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, 
INTRODUCCION 

En el centro del continente americana se localize 10 region de 
Mesoamerica y en 10 parte central y sur de 10 region S8 encuentra 

Guatemala, un pars pequeno en cuyo territorio, de 108,889 Kms. 2
, 

conviven varies cultures, se interrelacionan diversas cosmovisiones 
y se hablan 21 idiomas de origen maya, los idiomas gar(funo, xinka 
y el espanal, que por mandata constitucional es el idioma oficicl 
de la Republica. 

La co nformacion pluricultural y multilingue de 10 nado n 

guatemalteca tiene .. como principoles fedores: 10 diversidad 
geogr6fica y ecologica de su territorio, su ubicaci6n estroh~gica 

como corredor biol6gico entre el norte y el sur del continente, y 
las din6micas de comunicacion e intercambio entre los pueblos 

funda dores y 105 migrantes que hideron de la region un crisol de 

culturas entre las que figura, por su desarrollo IingO(stico, cient{fico, 

filosofico, art{stico y come r cia I, 10 cultura maya. 

Hasto fina les de 10 primera mitad del siglo XX, las politicos culturales 

y lingOlsticas del Estado, el sistema educativo nacional y las 

corrientes de pensamiento predominantes, consideraron la 

diversidad cultural y el multilinguismo de los pueblos que conforman 

10 nadon, como un obst6culo para el desarrollo del pais. Esto 

inddio profundamente en e l tipo de relociones socia les y politicos 

en 10 Guatemala multicultural. Pero sucedio que las nuevas 

generaciones fueron tomondo m6s conciencio d e su identidad 

cultural y de 10 situoci6n socioecon6mica de sus comunidades. Como 
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consecuenda iniciaron procesos de estudio y reflexion sobre los 
fadores economicos y pol(ticos que han mantenido en el palS 
estructuras de exclusion social, discriminocion cultural y explotodon 
economica; todo ella para superarlas e iniciar nuevas relaciones 
entre los pueblos para consolidar un Estado pluricultural y 
multilingue, en proceso de construccion dentro de una democracia 
intercultural. 

Ahora, sa empiezan a vislumbrar en Guatemala espacios de 
diologo y condiciones para propiciar el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades gracias a que eston vigentes importontes 
instrumentos jur(dicos y poltticos; instrumentos nacionales, como 10 
nueva Canstituci6n Polltica de la Rep6blica Ipromulgada en 1985), 
los Acuerdos de Paz Firme y Duradera (suscritos durante el proceso 
de di610ga y vigentes a partir del 29 de diciembre de 1996), 
recomendaciones del Congreso Nacional sobre Poltticas Culturales 
!celebrada en Antigua Guatemala en abril del ana 2000), las 
diologos y consensos de la consulto nacional sobre ReForma 
Educativa (realizada de julio de 2000 a lebrera de 2001); e 
internacionales, como 10 Declaradon Universal de los Derechos 
Humanos de la ONU, el Convenia 169 sabre Pueblos Indlgenas y 
T ribales en parses Independientes -de la OIT -, la Declaracion 
Universal de Derechos lingulsticos proclamada en la Conferencia 
Mundial de Derechos lingO(sticos celebrada en Barcelona, Espana, 
el ano 1996, y la Conferencia Intergubernamental sobre Politicas 

Culturales para el Desarrollo, celebrada en Estocolmo, Sueda, en 
1998. 

Entre los di610gos que se han efectuado en el pars durante los 
ultimos diez anos est6n: oj las consuttas, conversaciones y acuerdos 
para construir una paz firme y duradera que ayude a resolver 10 
inequidad e injusticia en los relaciones sociales, pol(ticas, culturales 
y econ6micas que han prevalecido en Guatemala; bJ los di610gos, 
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consensos y disensos para un pacta fiscal que ayude a mejorar las 
condiciones soeioeeon6mieas de 10 poblaei6n excluida del desarrollo 
nacional; d los dialogos y consensos realizados en los 6mbitos 
municipal, departamentol, regional lingu{stieo y nacional para 10 
reforma integral del sistema educativo, y dJ el dialogo intercultural, 
un fen6meno emergente y renovodor en 10 sociedad guatemalteca 
pluricultural que tiene sus odgenes en las relaciones culturales 
existentes desde epoeas onteriores a 10 creoci6n del Estodo 
naeional. 

Es importante tam bien tener en cuenta que existen otros ambitos 
y otras dimensiones de dialogo intercultural tales como: el dialogo 
entre generaeiones, el dialogo entre grupos sociales de niveles 
economicos diferentes, entre doctrinos politicos, entre corrientes 
filosoficos y doctrinos econ6micos, entre profesiones y religiones. 
Pero hoy un di610go muy actual y fundamental que hemos de 
restablecer todos los seres humanos y todas las cultures del planeto: 
el di610go can 10 naturaleza, hay que entenderla, comprenderla y . 
atenderla, respetarla como 10 fuente prima ria, secundaria y final 
de nuestro vida. 

Pare concluir, es importante indicar que el proposito de este trabaio 
es identificar las coracterlsticas culturales y lingU{sticas de 
Guatemala y presenter algunos de las dinamicas sodales y pol{ticos 
que estan permitiendo a las diversas comunidades culturales a 
reconocer, respetar y fortalecer su identidad y tam bien propiciar 
las relaciones interculturales como un factor del desarrollo en 10 
convivencia armonica de los pueblos que conforman la nacion; 
porque nos estamos dando cuenta de que en el proceso de 
globolizacion del conocimiento, de la economla y 10 politico, es 
fundamental e ineludible que las sociedades dominantes de los 
pOises reconozcon y admitan 10 emergencia de las culturas, 
particularmente las originarias, para eiercer su participaci6n en 
todos los niveles en el nuevo orden de los dered10s humanos 
universoles. 

Culturas e intercutt ul"(llidad en Guatemala 
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PRIMERA UNlOAD 

, 
CONFIGURACION .. , 

LINGUISTICA , 
DE LA NACION 

Contenido: 

Las lenguas de Guatemala; fedores de mantenimiento y evoluci6n 
de las lenguas mayas; el caraeter de lengue franca del idioma espana1 
en el Estaclo guatemalteco; obras y textos existentes en idiomas 
. d' In Igenas. 

Objetivos: 

1. Identificar las caracterlsticas de 10 d iversiclad linguistica de 
Guatemala y comprencler 10 situacion historica de las relaciones 
sociolingO(sticas entre las comunidades. 

2. Reconocer las funciones y caractedsticas de 10 lengue franca en 
sociedades 0 estaclos multilingues y pluriculturales. 

Culturos e interculturalidad en Guatemala - 9 





E I Estodo guatemalteco se funda en un territorio habitado par 
diversas comunidades linguisticas originarias del continente 
americana con una evolucion historica de par 10 menos veinticinco 
5i9105. La norma constitucional del Estado estableci6 como idioma 
ofidel del pais el espanat una de las lenguas europeas derivadas 
del latin, 10 lengue madre en 10 que se sistematizQ el Derecho 
Romano que los espanoles traieron a America y con 10 que se 
explico y se enseno 10 religion cat61ica durante varios 5i9105. 

T res facto res han contribuido a que las lenguas mayas estE~n 
presentes ahora, en el comienzo del tercer milenio de 10 era 
cristiano, como instrumento de comunicacion de las comunidades: 

ol EI grade de desarrollo lingOlstico, espiritual, esh~tico, intelectual 
y comercial de los pueblos que en un ambiente de resistencia 
cultural sobrevivieron ante las politicos de exclusion social y 
economica del Estado hacia los indigenes. 

bJ EI proceso de evangelizacion que desarrollaron los misioneros 
espanales en los siglos XVI, XVII y porte del XVIII empleando los 
lenguas de los pueblos indigenas, que fue continuado por misioneros 
de otros pOises de Europa y de Norteamerica en los siglos XIX y 
XX. En efedo, por el comportamiento cruel de los espenoles 
hacia los indlgenas en el proceso de consolidacion de 10 politico de 
encomienda, el emperador Carlos V, en 10 Real C8dula de 1535, 
\Iencarga a las ordenes religiosas que funden escuelas para 10 
ensenanza del castellano a la elite indlgena: los hijos de los caciques 
y principales" Icitado por Herranz, A, 19961. Esta politico 
lingO(stica habra sido iniciada por los Reyes Catolicos con el 
mandato de que Iltodos los naturales de America debran aprender 
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obligatoriamente el castellano". Pero en el perlodo del rey Felipe II, por influencia de los 
ordenes religiosas, principalmente dominicos y franciscanos, se emitio una ardenanza a los 
virreyes del Peru y Mexico "para que los doctrineros aprendieran 10 lengua de coda grupo 
de indios a su cargo". En 10 Real Cedula de 1596, ordenaba: "y as( misma tendreis muy 
especial cuidado de procurar se guarde 10 que esta mandado acerca de que no se provean 
los curatos si no fuere en personas que sepan muy bien 10 lengua de los indios que hubieren 
de ensenar; que esta, como cosa de tanta obligacion y escrupulo, es la que principalmente 
as encargo, par 10 que toea a 10 buena instruccion y cristiandad de los indios" (Herranz, A., 
1996). Tambien el rey, en 1570, declaro el nahuatl como lengua oficial para 10 cristianizocion 
de los indios de '0 Nueva Espana. Fue hasla el siglo XVIII, 1770, que Carlos III reslableci6 
10 polltica monolingOe castellana. 

cl EI advenimiento de las identidades culturales, principal mente de los pueblos originarios 
del mundo, que se manifesl6 a parlir de los anos 60 del siglo XX y que posleriormenle lIev6 
a 10 declaraci6n delano 1993 como Ana Inlernacionol de las Poblaciones Indlgenas del 
Mundo, par 10 ONU; y luego a declarar el ana 2001 como el del Di610go en Ire las 
Civilizaciones, ,que concuerda profundamente can el \\dialogo entre las culturas para una 
civilizacion del omor y la paz" instituido por Su Santidod el Papa Juan Pablo II (enero 
2001). 

EI Estado de Guatemala, en mayo de 1985, hizo un avance en materia de politicos culturales 
y lingu(sticas, situacion que ha venido incidiendo en favor del reconocimiento y respeto de 
10 diversidad cultural y el caraeter muitilingue de la nadon. Efeetivamente, 10 Constituci6n 
Politico establece en su articulo 58, Identidad Cultural, que lise reconoce el derecho de las 
personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua 
y sus costumbres". Por atra parte, este articulo se complementa con el 66 que trata de 10 
protecci6n a grupos etnicos: "Guatemala esta formada por diversos grupos etnicos entre los 
que fjguran los grupos indlgenas de ascendencia maya. EI Estado reconoce, respeta y 
promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organizacion social, el usa 
de traje indigena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos". Estos articulos se fundamentan 
en el articulo 4 de nuestro Carta Magna que trata sobre 10 libertad e igualdad: "En 
Guotemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. EI hombre 
y 10 mujer, cualquiera que sea su estada civil, tienen iguales opartunidades y responsabilidades. 
Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condicion que menoscabe su 
dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sl'. 

Culturas e interculturalidad en Guatemala 



I AS LENGUAS DE GUATEMALA 

AI comenzar a describir las lenguas de Guatemalo, su ubicaci6n en el territorio y conocer 
a lgunos de sus corocter{sticas, es importante tener una informacion b6sica sobre que es 
lengue y comunidad IingO{stica. 

Segun el Diccionorio de 10 Real Academia Espailola 11992), lengua es el "sistema de 
comunicocion y expresion verbal propio de un pueblo 0 nacion 0 comun a varias. Sistema 
lingO{stico que se caracterizQ por estor plenomente definido, por poseer un alto grado de 
nivelaci6n, por ser vehfculo de una cultura diferenciada

H

• La Comision de Oficializacion de 
los Idiomas Indigenos de Guatemala (1998) define en su informe que "Iengue es un sistema 
que presenta cierta especificidad fanalogico, lexical y sintoctica. EI principal criteria para 
determiner una lengua es 10 autonomla li ngulstica", 

La Dedaracion Universal de Derechos lingu{sticos (1996) establece que comunidad lingu{stica 
es "tode sociedad humana que, asentada historicamente en un espacio territorial determinado, 
reconocido 0 no, se autoidentifica como pueblo y ha desarrollado una lengua comun como 
medio de comunicacion natural y de cohesion cultural entre sus miembras, La denominacion 
lengua propio de un territorio hace referencia al idioma de 10 comunidad historicamente 
establecida en este espacio", La dedaracion porte del principia de que Il los derechos lingu{sticos 
son a 10 vez individuales y colectivos, y odopto como referente de la plenitud de 105 derechos 
lingufsticos el coso de una comunidad lingulstica historico en su espacio territorial, entendido 
este no sola mente como area geogr6fico donde vive este comunidad, sino tambie!n como un 
espocio social y funcional imprescindible para el pleno desarrollo de 10 lengua", 

De acuerdo con los conceptos mencionados, en Guatemala existen 23 comunidades linguisticos 
y una lengue franca que a su vez pertenece a una comunidad linguistica internacional: 10 
iberoamericono, 

Las comunidades lingUlsticas de origen maya son: akateko, achi, awakateko, ch 'orti~ chui, 
ifza: ixil, kaqchikel, k 'iche: mom, popt;' (;akalteko), mopan, poqomam, poqomcni: q'an;ob 'al 
q 'eqchi: sakapulteko, sipakapense, fektifeko, tz 'utu;il, uspanteko. Tambien eston los 
comunidades lingUlsticos gonluna Ide origen afro-coribena) y xinka Ide atra familia lingO(stico 
mesoamericonaJ, 

Culturos ~ int~rculturaljdad en Guatemala 13 
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A continuacion se presentan los ambitos de cobertura de los idiomas indigenos de Guatemala, 
ogrupados par departamentos y par numero de hablantes. 

