestra 

vestimenta la existencia del Abuelo Sol V la Abuela Luna como la 

complementariedad que debemos tener las mujeres V los hombres. 

Batzibal, (2000) expresa que en la cultura Mava contempor6nea, la 

mujer es rectora del hogar. Es creadora de ciencia varte. Es el fuego 

de la cultura, calor, alegrfa que da vida a la familia, a la comunidad, al 

pueblo V como tal garantiza la formaci6n V conducci6n de las nuevas 

generaciones. Sin la presencia de la mujer nuestra cultura habria 

muerto V hoven dia no sabriamos los conocimientos estructurados p~r 

los abuelos V las abuelas. Ella nos ensena la relaci6n que tenemos con 

la Madre Tierra, de la armonia V equilibrio que deben exisfir entre la 

humanidad V la naturaleza. Nos explica V educa nuestro ser para 

emprender la m6s grande aventura humana: arquitectos de nuestro 

propio destino. 

Los desvelos de generaci6n en generaci6n, fueron el af6n para ocultar 

la verdadera identidad, nos dio sabiduria, pero nos ensen6 el silencio 

como garantia de riquezas espirituales V materiales que existen en la 
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profundidad de 10 naturaleza, que hoy, en 10 nueva era de paz, libertad 

y reconciliaci6n en Guatemala esta saliendo a 10 luz en su totalidad . 

. aPor que tras 5 siglos de opresi6n, los idiomas mayas siguen siendo 

portentosos? Porque 10 mujer vive para decidir no s610, en 10 forma de 

expresi6n, sino ademas el destino y el rango que como pueblo 

milenario Ie corresponde. Son tan fuertes y portentosas estas 

ensenanzas que resisten todo tipo de agresi6n y viviran mientras exista 

una mujer. 

Curruchich, (2000) explica que EI creador y Formador hizo 10 luna, el sol 

y las estrellas del amanecer, coda uno con su funci6n, el sol hace que 

amanezca, 01 terminar el trabajo del sol continua 10 luna, pero 10 funci6n 

de los dos es cuidar 10 tierra. La estrella (Venus) vigila 10 tierra, ver que 

hace coda persona y es quien se Ie habla para que castigue con 

enfermedad a 10 que desea malo envidia. Coda cual tiene su estrella; 

las personas malas sus estrellas son rojas y las buenos son verdes. 

EI var6n es el sol y dedan que cuando 10 luna se pelea con el sol , es 

cuando hace eclipses. Esto inici6 cuando el sol se encontraba con 10 

luna, ambos se toparon, EI sol era el hombre y 10 luna una mujer. La 

Luna era una muchacha, ella vera pasar a un hombre Ie gust6 y 10 

queda con ella; una dia que pasaba el hombre Ie dispar6 con 

cerbatana, 10 alcanz6 y 10 sigui6 hasta coer 10 tarde, el hombre se 

ocult6 entre los cerros. AI dia siguiente Ie tendi6 una trampa, lIen6 un 

recipiente de agua y Ie disolvi6 cenizo, luego 10 reg6 en medio del 

camino donde tenfa que pasar el hombre, 01 pasar se resbalarfa y 01 

levantarse tendda cenizo sobre su pie I. Sin embargo, estas travesuras de 

las muchachas 10 hada a escondidas de su papa. Segun su papa ella 

estaba durmiendo. Oesde entonces 10 luna sigue 01 sol hasta 

alcanzarlo y a veces 10 atrapa. 
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1.3.7. MuJer maya: 10 m6s afectada durante eJ Confllcto Armado 

Interno 

La Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico, [CEHJ, (1999) determin6 que 

aproximadamente una de cada cuatro vfctimas directas de las 

violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia fueron 

mujeres. Murieron, fueron desaparecidas, torturadas y violadas 

sexualmente, a veces p~r sus ideales y su participaci6n polftica y social; 

otras fueron vlctimas de las masacres y otras acciones indiscriminadas. 

Miles de mujeres perdieron a sus esposos, qued6ndose viudas y como 

unico sosten de sus hijos, a menudo sin recursos materiales luego de la 

destrucci6n de sus casas y cultivos en las operaciones de tierra 

arrasada. Sus esfuerzos para reconstruir sus vidas y mantener sus familias 

merecen un reconocimiento particular. 

A la vez la Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico reconoce que las 

mujeres, familiares de vfctimas en su mayorfa, ha jugado un papel 

ejemplar en la defensa de los derechos humanos durante el 

enfrentamiento armado, como impulsoras y dirigentes de diversas 

organizaciones de familiares de desaparecidos y de lucha contra la 

impunidad. 

En los ai"los de exacerbaci6n del enfrentamiento (1978-1983), con la 

ampliaci6n de la base de apoyo y el 6mbito de acci6n de la guerrilla, 

en varias regiones del pals el Ejercito identific6 a los mayas como grupo 

affn a la guerrilla. En algunas ocasiones esta identificaci6n se produjo 

en raz6n de la efectiva existencia de su apoyo a los grupos insurgentes, 

asf como de condiciones preinsurreccionales en 6reas de limitada 

extensi6n en el interior del pafs. Sin embargo, la CEH ha lIegado a 

precisar que, en la mayorfa de los casos, la identificaci6n entre las 

comunidades mayas y la insurgencia fue intencionalmente exagerada 
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p~r el Esfado que, apoy6ndose en tradicionales prejuicios racisfas, se 

sirvi6 de est a identificaci6n para eliminar las posibilidades presentes y 

futuras para que 10 poblaci6n prestara ayuda 0 se incorporara a 

cualquier proyecto insurgente. 

La consecuencia de esta manipulaci6n, ampliamente documentada 

p~r 10 CEH, fue 10 agresi6n masiva e indiscriminada a las comunidades, 

con independencia real de su real involucramiento en 10 guerrilla, asr 

como con indiferencia a su condici6n de poblaci6n civil, no 

combatiente. Con las masacres, las operaciones de tierra arrasada, el 

secuestro y ejecuci6n de autoridades, Ifderes mayas y gufas espirituales, 

no s610 se buscaba quebrar las bases sociales de 10 guerrilla, sino de 

estructurar ante todo los valores culturales que aseguran 10 cohesi6n y 

10 acci6n colectiva de las comunidades. 

Recuperaci6n de 10 Memoria Hist6rica, [REMHIJ, (1998) presenta varios 

testimonios, de 10 versi6n resumida: Guatemala Nunca Mas: La 

violencia contra las mujeres. Entre 10 cocina y el cuarto estaba 10 otra 

muchacha como de 23 ar"los tal vez, tambien con tres hachazos aquf en 

el cuello y Ie habran quitado una nena que todavfa estaba mamando, 

allf yo muerta ella y mam6ndole". Coso 1871 (victimario, varios lugares, 

1981. Hasta se lIeg6 incluso a 10 ridiculizaci6n de 10 victimas. EI testimonio 

de un victimario cuya clave es 027 (1982) afirma: "Nos ordenaron que 

habra que eliminar esa gente, pobre usted, fijese que los soldados 

buscaban c6mo divertirse y entonces pusieron a los prisioneros que iban 

a motor, 10 pusieron habra mujeres y hombres y algunos soldados y yo 

de orr las risas fui a ver que pasaba, habran puesto a los prisioneros 

hombres a que agarraran a las mujeres alii, 0 sea que les hicieran sexo, y 

de eso era que estaban riendo ellos, everdad? de ver a los pobres que 

no 5610 no habran comido, mal dormidos, todos hechos mierda, bien 
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vergueados, porque allf no era lujo estar y todavfa los ponen 

ir6nicamente a hacer eso. 

Ii Muchos ninos vieron 10 que les pas6 a sus mam6s, sus hermanos y 

dem6s familias y despues a ell05 los mataron". 

A muchas mujeres que estaban que embarazadas les abrieron sus 

est6magos para extraerles sus bebes de una forma horrible. Esta 

denuncia 10 confirma: "Las mujeres que iban embarazadas, una de 

elias que tiene ocho meses ahf Ie cortaron 10 panza, Ie sacaron 10 

criatura y 10 juguetearon como pelota, de ahf Ie sacaron una chiche 10 

dejaron colgada en un 6rbol". Coso 6335, Barilias, Huehuetenango, 

1981. lOy quedaban los fetos colgados con el cord6n umbilical. No cabe 

duda de que fue especial mente contra 10 mujer indfgena el hecho de 

motor a los ninos de las madres". Entrevista 0165 

Son muchos los testimonios que reflejan 10 cruda realidad que vivieron 

las mujeres mayas en monos del ejercito y de las Patrullas de 

Autodefensa Civil (PAC) , en tiempos de 10 guerra, es ditrcil incluirlos 

todos. 

1.4. Autoestlma 

1.4.1. Deflnlcl6n de autoestlma 

Recines, (2003) define 10 autoestima como el sentimiento de 

aceptaci6n y aprecio hacia uno mismo, que va unido 01 sentimiento de 

competencia y valla personal. EI concepto que tenemos de nosotros 

mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor, 

mediante 10 valoraci6n que hacemos de nuestro comportamiento y de 

10 asimilaci6n e interiorizaci6n de 10 opini6n de los dem6s respecto a 
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nosotros. La importancia de 10 autoestima radica en que nos impulsa a 

actuar, a seguir adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos. 

Coordinaci6n del Pueblo Maya de Guatemala, [COPMAGUAj . (1998) 

en el anexo del Diseno de Reforma Educativa hace menci6n sobre: 

Autoestima t tnica y Orgullo Nacional. 

La autoestima resulta de la auto imagen y el autoconcepto. La auto 

imagen se relaciona con sentirnos contentos con nosotros mismos, es 

nuestra propia aceptaci6n; el autoconcepto se refiere a la coherencia 

entre el yo real y el yo ideal, es 10 que da sentido a nuestra propia 

identidad. Los tres procesos se desarrollan en continua interacci6n de la 

persona con otros y con el ambiente y son decisivos en el desarrollo de 

la personalidad, la socializaci6n y el orgullo nacional. Dan como 

resultado, el hecho de apreciarse positivamente como grupo etnico, 

como Pueblo y como pafs; el sistema educativ~ contribuye a alcanzar 

la valoraci6n positiva de sf y de los otros miembros de la sociedad 

nacional, a partir de 10 identidad de los diferentes actores individuales y 

colectivos. 