Comunidades can mas de 900,000 ~ablantes 

• La comunidad lingiJIstica Ie,ch,,' es 10 mos poblada, esto conformada par los municipios: 
Chicaman, Chiche, Chichicastenango, Chinique, Cunen, Joyobai, Pachalurn, Patzite, parte 
de Sacapulas, San Andres Sajcabaio, San Antonio Ilotenongo, San Bartolome 
Jocotenongo, San Miguel Uspanton 13 aldeasl, San Pedro Jocopilas, Santa Cruz del 
Quiche, parte de Santa Marra N ebaj y Zacuolpo, en el departamento de Quiche; parte 
de los municipios de Aguacat6n y Malacatancito en el departamento de Huehuetenango; 
de Olintepeque, Salcojo, San Carlos Sija, Almolongo, Cantel, Zunil, EI Palmar, La 
Esperonzo, San Mcteo y Sibilia en el departamento de Quetzaltenango; Champerico, EI 
Asintol, Nuevo Palmar, Nuevo San Ca rlos, Retalhuleu, San Andres Villa Seca, San 
Felipe, San Martin. Zapotitl6n, San Sebostian, Santa Cruz Mulu6, en el departamento 
de Retalhuleu; Nahualo, Santo Catarina Ixtahuac6n, Santa Mar{a Visitacion, Santa Clara 
10 Laguna, San Juan 10 Laguna (3 a ldeosl, Santa Ludo Utotlon en el departamento de 
Sololo; Chicacao, Cuyotenango, Patu lul (La Ermitol , Pueblo Nuevo, Rio Bravo, 
Mazatef)ango, Samayac, San Bernardino, San Francisco Zapotitlon, San Gabriel, San 
Jose el Idola, Son Lorenzo, San Miguel Panon, San Pablo Jocopilas, Santa BOrbara 
(partel, Santo Domingo Suchitepequez, Santo T amos 10 Union, Zunilito en el departamento 
de Suchitepequez; Momostenanga, San Andres Xecul, San Bartolo Aguas Calientes, San 
Cristobal T otanicapon, San Francisco 91 Alto, Santa Luda la Reforma, Santa Marra 

Chiquimula, y la cabecera departamental en T otonicapan; parte de San Antonio 
Socatepequez en el departamento de Son Marcos y 10 aldea Pacacay en T ecpon, 
Chimaltenongo. 

Cult uras e interculturalidad en Guatemala 



Obras, textos y documentos escritos en Ie 'iche' 

Popol Vuh: libro del consejo, historia de 10 nacion klche' y de otros pueblos originarios de 
Mesoamerica: 

Escrito en lengua k 'iche ' par Lajui Noj Diego Reynoso, basado en 10 tradici6n oral. 
Fue traducido 01 espanol par el padre Francisco Jimenez en Santo Tamas 
Chichicostenongo 0 principios del siglo XVIII. 8 Popol Vuh esto declorodo como libro 
nacional de Guatemala. La obra cOf)tiene, ademas de 10 historia k'iche' y de otras 
naciones mesoamericanas, los principios y valores del pensamienta maya, las bases 
de 10 normatividad jur(dica y dina mica politico, la espiritualidad. 

Taqonikalaj Wuuj Reech Amaoq': Constitucion Politico de 10 Rep6blica: 
T exto integra de 10 Constituci6n Politico traducido 01 k'iche' par el Programa nocjonal 
de educaci6n bilingue intercultural del Ministerio de Educaci6n en 1986. 

Ujunumol re b' antajik po wa Iximulew Utok' olib' 01 Uchopchob' re ri tinimit: Democracio en 
Guatemala. La misiOn de un pueblo entero: 

Resumen del informe del Instituto Internacional para 10 Democracia y 10 A sistencia 
Electorol, IDEA. Traducido 01 k'iche' por ellnstituto de Linguistico y Educacion de 10 
URL en 1999. 

Ri ikemik ri k'iche' chii': Gramotica k'iche: 
Escrita por Candelario Domingo Lopez Ixcoy. OKMA, Cholsamaj, Guatemala, 1997. 

Ri ukemik ri T z'ib'anik po k'iche' ch'ab'al: Manual de redaccion klch.': 
T exto para docentes del subsistema de educaci6n bilingue intercultural, escrito por 
Candelaria Lopez Ixcoy, miembra de Oxla;u; Kee; Maya A;tz'ib; en 1994. 

Le ub'eyalle Maya q'atam tzij. Jon nob'e ucholajem: Sistema jurtdica mayo: 
Una aproximaci6n. Versi6n en lengua k 'iche ' del estudio sobre la normatividad jurrdica 
maya. IDlES, Universidad Rafael Landivar, Guatemala, 1999. 

Culturas e interculturalidad en Guatemala 1!5 
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Ri uya'ik yi xel wi chi'l ri chilb'enem kech ;uwok q'ala;isonelab' re tzijob'elil: Guatemala 
memoria del silencio: 

Conclusiones y recomendociones del informe de 10 comisi6n para al esc!arecimiento 
historico, version Ic'iche : Academia de Lenguas Mayas de Guatemalo, 1999. 

Sa registran otros cuatrocientos t(tulos que comprenden: textos escolores de idiom a, 
matematico, ciencias naturales, estudios sociales y otros moteriales did6cticos, 22 diccionarios, 
26 estudios lingu(sticos, libros de poes{o, canto, misales, Nuevo Testamento de 10 Bilbic, 
estudios de sociolingO{stico, tradici6n oral, estudios juddicos, y monucles de ecolog{o, nutridon, 
salud preventivo, calendario mayo y organizaci6n pol(tica. 

• 
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Comunidades can mels de 600,000 hablantes: 

• La comunidad lingOlstica mom esta conformada par los municipios: Colotenango, Chiantlo, 
parte de Concepcion HUlsto, Cuileo y La Democracio, La Libertad, Malacatancito, parte 
de San Antonio Huisto, San Gaspar Ixchil, San Iidefenso Ixtahuacan, San Juan Atiton, 
San Pedra Neela, San Rafael Petzal, San Sebasticln Huehuetenango, porte de Santo 
Ana Huisto, Santa Barbara, Santiago Chimaltenango, T ados Santos Cuchumotanes, en 
el departamento de Huehuetenango; Cabric6n, Caiola, Coatepequ8, Colombo, 
Concepcion Chiquirichopo, El Palmar, Flores Costa Cuco, Genova, Huitan, Palesti~a de 
los Altos, San Juan Ostuncalco, San MartIn Sacafepequez, San Miguel 5igOil6, en el 
departamento de Quefzaltenango; Ayutlo, Catarina, Comitancillo, Concepci6n T utuapa, 
EI Quetzal. EI Rodeo, EI T umbador, Esquipulas Palo Gordo, La Reforma, Malacatcln, 
Nuevo Progreso, Oc6s, Pajapita, RIO Blanco, San Antonio Sacatepequez, San Crist6bal 
Cucho, San Jose Ojetenam, San Lorenzo, San Marcos, San Miguel Ixtahuacan, San 
Pablo, San Pedro Sacatepequez, Son Rafael Pie de la Cuesta, Sibinal, T aconcl, T ojumulco, 
T e;utlo, en el departamento de San Marcos. EI Asintal y Nuevo San Carlos en Relalhuleu. 

Obras, textos y documentos escritos en mom 

Ttxdolil Qyool Mom: Grameltica mom: 
Escrita par Eduardo Perez y Odilia Jimenez, con 10 asesorlo de 10 doctoro Nora 
England de la organizacion Oxla;u; Kee; Maya A;lz'ib : OKMA, Cholsamaj, 1997. 

Q'uqb'il T-xiinb'il Tt'oxt' Ixi'n: ConstituciOn PolItico de 10 RepUblica de Guatemala: 
Version del texto completo de 10 Constituci6n Pol{tico 01 mom reolizoda par el 
programa nacional de educacion bilingue intercultural, PROBEBI, en 1986. 

Diccionario mom de Ixtahuaceln al espanal: 
Escrita par Juan Maldonado Andres, Juan Ord6nez y Juan Ortiz Domingo, can la 
Universidad de Iowa y el Proyecto lingu{stico Francisco MarroqUIn, Guatemala, 
1986. EI diccionario ha sido un instrumento muy volioso para los docentes y para 
escritores de textos y materioles educativos. 

Culturas e jnterculturaljd~d en Guatemala 17 



Nik'ub'inte kykawb'il maya. Noqx iun tal aq'unte: EI sistema iurfdico maya. Una aproximaci6n: 
Versi6n en lengue mom del estudio sabre normatividad jur{dica mayo, realizado par 
.llnstituto de Investigaciones Econ6micas y Sociales, IDlES, URL, Guatemala, 1999. 

Se han registrado haste 10 fecha unos 300 trtulos en lengue mom y en forma bilingue mam
espanal en las areas de lectura, material didacticol diccionarios, dialectolog{o, gramaticos, 
discursos, estudios lingu(sticos, psicolingO{sticos, sociolingu{sticos, alfabetos, plonificacion 
lingO(stico, titulos de fierros, conciones y literature infantilr ast como sabre normatividad 
jur{dica maya. 

18 Cultures e interculturalidad en Guatemala 



Comunidodes con mas de 400,000 hoblantes 

• La comunidad lingO(stica q'eqchi' est6 conformada par los municipios de: Chahal, (hisec, 
Caban, Fray Bartolome las Casas, Lanqu(n, Panzos, San Juan Chameleo, San Pedro 
(archei Santa Mar{a Cahab6n, Senahu, T ucuru, en el departamento de Alta Veropaz; 
San Luis Peh~n, parte de La Libertad y Poptun, Sayaxche en el departamento de Peten; 
EI Estor, parte de livingston y Morales, en el departamento de Izabal; parte del municipio 

de Ixc6n y Uspont6n en el departamento de Quiche, y en 10 porte sur de Belice. Es 10 
comunidad de mayor extension territorial de Guatemala. 

Obras, textos y documentos escritos en q 'eqchi' 

Gram6tica del idioma q'eqchi: 
Escrita par Alfonso Cue Coal con 10 coordinaci6n de Martin Chacoch y Francisco 
Perez Mendoza del Proyecta lingO(stico Francisco Marroqu{n, Antigua Guatemala. 
Su contenido se distribuye en tres 6reas: fonolog(o, merfolog{a y sintaxis, su enfoque 

es estructural y 10 enriquece con ejemplos y ejercicios. Guatemala, 1988. 

Gramatica q'eqchi: 
Escrito por Stephen Stewart en 1980, en 10 primera parte se presenta una descripci6n 
geogr6fica e hist6rica de la comunidad lingO(stica q'eqchi: luego desarrollo los aspectos 

de fonolog{a, pronombres, verbos, sustantivos, odjetivos, partkulos, morfolog{a 
inflexional y derivacional; tambien induye caractedsticas de la cultura maya- q 'eqchi: 

Fue publicada por la Editorial Academica Centroamericona, Guatemala. 

Xnimal Ruhil chaq'rab' re Ii tenamit Watemaal: Constitucion Polltica de Ie RepUblica de 
Guatemala: 

Versi6n q 'eqchi' del texto (ntegro constitucional traducido por el equipo hknico de 

lingOistas del Programa nacional de educaci6n bilingOe intercultural, PRONEBI, 
Ministerio de Educaci6n, Guatemala, 1986. 

Wan jun chaab'il eechej sa' Ii tzalak: La educacion encierra un tesoro: 
Versi6n q 'eqchi' del informe a 10 UNESCO de 10 Comisi6n Internacional sabre 10 
Educaci6n para el siglo XXI. Coardinado per Jacques Delars. Es un documenta de 
apoya a la reforma educativo guatemalteca. 
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Comunidades can mas de 300,000 hablantes 

• La comunidad lingu(stica kaqchikel est6 conformodo por los municipios: Granados {Estancia 
de Gardal en Baia Verapaz; Acotenongo, Chimaltenango, EI leier, Parromos, Patzida, 
Patzun, San Andres Itzopo, San Jose Poaquil, Son Juan Comalapo, San Mart in 
JiJotepeque, San Miguel Pachuta, San Pedro Yepocapo, Santo Apolonio, Santa Cruz 
Balany6, T ecp6n Guatemala, Zaragoza loldeasl, en el departamento de Chimoltenongo; 
Santa Luda Cotzumolguapa (parte) en el departamento de Escuintla; Amatitl6n (Los 
T rojes), Chuarrancho, San Juan Sacatepequez, San Pedro Ayompuc, San Pedro 
Socotepequez, Son Roymundo, Villa Nuevo lB6rcenesl en el departamento de Guotemolo; 
Jocotenengo !Mono de LOOnl, Magdolena Milpas Altos, Pastores ISon Luis, Pueblo Nuevol, 
San Antonio Aguas Calientes, San Bartolome Milpos Altos, San Juan Alotenango, San 
Lucas Socatepequez, San Miguel Duenas, Santa Catarina Barahona, Santa Lucia Milpas 

r 

Altos, Santa Maria de Jesus, Santiago Sacatepequez, Santo Domiga Xenacai, Sumponga 
en el departamento de Sacatepequez; Concepcion, Panaiachel, San Andres Semetabai, 
San Antonio Palopo, San Jose Chacay6, San Juan 10 Laguna (T ziantziapal, San Lucas 
T alim6n, San Marcos 10 Laguna, Santa Catarina Palopo, Santa Cruz la Laguna , Sol016, 
en el departamento de 501016; Potu lui, San Antonio Suchitepequez (partel, San Juan 
Bautisto, Sonto B6rboro IComunidad Agropecuaria Atitl6nl, en el departamento de 
Suchitepequez. 

Obras, lexlos y dacumentos escrilos en koqchikel 

Wawe' xHnulz'ib'oj jalcl kilzij nab'ey qatala' qamama', Memorial de Sol016 IAnole. de 10. 
kaqchike/ml, 

Obra escrita originalmente en kaqchikel por los recopiladores de 10 memoria de 10 
naci6n kaqchikel de 10 fomilio Xohil 0 Xajil6 vecinos de 10 cobecero de T eCpCn 
Atitlan 0 Solola, Francisco Hernandez y Francisco D{oz, nombres cristianos que 
recibieron a 10 venida de los espafioles. La Universidad Rafael Land(var juntamente 
can los universidades del Valle de Guatemala, Mariano Galvez, Francisco MarroquIn 
y 10 Academia de GeograHa e Historio de Guatemala, en conmemoracion del quinto 
centenario del descubrimienta de America editaron uno version del Memorial en 
1999, tambien en homenaie 01 lingGista Siman Otzoy de Comolapa quien hizo 10 
version al kaqchikel actual. Existen otros versiones del memorial tales como 10 de 
Adri6n Recinos, Antonio Villacorta, Abate Brasseur de Bourbourg, Karl Scherzer, 
Daniel Brinton y atros. 
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Ruk'u'x ruq'atb'al tzij qatinamital: Constitucion Pol~ica de 10 Rep6blica de Guatemala: 
Version kaqchikel del texto Integro. de 10 Constituci6n 'Polltico, reolizada por el 
Programo noejonal de educacion bilingue intercultural, PRONEBI. Ministerio de 
Educacion, Guatemala, 1986. 

Thesaurus Verborvum: Vocabulorio de Ia lengue koqchikel, Fray Thomos de Coto 0656': 
Obra de gran importancia para los misioneros en su trabaio de evangelizaci6n (565 
paginasl, editodo par Rene Acuna, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 
1983. 

Gram6tica pedag6gica kaqchikef. 
Obro que presenta 10 estructura gromatical de 10 lengue kaqchikel. En 17 cap(tulos 
desarrollo los temas con ejemplos y ejercicios para su focil aprendizaie; est6 dirigida 
a estudiantes y profesores del nivel de educacion media 0 universitario. La obro 
pertenece a 10 caleccion de estudios gramoticales de la Universidad Rafael Lond{var, 
PRODIPMA y OKMA, eserita por Lolmay, Guatemala, 1993. 

Rutz'ib' axik ri kaqchikel: Manual de redaccion kaqchikef. 
Escrito par Pakal B'a lam, Jose Obispo Rodrfguez Guaj6n. Desarrollo los temas de 
10 escrituro maya, escritura can caroderes latinos, ortograffa, closes de palabros, 10 
frase nominal, verbal, adjetival, adverbial, preposicional, sustantivo relacional y 
estativo; la oraci6n, sus formas y elementos. La obra fue publicada por Ox/aiui Keei 
Maya' A;tz'ib; OKMA, editorial Cholsamaj, Guatemala, 1994. 

5e registran en 10 lenguo koqchike/ 0 sabre e lla unos 500 textos, estudios, diccionorios, 
gram6ticas, monuales, vocabularios, metodos para aprender 10 lengua y metodos bilingOes, 
moteriales educativos sobre matem6tico, ciencias natura les, estudios sociales; tambien se 
registran estudios sociolingO(sticos, etnolingO{sticos, filosoHa maya, poes(o, narrative, tradici6n 
oral, cantos infentiles, estudios lingO{sticos, manuales de traducci6n jur{dica, t{tulos de tierros, 
misalest Nuevo Testamento y afros. 
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Comunidades con menos de 100,000 hablantes 

0) La comunidad lingOlstica q'aniob'al est6 conformada por los municipios San Juan Ixcoy, 
San Pedro Soloma, Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia en el deportamento de 
Huehuetenango. 

Obras, textos y documentos escritos en q aniob '01 

Gramatica del idioma q 'eniab 'af. Estudio gramatical d. Ie langue maya q 'aniab 'af. 
Escrita por Nicol6s de Nicolas Pedro del Proyedo LingO{stico Francisco Marroquin 
can el apoyo de PRODIPMA, Universidad Rafael Land(var. Publicada en 1989, 
organize sus contenidos en los secciones de fonolog{o, morf%gro y sintaxis. Esta 
destinada para no especialistas en lingij{stica e incluye ejemplos. 

Yunal sxtalilal katz'ib'an kati': Manual d. redacci6n q'aniab'ef. 
Escrito por Saq Ch'en Ruperto Montejo Esteban y editado por Cholsamaj, Guatemala, 
1994. Desarrollo los aspectos de ortograHa, closes de palabras, 10 Frase y 10 oroci6n, 
10 normativo de 10 escritura del idioma q'aniob'a~ estandarizacion, reglas gramaticales 
y ortogr6ficas. 

En esta lengue se registra 10 primera novela esc rita por elliterato Gaspar Pedro Gonzalez, 
que traducida 01 espanol se titulo La otra cora, Ministerio de Cultura y Deportes, 1992. 

b) La comunidad lingij(stica poqomchi' esta conformada por los municipios: San Cristobal 
Vera paz, Santa Cruz Vera paz, T odic, T amahu, T ucuru {porte), en et departamento 
de Alta Verapoz; Purulh6 en .1 departamento de Baja V.rapaz; Uspant6n (parte) 
en el departamento de Quiche. 

cl La comunidad lingO(stica tz'utuiil est6 conformada par los municipios: San Juan 10 
Laguno, Son Pablo 10 Laguna, San Pedro 10 Laguna, Santa Maria Visitaci6n y Santiago 
Atitl6n en el departamento de 501016; Chi cacao y San Miguel Panan, en el 
departamento de Suchitepequez. 

d) La comunidad lingu{stica iXll est6 conformada por los municipios de San Gaspar 
Chajul, San Juan Cotzal y Santa Marla Nebaj, en el departamento de Quich~. 
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Comunidades con menos de 50,000 hablantes 

0) La comunidad lingulstica poqomam esia conformado por los municipios: Palin en el 
departamento de Escuintla; Chinautlo, Mixeo (parte), en el departamento de 
Guatemala; San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula y San Carlos Alzatate, en el 
departamento de Jalapa. 

bJ La comunidad lingu{stica ch 'orti' esta conformada por los munlClplOS: Camotan, 
Jocotan, Olopa y Quetzoltepeque en el departamento de Chiquimula; La Union en 
el departamento de Zacape. 

cl La comunidad lingOlstica awakateko esla conformada por el municipio de Aguacat6n 
Iportel en el departamento de Huehuetenango. 

d) La comunidad linguistica uspanfeko esia conformoda por el municipio de Uspantan 
en el departamento de Quiche. 

el La comunidad lingij(stica acni esta conformada por los municipios de Cubulco, Rebinal, 
Salama, San Jeronimo lpartel y San Miguel Chicoj, en el departamento de Baja 
Verapaz. 

f) La comunidad lingO{stica akateko est6 conformada por los municipios de Concepcion 
Huista Iportel, Nenton 12 aldeosl, Son Miguel Acatan, San Rafael 10 Independencia 
y San Sebastian Coatan en el departamento de Huehuetenango. 

gl La comunidad lingO{stica chui esta conformada por los municipios de Nent6n (partel, 
San Mateo Ixtatan y San Sebastian Coatan en el departamento de Huehuetenango. 

hi La comunidad lingOlstica jakalteko est6 conformada por los municipios de Concepci6n 
Huista, Jacaltenango, La Democracia (partel, Nent6n (partel, San Antonio Huista y 
Santo Ana Huista en el departamento de Huehuetenango. 
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Comunidades can menos de 10,000 hoblontes 

ol La comunidad lingOlstica mopan est6 conformada por los municipios: Poptun y San 
Luis, en el departamento de Peten; San Antonio, en Toledo, Beliee. 

bl La comunidad lingu(stica sipakapense est6 conformada por el municipio de Sipacapo, 
en el departamento de San Marcos. 

cl La comunidad lingu(stica sakapulteko est6 conformada por el municipio de Sacapulas, 
en el departamento de Quiche. 

d) La comunidad lingu{stica itza' est6 conformada por los municipios de Flores (partel, La 
Libertad (partel, San Andres (partel, San Benito (partel y San Jose (partel, en el 
departamento de Peten. 

e) La comunidad IingO(stica tektiteko est6 conformada par los municipios de Cuilco (partel 
y T ectit6n, en el departamento de San Marcos. 

f) La comunidad lingO(stica 
gar{funa est6 conformada 
por los mUOIClplOS de 
Livingston, Puerto Barrios, EI 
Estor, Morales y Los Amates, 
en el departamento de 
Izabal. 
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gJ La comunidad linguistica xinka esta conformada par grupos de poblacion de los 
municipios de Chiquimulilla, San Juan T ecuaco, T axisco, Santa Marla Ixhuat6n, 

. Guazacap6n y 10 oldea de Jumaytepeque en el departamento de Santa Rosa; 
Yupiltepeque, en el departamento de Jutiapa. 

Actualmente todas las lenguas descritas en esta unidad cuentan can grematicas y diccionarios; 
ademas cuentan can estudios de lingUlstica descriptiva, sociolingU(stica, etnolingU(stica, 
recopilaci6n de 10 tradici6n oral, literature infantil, lecturas y alfabetos. 

LA LENGUA FRANCA 

La Comisi6n de Oficializacion de los Idiomas Indlgenas de Guatemala definio en su informe 
que lengua franca "es una lengua usoda hGbitualmente como media de comunicacion entre 
hablantes que poseen lenguas maternas diversas" y define lengua materna como "10 primera 
lengua oprendida par un hablante, can 10 condici6n de que esta es tombien la lenguo de 10 
madre. Es 10 primera lenguo, Ie lengua adquirida en el hogar y desde 10 infancia" IComisi6n, 
19981. 

La lengua espanola entro en el territorio mesoamericano entre los anos 1519 y 1524. Par 
las caraderfsticas de las personas que 10 hablaban y su comportamiento en las acciones de 
invasion, conquista y posterior colonizacion, produjo grandes impados en los pueblos y 
naciones que encontraron en el territorio. Uno de ellos fue que las naciones originorias 
pasaron a tener 10 categorfa de grupos y comunidades ind(genas con todas las consecuencias 
iurfdicas e institucionales que trae el nuevo orden de derechos y obligaciones. Esto indica que 
antes de la venida de los espanoles aqui no hab{a indigenas, sino naciones y cultures can sus 
procesos dinamicos de evoluci6n y desarrollo, con sus propias lenguas, valores, conocimientos, 
costumbres, conflidos, exitos y fracasos, renovaciones, revoluciones, etc., como todo pueblo 
del mundo. Otro de los impactos fue 10 imposicion de la lengua espanola como lengua oficial 
del nuevo orden jurldico, polItico y economico de. la region y tres siglos despues, como idioma 
oficial del Estado de Guatemala. La resistencia cultural de los ahore pueblos indigenas 
permitio que las comunidades lingOlsticas continuaran como tales, y enriquecidos por su 
interrelacion con la cultura y lengua espanola, con una dinamica cultural y politico que 
permitira en adelante construir una nueva nadon guatemalteca. 
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De conformidod con los compromisos estoblecidos en el Acuerdo sobre Identidod y Derechos 
de los Pueblos Indlgenos {suscrito en morzo de 19951 es necesorio e ineludible que el Estodo 
de Guatemala reforme sus leyes y pol iticos linguisticas de monera que los idiomas indfgenos 
obtengon el ccraeter oficiol en sus territorios lingu{sticos yo lo vez fortalezca el idioma 
espanal como lenguo franca de 10 nacion guatemolteca pluricultural y multilingue; as! mismo, 
reconozco iur{dicamente 10 existencio de los pueblos maya, xinka y gan1uno. 
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SEGUNDA UNlOAD 

GUATEMALA 
MULTICULTURAL 

Contenide: 

Cultures de Guatemala, su identificaci6n y ubicaci6n geogr6fica; 
caradedsticas sadales, etnicas y desarrollo de su historic; principios 
y valores de su pensamiento; conceptos basicos de culture. 

Obietives: 

1. Identificor caracter(sticas sadales e historicas de las diversos 
cultures que conforman Guatemala valorando sus aportes en 10 
construcci6n permanente de 10 nadon. 

2. Reconocer, respetor y promover 10 convivencia armonica entre 
los pueblos y cultures que habitan en Guatemala a troves de su 
conocimiento e identificaci6n. 
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E I fenomeno de multilinguismo de 10 poblocion de un Estado 
nadona! 0 de una region del mundo esto unida 01 fenomeno de 
pluriculturalidad. Esta afirmaci6n se base en que 10 lengue as el 
instrumento principal de 10 construction, expresion, evolucion, 
intercomunicacion y proyeccion de 10 cultura y esto -10 cultura- es 
10 Fuente, el sustento, 10 fuerza va lorotiva y dimension creativo de 
10 lengue. 

La persono, 10 familia y 10 comunidad cultural que forman se ubican 
en un ambiente natural y ecol6gico; clasifican e interpretan el 
universo cercano y leiano con 10 que conforman 10 base de su 
cosmovisi6n; desarrollon signos y s{mbolos sodales; astablecen 
principios, valores y normes de convivencio social, natural y pol{tica; 
producen conocimientos y tecnolog{as; creon y recrean esh~tica y 
arte; sistematizan ciencias naturales y sociales, crean organizaciones 
e instituciones, formulan metodos y construyen ins trument os, 
desarrollon religion y espiritualidod; crean sistemas de produccion; 
establecen relaciones economicas; consolidan su identidad cultural 
y autoestima principal mente a troves de sus formas de educacion 
y formacion; y se interrelacionan con otros comunidades culturales, 

EI Diccionario do la Rocl Acadomio EspcRola dola Longue 119921 
define el concepto de cultura como \'coniunto de modos de vida 
y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artlstico, 
cientltico, industrial en una epoca 0 grupo social. Resultado 0 

efecto de ofina rse por medio de l eiercicio, los facultades 
intelectuoles del hombre, Conjunto de las manifestaciones en que 
se expresa 10 vida tradicionol de un pueblo"' , Otro definicion que 
tiene oun vigencia es 10 que he propuesto Taylor (871) 10 cual 
dice que culture es "todo el complejo que incluye el conocimiento, 
las creencias, el arte, 10 moral, el derecho, 10 costumbre y cualquier 
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otra capacidad 0 h6bito adquirido por el hombre en cuanto que es miembro de Ia sociedad" 
Icitado por ( hinoy, E., en La sociedad. Una introducci6n a 10 Sociologic, 19961. 