1.4.2. Autoestlma alta 

Recines, 12003 indica que las personas con alta autoestima se 

caracterizan p~r 10 siguiente: 

Superan sus problemas 0 dificultades personales. Afianzan su 

personalidad. Favorecen su creatividad. Son mas independientes. 

Tienen mas facilidad a 10 hora de tener relaciones interpersonales. 

Cuando tienes una autoestima alta, te sientes bien contigo mismo; 

sientes que estas al mando de tu vida y eres flexible e ingenioso; 

disfrutas con los desaffos que la vida te presenta; siempre estas 

65 



preparado para abordar 10 vida de frente; te sientes poderoso y 

creativo y sabes como" hacer que sucedan cosas" en tu vida. 

1.4.3. Autoestfma baja 

Por el contrario, las personas con una baja autoestima tienen estas 

caracterfsticas: Folta de credibilidad en sf mismo, inseguridad. Atribuir a 

causas internas las dificultades incrementando las justificaciones 

personales. Oesciende el rendimiento. No se alcanzan las metas 

propuestas. Folta de habilidades sociales adecuadas para resolver 

situaciones conflictivas (personas sumisas 0 muy agresivas) . No se 

realizan crfticas constructivas y positivas. Sentimiento de culpabilidad. 

Incremento de los temores y del rechazo social, y, por 10 tanto, inhibici6n 

para participar activamente en las situaciones. 

1.4.4. C6mo mejorar la autoestfma 

Es necesario conocer c6mo funcionan las personas, es decir, cu61es son 

sus fortalezas, sus aspectos positivos y sus limitaciones. A partir de esta 

valoraci6n, se decide que aspectos deben mejorar y reforzar. EI plan de 

acci6n para cambiar determinadas caracterfsticas debe ser realista y 

alcanzable en el tiempo (por ejemplo, la edad que se tiene es 

inamovible, la altura es ofro factor poco variable a determinadas 

edades. 

Es decir, hay caracterfsticas que se tienen que aceptar y con las que 

convivir, intentando sacar partido y ver su aspecto positivo. Existen 

quince claves para mejorar la autoestima. 

No idealizar a los dem6s. Evaluar las cualidades y defectos. Cambiar 10 

que no guste. Controlar los pensamientos. No buscar la aprobaci6n de 

los dem6s. Tomar las riendas de la propia vida. Afrontar los problemas sin 
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demora. Aprender de los errores. Prac ticar nuevos comportamientos. No 

exigirse demasiado. Darse permisos. Cuidar la salud. Disfrutar del 

presente. Ser independientes. 

1.4.5. Autoconcepto 

Es el concepto que tenemos de nosotros mismos. En nuestro 

autoconcepto intervienen varios componentes que est6n 

interrelacionados entre sf: la variaci6n de uno, afecta a los otros (por 

ejemplo, si pienso que soy torpe, me siento mal, p~r tanto hago 

actividades negativas y no soluciono el problema). 

Nivel cognitiv~ - intelectual: constituye las ideas, opiniones, creencias, 

percepciones y el procesamiento de la informaci6n exterior. Basamos 

nuestro autoconcepto en experiencias pasadas, creencias y 

convencimiento sobre nuestra persona. 

Nivel emocional afectivo: es un juicio de valor sobre nuestras cualidades 

personales. 1m plica un sentimiento de 10 agradable 0 desagradable que 

vemos en nosotros. 

Nivel conductual: es ia decisi6n de actuar, de lIevar a la pr6ctica un 

comportamiento consecuente. 

1.4.6. Factores que determlnan el autoconcepto 

La actitud 0 motivaci6n: es la tendencia a reaccionar frente a una 

situaci6n tras evaluarla positiva 0 negativa. Es la causa que impulsa a 

actuar, p~r tanto, ser6 importante plantearse p~r nuestras acciones, 

para no dejarnos lIevar simplemente p~r la inercia 0 la ansiedad. 
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EI esquema corporal : supone 10 idea que tenemos de nuestro cuerpo a 

partir de las sensaciones y estfmulos. Esta imagen est a muy relacionada 

e influenciada p~r las relaciones sociales, las mod as, complejos 0 

sentimientos hacia nosotros mismos. 

Las aptitudes: son las capacidades que posee una persona para realizar 

algo adecuadamente (inteligencia, razonamiento, habilidades) . 

Valoraci6n externa: es 10 consideraci6n 0 apreciaci6n que hacen las 

demos personas sobre nosotros. Son los refuerzos sociales, halagos, 

contacto ffsico, expresiones gestuales, reconocimiento social. 

1.4.7. Autoestlma preclsa 

La autoestima es uno de los factores mas relevantes para el bienestar 

personal y una clave para relacionarnos con el entorno de una forma 

satisfactoria. 

Si 10 tendencia es sobrevalorar las dificultades 0 defectos sin valorar las 

propias capacidades 0 posibilidades, 10 sumo global (10 percepci6n de 

sf mismo) hace sentirse insatisfechos. 

Si esta forma de pensar esto generalizada, las actuaciones propias van 

a estar sesgadas 0 se actuaro con temor y hay mas poslbilidades que 

los folios se repitan en el futuro. 

Tambien se puede tener un pensamiento distorsionado en el sentido 

contrario, si 10 que se tiene es un senti mien to exagerado de autoestima, 

puede crear problemas, 10 cual ocasionaro que no se puedan resolver 

los problemas de forma adecuada. 
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, .4.S. Aceptacl6n de IImltes y capacldades 

En esta sociedad se nos pide que seamos perfectos, jLos mejoresl; esto 

choca fronfalmente con nuestro vivencia. Lo adecuado es en sentir una 

parte de nosotros como maravillosa, aquella que se refiere a 

capacidades. Se es bueno para unas cosas, se poseen cualidades que 

se ponen 0 no en pr6ctica, se han conseguido cosas. 

La otra parte de sf mismos alberga los Ifmites. Si a veces se es odioso, hay 

enfado, debilidad 0 miedo, no se sabe que hacer, e incluso se cae en 

la equivocaci6n. La parte de los Ifmites que se intenta esconder, la que 

causa vergOenza de sf mismo. Se Pone tanta atenci6n en los defectos 

propios que no se hace sino hacerlos m6s presentes y empeorar las 

cosas, por no aceptarlos, cambiar 0 salir de ellos. Toda esta energfa 

puesta en los Ifmites nos impide desarroliar las capacidades y 

superarnos. 

Se necesita aceptarse como un todo, con Ifmites y capacidades. 

Quererse sin condiciones. S610 asf se sentir6 el aumento de la 

autoestima. Se necesita estimar 10 mejor de sf mismo y 10 menos bueno. 
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II. Planteamlento del Problema 

La historia de discriminaci6n racial en Guatemala, en todas sus 

manifestaciones, se inicia con la Iiegada de los espanoles a America, en 

1492 y 10 invasi6n espanola 01 territorio guatemalteco, en 1524. Desde 

entonces empez6 un proceso de colonizaci6n que, adem6s de 

exterminar poblaciones enteras, neg6 y destruy6 sistem6ticamente todo 

vestigio de 10 milenaria cultura Maya, Como fue en otras partes de 

America, los pueblos originarios fueron despojados de sus tierras y 

sometidos a la servidumbre, obligados a aceptar un sistema polrtico, 

jurrdico y espiritual extra no a su cosmovisi6n, y a ser el sosten de un 

modelo de producci6n que poco ha cambiado a 10 fecha. 

La poblaci6n indrgena de Guatemala constituye entre el 60 y el 70% 

del total, que vive en su mayorra en el 6rea rural y es marginada del 

desarrollo social y del beneficio de las riquezas del pars, producida p~r 

sus propias monos y recursos. La diferencia es muy marcada que 

pareciera que hubieran dos poises en uno solo, don de el 20% m6s rico 

controla, cerca de las dos terceras partes del ingreso nacional y, el otro 

extremo, el 20% m6s pobre recibe menos dell 0% del ingreso. 

EI conflicto armado de 36 anos en el pais que permiti6 abordar temas 

interesantes de 10 vida nacional en el proceso de negociaci6n y que 

estos fueron incluidos en los Acuerdos de Paz donde se reconoce que 

Guatemala es un pals pluricultural multietnico y multilingOe, y esto es un 

reconocimiento en 10 vida cotidiana de 10 sociedad, no asl en 10 

Constituci6n Polrtica de 10 Republica. Uno de los acuerdos firmados p~r 

el gobierno y 10 Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG 

es el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indrgenas, que adem6s de 

reconocer 10 identidad de los pueblos indlgenas, 10 legitimidad de 10 

lucha contra 10 discriminaci6n, el derecho a practicar su cultura, obliga 
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al Estado guatemalteco a realizar reformas legislativas y administrativas 

que caractericen a la Naci6n como pluricultural, multietnica y 

multilingue, oficialice los idiomas indfgenas, reconozca la espiritualidad y 

Derecho consuetudinario Indfgenas, devuelva 0 com pense sus tierras 

comunales arrebatadas; y otros derechos vitales dig nos de ser tomados 

en cuenta. 

Durante muchos siglos los pueblos mayas han sido condenados a las 

peores condiciones de vida, como consecuencia de un sistema 

racista y excluyente que les veda los derechos b6sicos e inherentes 

que les permitirfa desarroliarse y vivir dignamente. 

De esta poblaci6n mayoritaria, la mujer maya ha sido triple mente 

discriminada, p~r ser maya, mujer y pobre, segun los Acuerdos de paz. 

En cualquier lado p~r donde aparece la mujer indfgena, cargada de 

dolor y sufrimiento es vfctima de la discriminaci6n y racismo, p~r su color, 

idioma, traje y espiritualidad, si se encuentra en un 6rea laboral, se Ie 

paga menos, p~r ser mujer, aunque trabaje igual que el hombre, si va a 

la escuela y no habla bien el espaf'iol, idioma oficial, es vfctima de 

desprecio y rechazo, si se encuentra en un bus, en un 6rea que 

libloquea" el paso de los pasajeros, se Ie nombra con apelativos que no 

son propios, como: 'iVOS Marfa quitate de allf", si elia se des plaza a 

buscar trabajo domestico a la capital, es vfctima de actitudes 

discriminatorias como, "Vos, Marfa quitate el corte y cortate el pelo, 

porque causan mal olor". Expresiones como estas, se escuchan a 

diario en el 6mbito publico. Las manifestaciones de racismo y 

discriminaci6n son multiples que arremeten contra la mujer maya. 