Otro texto que introduce nuevos significados 01 concepto de cultura en los comienzos del 
siglo XXI es el contenido en el mensaie dell de enero de 2001, en el cual el Papa Juan Pablo 
II invito a los pueblos del mundo a promover el di61ogo entre las culturas por una civilizaci6n 
de amor y paz. EI mensaje presenta a 10 cultura como \'10 expresion cualificada del hombre 
y de sus vicisitudes historicas, tanto a nivel individual cemo celective. Coda cultura se 
diferencia de los etras per su espedfice itinerarie hist6rice y por los consiguientes rasgos 
caracterlsticos que 10 hocen unica, original y org6nica en su pro pia estructura. Las culturos 
se caracterizan siempre por algunos elementos estables y duroderos, y por otros din6micos 
y contingentes (..J En 10 meyor parte de los casos, 10 cultures se desarrollan sobre territories 
concretos, cuyos elementos geogr6ficos hist6rkos y etnkos se entrelozan de modo original 
e irrepetible". Por ello valora que \\10 ocogida de 10 propio cultura como elemento configurodor 
de 10 propia personalidad, especia lmente en 10 primera fase de crecimiento, es un data de 
experiencio universal, cuya importoncio no se debe subvolorar. Sin ese enraizomiento en un 
humus definido, 10 persona misma corredo el riesgo de verse expuesto, en edad oun temprano, 
a un exceso de estimulos contrastantes que no ayudorran el desarrollo sereno y equilibrado". 
Juan Pablo II, al invitor a todos los creyentes en Cristo y can elias a todos los hombres de 
buena voluntod a reflexionar sabre el di610go entre las diferentes culturas y tradiciones de 
los pueblos, odvierte que "una cultura que rechaza referirse a Dios pierde 10 propie alma 
y se desorienta transform6ndose en una cultura de muede, como atestiguon los tr6gicos 
acontecimientos del siglo XX y como demuestran los efectos nihilistas actualmente presentes 
en importontes ambitos del mundo occidental". 

Las comunidades y los naciones del mundo han construido sus cultures, perc tombien en el 
sene de los cultures han emergido los naciones. La cultura, una octividad y uno dimension 
inherente a 10 persona humana en su sociedad, es particular y dina mica, es comunitaria y 
universal, es originaria y trascendente, es espiritual y materia l; es tambien la vision y 
ordenamiento del mundo y 10 vida que oriento el comportamiento de 10 persona con su 
familia y sociedad. 

En este a mbiente vienen las nuevas generacianes a1 mundo, unos tienen un recibimiento 
comunitorio; otros tienen un recibimiento con 10 otencion profesional y el sentimiento humano 
irrepetible; tam bien hay otros que tienen un recibimiento accidentado, pero aun con calor 
humano; y los hay que lienen un recibimiento no deseado, con esa actitud que solo los sere! 
humanos somas capaces de sentir 0 cometer. 
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A este mundo vienen las nuevas generociones: un mundo multicultural que camino hacia 10 
intercultural, pero que ohara tiene algun peligro para sostenerse ante la dinamica global, 
cuando esta es liderada par 10 competitividod individualisto mas que par 10 universalidod de 
los derechos humanos, por la imposicion de culturas consideradas "superiores" mas que por 
el reconocimiento de los valores de las diversas culturos, las que guardan concordancias a 
veces sin haberse comunicado entre 5(. Un fenomeno observado en los ultimos diez onos del 
siglo XX, en 10 dina mica multicultural, es 10 lucha que realizan las personas y comunidades 
para sobrevivir cultural mente ante el avasollamiento impresionante que es propiciado a 
troves de modelos y pol(ticos que pretend en uniformar los culturos de los pueblos. 

A este respecto es importante citar de nuevo el mensaie sobre el Di61ogo entre las culturas 
(mensaje papall, que dice 10 siguiente \\si tan preocupante es 10 radicalizocion de las identidades 
culturales que se vuelven impermeobles a cualquier inf lujo externo beneficioso, no es menos 
arriesgada 10 servil aceptacion de las culturas, 0 de algunos de sus importantes aspectos, 
como modelos culturales del mundo occidental que, ya desconectados del ambiente.cristiano, 
se inspiran en una concepcion secularizoda y precticamente ateo de la vida y en formos de 
individuolismo radical. Se treta de un fenomeno de vastas proporciones, sostenido por 
poderosas compaiias de los medios de comunicacion social, que tienden a proponer estilos 
de vida, proyectos sociales y economicos y, en definitiva, una vision general de la realidad 
que erosiona internamente orgonizociones cuhura les distintas y civilizociones nobil{simds". 

La UNESCO considero, en un sentido mas amplio, que culturo es \lei conjunto de rasgos 
distintivos, espi rituoles y moterioles, intelectuoles y a fec tivos que carocterizan uno sociedod 
o grupo social. Ella engloba ademas de los ortes y las letros, los modos de vida, los derechos 
fundamenta les del ser humano, los sistemas de valores, los tradiciones y las creendas". 

Actualmente en Guatemala, conviven y se interre lacionan tres culturas pl~namente 
identificadas, mas otras comunidades cultu rales que se han asentodo en el pa rs. Estos son: 
10 lodina de origen hispano-occidental, 10 maya de origen mesoomericano y la garrruna de 
origen a frocaribeiio; existe otra, la xinko, que li ngu(sticamente se encuentro en uno situacion 
de debilitamiento, pero que sus generaciones jovenes han iniciado un proceso de recuperacion. 
Coda una de las culturas mendonadas es el sustento y fundamento de la identidad yautoestima 
de las comunidades que 10 conforman y iuntas construyen 10 identidad plural de Guatemola. 
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CULTURA MAYA 

La region de Mesoamerica he sido cuna de importantes cultures del continente americana. Su 
diversidad clim6tica y geogr6fico, su abundante hidrogroHo y rica biodiversidad, cst como su 
topograf{o accidentoda (tzultaq'a: montes y val les; siwan tinimit. pueblo de barrancosJ, y sus 
zonas de selva humeda se valcra actual mente como una de las mayores Fuentes de ox(geno de 
America y el mundo, que los octuales pueblos y naciones que habitamos en ella 10 debemos 
cultivar y proteger. 

En esta region, quince siglos antes de 10 era cristiano, comenzo a formorse 10 cultura maya 
cilrededor de 10 agricultura del ma{z (iximJ el cereal vital que junto con otros produdos tales 
como 10 calabazo lik 'oy, k 'urn), el chile lik), el aguacate 10,1 y una veriedod de frijol lkinoq), 
comenzaron a ser domesticados seis mil y cinco mil onos antes de Cristo por los antecesores de 
los mayas y de otros pueblos del centro del continente. Con un proceso logico de pensamiento, 
basodo en cuotro posos que son: observar, fijar, repetir y corregir, mas otros formas de crear 
conocimiento y producir, iniciaron las bases del conteo del tiempo que Ilevo despues 01 
perfeccionamiento de los calendorios lunar Iritual de 260 dlas), solar lab' de 365 dlas) y el de 
correccion. Comenzoron a sistematizer los formes y significodos originodos de 10 clasificocion 
e interpretacion del universo kosmovision}, su ciencia, orte y tecnolog(as, as( como su 
organizacion social y espiritualidad. 

Entre los siglos IV antes de Cristo y XVI despues de Cristo 10 civilizocion maya tuvo uno era de 
veinte siglos de crecimiento y desarrollo, con sus dina micas de intercambio cultural y comercial 
con otros pueblos de Mesoamerica, 10 cuenca del mar Caribe y ellitoral del padfico. Los 
estudiosos de 10 culture maya han dasificado tres pedodos historicos de su evolucion que se 
presentan a continuocion. 

01 EI per(odo Pred6sico Isiglos IV ontes de Cristo 01111 despues de Cristol 

En este pedodo se consolidan sociedades complejas en las ciudades de EI Mirador (Peten) 
fundada entre el800 y 600 antes de Cristo, yen otras ciudades como likal, Uaxactun y 
Ceibal en Peten, Guatemala; tambien se consolidan Bec, Dzibilchaltun y Ake' en el sur de 
Mexico. En el actual Valle de 10 Ermito del altiplano central de Guatemalo, se fund6 y 
florecio Kominal Juyu con un complejo de construcciones, v(as de comunicaci6n y sistemas 
de riego para 10 agriculture. Sobre este complejo se funda despues 10 ciudod capital de 
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Guatemala. En 10 costa sur florecio en el Preclasico Temprano, 10 cultura olmeca, y las 
ciudades mayas de Abaj T akalik y EI Baul. En este perlodo se estructuroron los rasgos 
caractedsticas de 10 cultura maya, el desarrollo de 10 agricultura, su fundamento economico, 
complementado con importontes actividades de produccion y comercio, astronomla, 
arquitectura, ceramica y escultura, configurados alrededor de su religion y centros 
ceremoniales. 

bl EI perfodo CI6sico (300 01 900 despues de Cristol 

Este perlodo de aproximadamente 600 onos constituye una epoca de florecimiento de 10 
expresion cultural en todos los ordenes: se desarrollo 10 agricultura, aumenta 10 tecnolog{a, 
se intensifica el comercio y se consolida 10 pol{tica. Se construyen grandes centr~s 
ceremoniales y ciudades complejas con su refjnamiento arquitectonico comunicados por 
amplios soqb 'e kalzadas de cal y canto) que servlan tambien como v{as para 10 
concentracion religiose y espiritual orientados por los calenderios: ritual tzo/kin yagrfcola 
;oab: Florecen las artes, las ciencias, 10 histograHa y junto ala motematica y astronomla el 
pensamiento filosofico. Son notables en este perlodo el esplendor de las ciudades de 
Tikal, Palenque, Copan, Ceibol, Quirigua, Neboj, Kohunlich, Bonampak, Dzibilchaltun, 
Uaxactun, Altun Ho, R{o Bec, Camalcalco, Chicana, Chinkultik, Xunantunich, Edzna, 
Yaxchilan, Piedras Negras, Altar de Sacrificios, Uxmal, Kabah, Labno, T ulum y otras;-en 
un territorio de 400,000 kilometros cuodrados ocupados actual mente por Mexico, Gua
temala, Beliee, Honduras y EI Salvador. 

cl EI pedodo Posclasico 

Empieza hacia finales del siglo IX, cuando por crisis pol{tica y economica se empezaron a 
abandonar las ciudades del6rea central y empezaron a florecer en el6rea norte (Vucaten 
y Quintana Roo en Mexico, Beliee y Honduras) las ciudades de Chichen Itza, Mayapon, 
T ulum, Lamanai, Izamal, Akal6n 0 Chakanputun, Tankai, Xelia', Corozal, Nito y otras. 
Tambien hacia el sur, en 10 costa del pacifico y en los tierras altos floreeieron los reinos 
k 'iche~ mom, koqchike/, tz'utuiil, poqomam, q 'eqchi: itza : achiy otros, as! como Tayosal 
e Itza en Peten, todos de 10 cultura maya, y los reinos pipil y xinka en el suroriente de 10 
actual republica de Guatemala. Con todos ellos se encontraron los espanoles en el perlodo 
de invasion y conquista de los naciones de Mesoamerica. 
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Una caracterlstica de este periodo es que 10 cultura mayo recibi6 influencias de otras 
culturas del6reo centrol de Mexico, principolmente de los toltecos que emigroron hecia el 
sur procedentes de T ul6n lhocio finales del siglo XI. Correspande oeste periodo 10 influencia 
de Quetzalcoatl, que en maya se lIam6 Kulwl K6n y en /c 'iehe' Q 'uq/cumatz "10 serpiente 
emplumada" figura legendaria del herae civilizador de 10 cultura tolteca cuyo centro de 
irradiacion fue 10 ciudad de T eotihuac6n. Se continuoron construyendo piramides, centr~s 
ceremoniales y cienti'Ficos (observatorios astron6micos) y sa intensifico el comercio madtimo 
cuyos recorridos ten Ian como area el golfo de Mexico hasta las costas de Nicaragua y 
Costa Rico, aSI como el comercio por la via de los dos. Cristobal Col6n, en su cuarto viaie, 
se encuentro con comerciantes mayas 01 este de las islas de Roat6n en Honduras y describe 
con detalle los productos que trasportaban y los dimensiones de las embarcadones. Hernan 
Cortes y Bernal D{az en su viaie de Mexico a Honduras, describen las caractedsticos de 
las ciudodes y poblaciones mayas as; como su actividad economica, pol itico y religioso 
con deto lles muy importantes para esdarecer 10 verdodera historia de Guatemala. 

dl Los mayas del siglo XVI 

EI doctor Antonio Gallo Armosino S.J. public6 en el ano 2001 el libro Los Mayas del siglo 
XVI, el cuol toma como Fuentes los cronicos y cartos de relacion de los espanoles y los 
titulos ind{genos, que demuestron plenomente 10 vitalidad cultural, social y economica, 
religiosa y politico de los moyas en el primer siglo de 10 colonizaci6n de America. En un 
nuevo marco de condiciones juridicas y economicas, los mayas mantuvieron sus lenguas, 
costumbres, artes, conocimientos, valores e identidad cultural as{ como tambien adoptaron 
y odoptoron conocimientos, tecnicas y religion provenientes de 10 culturo de los espanoles. 