La mujer maya que ha sufrido discriminaci6n y racismo, se forma una 

autoestima negativa que va marcando su actitud y su vida, como 

esto: soy fea, nadie me quiere y no puedo hacer nada. 
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Por las heridas que causa la agresi6n psicol6gica, Fisica V emocional, 

presenta altos grados de resentimiento y en muchos casos heridas 

irreversibles. Todo eilo, anula las posibilidades que una mujer mava 

pueda tener, para crecer V desarrollarse en todos los 6mbitos sociales. 

Por 10 que se manifiesta la siguiente interrogante: eSer6, que las mujeres 

mavas que han sufrido discriminaci6n V racismo tienen una autoestima 

baja? 

2.1. ObJetlvos 

2.1.1. ObJetlvos Generales 

Establecer el nivel de autoestima de la mujer mava que ha sido 

discriminada. 

Verificar cu6nto afecta la discriminaci6n V racismo en el desarrollo de 

10 autoestima en 10 mujer mava. 

2.1.2. ObJetlvos Especfflcos 

Establecer los cambios de conducta que se operan en 10 mujer mava 

que ha sido v(ctima de actitudes racistas V discriminatorias. 

Comprobar los niveles de autoestima que posee la mujer mava. 
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2.2. Hlp6tesls 

Hl 

La mujer maya que ha sufrido discriminaci6n y racismo, se forma una 

autoestima negativa que marco su actitud y vida. 

Ho 

La mujer maya que ha sufrido discriminaci6n y racismo. no se forma 

una autoestima negativa que marco su actitud y vida. 

2.3. VarIables de Estudlo 

Discriminaci6n 

Racismo 

Mujer Maya 

Autoestima 

2.4. Deflnlcl6n de VarIables Conceptuales 

Discriminaci6n 

Ramos, (2002) dice que se considera a 10 discriminaci6n como el 

comportamiento negativo con respecto a los miembros de un grupo 

diferente, hacia el cual se tienen prejuicios y estereotipos determinados. 

Es razonable pensar que "en el principio" fue 10 discriminaci6n lisa y 

llano el inicio de 10 escalada, que se aliment6 de sentimientos 

etnocentristas, xen6fobos 0 incluso racistas. sustentados siempre en los 

prejuicios. Dice un antiguo proverbio copto : "si dejas entrar 01 zorro judlo 

en tu gallinero, te comer6 vivo". La Organizaci6n de las Naciones Unidas 

define a 10 discriminaci6n como 10 actitud de negar a individuos 0 
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grupos una igualdad en el trato que ellos desearfan disfrutar; p~r 

ejemplo, cuando se niega a los miembros de un delerminado grupo el 

derecho de integrarse a un barrio, ciudad, trabajo, escuela 0 pars. 0 de 

conservar sus tradiciones religiosas y culturales. 

Racismo 

Perag6n, (2002) expresa que es la valoraci6n generalizada y definitiva, 

de diferencias biol6gicas, reales 0 imaginadas, en beneficio del 

acusador y en detrimento de la vrctima, a fin de justificar sus privilegios y 

su agresi6n». EI racismo es una ideologia precisa en la que se cree que 

hay una correlaci6n entre el patrimonio genetico y las capacidades 

intelectuales 0 disposiciones morales; que todos los miembros de una 

raza poseen esas cualidades; que hay razas superiores e inferiores, y que 

aquellas m6s privilegiadas est6n «autorizadas» a dominar, explotar 0 

destruir a las «inferiores» si es necesario. 

Mujermaya 

Procuradurfa de los Derechos Humanos, [PDH], (1995) indica que las 

personas que tienen ascendencia Maya, con propia concepci6n de la 

vida 0 cosmovisi6n, y que mantienen su identidad manifiesta en la 

pr6ctica de su cultura: idioma, vestuario y costumbres propias de cada 

comunidad IingOfstica cultural respectivamente. 

Aun cuando la mujer Maya tiene un papel importante en su contexto, 

la importancia de sf mismo est6 asociado al rol reproductiv~ como 

madre -que da vida-, y se Ie asocia con la naturaleza misma de la 

tierra -madre tierra-, en virtud de que proporciona los insumos vitales 

que fortalecen la vida de hombres y mujeres. 
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Autoestima 

Branden, (2000) establece que: Es la confianza en nuestra capacidad 

de pensar, de enfrentarnos a los desatros b6sicos de la vida, en nuestro 

derecho a triunfar y ser felices; el sentimiento de ser respetables de ser 

dig nos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, 

La autoestima es la capacidad de respetarse y gustarse a uno mismo 

tanto si gana como si pierde, sin embargo muchas personas basan su 

autoestima en la atenci6n que reciben de los dem6s y en la 

valoraci6n que hacen de uno. 

2.5. Alcances 

Para efectuar dicho estudio se tomaron en cuenta a 367 mujeres 

mayas de diferentes edades, de la cabecera del municipio de 

Concepci6n Chiquirichapa, Quetzaltenango. 

2.6. Umltes 

La limitante es el tiempo para la investigaci6n, ya que el mismo estudio 

requiere del espacio necesario, sin restricciones, dada su complejidad. 

Existen materiales como libros, revistas, peri6dicos y el mismo internet 

una fuente inagotable para navegar, pero que requiere de mucho 

recurso econ6mico. 

Cuando se comenzaron a administrar las pruebas algunas 

mujeres se mostraban recelosas, indiferentes y desconfiadas. 

Despues de explicar el motivo del trabajo accedieron a 

participar. Se pudo observar que existe un porcentaje alto de la 

poblaci6n fenemina maya que tiene un nivel bajo en 

comprensi6n verbal del idioma espafiol. La mayorfa que han 
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cursado, en castellano, una carrera de nivel medio 0 universitario, 

han nacido en familias donde s610 se habla el idioma Mam y esto 

disminuye el nivel de comprensi6n verbal en Espano!. Entonces 

para la aplicaci6n del test se requiri6 de un trabajo tesonero y de 

mucha paciencia, para dar a entender el contenido y objetivo 

del trabajo de campo. La mayor dificultad para la resoluci6n del 

test, fue el vocabulario alto que maneja el test y las personas a 

quienes se les administr6 la prueba no comprendfan a primera 

vista, porque el Espanol, es su segundo idioma. 

2.7. Aporte 

En terminos generales en Guatemala se visualiza una desigualdad en 

cuanto al acceso de la mujer a la educaci6n, salud, trabajo, vivienda, 

como resultado del Estado excluyente, racista y discriminador que no 

da importancia de crear las condiciones mfnimas para que vivan 

dignamente. En este sentido, la mujer indfgena ha sido triplemente 

discriminada p~r el hecho de ser mujer, maya y pobre. Por eso, ella es 

la m6s excluida de todos los servicios sociales y econ6micos y merece 

una atenci6n real y profunda de parte del Gobierno, d6ndole m6s 

posibilidades y oportunidades para el desarrollo individual y colectivo 10 

que implicarfa la promoci6n y cumplimiento de las leyes contra el 

racismo, especfficamente en el Acuerdo Gubernativo que protege a la 

mujer maya contra toda forma de violencia y discriminaci6n: polfticas 

publicas que de manera integral, respondan a los problemas y 

necesidades urgentes de las mismas. Para que las mujeres mayas 

asuman m6s responsabilidades y participen en el proceso de toma de 

decisiones a nivel gUbernamental. es importante que se capaciten y 

quienes est6n en proceso de formaci6n academica adquieran una 

profesionalizaci6n y vayan integr6ndose a proyectos de desarrollo 
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econ6mico, politico, social y cultural del pais. De esa manera los 

mujeres iran ocupando puestos que les corresponden y que el Estado 

de Guatemala. tenga dentro de su agenda 10 promoci6n e integraci6n 

de las mujeres mayas, yo que sin 10 participaci6n de ella no hoy 

desarrollo. 
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III. Metodo 

3.1. SuJetos 

Se tom6 una muestra aleatoria de Mujeres Mayas de la zona urbana del 

municIpIo de concepci6n Chiquirichapa, Quetzaltenango, 

comprendidas entre las edades de 12 a 52 anos; siendo el universe total 

de 8,000 sujetos de la cabecera municipal y la muestra representativa 

al realizar el estudio fue de 367 mujeres tomando como base la tabla 

de Morgan (1970). 

3.2. Instrumentos 

Para la comprobaci6n del estudio se utiliz6 una prueba psicometrica. 

Esta consisti6 en una Escala de autoestima que midi6 energla, 

sociabilidad, tenacidad, inteligencia social, ambici6n-confianza en sf, 

reflexi6n, optimismo, sinceridad y ponderaci6n. Se calificaron sumando 

los numeros 2 de la primera fila y los numeros 1 de la primera columna y 

asl sucesivamente. Las puntuaciones directas fueron transformadas en 

percentiles transformadas segun la escala de autoestima EAE 

Aguirrezabal (1976). cita al doctor M:S: Lavogie. Esta escala fue creada 

para servir de base a las entrevistas individuales, aportando elementos 

de informaci6n sobre los sujetos examinados, cualquiera que sea su 

nivel econ6mico, social 0 intelectual. 

EI test se present6 bajo la forma de cuadro de doble entrada formando 

nueve columnas y nueve filos, haciendo un total de ochenta y una 

casillas. Cada item del test estaba constituido por una pareja de 

adjetivos designados p~r el numero 1 6 2. EI sujeto debi6 indicar cu61 de 

los dos adjetivos crela que Ie caracterizaba mejor, redondeando con 

un cfrculo el numer6 1 0 2 correspondiente a ese adjetivo. 
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Los items de cada columna, asf como de cada fila , fueron 

representativos de un mismo rasgo de compartimiento, 10 que Ie 

permiti6 comparar dos veces cada rasgo con cad a uno de los ocho. 

Segun las investigaciones hechas, diferencia bien las muestras de la 

poblaci6n en funci6n de su edad, formaci6n nivel social, experiencia 

profesional y motivaci6n inmediata. En la consulta individual constituye 

una buena gufa para dirigir la entrevista y su tiempo de administraci6n 

es libre. 

3.3. Procedlmlento 

Se busc6 el nombre de la investigaci6n y una prueba psicometrica 

adecuada al tema. Se realizaron tres sumarios, los objetivos, las 

hip6tesis, las variables, los alcances, los Ifmites y el aporte. Despues el 

Consejo de Unidad Academica revis6 y seleccion6 uno de los tres 

sumarios, para la investigaci6n. Se continuo con la busqueda de 

informaci6n sobre los antecedentes del tema. Se sigui6 con el In dice y 

posteriormente con el contenido del Marco T e6rico y la bibliograffa. EI 

proceso de estudio se realiz6 paulatinamente p~r la complejidad. Fue 

un tema nuevo en su discusi6n, pero muy viejo en su pr6ctico. 

En tesis II, despues de un proceso de acercamiento, se buscaron 

lugares de afluencia de mujeres mayas como el Centro de Salud, el 

parque central, la biblioteca, reuniones de mujeres organizadas, 

tiendas, una escuela primaria, un instituto b6sico, casas particulares y la 

municipalidad y se inici6 la investigaci6n administrando el test de EAE 

de una forma individual y grupal. Despues de finalizado este proceso, se 

calificaron las pruebas, se dio paso al an6lisis y discusi6n de resultados 

para su interpretaci6n y emitir conclusiones y recomendaciones. 
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3.4.DIseno 

Para realizar el presente trabajo se utiliz6 la investigaci6n descriptiva. 

Esta estudia, interpreta y refiere los fen6menos, como las relaciones, las 

variables y otras. 

Achaerandio, (1995), afirma que la investigaci6n descriptiva es muy 

amplia ya que abarca desde la recopilaci6n de los datos, el 

ordenamiento, tabulaci6n, interpretaci6n y evaluaci6n del mismo. 

3.5. Metodologfa estadfstlca 

SIgnlftcacl6n de la medIa arltmetlca. 

1.- Nivel de confianza = 1 % = 2.58 

2.- Haliar el error de la media aritmetica. 

3.- Holiar la raz6n critica. 

;t 
Rc::-

O'R' 

4.- Comparar la raz6n crftica con el nivel de confianza 

Rc >< 1 % 
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Flabilldad de la media arltmetlca. 

1.- Nivel de confianza = 1 % = 2.58 

2.- Hallar el error de la media aritmetica. 

3.- Error muestral 

E= (1%) (ax) 

4.- Se calcula el intervalo confidencial. 

I.C. 
- + x. 

E = 

E = 
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v. Discusion de Resultados 

La discriminacion y racismo contra 10 poblacion maya es una realidad 

y 10 mujer indigena es 10 mas afectada. De ahi surgio 10 idea de realizar 

un estudio sobre 10 influencia della Discriminacion y Racismo en 10 

Autoestima de 10 Mujer Maya en 10 cabecera municipal de 

Concepcion Chiquirichapa, Quetzaltenango. 

La situacion de las mujeres mayas es muy diffcil. yo que son el sector con 

menos oportunidades en el acceso 0 1 trabajo, 10 tierra , 10 educacion, 

10 salud yolo justicia. EI municipio donde se lievo a cabo el estudio, se 

pudo observar que 10 mayoria de las senoras especialmente a las 

mayores de edad, no saben leer ni escribir, situacion que impidio las 

respuestas rapidas 01 test que se uso. 

En 10 consulta individual y colectiva que se hizo a las mujeres mayas 

para obtener 10 muestra, los resultados fueron significativos y fiables 01 

1 % en los nueve factores de 10 Escala de Autoestima, EAE, que se 

explican de 10 siguiente manera: 

En los resultados del Cuadro No. 1 se puede observar que las mujeres 

mayas, encuestadas, a quienes se les aplico 10 Escala de Autoestima 

EAE, se obtuvieron los siguientes resultados: en el Factor I. Actividad, se 

obtuvo una media aritmetica de 40 puntos, denotando un nivel bajo en 

este componente de 10 autoestima. Este aspecto nos inform a sobre 10 

apreciacion realizada por 10 persona sobre su propio tono vital. dejando 

aparte su actividad y su aprecio 01 trabajo, comprendiendo que 10 

proyeccion de las mujeres mayas en este · campo tienen poco energia 

para realizar sus actividades. La mision de Naciones Unidas para 

Guatemala (2002) comenta: Los prejuicios generan sometimiento de 10 

mujer. La practica discriminatoria componente del sistema economico-
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politico que se sustenta en 10 explotacion y 10 marginacion que 

mantienen los pequenos grupos de poder, tienen sus mayores 

repercusiones en 10 mujer que se constituye en el sector mayoritario de 

10 poblacion. Los prejuicios sociales que son elementos de 

discriminacion, constituyen los mecanismos para establecer relaciones 

de sometimiento con incidencia negativa en 10 vida socio-culturaL 

economica, laboraL fisica y mental de 10 mujer. En el area de 

Sociabilidad que se refiere a 10 amabilidad y facilidad en los contactos 

soc:aies, se obtuvo una media aritmetica de 74 puntos, una informacion 

alta que indica que las indigenas diagnosticadas tienen un potencial 

humane positiv~ en relacion a 10 sociabilidad; en 10 respuesta 01 

Factor T enacidad que se muestra en 10 determinacion y obstinacion del 

esfuerzo para triunfar, arrojo una media de 34, cuyo dato es bajo, 

indicando que las mujeres encuestadas no poseen una determinacion y 

obstinacion para alcanzar logros en su vida; Jacquard, (1984) afirma: 

psicologicamente el racismo es pernicioso para sus victimas. La 

esclavitud, los campos de concentracion, los estados racistas como 

Africa del Sur crean las condiciones en las cuales los efectos del racismo 

son los mas desastrosos. EI odio mismo, 10 ansiedad, 10 depresion, el 

alcoholismo, 10 toxicomania y otras form as de degradacion fisiologica y 

psicologica son tambien prejuicios debidos 0 1 racismo de los cuales todo 

un pueblo sufre las consecuencias; en 10 dimension Inteligencia Social 

se proyecta en 10 habilidad en las relaciones humanas y el resultado 

obtenido en 10 media aritmetica fue de 26, un rango bajo, situacion 

que indica que las mujeres tienen problemas en relacionarse con las 

personas; en el componente Influencias, que indica estabilidad, dio 

una media aritmetica de 56, un nivel no muy alto, que refleja que las 

mujeres encuestadas tienen estabilidad, importante para tener una 

autoestima positiva; en el area de Madurez que coloca a 10 persona 

en actitud de liberacion de los riesgos del entorno y de evaluacion de 

las · situaciones en que se compromete, se hallo una media aritmetica 
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de 20, 10 cual se considera bajo, indicando que las mujeres tienen 

dificultad para liberarse de los riegos que ocasiona su entorno; en el 

area Optimismo que mide el grado de aptitud para ver las cosas por su 

lade favorable, el dato obtenido fue de 91, informaci6n alta que 

indica que las personas tienen aptitudes para realizar sus actividades 

que les son beneficiosas; en el concepto de Sinceridad que proyecta el 

grado de confiabilidad que ofrece consciente 0 inconscientemente, 

la media aritmetica de este items fue de 26, una cantidad baja, que 

indica que las mujeres encuestadas son debiles en confiar en !os 

demas; en el area de Seguridad en Sf mismo que mide el umbral de 

tolerancia y paciencia del sujeto, la media obtenida en este tipo de 

respuesta fue de 56, que indica que las mujeres encuestadas tienen 

tolerancia y paciencia en su vida diaria; EI peri6dico La Hora (2003) 

refiere que las mujeres indfgenas suelen ser objeto de discriminaci6n y 

rechazo, 10 que afecta a su autoestima, provocandoles sentimientos de 

inferioridad, vergOenza y culpa. 

Mas del 50% de los items analizados de la Escala de Autoestima, EAE, 

fueron bajos, 10 que indica que las mujeres mayas encuestadas tienen la 

autoestima baja. 

Queda claro que la discriminaci6n y racismo, la falta de educaci6n, 

salud, vivienda y otros servicios elementales afectan los rasgos de 

comportamiento que definen una autoestima positiva; que les permitirfa 

una vida digna y una salud metal sana a las mujeres mayas. 

Por todo 10 anteriormente expuesto se acepta la hip6tesis H 1 que dice 

"Ia mujer maya que ha sufrido discriminaci6n y racismo, se forma una 

autoestima negativa que marca su actitud y vida". 
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VI. Propuesta 

Programa de atencion psicologica a mujeres mayas que fueron 

objeto de estudio. 

I. Introduccion 

Despues de realizar el estudio de campo. se pudo comprobar los 

efectos que ha causado 10 discriminaci6n y racismo en 10 sociedad. En 

muchos casos estos son irreversibles. Tambien se estableci6 que 10 

discriminaci6n y racismo afecta a todas las edades. situaci6n que causa 

mas preocupaci6n; Por 10 que se hace necesario dar un 

acompanamiento psicol6gico a las mujeres mayas que fueron 

encuestadas para ayudarlas y de ese modo los efectos della 

discriminaci6n y racismo puedan ser erradicados 0 disminuidos. 

EI programa de atenci6n terapeutica se realizara en uno de los salones 

de 10 municipalidad de Concepci6n Chiquirichapa. Quetzaltenango. 

con los grupos de mujeres que participaron en el estudio. Por supuesto 

que para este tratamiento se utilizara 10 terapia grupal. En esta las 

mujeres tendran 10 oportunidad de com partir sus experiencias de 

discriminaci6n. con 10 idea de lograr un cambia positivo. que les 

permita mejorar su autoestima. 

1.1 Justificacion 

La discriminaci6n y racismo niega los derechos inalienables de las 

personas. En el mundo es un problema social que impide 10 

participaci6n y el desarrollo integral de las personas. Guatemala no es 

10 excepci6n. porque desde hace mas de 500 anos. las mujeres mayas 

vienen cargando este problema que las excluye de todo servicio social 
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y cualquier proceso que se desarrolle en el pars. Viendo esta situaci6n es 

importante dar atenci6n terapeutica a las mujeres que presenten los 

efectos en 10 autoestima, para que en un futuro no muy lejano sean 

entes activos en los proyectos que las requieren. 

1.2 Actividades 

Se iniciara por 10 conformaci6n de grupos. 

Breve explicaci6n sobre el origen del racismo en Guatemala. 

Se realizaran conferencias con personas invitadas que tengan 

experiencia de discriminaci6n y racismo en su vida. 

Exposici6n del tema: c6mo superar los efectos de 10 discriminaci6n y 

racismo. 

Dramatizaci6n de dos grupos de personas: Uno que manifieste baja 

autoestima y otro que proyecte acciones que fomenten 10 autoestima 

alta. 

Se utilizara musico terapia, para rei ajar a las personas participantes, con 

mensajes subliminales para mejorar 10 autoestima. 