La obra, segun Gallo, liEs una anto/ogra hist6riea pero no as una historia LJ. Los datos 
hist6rieos no sirven mas que de soporte temporal, como un andamiaje, para eonstruir 10 
imagen. Se trata de 10 imagen de una naci6n maya, par supuesto dividida en regiones y 
pueblos, (reeuentemente en luehos entre s/, pero con uno lengua coman y uno cultura 
coman y con 10 identidad exacerboda par 10 conquisfa, elsenfimienfo de ser 105 propie farios 
legftimos de /0 fierra en /0 que se mov/on, constru/on y cultivabon, desde hacla muchas 
siglos ~ 

EI orden de los acontecimientos se desarrollo en seis foses de un proceso que va de 1517, 
ano en que Francisco Hernandez de C6rdova, explorodor y negrero camuflado lIeg6 a 10 
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costa occidental de Yucat6n y as! como en 151810 hizo Juan de Grijalva en una expedici6n 
con fines de ocupaci6n, hasta febrero de 1697 feche en que los invesores dan el asalto 
definitivo a 10 isla de Peten, centro religioso, politico y econ6mica de los itza ~ 

La primera fase presenta los mayas de la costa norte, con una vision panor6mica de 10 
tierra americana, descrita por Fray Bartolome de Las Casas, as! mismo la relacion de 
Bernal D{az del Castillo sobre el primer encuentro de los exploradores con 10 tierra maya. 
Identifica las caracterlsticas del descubrimiento que se volvi6 conquista can Juan de Grijalva, 
as! como 10 delimitacion de los confines del territorio maya con el mexicano en la costa del 
golfo por las caracterlsticos lingO{sticas de las poblaciones. Cozumel era un centro de 
peregrinocion mayo en su plena libertad; ahl se hospedo Hern6n Cortes para iniciar 10 
conquisto de Mexico. Es decir, que los primeros encuentros de los moyas con los espaiioles 
no fue violento pero 01 dorse cuenta de que los extranieros trolan el proposito de invodir, 
de apropiarse de sus bienes y de sojuzgarlos, entonces comenzo la defense y 10 resistencia. 
Bernal D{az reconoce can obietividad 10 buena organizacion y arroio de los guerreros 
mayas, inferiores unicamente en 10 calidad de las armas, pero tambien describe can detalles 
que despues de la gran carnicerla "dimos muchas gracias, loores aDios ya nuestra Senora, 
su bendito Madre, o/zondo todos las monos 01 cielo, porque nos hob/a dado aquella 
victoria tan cumplida. Y esto pasado, opretomos las heridas a 105 heridos can panos, que 
otra coso hob/a, y se curoron los caballos can quemarles las heridas can unto de un indio 
de los muertos, que obrimos para sacarle el unto, e fuimos a ver 105 muertos que hob/a por 
el campol Y eran mas de ochocienfos, e ,odas 105 mas de desfocadas, y alras de los liras y 
escopetas y balleslas, e muchos estaban media muertos y tendidas" kitado par Gallo, 
AJ. Ante las amenazas de Cortes de matarlos a todos, de no reconocer el gran rey 
emperador, 10 respuesta de los mayas fue 10 de un pueblo civilizado. Sobre esto el cronista 
Bernal dice: II Y estanda en esla vinieron sabre treinta indios de cargo, que entre ellos 
lIaman tamanes, que tra/an comida de gallinas y pescodo osodo y olros cosas de frufos 
que parece ser se quedaron alrds a no pudieron venir puntua/mente can /05 caciques. AII/ 
hubo muchas p/6licas de Cortes can equellos principales, y dijeron que otro d/a vendrlan 
todos e traerlan un presente e hob/orlan en otras casas" !cop. XXXV, citado par Golla). 
Pero los conquistadores unicomente querlon ver bril10r el codiciado oro. 

La segundo fa se describe 10 invasion a las tierras de las mayas de los altos de Chiapas que 
entran en el hurac6n de 10 conquista (1524), 10 resistencia encornizada y 10 presencia de 
un pueblo sometido y escla vizado par los chiaponecos, el final de 10 resistencia y la fuerzo 
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de 10 cultura; describe a los mayas de Chiapos y su cultura. Se presenta a continuacion 10 
distribucion de 10 poblocion maya guotemalteco y sus posesiones: 10 Coso de los T amub, 
10 dacumentaci6n hist6rica del Papol Yuh, 10 Coso de Ixquin-Neiaib, el territaria de Otzaya 
(Recinos), 10 ocupacion de 10 costa sur, Tttulo de Santa Clora la Laguna, los Anales de los 
kaqchikel. Descripcion de 10 region norte y oriental, los vecinas nararientales de los k Iche: 
los poqom con su gente paclfiea y desarrollada en 10 geograHa del Motagua, las antiguas 
poblociones de 10 cordillera del norte y los paqam meridionales, en el sur, mas alia de las 
fronteras de Guatemala. Conduye el cap(tulo can 10 descripcion de los caraderes de los 
pueblos y 10 vision de un bur6crato sabre la condidon, produdividad, industria y vestimenta 
lim pia y bien aderezada de hombres y muieres. 

La tercera fase describe 10 resistencia en Guatemala . Los k Iche' son agredidos por Pedro 
de Alvarado, 10 batolla de las mayas de Zapotitlon, 10 penetracion en el terriforio 
guatemalteco descrita par Bernal D{az, los mayas de los altos se confederon y fortifiean, 
10 gran caalici6n de las k 'iche ' y las fases de 10 batalla, 10 lucha en las Ilanas de Olintepeque 
y 10 gran batalla de Quetzaltenango, la reacdon despues de 10 masacre. Se describe el 
perfil del gran capitan Tecun Um6n y el marco jur(dico maya-k'iche' que respalda su 
nombramiento par las casas principales de los k'iche: su muerte causada con agresiones 
combinadas hasta can perras mastines que acostumbraban usar los espoiioles para asegurar 
su vidoria. Presento 10 calda de la capitol k'iche: Iximche de los kaqchikely 10 resistencia 
de los fz 'ulujil, de los poqomom, Zaculeu de los mom, 10 Frontera entre los ixil y uspanfeka, 
los ch 'orfi' en 10 frontera can oriente; Honduras, Copan Colel defensor de los ch 'arti' describe 
las crueldades de los espaiioles y su justificadon; luego se presenta el relata maya de 10 
guerra de 10 conquista, el gran levantamiento de los koqchikel despues de haber sido 
esdavizados par Alvarado. 

La cuarto fase presenta los mayas del nororiente: Peh~n, Honduras y Yucatan, las tres 
provincias ilza' mayas visitadas por Cortes (1525) en su traves(a de Mexico a Honduras; 
descripci6n de 10 agricultura, ciencia, arquitectura, organizacion social y valores de los 
mayas que observ~ Bernal D(az. Presenta los centros poblacionales y dudades mayas 
descritas en 10 primera travesla de Cortes desde Guatzalcualco al riO Usumacinta, 10 
segunda desde Acal6n a Flores, Peten. La tercera de Peten a Nita en donde se detallan 
los caracfer(sticas de 10 vida, cultura, produccion y comercio de los mayas, sus tacticas de 
defensa as{ como los di610gos con los espanoles que sucedieron en Peten; describe Izabel, 
el reina de Kanek, el rio Dulce, 10 gran ciudad de Chacuajal y Nita que queda 
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temporal mente como tierra en libertad par 10 ida de los esponoles. Conduye el capitulo 
can 10 descripci6n de los mayas de Honduras, 10 cuarta traves(a de Cortes, de Nito a 
Naco, el desembarco en 10 playa de puerto Caballos y la mencion del desconocido Mazate, 
heroe de 10 resistencia de Honduras bajo Alvarado. 

La quinta fase describe Yucatan durante 10 conquista; una empresa sin fin: 10 de dominar 
a los mayas de Yucatan, Francisco Montejo y 10 consolidacion de 10 conquista (1527), 
insubordinacion mayo de Yucaton en 1528, entrada de Francisco Monteio hiio en 1531, 
un intento de conquista paCifica en 1537; presenta a los mayas de Yucatan en su relacion 
con la conquista, intervencion de los frailes franciscanos, 10 protesta de los vencidos, las 
revueltas de las provincias del oriente (546) y el exceso de prestociones y cargos que se 
les imponla. 

La sexto fose describe el per{odo en que los moyas sobreviven a 10 conquista; el ultimo 
boluarte de los mayas: los ilza ' 11525-16971 y ellevantamiento en Chiapas; los mayos 
lacondones: su tierra y su vida; comienzan las entrados par el norte para una conversion 
pac(fica de los itza: Diego Velazquez encuentra el camino desde Coban hacia el norte 
116251, el ei~rcito de los espanoles entra en las Vera paces 116311, se abre una nuevo ruta 
desde el norte para Guatemala 116841, el presidente de 10 Audiencia de Guatemala entra 
desde el sur en 1693; descripcion de los tres Frentes espanoles para destruir Peten: de'sde 
Ixtatan en Huehuetenango, desde Cahabon en 10 Vera paz y desde Merida en Yucatan. 

Despuas de describir y analizar can detalle y rigor historico el complejo proceso de 10 
invasion y sojuzgamiento del reino de los ifza ' en el centro del territorio maya (el centro 
del territorio mesoamericano), el autor describe 10 destruccion de los ciudades moyas 
lacandonos y 10 huida de las familias y sobrevivientes a 10 parte espesa de 10 selva desde 
donde se orgonizan las comunidades y comienza 10 vida en el refugio. En esta empresa 
conquistadora funciono 10 estrategia espanola de enfrentar hermanos contra hermonos 
de cultura y origen atnico, en nombre de la causa de 10 dominacion. 

Un documento que reconoce en los comienzos del siglo XXI los condiciones historicas de 
los ind(genas del continente es el que presento el Pontificio (onseio "Justicia y Paz" como 
contribucion de 10 Santa Sede 0 10 Conferencia mundial contra el rocismo, 10 discriminociOn 
racial, 10 xenofobio y las formos conexos de intoleroncia, celebrada en Durban, de agosta 
a septiembre de 2001, del cual ,e cita el siguiente texto: 
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de la cultura; describe a los mayas de Chiapas y su cultu ra. Se presenta a continuacion 10 
distribucion de 10 poblacion maya guatema lteca y sus posesiones: 10 Coso de los T amub, 
10 documentaci6n hist6rica del Popol Yuh, 10 Coso de Ixquin-Nejaib, el territaria de Otzayo 
(Recinos), 10 ocupaci6n de 10 costa sur, TItulo de Sonta Clara 10 Laguna, los Anales de los 
kaqchikel Descripcion de la region norte y oriental, los vecinos nororientales de los k'iche: 
los poqom con su gente padFico y desorrollada en 10 geograHo del Motaguo, los antiguas 
poblaciones de 10 cord illera del norte y los poqom meridionales, en el sur, mas alia de las 
fronteras de Guatemala. Conduye el capitulo can 10 descripcion de los carocteres de los 
pueblos y 10 visi6n de un burocrata sabre 10 condici6n, productividad, industria y vestimenta 
lim pia y bien aderezado de hombres y mujeres. 

La tercera fase describe 10 resistencio en Guatemala. Los k'iche'son agredidos por Pedro 
de Alvarado, 10 batalla de las mayas de l apotit lan, 10 penetracion en el territorio 
guotemolteco descrita par Bernal D(az, los moyas de los altos se confederan y fort ifiean, 
10 gran coalici6n de los k'iche' y las foses de 10 batalla, 10 lucha en los llanos de O lintepeque 
y 10 gron botolla de Quetzoltenongo, 10 reaceion despues de la masacre. Se describe el 
perfil del gran capitan Tecun Uman y el marco iuddico maya-k 'iche ' que respolda su 
nombramiento por las casas principales de los k'iche: su muerte causada con agresiones 
combinadas hasta can perras mastines que acostumbrabon usar los espanoles para asegurar 
su victoria. Presenta 10 calda de 10 capital k'iche: Iximche de los kaqchikely 10 resistencia 
de los tz'utu;il, de los poqomam, Zaculeu de los mom, 10 Frontera entre los ixil y uspanteko, 
los chorN' en 10 Frontera can oriente; Honduras, Cop6n Co1el defensor de los ch orti'describe 
las crueldades de los espaiioles y su justificacion; luego se presenta el rela ta maya de 10 
guerra de 10 conquista , el gran levantamiento de los kaqchikel despues de hober sido 
esclavizodos par Alvarado. 

La cuerta fose presenta los mayas del nororiente: Peten, Honduras y Yucatan, las tres 
provincias itza' mayas visitadas por Cortes 11525) en su traves(a de Mexico a Honduras; 
descripcion de 10 agricultura, ciencio, arquitecturo, organizacion social y volores de los 
moyas que observ~ Bernal D{az. Presenta los centros poblacionales y ciudodes mayas 
descritas en 10 primera travesla de Cortes desde Guatzalcualco 01 r{o Usumacinto, 10 
segundo desde Acal6n a Flores, Peten. La tercera de Peten a Nita en donde se detollan 
las caroderlsticos de la vida, cultura, produccion y comercio de los mayas, sus t6cticas de 
defensa aSI como los dialogos con los espoiioles que sucedieron en Peten; describe Izabal, 
;,1 reina de Kanek, el rio Dulce, 10 gran ciudad de Chacuajal y Nita que queda 
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temporal mente como tierra en libertad par 10 ida de los espanoles. Conciuye el capitulo 
can la descripcion de los moyas de Honduras, la cuorta travesla de Cortes, de Nita a 
Naco, el desemborco en 10 playa de puerto Caballos y 10 mendon del desconoddo Mazate, 
heroe de 10 resistenda de Honduras bajo Alvarado. 

La quinto fase describe Yucatan durante 10 conquista; una empresa sin fin: 10 de dominar 
a los mayas de Yucatan, Francisco Montejo y 10 consolidocion de 10 conquista (1527), 
insubordinacion maya de Yucatan en 1528, entrada de Francisco Montejo hijo en 1531, 
un intento de conquista podfico en 1537; presenta a los mayas de Yucatan en su relocion 
con 10 conquisto, intervene ion de los frailes frondscanos, 10 protesta de los vencidos, las 
revueltas de las provincias del oriente (1546) y el exceso de prestaciones y cargos que se 
les imponla. 

La sexta fase describe el pedodo en que los moyas sobreviven a 10 conquista; el ultimo 
baluarte de los mayas: los ilza ' (1525-16971 y ellevantamiento en Chiopas; los mayos 
lacandones: su tierra y su vida; comienzan las entrodas par el norte pora una conversion 
padfica de los itza: Diego Velazquez encuentra e1 camino desde Coban hado el norte 
(1625), el ejercito de los espanoles entra en las Vera paces (1631), se abre uno nueva ruta 
desde el norte pora Guatemala (16841, el presidente de 10 Audiencia de Guotemola entro 
desde el sur en 1693; descripci6n de los tres frentes espanoles para destruir Peten: desde 
Ixtatan en Huehuetenango, desde Cahobon en 10 Verapaz y desde Merida en Yucatan. 

Despues de describir y analizar can detalle y rigor historico el complejo proceso de 10 
invasion y sojuzgamiento del reino de los itza' en el centro del territorio maya (el centro 
del territorio mesoamericano), e1 outor describe 10 destruccion de las ciudades mayas 
lacandonas y 10 huida de las familias y sobrevivientes a 10 parte espesa de Ia selva desde 
donde se organizan las comunidades y comienza 10 vida en el refugio. En esto empresa 
conquistadora funciono 10 estrategia espanola de enfrentar hermanos contra hermanos 
de cultura y origen etnico, en nombre de 10 causa de 10 dominadon. 

Un documento que reconoce en los comienzos del siglo XXI las condiciones historicas de 
los indigenas del continente es el que presento el Pontificio Consejo "Justicia y Paz" como 
contribucion de 10 Santa Sede ala Conferencia mundiel contra el racismo, 10 discriminacion 
racial, 10 xenofobio y los formas conexos de intolerancie, celebrada en Durban, de agosto 
a septiembre de 2001, del cual se cita el siguiente texto: 
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Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, las actitudes cambian. La gran corriente de 
colonizacion europea es acompanada de hecho por 10 destruccion masiva de las 
civilizaciones precolombinas y por la suiecion brutal de sus habitantes. Si los grandes 
navegantes de los siglos XV y XVI eran libres de preiuicios raciales, los soldados y los 
comerciantes no pracficaban el mismo respefo: mafaban para insfalarse, reduc!an a 
esc/avifud a los "indios" para aprovecharse de su mana de obra, como despues de 10 de 
los negros, y empez6 a elaborar una feor/a rocisfa para iusfificarse. 

Los Papas no lardaran en reaccianar. EI 2 de iunia de 1537, 10 bula Sublimis Deus de 
Pablo III denunciabo a los que sosfenfan que "los habifanfes de los indios occidenfales y de 
los confinenfes ausfrales( .. .J deb/an ser fratados como animales irracionales y ufilizados 
exclusivamenfe en provecho y servicio nuestro:' y el Papa afirmaba solemnemente: 
"Resueltos a reparar el mal comefido, decidimos y dec/aramos que estos indios, as/como 
todos los pueblos que 10 cristiandod podr6 encontrar en el futuro, no deben ser privados 
de su libertad y de sus bienes -sin que volgon obieciones en contra-, ounque no sean crisfianos 
y que, 01 confrario, deben ser deiodos en plena gozo de su liberfad y de sus bienes. 

En el registro de la sucesion de hechos, la obra inc1uye cuatro grupos de evidencias que 
son fundamentales para la historio del pueblo maya y de 10 nacion guatemalteca. EI primero 
describe la riqueza natural y equilibrio ecologico de las regiones donde 105 espanoles 
encontraron las ciudades y poblados mayas, muestra el desarrollo agrfcola y las industries 
de sus habitantes; un ejemplo es cuando los cronistas describen detalladamente los 
sembrados (campos y sementeras) de ma(z, cacao, 6rboles frutales, tuberculos, frijol , 
cucurbit6ceas y otras plantas alimenticias, medicinales y para ritos religiosos, las aves y 
animales domesticos, as; como las tecnolog;as con las que se cultivaban y procesaban: 
estos productos fueron elementos decisivos en el exito de la conquista porque los esponoles 
se sirvieron de elias. EI segundo describe la arquitectura y urbanismo de las ciudades, el 
pulimento de sus construcciones y decoraciones, as; como las viviendas de los alrededores; 
Bernal D{az menciono los grader{os anchos y altos de una pir6mide en los que pod dan 
subir diez personas 01 mismo tiempo. EI tercero, aunque con desaprobacion y condena, 
presenta las caractedsticas de un complejo ritual de 10 espiritualidad maya, sus socerdotes 
y la religiosidod de los pobladores; en algunos ocasiones los esponoles presenciaron los 
choloi Idiscurso, exhortacion 0 conseio} de un gu(a principal a 10 poblocion en uno plaza 
central. EI cuarto describe las artes, el tejido, los libros hechos de corteza de 6rbol de 
ornate, la escrituro, el conteo del tiempo y sus instrumentos de c6lculo; en sus troyectos los 
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cronistas describieron tambiEln 10 extenso octividod comercial por tierro, por mor y por los 
dos y lagos. 

AI final de 10 obro el autor expone el perfil historico y cuhural de los moyos despues de las 
jornadas de conquista, sojuzgomiento, y en el comienzo de la colonizocion y evangelizocion. 
EI pueblo maya siguio vivo pera en condiciones jurldicas, politicos y economicas propias 
de un pueblo indlgena, situacion que se mantuvo vigente en el siglo XX como consecuencia 
de 10 politico de exclusion social, cultural y econamica del Estado de Guatemala hacia sus 
pueblos originarios. 

Lo conciencia del \\yo N y del \\nosotros" que he venido manteniendo la identidad cultural 
de las personas y comunidades mayas, coexisten con el fenomeno de comprender 10 
presencia del \\otro"', aquel que no pertenece a su comunidad cultural pero que par 10 
vivencia de los principios y valores mayas, es su \\otro iguol'" ounque no proctique su misma 
lengua y sus mismas costumbres. Si se ha convivida par mas de cinco siglos teniendo culturas 
diferentes pero interrelacionadas, se padro construir una sociedad mejor por medio del 
di61ogo entre iguoles. Las opciones del pueblo maya para sobrevivir han sido puestas 0 

prueba y eston presente en el siglo XXI gracias 0 su lengua, valores, artes, industrias, 
comercio Imicroeconomlas) produccion agrkola y 10 voluntad de \\ser y pertenecer" a 10 
necesidad de \\existir como tar. . 

Un slmbolo que presento el doctor Gallo 01 final del an61isis de una cultura vigoroso es el 
de Q 'uq' Kumatzo Serpiente Quetzal: significa 10 unidad entre el vuelo libre que realiza 
el quetzal y 10 profunda relacion con 10 madre tierra que representa 10 serpiente. Es un 
s{mbolo del posada y del futuro de 10 nacion mayo en una nueva condicion jur;dica dentro 
del Estado nacional guatemalteco. 
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PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO MAYA 

las personas, las instituciones sadales, pol(ticos y religiosas, las organizaciones y empresas 
tienen principios que fundamentan su pensamiento, conducta, obietivos y misi6n. La mismo 
sucede con los pueblos y las nociones, que se fundan a partir de los principios de su pensamiento 
filos6fico con los cuales orientan y dinamizan su desarrollo espirituol y material. 

Es evidente que fundonen otros faetores en el proceso de construcci6n y evoluci6n de una 
cultu ra pera siempre se opoya e inspira en principios y valores, 5e expresa y reerea a troves de 
10 esh~tico y las ortes, se 5ustento con las experiencias acumuladas que Ie procuran salud flsico 
y menta l a las personas y comunidades, se sostiene con su actividad economica y pol(tica, se 

proyecta por medio de su humanismo y su conocimiento cientlfico y hknico. 

1. La conciencia del ser humano de estar inmerso en el cosmos 

Los seres humanos estamos inmersos en el cosmos y hemos de tener conciencia de ella. 

La cultura maya tiene en este principio 10 base para inculcar en 10 educacion y 10 formacion, 
que somos un elemento de 10 notu ra leza, responsobles de ella, que es nuestro hagar y nuestro 
madre. Este principia se concretiza en 10 practico de los metodos del animismo, que es 10 
vivencia del concepto de que I'todo tiene vida": 10 piedra, las plantas, las montafias, las estrellas, 
las m6quinas ... , el nahualismo, que es la vivencia del concepto de que todo ser humano y todo 
animal a fenomeno de 10 naturaleza "tienen su protector que es su nahual". La relacion del ser 
humano can el Corozon del Cielo se concretiza principal mente a troves del animismo, e l 
nahualismo, 10 contemplacion del cosmos, con sus fenomenos y 10 convivencia con sus habitantes. 

2. Preocupacion par .1 equilibria d.la natural.za 

Los seres vivos, los e lementos y los fenomenos de 10 noturo leza mantienen una reladon 
interdependiente entre Sl. Los seres humanos tenemos que respetar, 0 10 vez de procurar un 
equilibrio con nuestro naturalezo cercona, par e ll a educamos nuestro sentido de la a rmonh EI 
celenderio solar mayq'i; de 360 dies mas el vayeb ' de 5 d (as, contiene el conteo del tiempo, 
los ritmos y equilibrios del cosmos que en 10 cosmovision maya se han sistematizado. EI mayq'i; 
se complementa can un calendario lunar a sagrado cholq 'i; de 260 dIes que contiene las 
categorlas y grados de va lor que orientan la f.ormadon y educadon del ser humano y su 
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comunidad en sus relaciones y sus proyecciones. Estos instrumentos ayudan a mantener la 
actitud permanente de procurar el equilibrio de 10 naturaleza, 10 cual se fortalece con 10 practica 
de los va lores y su aplicacion en las hknicas de produccion, transformacion e intercambio. 

3 . Arte, ciencio y espirituolidod funcionan como un todo interdependiente 

Estas tres dimensiones del desarrollo humano estan {ntimamente ligadas en el concepto maya 
de la vida. EI arte como actividad creativa y recreativa esta tam bien en funcion de la ciencia y 
la espiritualidad; 10 ciencia como disciplina investigativa y sistematizadora en funcion del arte y 
la espiri tualidad; y la espiritualidad, como fuerza vital inherente a la persona humana y su 
armonla con el Corazon del Cielo y 10 naturaleza, esta en funcion del arte y 10 ciencia. 

4. EI ma{z as olimanto vital, signa sagrodo y sustancia de nuestro origen 

EI ma{z es el cereal vital y basico en 10 cultura maya. EI Popol Wuj Uibro sagrado maya k'iche' 
o biblia americana} presenta 01 ser humano hecho de malz par el Uk 'ux kai, Corazon del Cielo, 
y los artifices Ixpiyakok e Ixmukan~. La agricultura y el calendario solar tienen su punto central 
en el ma(z: es un elemento material que tiene fuerza protectora espiritual. Se dialoga con el 
malz y se Ie tiene como manifestacion del Corazon del Cielo, de 10 tierra, del agua dulce y el 
agua salada. Sylvanus Morley, uno de los mayistas mas esclarecidos, dice que 10 cultura maya 
gira en torno 01 ma(z. 

En el proceso educativo, el malz es un punta central y de relacion entre el ser humano, 10 
naturaleza, el Corezon del Cielo y de 10 Tierra, el Corozon del Agua. En el cicio del ma{z se 
suceden las cuotro fases siguientes: 10 de 10 tierra ranovada y 10 milpa tierna; 10 del Atzilc' a flor 
de matz y elote {oi en idiomas poqoman y k 'iche : (x, en mom y aian en q 'aniob 'al}, '0 de '0 
milpa medura y el ma{z en mazorco {nol en idioma q 'aniob '01, jol en mom, 110, en poqomam y 
nai, en ch 'ortit 

EI escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragon dice en su obra Guatemala: las I(nees de su 
mano: \\Es de ma{z el corozon de America. De malz fueron hechos sus primeros hombres. 
Nace en el mundo indlgena el manantial del canto. AI abrir al Papal Yuh, el malz es vida, 
verde dios tutelar, padre de la eniudia ancestralL.J. Nuestro vida, desde la mitolog{a hasto 
hoy, es el mOlz: poder del puna y alas del sueno". 
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5 . T oda persona es "'mi o tro yo" 

EI punta de partido y de lIegada en 10 relaei6n entre los seres humanas es tener presente que 
coda persona es procuradora de 10 vida individual y comunitaria. T ada acdon constructive 0 

destructiva que haga yo con las personas tiene repercusion directa conmigo y can nuestro 
saeiedad. 

6 . Los conocimientos tienen razon de existir en tanto sa brindan a 10 comunidad 

Entre todos los seres humanos, y 0 troves de las generaciones, se vienen construyendo los 
conocimientos. Un descubrimiento a hallazgo intelectual se da a 10 comunidad paro que 
contribuya 01 desarrollo de 10 misma, 10 comunidad reconoce los esfuerzos de los personas que 
procuran conocimientos porque estan mejorando 10 vida. Dicen las abuelas y las madres a los 
hijos: "AI brindar un conocimiento a 10 comunidad, haces una gran contribucion y edemas te 
queda un espacio en tu mente pare logror ofro conocimiento", 

7 . En todo acto humana a fen6meno de 10 vida funciana una campensaci6n natural 

Este principio se sustento en los anteriores y se conceptualize como un punto de equilibria entre 
los actos humanos individuales y los fenomenos sociales y pol(ticos, "Ronoiel k'o rutojb'alil", 
"todo tiene su compensacion If dicen los gUlas espirituales. Este principio no limite 10 libertad del 
ser humano de octuar, hacer y procurar metas y objetivos sino que Ie do un concepto y uno 
motivacion en 10 busquedo de equilibrios, 

Valores de la cultura maya 

EI concepto del valor identificodo en la filosof(e maya es: Ruk'ux Na'ojque signifieo Cerazon y 
Energ{a del Pensamiento y 10 Sabiduda, Ruk ux No 'oj es el conjunto de velores que fundamentan 
10 identidad de 10 persona en su convivencio social y su relocion con 10 natureleza, sustentan 10 
vida de 10 familia y la comunidad, motivan 10 octitud para crear, construir y resolver, manifiesten 
10 espiritualidad. Ruk 'ux No 'a; es la que do fuerza y daridad a los eoneeptas que fundementan 
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10 vida social y comunitaria de las personas. Es 10 que do consistenda a las ideas y conocimientos. 
Rule 'ux No '0; se manifiesta en relatos, ejemplos, cuentos, f6bulas, acciones, actitudes, actividades, 
discursos ceremoniales y otros signos sodales. Rule ux No'o; se encuentra tambie!O en los slmbolos 
y motivos de la estetica y el arte, la poesla y el canto. Los valores se trasladan de una generacion 
a otra de una manera natural en las relaciones sodales, en los actividades y 10 vida familiar, en 
10 espiritual idad y por media de las pr6ctices educetivas establecides en Ie comunidad. 

De los catorce va lores estudiados, dos se refieren a 10 naturaleza y 01 universo; y el resto, a 10 
persona humana. 