1.3 Atencion Psicologica 

La atenci6n psicol6gica sera grupal y coda participante expondra sus 

experiencias cotidianas, sentimientos y pensamientos acerca de 10 que 

acontece en las sesiones de 10 terapia de grupo y enfatizara en los 

problemas de relaci6n. En las actividades se centrarran en el aqur y en 

el ahora. 

Para lIevar a cabo 10 actividad, los participantes tienen que ser 

personas que desean crecer, cambiar y desarrollarse. En 10 reuni6n 

saltaran a 10 vista diferentes comportamientos, (sobre todo los 

desadaptativos) las dificultades interpersonales se haran mas evidentes 
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y claras. En la medida que las personas van interrelacionondose, el 

grupo resulta ideal para descubrir y practicar nuevas formas de 

relacionarse. La terapia tiene que estar orientada por expertos que 

sepan conducir de la mejor manera la actividad. La ventaja del grupo 

es que facilita la comunicaci6n abierta y fluida de los participantes. A 

traves de la exploraci6n interpersonal honesta los miembros tienen la 

oportunidad de aprender sobre sf mismo y entender c6mo son 

comprendidas por las demos personas. 

Se pediro a las asistentes que lIeguen a todes las sesiones seman ales, 

que sean puntuales y adquieran un compromiso serio hasta que finalice 

el tratamiento. 

Objetivo general 

Mejorar la autoestima de la mujer maya, que Ie permita tener un 

crecimiento y desarrollo personal pleno. 

Objetivos especfficos 

Ayudar a las mujeres mayas a establecer las causas que les impiden 

relacionarse con los demos e implementar nuevas formas de 

comunicaci6n para enfrentar la vida con positivismo. 

Mejorar la autoestima y aumentar el sentimiento de autoeficacia. 

Brindar atenci6n psicol6gica a mujeres que necesitan terapia individual. 

Promover sentimientos y pensamientos positivos en las mujeres, para 

que sean personas activas y practiquen nuevas formas de 

comunicaci6n interpersonal. 
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Descripcion del proyecto 

Incorporaci6n dentro del Programa para mejorar 10 autoestima en 10 

mujer maya a Organizaciones de mujeres, cuyo objetivo principal es 

luchar por los derechos de las mujeres, prevenir y erradicar 10 

discriminaci6n y racismo en contra de elias. Asimismo a Centros 

educativos del nivel primario y secundario de 10 cabecera municipal de 

Concepci6n Chiquirichapa, Quetzaltenango. 

Ejecuci6n de reuniones a nivel interinstitucionaL directores de centros 

educativos, para coordinar 10 operativizaci6n del Programa para 

mejorar 10 autoestima en 10 mujer maya. 

Planificaci6n y ejecuci6n de conferencias, talleres y testimonios de las 

personas que han sido vfctimas del racismo y discriminaci6n y que 

tengan un seguimiento 01 problema de baja autoestima que presentan. 

Evaluaci6n permanente del caracter funcional de 10 propuesta. 

Recursos humanos 

Psic610ga 

Facilitadores de talleres 

Conferencistas 

Liderezas de mujeres 

Directores de instituciones y centros educativos de 10 cabecera 

municipal de Concepci6n Chiquirichapa, Quetzaltenango. 

Mujeres mayas de diferentes estratos sociales y mujeres mayas de 

secundaria y diversificado. 
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Recursos materiales 

Material did6ctico 

Material y utiles de oficina 

Equipo de computo 

Grabadora 

CD (musica cl6sica, ejercicios de relajacion). 

Recursos institucionales 

Organizaciones civiles 

Centros educativos de la cabecera municipal de Concepcion 

Chiquirichapa 

Salones de usos multiples de la municipalidad y de instituciones 

educativas. 

Responsables 

Licenciada en Psicologfa, responsable de dicha propuesta. 

Mujeres Mayas Lfderes 

Directores de instituciones y Centros Educativos de la Cabecera 

municipal de Concepcion Chiquirichapa, Quetzaltenango. 
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Cronograma de actividades 

Meses E FMAMJJ 

Actividades 

Incorporaci6n dentro del plan de trabajo de X X 

las instituciones 01 Programa de Atenci6n 

Psicol6gica a las mujeres que han sido 

victimas de 10 discriminaci6n y racismo. 

Para convocar a las mujeres se elaborara un 

spot radial , donde se lIamara a las mujeres, 

para que se inscriban 01 programa de 

atenci6n psicol6gica. Para tener un 

registro de identificaci6n, se hara un 

formato que incluya datos person ales y 

direcci6n correspondiente. Las inscripciones 

estaran abiertas de lunes a viernes, de 2:00 

a 5:00 de 10 tarde. Iniciando el 3 de enero 

01 28 de febrero de 2005. EI contenido del 

spot para lIamar a las mujeres sera: 

Atenci6n, mujeres mayas de esta localidad. 

La organizaci6n de mujeres comadronas, 

maestros de 10 cabecera municipal de 

Concepci6n Chiquirichapa, hacen una 

cordial invitaci6n para que se inscriban en 

un programa de c6mo mejorar 10 

autoestima causada por 10 discriminaci6n y 

racismo. Dicha actividad, sera 

completamente gratis. jAsista!. 
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Meses E F M A M J J A 

Actividades X X X 

Ejecucion de reuniones a nivel 

institucional, con mujeres comadronos, 

profesores y maestros del lugar para 

coordinar 10 operativizacion del 

programa. Estas se haron una vez por 

semana, los dios viernes, iniciando el 4 de 

febrero 01 25 de abril de 16:00 a 17:00, 

para crear todas los condiciones que 

permitan 10 viabilidad de todos los 

actividades. En total serian 8 reuniones. 

En 10 primera, se pediro 10 autorizacion 

del alcalde municipal, para el uso de las 

instalaciones del salon de actividades, 

para 10 ejecucion del programa. TambiEm 

se pediro 10 colaboracion de 10 autoridad 

para que proporcione material didoctico 

y si esto no fuera posible algun recurso 

economico para comprarlo . En 10 

segundo se buscaron facilitadores de 

talleres, charlas y conferencias. En 10 

cuarta reunion, coda uno de los 

organizadores, lIevaro los nombres de sus 

candidatos, para 10 ejecucion de los 

actividades. 
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Meses E F M A M J J A S 

Actividades 

En 10 quinta reuni6n, se tendra un X X X 

encuentro con los facilitadores para 

plantearles los objetivos del 

programa. En 10 sexta coda 

disertante lIevara su material y 10 

forma en que 10 realizara. En 10 

septima y octavo reuni6n se hara 10 

mismo. 

Planificaci6n y ejecuci6n de talleres, X X X X X x 
charlas y conferencias 

Desarrollo de las psicoterapias a las X X X 

mujeres que las necesitan. Para 10 

realizaci6n de las psicoterapias, 

primero se hara un registro a coda 

paciente y segun sea el caso, se 

aplicara 10 terapia que necesite y 

tiempo que requiera . En principio 

coda paciente tendra una sesi6n 

semanal, durante los meses de 

mayo, junio y julio del ano en curso, 

en el sal6n de actividades de 10 

municipalidad de Concepci6n 

Chiquirichapa. 
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Parte informativa: 

Nombre del establecimiento: Salon de usos multiples de 10 

Municipalidad de Concepcion Chiquirichapa, Quetzaltenango. 

Nombre del Director 0 Responsable: Directores de Establecimientos 

educativos. 

Direccion: Municipalidad de Concepcion Chiquirichapa . 

Horario: De 13:00 a 15:00 horas. 

Objetivo general: 

Concientizar a las mujeres mayas sobre 10 importancia de saber que es 

10 discriminacion y racismo que afectan a 10 autoestima. 

Objetivos espedficos: 

Lograr que los participantes tengan una oportunidad de socializar los 

problemas de racismo que han sufrido. 

Mediante talleres, conferencias y charlas, descubrir cu6nto ha 

afectado a las mujeres mayas este mal de discriminacion y racismo y 

registrar los cas os que se presenten. 

Establecer cambios de conducta que se operon en las mujeres mayas 

que han sido victimas de actitudes discriminatorias y racistas. 

Actividades: 

Taller: sobre Discriminacion y Racismo. Dicha actividad se realizar6 el 15 

de abril, en el salon de usos multiples de 10 municipalidad de 

Quetzaltenango, de 8:00 a 3:00 de 10 tarde. 

Charla por Virginia Toj Zacarias que ha sufrido Discriminacion y Racismo 

en un centro educativo de Xela. Se realizar6 el 13 de mayo, de 8 a 11 

de 10 manana. 

94 



Conferencia por una mujer maya que dirige 10 comisi6n Nacional de 

Viudas de Guatemala. 

Tema: Racismo en 10 vida cotidiana. La actividadse realizara el 17 de 

junio, de 8:00 a 16:00 de 10 tarde. 

Taller: Racismo y discriminaci6n en los puestos publicos. Por Maria 

Tuyuc, lider politico: Se realizara el 15 de julio, de 8:00 a 12: del medio 

dia. 

Taller sobre: Que es autoestima: por Carolina Cardenas Licenciada en 

Psicologia. La Actividad se realizar6 el 19 de agosto de 8:00 A.M. a 

15:00 P.M. 

Conferencia por Juana Batzibal, Licenciada en Sociologia, lider maya 

que ha superado los efectos de 10 discriminaci6n y racismo. Se 

hara el 2 de septiembre de 8:00 A.M. a 12:00 del medio dia. AI finalizar 

las actividades se hara un programa radial, para que el tema de 

racismo y discriminaci6n trascienda y sirva de reflexi6n para todas las 

mujeres. Las transmisiones se haran en noviembre y diciembre. Con 

este material se estara ensenando a mas mujeres que han sufrido 

discriminaci6n y racismo. 

Recursos materiales 

Radioemisora Mujb 'ab'l Yol 

Cassettes 

Papel6grafos 

Marcadores 

Popel bond 

Test de autoestima 

Recursos humanos 

Coordinadora del Programa 
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Mujeres comadronas 

Profesores y disertantes 

Meses 

Actividades 

Evaluaci6n permanente 

10 propuesta 

y seguimiento de 

Evaluaci6n y seguimiento: 

E F 

X X 

M A M J J A 

X X X X X X 

Las evaluaciones se realizaran de manera constante para verificar y 

corregir los aspectos que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

Estas se haran mediante observaciones y reuniones con las personas 

involucradas en el programa de Atenci6n Psicol6gica a Mujeres Mayas 

afectadas por el racismo y discriminaci6n. Los participantes tendran a 

su disposici6n el proceso y seguimiento de las actividades que se 

realizaran para mejorar su autoestima. Las politicos se encaminaran a 

mejorar 10 autoestima de 10 mujer maya; a fomentar su participaci6n 

permanente en los procesos de transformaci6n a una actitud diferente 

que requieren de asumir nuevos retos. Las estrategias estaran dirigidas 

a crear un sistema de evaluaci6n de los logros, a 10 promoci6n y 

desarrollo de las involucradas, en coordinaci6n con las autoridades 

civiles, municipales y educativas. 
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VII. Conclusiones 

1. Los factores analizados de 10 Escala de Autoestima EAE definen un 

comportamiento emocional y psicologico positiv~ , en el ambito 

social, cultural, laboral y personal. En 10 investigacion mas del 50% 

de los ftem estudiados del test de Autoestima, fueron bajos 10 que 

indica que las mujeres mayas en cues tad as tienen 10 autoestima 

baja . 

2. EI nivel de autoestima de 10 mujer maya, que ha sufrido 

discriminacion y racismo, es bajo, porque desde hace muchos anos 

ha side y es excluida de educacion, salud, vivienda y trabajo, por 

el sistema que esta dirigido por un pequeno grupo en el poder. 

Ademas de 10 exclusion de tipo social, es vfctima de 10 agresion 

psicologica y emocional, cuando se Ie maltrata, se Ie ignora 0 se Ie 

grita con palabras inadecuadas para expresar rechazo a su 

identidad, por tanto: La formacion de baja autoestima de 10 mujer 

maya ha sido un proceso de exclusion permanente, por hablar su 

idioma, usar traje, practicar su cultura, por no tener educacion 

academica. Yo sea inicial 0 completa 0 por ser analfabeta. 

3. La discriminacion y racismo afecta en el desarrollo de 10 autoestima 

de 10 mujer maya, porque en consecuencia Ie niega toda 

posibilidad de ser duena de sf misma, de ser protagonista de su 

propio destin~, de considerarse con capacidades y aptitudes, con 

derechos naturales, libertades fundamentales poder de decision y 

eleccion. 

4. La discriminacion y racismo han causado grandes estragos en 10 

mujer maya, poniendo en riesgo su cultura, identidad y 

espiritualidad. Y para no sufrirlos, las mujeres indfgenas han 
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optado por quitarse el traje, cambiarse de apellido, han dejado de 

hablar su idioma, han cambiado su espiritualidad por otra religion y 

muchos veces han. tenido que adaptarse 01 ambiente (como 

mecanismo de defensa) para pasar desapercibidos. 

5. En el posado, durante el conflicto armado interno, miles de mujeres 

mayas vieron como su autoestima se mutilaba, y desgarraba, solo 

por ser generadoras de vida y reproductoros de 10 cultura ancestral 

de sus anteposados, que sectores racistas en consecuencia han 

querido desaparecer. 

6. Las mujeres mayas que han sufrido discriminacion y racismo, 

definitivamente tienen considerables cam bios de conducta: son 

reservados, tristes, inactivas e inseguras de sf mismos, por tanto, no 

poseen 10 energfa para poder defenderse y exigir sus derechos. 

7. De acuerdo a los resultados obtenidos del proceso estadfstico, 10 

hipotesis alterna queda comprobada, rechaz6ndose 10 hipotesis 

nula. 

8. Los objetivos propuestos en el presente estudio fueron alcanzados 

satisfactoriamente. 
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VIII. Recomendaciones 

1. Reducir la violencia , en particular, la exclusion por el racismo y 

discriminacion, que sufren las mujeres mayas, en el campo y la 

ciudad 

2. Que la Procuradurfa de los Derechos Humanos de Guatemala 

establezca un registro estadfstico de los hechos de discriminacion 

que sufren las mujeres indfgenas y que la agresion ffsica 0 

psicologica sea tipificada como un delito. Adem6s de tener un 

recuento de datos de las vfctimas de la discriminacion racismo, es 

importante tener un archivo de los victimarios, para que haya un 

proceso en su contra y que sea penado par la ley y los hechos de 

discriminacion no se vuelvan a repetir. 

3. Se sugiere a la Defensarfa Maya de la Mujer Indfgena que crea una 

comision nacional de verificacion y monitoreo de los hechos de 

discriminacion y racismo que ocurran en diferentes dependencias 

del Estado, en instituciones privadas y en la sociedad en general. 

4. Se recomienda que el Tribunal contra el Racismo y Discriminacion 

creado par el gobierno en el 2002, impulse una campana de 

educacion y formacion sobre discriminacion y racismo en todos los 

6mbitos de la sociedad civil y elabore materiales adecuados para 

ensenar a la poblacion en general, la importancia del respeto a los 

derechos humanos y sobre todo la superacion de la discriminacion 

que sufren las mujeres indfgenas. 

5. Que la Procuradurfa de los Derechos Humanos de Guatemala, la 

Defensorfa de la Mujer Indfgena, DEMI, presten asistencia jurfdica 

inmediata a las mujeres que denuncian actos de discriminacion y 
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que estos casos se tomen con seriedad y la justicia sea pronta y 

cumplida. 

6. Que el Gobierno actual proporcione un financiamiento suficiente y 

ponga en vigen cia un programa de resarcimiento, para mejorar el 

bienestar psicol6gico de las personas que han sido vrctimas de la 

discriminaci6n y racismo. Tambien que brinde atenci6n terapeutica 

a los victimarios, para que cambien de actitud y sean entes positivos 

en la sociedad, aprendan a aceptar la multiculturalidad que 

caracteriza al pars. 
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CUADRO No.2 

I. FACTOR ACTIVIDAD TEST AUTOESTIMA (E.A.E) 

Xi f fa xm If.Xm /d'J H/d) I f./d'J2 

1 - 10 67 67 5.5 368.50 34.50 2311.50 79746.75 

11 - 20 58 125 15.5 899.00 24.50 1421.00 34814.50 

2 1 - 30 2 127 25.5 51 .00 14.50 29.00 420.50 

31 - 40 81 208 35.5 2875.50 4.50 364.50 1640.25 

41 - 50 0 208 45.5 0.00 5.50 0.00 0.00 

51 - .60 69 277 55.5 3829.50 15.50 1069.50 16577.25 

61 - 70 44 321 65.5 2882.00 25.50 1122.00 28611.00 

71 - 80 33 354 75.5 2491.50 35.50 1171.50 4 1588.25 

81 - 90 8 362 85.5 684.00 45.50 364.00 16562.00 

91 - 100 5 367 95.5 477.50 55.50 277.50 15401.25 

II 558.50 
II 

235361.75 

FUENTE: TEST PSICOMETRICO EAE. 

CUADRO No.3 

II. FACTOR SOCIABILIDAD TEST AUTOESTIMA (E.A.E) 

Xi f fa xm If.Xm /d ' / L f./d'J L f./d'J2 

5 - 14 4 4 9.5 38.00 64.50 258.00 16641.00 

15 - 24 8 12 19.5 156.00 54.50 ~36.0C 23762.00 

25 - 34 10 22 29.5 295.00 44.50 445.00 19802.50 

35 - 44 30 52 39.5 1185.00 34.50 1035.00 35707.50 

45 - 54 0 52 49.5 0.00 24.50 0.00 0.00 

55 - 64 45 97 59.5 2677.50 14.50 652.50 9461.25 

65 - 74 46 143 69.5 3197.00 4.50 207.00 931.50 

75 - 84 73 216 79 .5 5803.50 5.50 401.50 2208.25 

85 - 94 105 321 89.5 9397.50 15.50 1627.50 25226.25 

95 - 104 46 367 99.5 4577.00 25.50 1173.00 29911.50 

367 27326.50 6235.5C 16":\A<;1 . 7~ 

=== 
FUENTE: TEST PSICOMETRICO EAE. 
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CUADRO No.4 

III. FACTOR TENACIDAD TEST AUTOESTIMA (E.A.E) 

Xi f fa xm Lf.Xm Id,/ L f./d'i L f./d ,/2 

1 - 9 69 69 5 345.00 29.00 2001.00 58029.00 

10- 18 65 134 14 910.00 20.00 1300.00 26000.00 

19 - 27 69 203 23 1587.00 11.00 759.00 8349.00 

28 - 36 1 204 32 32.00 2.00 2.00 4.00 

37 - 45 59 263 41 2419.00 7.00 413.00 289 1.00 

46 - 54 3 266 50 150.00 16.00 48.00 768.00 

55 - 63 51 317 59 3009.00 25.00 1275.00 31875.00 

64 - 72 1 318 68 68.00 34.00 34.00 1156.00 

73 - 81 34 352 77 2618.00 43.00 1462.00 62866.00 

82 - 90 12 364 86 1032.00 52.00 624.00 32448.00 

91 - 99 3 367 95 285.00 61 .00 183.00 11163.00 

1 u'v .vv 2~ . 'II 

FUENTE: TEST PSICOMETRICO EAE. 

CUADRO NO.5 

IV. FACTOR INTELIGENCIA SOCIAL TEST AUTOESTIMA (E.A.E) 

Xi f fa xm L f.Xm Id,/ L f./d'i L f./d'/2 

1 - 9 85 85 5 425.00 21.00 1785.00 37485.00 

10- 18 76 161 14 1064.00 12.00 912.00 10944.00 

19 - 27 62 223 23 1426.00 3.00 186.00 558.00 

28 - 36 70 293 32 2240.00 6.00 420.00 2520.00 

37 - 45 1 294 41 41.00 15.00 15.00 225.00 

46 - 54 40 334 50 2000.00 24.00 960.00 23040.00 

55 - 63 0 334 59 0.00 33.00 0.00 0.00 

64 - 72 17 351 68 1156.00 42.00 714.00 29988.00 

73 - 81 11 362 77 847.00 51 .00 561.00 2861 1.00 

82 - 90 3 365 86 258.00 60.00 180.00 10800.00 

91 - 99 2 367 95 190.00 69.00 138.00 9522.00 

367 9647.00 5871 .00 153693.0q 
b= 

FUENTE: TEST PSICOMETRICO EAE. 
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CUADRO NO.6 

V. FACTOR INFLUENCIAS TEST AUTOESTIMA (E.A.E) 

Xi f fa xm L f.Xm /d'! H/d'! L f./d ' j2 

4 - 13 20 20 8.5 170.00 47.50 950.00 45 125.00 

14 - 23 25 45 18.5 462.50 37.50 937.50 35 156.25 

24 - 33 46 91 28.5 1311.00 27.50 1265.00 34787.50 

34 - 43 0 91 38.5 0.00 17.50 0.00 0.00 

44 - 53 64 155 48.5 3104.00 7.50 480.00 3600.00 

54 - 63 68 223 58.5 3978.00 2.50 170.00 425.00 

64 - 73 53 276 68.5 3630.50 12.50 662.50 8281.25 

74 - 83 50 326 78.5 3925.00 22.50 1125.00 25312.50 

84 - 93 21 347 88.5 1858.50 32.50 682.50 22181.25 

94 - 103 20 367 98.5 1970.00 42.50 850.00 36125.00 

7122.50 210993.75 

FUENTE: TEST PSICOMETRICO EAE. 