1. Loq'olaj ruwach 'ulew: eI car6cter sagrado de Ia naturaleza 

Este valor se expresa en los conceptos de Nuestro Madre Tierra, Nuestro Padre Sol, Nuestra 
Abuela Luna, que operecen en las oraciones ceremoniales. Se manifiesta en el reconocimiento 
del nahual {protectod de los montes y valles, r{os y lagos, mares y vientos. Se expreso tambien 
en los conceptos Uk 'ux ulew (Coraz6n de 10 Tierra), Uk 'ux cho (Coraz6n del Logo!, Uk'ux 
polow (Corazon del Mad. Sobre este valor se educo a las personas desde su ninez. 

Se debe cuidar y proteger 10 tierra y 10 naturaleza, sa orienta tambien para reconocer que 10 
naturaleza nos mantiene 10 vida y par eso estamos (ntimamente unidos a ella. La espirtualidad 
maya tiene en este valor 10 manifestacion de uno de sus fundamentos y principios de vida; 10 
interrelacion que existe entre 10 naturaleza, los seres humonos y el Corezon del Cielo rUIe 'ux 
Koj). Can 10 tierra se dialoga. La tierra nos do mensojes constantemente y tam bien nos indica y 
advierte sabre nuestro comporta miento can los seres que 10 habitan. 

2. Loq'olaj kaj: el car6cter sagrado del universa 

Este valor se expreso en el reconodmiento de 10 existencia del Corozon del Cielo que es el 
centro y el factor de 10 energ(a del universo. Del universo nos viene 10 vida y 10 fuerza de 
nuestro existencia y somas un elemento del mismo, iuntamente con 10 noturalezo. La 
interpretaci6n del universo est6 ordenada en el calendario lunar cholq'jjy en el solar, maya 

, .. 
q 'I· 
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3. Qad, 'umilat nuestro estrella, nuestro mision 

Se fundamenta en el reconocimiento de nuestro estrella, 10 cual acompana nuestro mision y 
orienta nuestro vocacion en esta vida. En 10 convivencia social se reconoee y respeto el Ch 'urni/ol 
de coda persona, esto favorece 10 comprension mutua y 10 responsobilidad en 10 vida familiar 
y comunitaria. 

4. K'awomanilc: el valor de 10 gratitud y el agradecimiento 

Este valor es de 105 mas desarrollados y ensenados en las comunidades mayas. Tan importante 
es su practico en 10 familia yen 10 sociedad, que est6 relacionado con 10 creaci6n de los (uotre 
primeros hombres y las cuotro primeras mujeres que describe e l Popol Wuj y que mantiene 10 
trodici6n oral. Las personas que practicon 10 culture maya ogradecen con mucha esp(ritu los 
fevores recibidos, los reprensiones, la venida de un nuevo dlo, 10 tarde y 10 noche; agradecen 
tambien los consejos que reciben, los soludos y las participaciones de los personas en reuniones 
familiares y comunitarias. 

EI agradecimiento constituye, en 10 convivencia social maya, un vinculo de unidad y solidaridad, 
expresa un valor que en su practica permanente, rejuvenece a 10 persona. 

f 

5. RUlz'aqal qak'aslem: el olcance de Ia plenitud y el cumplimiento de los trabaios en 
nuestro vtda 

Es un valor que expresa y motiva permanentemente en las personas y comunidades el alcance 
de 10 plenitud, el cumplimiento de los trabajos, los compromisos y las aspiraciones. Rutz'aqat 
tam bien se relaciona can 10 busqueda de equilibrios par medic de 10 completocion de las casas. 
Existe sotisfoccion en la comunidad cuando se conciuye un traboio, uno mision, uno reunion, 
una ceremonia. Par el contrario, cuondo se don casas en los que no se alcanza el tz'aqat, hay 
preocupacion y a veces conflicto. EI calendario ritual maya y el solar a agdcola constituyen 
estructuras de equilibria. 

6. Kuqub 'ab 'iiI k 'ux: sentido y estado de paz, de respansabilidad 

Kuqub'ab'al k'ux se Ie llama a 10 fuerza espirituol que produce tronquilidod y poz; tambien es 
10 disposicion que 10 persona ha venido formando en su educacion a troves de 10 ayuda de su 
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familia, para tamar responsabilidades. Kuqub 'ab 'A, k 'ux es la fuerza que se invoea 0 se infunde 
solidariamente entre las personas para tener energla que ayude a la reeuperaeion Hsiea y 
psieologico. Kuqub 'ab 'ijJ k'ux es tombien 10 disposici6n 0 oditud de 10 persona para diologar y 
olconzor aeuerdos. 

7. Tink'u/ub 'e;, fiqa k 'u/ub 'ei; tomo consojo, tamar consojo 

Tink'ulub 'ei es el valor de oeonsejor y recibir eonsejo; tambien signifiea: dor eonsejo 0 guiar a 
otro persona. Es la aecion, de gran valor y opreeio, que una comunidad practiea para mantener 
salida y dina mica su organizacion social; can ello orienta sus proyectas y resuelve sus conflictos. 
La practica del valor de tamar consejo do a 10 persona yolo comunidad mayor seguridad, 
libertod, exito y dignidad. 

8. Rumifiiu/ qak 'as/em: 01 valor dol trabajo en nuestro vida 

Mitij es la cualtdad de la persona diligente, dedicado 01 trabojo, responsable y creativo. Mit/i·ul 
es la diligencia y esmero que las personas ponen en 10 realizacion de sus octividades. Los 
ancionos mayas opinon que el grado de violencio, de todo tipa, en una sociedad viene como 
consecuencia de no saber trobajar y de no trabajar. EI valor del mitijul es 10 disposicion qe 
realizor el trabajo material e intelectual con diligencia, precision y agrodo. Es ohora, un valor 
fundamental para el mejoramiento de 10 eficiencia y la equidod en el desarrollo economico de 
Guatemala. 

9. Tiqapoqona; rona;e1 ruwach k 'as/em: 01 volar de proteger todo porquo tiena vida 

EI concepto de este valor es de muy amplia extension y comprension entre las normas morales 
y sociales de 10 espiritualidad maya. Se aplica 01 supremo va lor de 10 existencia humano y a 10 
existencio de 10 noturaleza; 01 valor de los aetos y las obras humonos y 01 equilibrio de las 
casas; se oplica tam bien al esp(ritu y nohual de las personas y 01 esplritu y nahual de 10 tierra, el 
mar, los rlOS y los lagos. Tiqapoqonaj es 10 fuerza que oyuda 0 montener la reloci6n solido rio 
entre las personas de 10 comunidad y entre los pueblos. 

Las ensef'ianzas del poqonaj que dan los ancianos 0 las familias se agrupan en las siguientes: a) 
debes proteger y cuidar tu vida y tu persona; bJ debes proteger y considerar a tu pr6jimo; cl 
debes proteger y cuidor todo 10 que existe sobre 10 faz de la tierra; d) debes cuidar y conservor 
tus instrumentos de trabojo; eJ debes proteger las casas que te sirven a ti y 0 tu comunidad. En 
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slntesis: es contraria a la costumbre de destruir y descuidar que reHeian un desequilibrio personal 
y una desconsideraci6n por la vida propia y la de los dem6s. 

10. Niqa nima; kifzi; qafe' qafafa; qafi'f qamama'; el respeto de la palobro de nuestros padres 
yabuelos 

EI respeto a la madre y al padre, a la abuela y al abuelo es un valor que fundamenta la vida 
familiar maya; sustenta 10 dignidad de 10 persona. Los hijos respetan y obedecen a sus padres 
y abuelos porque son sus mayores y ellos los a limentan y educan. Una persona es mayor 
porque sabe trabajar, sirve a su familia y a su comunidad, respeta la natureleza y protege a sus 
hijes, tombien perque es capaz de tomar iniciativas y cooperar en 10 soluci6n de problemas. EI 
concepto de anciono se asocia con 10 sobiduda porque la persona que conoce el pasado es 
fuente de conocimiento y experiencia del presente y tiene la visi6n del futuro de su pueblo. La 
obediencia y el respeto a los padres, abuelos y mayores es Fuente de libertad y responsabilidad 
de los ninos y los iovenes. 

11. Ri qii, qifzi; pan ruq 'a;arik qafzij. 10 palobro verdadera de todas nuestras palabras 

La palabra en la sociedod maya, como en atros sociedades del mundo, es fundamento de su 
libertad e instrument a de su interreloci6n e identidad. Las comunidades mantienen el valor de 
10 verdad en 10 palabro y la comunican a troves de la vida social y 10 educacion de las nuevas 
generociones. EI Popol Wuj comienza el relata de 10 historia de 10 creaci6n del mundo con 10 
expresion " Taq xpe kuf utzii w'ara!. he oqui entonces 10 polo bra". 

12. Tiqato 'q;': ayudorse mutuamente, cooperar con el pr6jimo y 10 comunidad 

Uno de los baluortes de 10 sociedad maya en materia,de desarrollo comunitario es 10 cooperacion, 
afro manero como se monifiesto 10 solidaridad. Esto puede monifestarse en Ja pr6ctica del 
paq 'uch Itrobaio en com un), en el recibimiento comunitario que se do a una nina 0 nino al 
momento de su nacimiento, en 10 educaci6n solidaria de los hijos mayares hocio los m6s pequefios 
yen 10 participacion en una complejo celebrocion del matrimonio que constituye una fiesta de 
la comunidad. 

La ayuda mutua es un valor de gran profundidad, pera tom bien de gran comprensi6n y aprecia 
entre las ninos y las ninas; 10 educacion porvularia desarrollo este y otros valores de una manera 
creativa, agradable y respansable. aComa serla 10 convivencia humana si la continuaran can 
enfasis 10 educacion prima ria y secundaria? 
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13. Ri ch'aich'oji~ ri jeb'elik po qak'aslem: Ia beUeza y Ia limpieza en nuestro vida 

Ch'a;ch'ojil es un concepto de profunda observancia y aprecio en las comunidades moyas; 
signifiea limpio. T ambien as 10 limpiezQ de las personas en su presencia, en su trabajo, en 10 
celided de filigrana de sus obras artesanales 0 artfsticas, en el orden y limpieza de su labor 
agrfcolo, en 10 darided de sus mensajes ceremoniales. Jab 'elile es 10 bien hecho, 10 bien concebido. 

La educacion parvularia tiene en este va lor una de sus mayores expresiones, arecordomos 
como 58 trabaja 10 bellezo, 10 creatividad y el orden con las nines y los ninos? 

14. Awojb 'anile: ayudar a mantanar la vitalidad dalasp(ritu an 01 cuarpo 

Es el valor que 10 comunidad cultura l maya Ie do a 10 accion de cyuder a mantener 10 energ{a 
esencio l del espfritu en el ser humano; par eso en todo momenta de 10 vida de 10 persona se 
debe procuror que 10 fuerza del esp{ritu no se debilite a se aleie de ella. Es importante practicar 
awoib Janik can los ninos y las ninas cuando se caen, cuando se asustan: "no vaya a ser que se 
enfermen a se queden alterados en su capacidad para hoblar, a se debilite su sangre y su 
energ{o espiritual". Uno de los formas de aplicar awoib 'anik es 10 de cargor 01 nHio 0 10 nina y 
sacudirlo dos y tres veces en el aire y sobre ellugar dande se ha carda a asustada, para que 
recupere 10 fuerzo de su esp(ritu. Cado mavimiento que se hoce 01 sacudir, se acompono can 10 
emision de un son ida de "i" sardo, que es can 10 que se atroe 10 energlo. 

Estos volares y at ras que han sido presentados en esta oportunidad tienen reladon 
camplementaria can los siguientes principios del pensamiento maya: oj conciencio de estor 
inmersos en el cosmos; bJ preocupocion par mantener el equilibria de 10 noturoleza; cl arte, 
ciencio y espirituolidad funcianan como un todo interdependiente; dl el ma{z es alimento vital y 
signa sogrado; e) toda persona es mi \\otro yo"; fJ los conocimientos tienen razon de existir en 
tanto se brinden a 10 comunidad; gl en tado fenomeno social y natural funciona uno fuerza de . , 
compensoclon. 
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CULTURA LADINA 
La culture ladina en Guatemala tiene sus odgenes en el siglo XVI, poco despues del 5urgimiento ' 

de las families de mestizos, principal mente par 10 uni6n (muchas veces violente y otras veces 
padfical de sangre indigene y espanola. "Probablemente el mestizaje comenz6 a suceder de 
forma paralela a 10 conquista. De oh, que, a los pacos onos de esta, yo exist(o una numerosa 
generaci6n de mestizos L..J. La mujer indigene fue concebida haee 500 anos como presea de 
guerra, de chi que los conquistadores se cretan con derecho sabre elias" (CDary,1995). 

Para comprender una parte fundamental del complejo fen6meno sociocul tural de 10 historic 
guatemalteca es necesario sober que en 10 primera mitad del 5iglo XVI, en media de la avalancha 
de acciones violentas y de rompimiento de 10 organizacion politico, economica, social y cultural 
de los pueblos y naciones originarias, producido por las guerras de conquista, arrasamientos 
de ciudades, juzgamientos, persecusiones, reducciones y asentamientos estrategicos generados 
por los invasores; en medio de la Folta de armonla y el sometimiento a un nuevo orden pol{tico, 
Fueron surgiendo formas nuevas de organizacion social e identidad cultural. En efedo: por 
una parte se empezo a constituir la cul tura ladina par los mestizos, proceso que Ie procuraria su 
identidad, libertad y dignidad; par otra parte se inicio la resistencia y, a la vez, renovacion de 
la cultura maya par las naciones e indlgenas, con 10 que se asegurar{a su identidad y dignidad, 
su comunicacion y espi ritual idad, su praduccion y resguardo; porque hay que recordar que en 
estas condiciones los indlgenas deblan pagar los tributos impuestos par los conquistadores y 
coloniza dores y, ademas, debran procurer su propio sostenimiento. Pere hay que saber tam bien 
que en medio de estas situaciones iniustas que se han dado en 10 historic de Guatemala, 
sucedieron im portantes intercom bios y relaciones intercuhurales entre los pueblos que 
conformarfan mas odelonte 10 nacion guatemalteco. 