CUADRO No.7 

VI. FACTOR MADUREZ TEST AUTOESTIMA (E.A.E) 

Xi f fa xm L f.Xm /d'/ L f./d' / L f./d ' /2 

1 - 10 181 181 5.5 995.50 14.50 2624.50 38055.25 

11 - 20 52 233 15.5 806.00 4.50 234.00 1053.00 

21 - 30 61 294 25.5 1555.50 5.50 335.50 1845.25 

31 - 40 1 295 35.5 35.50 15.50 15.50 240.25 

41 - 50 35 330 45.5 1592.50 25.50 892.50 22758.75 

51 - 60 20 350 55.5 1110.00 35.50 710.00 25205.00 

61 - 70 1 351 65.5 65.50 45.50 45.50 2070.25 

71 - 80 9 360 75.5 679.50 55.50 499.50 27722.25 

81 - 90 6 366 85.5 513.00 65.50 393.00 25741.50 

91 - 100 1 367 95.5 95.50 75.50 75.50 5700.25 

~ 7448.50 5825.5q 150391.75 

FUENTE: TEST PSICOMETRICO EAE. 
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CUADRO No.8 

VII. FACTOR OPTIMISMO TEST AUTOESTIMA (E.A.E) 

Xi f fa xm 'i f.Xm /d'f 'i f./d 'f 'i f./d 'f2 

6 - 14 6 6 10 60.00 81 .00 486.00 39366.00 

15 - 23 1 7 19 19.00 72.00 72.00 5184.00 

24 - 32 1 8 28 28.00 63.00 63.00 3969.00 

33 - 41 4 12 37 148.00 54.00 216.00 11664.00 

42 - 50 0 12 46 0.00 45.00 0.00 0.00 

51 - 59 5 17 55 275.00 36.00 180.00 6480.00 

60 - 68 20 37 64 1280.00 27.00 540.00 14580.00 

69 - 77 1 38 73 73.00 18.00 18.00 324.00 

78 - 86 21 59 82 1722.00 9.00 189.00 1701.00 

87 - 95 105 164 91 9555.00 0.00 0.00 0.00 

96 - 104 203 367 100 20300.00 9.00 1827.00 16443.00 

33460.00 3591.091 997 11.00 

FUENTE: TEST PSICOMETRICO EAE. 

CUADRO No.9 

VIII. FACTOR SINCERIDAD TEST AUTOESTIMA (E.A.E) 

Xi f fa xm 'i f.Xm /d'f 'i f./d 'f 'i f./d'f2 

1 - 9 101 101 5 505.00 21.00 2121.00 44541 .00 

10 - 18 63 163 14 882.00 12.00 756.00 9072.00 

19 - 27 64 228 23 1472.00 3.00 192.00 576.00 

28 - 36 59 287 32 1888.00 6.00 354.00 2124.00 

37 - 45 0 287 41 0.00 15.00 0.00 0.00 

46 - 54 44 331 50 2200.00 24.00 1056.00 25344.00 

55 - 63 22 353 59 1298.00 33.00 726.00 23958.00 

64 - 72 2 355 68 136.00 42.00 84.00 3528.00 

73 - 81 6 361 77 462.00 51 .00 306.00 15606.00 

82 - 90 4 365 86 344.00 60.00 240.00 14400.00 

91 - 99 2 367 95 190.00 69.00 138.00 9522.00 

367 9377.00 5973.091 1~ == 
FUENTE: TEST PSICOMETRICO EAE. 

111 



CUADRO No.1 0 

IX. FACTOR SEGURIDAD EN SI MISMO TEST AUTOESTIMA (E.A.E) 

Xi f fa xm I f.Xm /d'/ I f./d '/ I f./d '/2 

7 - 15 9 9 11 99.00 45.00 405.00 18225.00 

16 - 24 8 17 20 160.00 36.00 288.00 10368.00 

25 - 33 19 36 29 551.00 27.00 513.00 13851.00 

34 - 42 22 58 38 836.00 18.00 396.00 7128.00 

43 - 51 51 109 47 2397.00 9.00 459.00 4131.00 

52 - 60 130 239 56 7280.00 0.00 0.00 0.00 

61 - 69 66 305 65 4290.00 9.00 594.00 5346.00 

70 - 78 36 341 74 2664.00 18.00 648.00 11664.00 

79 - 87 25 366 83 2075.00 27.00 675.00 18225.00 

88 - 96 0 366 92 0.00 36.00 0.00 0.00 

97 - 105 1 367 101 101.00 45.00 45.00 2025.00 

367 
1 

20453.09 
1 

4023.091 90963.0g 

=== 
FUENTE: TEST PSICOMETRICO EAE. 
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fORMULAS Of LOS IESULTADOS DE fACTOl1 

i. 1: I. Xm 

X= X t 
I-

N 

I f.x' 

N 

£ F . /d ·l· 

N 

= 

I i 

14558.5 -- = 39.67 ,. 40 
367 

=45.> {11~ } 10 = 45.5 - 5.83 = 39.67 " 40 

11>7 

135361.75 

= = 25.32 
367 

fORMULAS DE LOS IESULTADOS DE fACTOI n 

i. 1: I. XIII 

i= i.! 

N 

I f. It 

N 

£ F . /d"I' 

N 

= 

• i 

27326.5 
= 74.45 " 74 

367 

=49.5+ {~} 10 = 49.5 + 24.96 = 74.45 " 74 

1f,7 

163651.75 

= =21.12 
367 
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FOIMULAS DE LOS RESULTADOS DE FACTOR III 

E r. Xm = 12455 
i. =33.9. " ~ 

N 367 

I r. I' I. i {M5 } x: X.! = 50 - _-_ 9 = 50-16.06 = 33.9. " ~ 

N ,67 

:!35549 
= = 25.33 

367 

FOIMULAS DE LOS RESULTADOS DE FACTOIIV 

i. E r. Xm 

N 

x= X.! 
I r. I' 

N 

a = \j ~ F Id'/· 

N 

= 

• i 

9~7 
= 26.28 to 26 

367 

= so - { 967 } 9 =50-23.71 =26.29 to 26 

167 

153693 
= = 20.46 

367 
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fORMUlAS DE LOS IESULTADOS DE FACTOR V 

i. E I. Xm 

N 

i: X, ! I If. " 
N I 

= 20409.50 

367 

• j 
=48.5+ 

= 

= 55.6 1 ~ 56 

{ 
"'61 } _-_ 10 = 48.5 + 7. 11 = 55.61 .56 

l h1 

210993.75 
= 23.98 

367 

fORMULAS DE LOS IESULTADOS DE FACTOI VI 

E I . X .. = 7448.50 
i. = 20.29 '" 20 

N 367 

1= X.! I f.,' 
I i =45.5· {:: } 10 = 45.5 - 25.20 = 20.29 '" 20 

N 

150391.75 
= = 20.24 

367 
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FOIMUlAS DE LOS RESULTADOS DE fACTOR VII 

E r. Xm = 33A60 
i. -- =9 L1 7~91 

N 367 

i-i.. 1 
I I. I' { 1~75} 

. i = 55+ _ 9 = 55 + 36.17 = 91.17 _ 91 

. - -I N '(.7 

99711 

= = 16.~ 
367 

fORMUlAS DE LOS RESULTADOS DE fACTOR VIII 

E r . X .. = 9377 
i. = 25.55 • 26 

N 367 

X= X.! II.I' . i 
=50- {997 } 9 = 50- 24.45 = 25.55 .. 26 

N 'ti7 

148671 
= = 20.13 

367 
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fORMULAS DE LOS RESULTADOS DE fACTOR IX 

1: (. Xm = 20"53 
i. = 55.73 ,. 56 

N 367 

x= X.! 
If, I' 

• i 
=56-

{ '~7 } 

9 = 56-0.27 = 55.73 .. 56 

N 

G= ~ \j 90963 
:l: F. Id ' j4 = = 15.74 

N 367 
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SIGNIFICA06N (FACTOR I) 

l .- NIVEl DE CONflANZA = I ~ = 2.58 

2.- HAlLAR El ERROR DE LA MEDIA ARITMEnCA 

25.32 
= ~ 367 - I 

3.- HAlLAR LA RA16N CRiTlCA 

X .0 
Rc:: - -- = 30.30 

Or 1.32 

= 25.32 

~366 
= 25.32 = 1.32 

19.13 

~.- COMPARAR LA RA16N CRJnCA CON EL NIVEL DE CONFIANZA 

RC ~ N.C. = 30.30 > 2.58 

LA MEDIA ARITMEnCA ES SIGNIFICAnVA 

FIABIUDAD 

1.- NIVEL DE CONRANZA = 1 'J. = 258 

2.- HALLAR a ERROR DE LA MEDIA ARITM81CA 

(1 
01=,fK=". = 

25.32 = 25.32 = 25.32 = 1.32 
~"""-3-67---1- ~ 366 19.13 

3.- ERROR MUESTRAL 
E = (N.C) (ox) = (2.58) (1.32) = 3 .• ' 

~.- SE CALCULA a INTERVALO CONFIDENCIA 

I.c. + E = . .0+3 .• 1 = ~ .• , > 40 

E =.0 - 3 •• 1 = 36.59 

Lo Meal() Aritmetico es Fioble 011'; de Confionzo. 
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SIGNIFICACION (fACTOR II) 

1.- NlVEl DE CONAANZA = 1 ~: 2.58 

2.- HAlLAR El ERROR DE LA MEDIA ARITMfllCA 

21.12 

= ~ 367-\ 

3.- HAllAR LA RAZON CRinCA 

;t .74 
~- -- = 67.27 

Or 1.10 

= 21.12 = 21.12: 1.10 

~ 366 19.13 

4.- COMPARAR LA RAZON CRITICA CON El NIVEl DE CONFIANlA 

Rc ~ N.C. : 67.27 > 2.58 

LA MEOlA ARITMflICA ES SIGNIFICATIVA 

FIABIUDAD 

1.- NIVEl DE CONFIANZA = 1 ~ = 2.58 

2.- HAllAR EL ERROR DE LA MEDIA ARITMBtCA 

a 
01=' -
~I 

21.12 

~ 367-\ 

= 21.12 = 21.12 = 1.10 

~ 366 19.13 

3.- ERROR MUESTRAl 
E = (N.C) (ax) = (2.58 )11.10) = 2.84 

4.- SE CALCULA ElINTERVAlO CONFIDENCIA 

I.C. i E = 74 + 2.84 = 76.84> 
7-1 

E = 74 - 2.84 = 71.16 

I.a Medio Antmetico es Fioble 01 I~ de Confionzo. 
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SIGNIFICACION (FACTOR III) 

1.- NIVEL DE CONFIANZA = 1 % = 2.58 

2.- HALLAR EL ERROR DE LA MEDIA ARITMETICA 

25.33 a OX'=-VN=. = ~ 367 - 1 

3.- HALLAR LA RAZON CRiTICA 

X 34 
Re=- -- = 25.76 

Oi 1.32 

= 25.33 

~ 366 

= 25.33 = 1 .32 

19.13 

4.- COMPARAR LA RAZON CRITICA CON EL NIVEL DE CONFIANZA 

Rc ~ N.C. = 25.76 > 2.58 

LA MEDIA ARITMErICA ES SIGNIFICATIVA 

FIABILIDAD 

1.- NIVEL DE CONFIANZA = 1 % = 2.58 

2.- HALLAR EL ERROR DE LA MEDIA ARITMETICA 

a 02=-
25.33 = 25.33 = 25.33 = 1.32 

VN=. = ~ 367 - 1 ~ 366 19.13 

3.- ERROR MUESTRAL 
E = (N.CJ (ax) = ( 2.58) (1.32) = 3.41 

4.- SE CALCULA EL INTERV ALO CONFIDENCIA 

I.C. i 
+ E = 34+3.41 = 37.41 > 

E = 34- 3.41 = 30.59 

La Media Aritmetica es Fiable 01 1 % de Confianza. 
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1.- Nlv El DE CONfIANZA:: I 'J.:: 2.58 

2.- HAl LAR El ERROR DE LA MEDIA ARITMEnCA 

20.46 
:: ~ 367 - I 

3.- HAl LAR LA RAl6N CRinCA 

X 26 
Rc:: - -- = 2~.30 

Ot 1.07 

:: 20.46 

~366 
:: 20.46:: 1.07 

19.13 

~.- COMPARAR LA RAlON CRmCA CON EL NIVEL DE CONFIANZA 

Rc ~ N.C. = 2~.30 > 2.58 

LA MEDIA ARITMEnCA ES SIGNIFICAnVA 

AABIUDAD 

1.- NIVEL DE CONflANlA = 1 'I. = 2.58 

2 - HALlAR EL ERROR DE LA MEDIA ARJTMEncA 

20.46 = 20.46 
:: ~ 367-1 ~366 

3.- ERROR MUESTRAl 
E = (N.C) (ox) = (2.58 )(1.07) :: 276 

~.- SE CAlCULA EL INTERVALO CONflDENCIA 

I.C. i E :: 26+ 2.76 = 28.76> 
26 

E =26-2.76= 23.24 

La Meda Aritmelica es Fiable aI 1'1. de Confianza. 

III 

= 20.46 = 1.07 
19.13 



SIGNIFICAOCN (FACTOR V) 

I. - NIVEl DE CONflANZA = I ~ = 2.58 

2.- HAl LAR a ERROR DE LA MEDIA ARITMETICA 

23.98 (J 
Oi=
~. = ~ 367 - I 

3.- HAl LAR LA RAlQN CRinCA 

~ 56 
Rc:: - -- = ~~.80 

Or 1.25 

= 23.98 

~ 366 
:: 23.98 = 1.25 

19.13 

A.- COMPARAR LA RAlCN CRITICA CON El NIVEl DE CONFIANZA 

Rc <! N.C. :: A •• 80 > 2.58 

LA MEDIA ARITMEnCA ES SIGNIFtCAnVA 

FIABIUDAD 

1.- NIVEL DE CONFIANZA = 1 ~ =2.58 

2.- HALlAR a ERROR DE LA MEDIA ARITMETlCA 

(J 
Oi:',fi;=. = 

23.98 

~ 367 - I 

:: 23.98 = 23.98:: 1.25 
~ 366 19.13 

3.- ERROR MUESTRAL 
E:: (N.CJ (ox) :: ( 2.58 ) (1 .251 :: 3.22 

A.- SE CAlCULA EL INTERVAlO CONFIDENCIA 

I.C. E :: 56+3.22 = 59.22> 
56 

E = 56 - 3.22:: 52.78 

La Media Aritmetica es Fioble 01 I'J. de Confionza. 
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SIGNIFICAOON (FACTOR VII 

1.- NIVEl DE CONFIANZA = I 'J. = 2.58 

2.- HAlLAR El ERROR DE LA MEDIA ARITM81CA 

= ~ !-67 - 1 

3.- HALLAR LA RAlON cRinCA 

;( 20 
Rc:: - -- = 18.87 

Or 1.06 

= 20.24 = 20.24 = 1.06 
~ 366 19.13 

4.- COMPARAR LA RAlON CRmcA CON EL NIVEl DE CONRANZ.A 

Rc ~ N.C- = 18.87> 2.58 

LA MEDIA ARITM81CA ES SIGNIFICAnVA 

FIABIUDAD 

1.- NIVEL DE CONRANZA = I 'J. = 2.58 

2.- HALlAR EL ERROR DE LA MEDIA ARITM81CA 

= 202~ = 20.2" = 1.06 
= ~ 367-1 ~ 366 19.13 

3.~ ERROR MUESTRAL 
E = IN.CJ lox) = 12.58) (1.061 = 2.73 

.t.- SE CALCULA EL INTERVALO CONRDENCIA 

LC. E = 20 + 2.73 = 22.73> 
10 

E=20- 2.73= 17.27 

La Media Aritmetica es Fiable 01 I'J. de Confianzo. 
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SIGNIFICAClQN (FACTOR VII) 

l.- NIVEL DE CONFIANZA = I $ = 2.58 

2. - HAllAR EL ERROR DE LA MEDIA ARITMETICA 

16.48 0' Ox::z-/ii=1 = ~ 367 - 1 

3.- HALLAR LA RAlON CRinCA 

3t 91 
Rc=- -- = 105.81 

Or 0.86 

= 16.48 = 16.48 = 0.86 
~ 366 19.13 

.t.- COMPARAR LA RAlON CRITICA CON El NIVEl DE CONAANZA 

Rc ~ N.C. = IOS.81 > 2.58 

LA MEDIA ARITM£nCA ES SIGNIFICATIVA 

FIABIUDAD 

1.- NIVEl DE CONFIANlA = 1 ~ = 258 

2.- HALLAR EL ERROR DE LA MEDIA ARITMHICA 

0' OX=
{N=I = 

16.48 

~ 367-1 

= 16.48 = 16.48 = 0.86 
~ 366 19.13 

3.- ERROR MUESTRAL 
E = (N.C) (ox I = ( 258) (0.86) = 2.22 

... - SE CALCULA EL INTERVAlO CONFIDENCIA 

I.C. i E = 91 + 2.22 = 93.22> 
91 

E = 91 - 2.22 = 88.78 

Lo Media Arifmelico es Fioble 01 1 ~ de Confianzo. 
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SIGNIFICAOON (FACTOR VIII, 

I .· NiVEl DE CONFIANZA = I ~ = 2.58 

2.· HAlLAR El ERROR DE LA MEDIA ARITMETICA 

20.13 

= ~ 367 - I 

3.- HAlLAR LA RAlON CRiTiCA 

:;t 26 
Rc:- -- = 2'.76 

Or 1.05 

= 20.13 

~ 366 
= 20.13 = 1.05 

19.13 

, .- COMPARAR LA RAlON CRmCA CON El NIVEl DE CONFiANZA 

Rc ~ N.C. = 2 • .76 > 2.58 

LA MEDIA ARITMBlCA ES SIGNIFICATIVA 

FIABIUDAD 

1.- NIVEl DE CONAANZA = 1 ,,= 2.58 

2.- HAlLAR El ERROR DE LA MEDIA ARITM8"ICA 

(J 
01=V;;=. = 

20.1 3 

~ 367-1 

= 20.13 = 20.13 = 1.05 

~ 366 19.13 

3.- ERROR MUESTRAL 
E = (N.CJ lox I = (2.58)('-05) = 2.71 

, - SE CALCULA EL INTERVALQ CONFIDENCIA 

I.C E = 26+2.71 = 28.71 > 
:!6 

E = 26 - 2.71 = 23.29 

La Media Aritmetica es Fiable 01 1" de Confianza. 
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SIGNIFICAOQN (FACTOR IX) 

L- MVEl DE CONFIANZA = 1 " = 2.58 

2.- HAlLAR El ERROR DE LA MEDIA ARITMEnCA 

15.7-4 

~ 367-1 

3.- HALLAR LA RAZQN CRiTICA 

;i{ 56 
Rc:: - -- = 65.11 

Or 0.82 

= 15.7-4 = 0.82 
19.13 

•. - COMPARAR LA RAZQN CRmCA CON EL NIVEL DE CONFIANZA 

Rc ~ N.C. = 65.11 > 2.58 

LA MEDIA ARITMEnCA ES SIGNlflCATIVA 

fiABIUDAD 

1.- NIVEl DE CONFIANlA = 1 ,,= 2.58 

2.- HALlAR EL ERROR DE LA MEDIA ARITM81CA 

= 15.7. = 15.7. = 0.82 

= ~ 367.\ ~ 366 19.13 

3.- ERROR MUESTRAl 
E = (N.C) (ox J = ( 2.58 J (0.82) = 2.12 

•. - SE CAlCULA ElINTERVALO CONflOENCIA 

I.C. i 
+ E = 56 + 2.12 = 58.12 > 

56 
E=56· 212= 53_88 

La Media Alitmetica es fioble 01 ,'{, de Canfionza_ 
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