En su estudio titulado ladinos de Oriente, 10 antropologa Claudia Dory afirma que Il ia poblacion 
lad ina de Guatemala no es un bloque homogeneo en sus manifestaciones Hsicas y cultureles, 
sino por el contrario es muy heterogenea. En los diferentes lugares en donde habitan existen 
formas particulores de hoblar (entonacion de 10 voz, vocabulorio, etc.l, de gesticular y de 
comportarse. Tambien las tradiciones varian de una region ladina c otra". Continua diciendo 
la autora que Ilel oriente del pais es b6sicamente ladino, salvo pueblos de Jalapa y de Chiquimula 
en donde habitan grupos poqomom y ch 'ortr En esta region existen pueblos de ladinos mestizos 
y de ladinos no mestizos, es decir, conformados por espanoles empobrecidos que probablemente 
no tuvieron mestizaje". 
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La poblacion ladina se concentra principalmente en 10 ciudad capital de Guatemala y en las 
cabeceras departamentales y municipales. En los municipios ubicados en regiones 

. predominantemente ind(genas aun se observa la ubicacion de familias ladinas en el centra de 
los poblados y villas. Esta coracterlstica es consecuencio de los funciones y actividades que han 
venido desempenando las familias ladinas en 10 administracion publica local, el comercio y 10 
educacion. 

Acerca del mestizaje, Claudia Dory, dice 10 siguiente: "debe comprenderse como fruto de un 
complejo proceso de conquista y colonizacion de Guatemala. Cuando se alude a 10 palabra 
"mestizo" se hace referencia a aquellas personas que nacieron como resultado de la union de 
sangre espanola can 10 indigena, es decir, se habla en h~rminos principal mente biologicos. En 
cambio la palabra "Iadino" alude a una realidad sociocultural. Es decir que el mestizaje tiene 
consecuencias en los campos etnico y cul tural". Conduye la autora este tema explicando que 
"posteriormente a 10 etapa de la conquista, el incremento de los mestizos se debio mas bien a , 
10 relacion entre los mismos mestizos. Estos ten{an libertad para movilizarse de un pueblo a 
otro, no debran pagar tributo, manten{an una posicion social relativamente superior a la de los 
ind{genas, pero muy inferior a 10 de los espafioles". 

Aqu{ debe mencionarse que, parole 10 mente, 01 crecimiento de la poblacion mestiza y 10 
conformacion de 10 cultura ladina, las comunidades del pueblo maya y otros pueblos que hab{an 
pasado a tener la categorla jUridica de ind{genas a consecuencia de la conquista, continuaron 
creciendo, hablando sus idiomas, practicando sus valores y transmitiendo sus conocimientos y 
tecnicas, su arte yespiritualidad, su cosmovision y formas de organizacion social a las nuevas 
generaciones. Muchas mujeres moyas, al cumplir con 10 obligacion de servidumbre, 
desempenaron, 10 fundon de "nanas" de los hijos de familias ladinas y espafiolas, tambien 
trasladaron parte del esp{ritu y la psicolog{a maya a las nuevas generaciones. 

La vitalidod de 10 cultura ladina se cimento en el sene de las families en donde 10 madre ha 
desempeiiado una funcion decisiva, particularmente por su sabidurfa, valor, laboriosidad e 
imaginacion. Estos valores contribuyeron a consol idar 10 formacion de los hi jos y las hijas que Ie 
permitio a 10 comunidad cultural ladina, en el ultimo cuerto del siglo XIX kon 10 revolucion 
liberal de 1871), acceder 01 poder administrativo y politico del pais. Desde entonces han estado 
octivos en 10 decisiones pol{ticos, administrativos y economicas, os{ como en las definiciones 
jurldicas del Estado de Guatemala. 
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Valores de la cultura ladina 
Por tener el idioma espanal como lengue materna, 10 comunidad culturollodina hered6 de los 
espanoles un am plio conjunto de caractertsticos culturales, conocimientos, costumbres, arte, 
ciencio y religion; el moneio de las leyes, 10 actividad camerda! y las industries locales. T embiem 
hered6 de 10 cultura maya y de otros cultures indfgenas, conocimientos y experiencios para 10 
vida, especial mente las relacionadas con 10 alimentaci6n y nutricion, 10 salud preventivo, 
herramientas, tecnicas y formes adaptadas de espiritualidad y psicolog{a ind{geno, en algunos 
zonas, hered6 10 lengue materna de 10 region: hasto 10 primera mitad del siglo XX 10 madre 
lodina, cuye familia resid{a en zonas de predominante pobloci6n indigeno, era bilingi.ie lespaiiol 
y lenguo mayo). 

Por no contor con todos las condiciones socioles y derechos de que gozobon los espaiioles y los 
criollos y por no pertenecer a un pueblo indigeno, elladino con su dinamismo y creatividad 
empez6 0 conformar un nuevo grupo social y progresivamente fue consolidando una comunidad 
cultural que actual mente ejerce un poder e incidencia determinante en la conformaci6n de 10 
naci6n guatemalteca principalmente en los campos del poder administrativo y politico del Estado. 

Entre e1 amplio conjunto de va lores y principios de pensamiento que practican los familias y 
comunidades ladinos de Guatemala, se identifican y describen a continuocion los siguientes. 

1. Honro, honrodez (10 honro) 

Es uno de los valores de gran oprecio y de profundo significado que se ensefia en la familia y se 
defiende con todas 105 capocidades de 10 persona. Segun el Diccionorio de 10 Real Academia 
de 10 Lengoo EspaRola (1992), honro es "10 estima y respeto de 10 dignidod propia; buena 
opinion y fama adquirida par la virtud y el merito; demostraci6n de aprecio que se hace de uno 
por su virtud y merito; pudar, honestidad y recato de las mujeres. Tener uno a mucha honra 
una coso; gloriarse, envonecerse de ella". AI concepto de honro va asociado el de honradez, 
que es \\rectitud de animo, integridad en el obrar". 

Hay que recordar las expresiones que se escuchan en los di610gos coloquiales 0 en los consejos 
de 10 madres a los hijos: \IPor sobre todo, 10 honra y 10 honradez". \\Yo soy pobre perc 
honrado". IIMi ja, cuid61a honra". Pero tambien ante 10 desesperaci6n 0 incapacidad de detener 
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el aumento de los antivolores que sustentan 10 corrupcion, algunos personas exdoman "Yo soy 
pobre, por honrado" (M. Jose Arcel. Nada mos peligroso para 10 familia y 10 sociedad que se 
em piece a ceder ante el peso de la corrupcion y e1 debilitamiento del volar de 10 honra v 10 
honradez. 

De los cuentos del escritor Marco Antonio Ordonez Madrid, se toma 10 siguiente descripcion 
de un personaie ladino de oriente \\T ono era un buen teculuteco: honrado, laborioso, serio y 
muy respetuoso con toda la gente L), Evitaba a aquellos que no podron controlar sus emociones 
o que violaban el derecho de 105 dem6s". 

2. Amistad 

En el valor de 10 amistad se conjugan 10 disponibilidad de las personas, el aprecio y 10 
generosidad, 10 sinton{a y simpat{a, la sinceridad e imaginacion creadora, 10 paciencia y otras 
condiciones que 10 cultura familiar cimento en las nuevas generaciones con el consejo y el ejemplo, 
y tam bien con las recomendaciones sobre el respeto y la dignidad. EI Diccionario de la Langua 
Espanola 119921, nos dice que amistad es: \\el afecto personal, puro y desinteresado, 
ordinaria mente redproco, que nace y se fortalece, can el trato". 

EI valor de 10 amistad existe en todas las culturas y generaciones can algunos caractedsticas 
particulares que se originan del contexto social, cultural y tambien historico en que se encuentran 
las comunidades y familias, Es un valor de gran aprecio y observancia en la comunidad cultural 
ladina. En los regiones pluriculturales de Guatemala, la amistad ha sido uno de los baluartes de 
10 convivencia ermonica entre las comunidades y pueblos, que junto can 10 solidaridad y una 
creciente actitud de reconocimiento y respeto por 10 diversidad cultural, van construyendo las 
bases de una nueva nacion. 

EI profesor Juan Mollinedo Castro ensei'iaba que \\cultivar y sostener 10 amistad significa, tambien, 
cultiver y fortalecer 10 formacion personal, en la medida que se crece en los valores de respeto 
y sinceridad se fortalece la amistad y la solidaridad", 

Otro ejemplo es 10 que Ie aconseja una madre a su hijo 01 cumplir 15 anos de edad. \\Mijo, no 
voy 0 darte una pistola po'que si6s hombre. Te quiero mucho y me partida el corazon verte 

Culturas e interculturalidad en Guatemala !59 



preso a enterrado ... Evita los pleitos, hacete de amigos ... los arrechos po 10 pistola y el corvo, 
se mueren a coda rata. jAi deja que los tontos se maten!" (Ordonez Madrid). 

3. Libertod 

En 10 obra Ellibro de los valores de Gustavo Villa palos y Alfonso L6pez Quint6s 11996), el 
vocablo libertad Iderivado del termino latino liberl est6 emparentado con liberal, liberalidad, 
libertario, libertinaje. Los autores presentan varias formas y acepciones del t~rmino libertad. 
Una forma es el deseo del ser humano de "movilizar sus potencias fisiologicas y psicologicas: 
moverse, ver, tocar, pensar, recordar, querer L.l. EI paral(tico se ve trabada y desea liberarse 
de esta atadura, que Ie impide realizer un impulso oosico LJ. Esta libertad fundamental necesita, 
para desplegarse plenamente, un campo de Iibre juego, un espacio ilimitado en el que trazar 
diversos proyectos: viajar, entablar relaciones, establecer 10 residencia". Par atra parte, 
observan los autores que, una persona puede disponer de absoluta libertad de movimiento 
pero tambien verse amordazada espiritualmente por diversas presiones de orden ideologico, 
o politico y religioso: tiene libertad de movimiento pero una red de fuerzas ocultas convierte 
sus decisiones en una zozobra y un riesgo. Otra forma de limitacion de 10 libertad es 10 
manipulacion del ser humano a troves dellenguaje y 10 imagen que impide pensar, sentir, elegir 
por propia cuenta. Entonces 10 libertad es un don, un bien y valor humana que sustenta y 
potencia el desarrollo integral y solidario de las personas y las comunidades. 

En otro Fuente se define 10 libertad como "facultad natural que tiene el hombre de obrar de una 
manera 0 de otra, y de no obrar, por 10 que es responsable de sus actos. Estado 0 condicion 
del que no es esclavo. Facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas, de hacer y 
decir cuanto no s~ oponga a las leyes ni a los buenos costumbres. Facultad y soltura, disposicion 
natural para hacer una coso can destreza" ~Diccionario de 10 Lengue Espanola, 19921. 

La libertad es uno de los valores universales mas apreciados y defendidos por las personas de 
los diversos pueblos y culturas del mundo. Pera tambien 10 historia nos ensefia que 10 libertad 
no siempre ha sido disfrutada por los pueblos, comunidades y familias: muchos imperios, reinos 
y hasta Estados se han construido y consolidado en base a 10 privacion 0 limitacion de la 
libertad de gran parte de sus poblociones. Este don y bien -que es inherente a 10 persona 
humana- se ensefia, se vivencia y sa construye permanentemente en los ambitos familiar y 
comunitario, nacional e internacional, y se alcanza fundamentalmente con 10 observancia de 
los valores de respeto, solidaridad y responsabilidad. 
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Nos damos cuente de que el valor de 10 liberted es practicedo en todes los cultures. En el caso 
de 10 comunidad cultural ladina este valor ha sustentado desde sus orlgenes, su desarrollo y 
evolucion. 

4. Solidaridad 

EI valor de 10 sol idaridad ha sido uno de los pi lares sabre los que descansa la relaci6n y 
convivencio social en las familias, comunidades y pueblos. T am bien es uno de los valores 
existentes en todas las culturas del mundo. La solidaridad, en su manifesto cion, va unida 0 

vinculada a otros va lores tales como 10 responsabilidad, 10 cooperacion, generosidad, 
desprendimiento y 10 participaci6n. I'EI termino solidaridad alude a una realided firme, solido, 
potente, valiosa, lograda mediante el ensamblaje Isoldadura1, constituye une ' estructura', y 
esta es fuente de solidez, dinamismo y levedad I...J. Este tipo de estructuro solido, dinamico y 
leve se consigue en la vida social mediante 10 vinculacion solidaria de coda persona con los 
dem6s y con el coni unto" IViliopolos y L6pez Quint6sl. 

Las families y los diversos grupos que forman Ie comunidad culturalladina han sido muy solidarios 
entre Sl. La historia de Guatemala registra en su devenir, grandes experiencias de solidaridad; 
pero tambien presenta profundos desigualdades sociales y economicas que demuestron ausencia 
de solidoridad. 

En relacion a las experiencies mencionadas anteriormente, es importante poner atencion a una 
corriente de pensamiento que se genero en 10 primera mitad del siglo XX (10 decade de los anos 
301 10 cual se manifesto a troves de un movimiento litera rio conformado por un grupo de 
intelectuoles ladinos lIamado "Los T epeus" quienes en su creacion poetica y narrativa abordaron 
el tema de las culturas indlgenas que 10 nacion guatemalteca debla conocer, en tender y atender 
para conformar un Estado plural y solidario. Juan Fernando Cifuentes Herrera, en su tesis de 
licenciatura, concluye que \\tem6ticamente la generacion del treinta es criollista, indigenista, 
entendiendase el criollismo como el tratamiento de personajes y asuntos del tipo costumbristo 0 

vern6culo, y e l indigenismo como una actitud de exaltacion hacia 10 indlgena en los personajes, 
el poisaie y, a veces, el hablar de aquellos L..l. Para 10 generacion del treinta el redescubrir 10 
indlgena es una Fuente que los emociona e impulsa a escribir y, 10 mas importante, a una toma 
de posicion. Lo indlgena es preocupacion basica para 10 maY0rla del grupo, pero no lIegan a 
una definicion ideologica". EI estudio d.e Cifuentes Herrera sobre 10 generacion litera ria del 
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treinta en Guatemala, tambien concluye que "10 agrupacion T epeus cristalizo el ideal de 10 
generacion 01 enorgullecerse de 10 sangre indiana y proponerse reivindicar -aunque sea en las 
letras- 01 ind(gena guatemalteco, como hombre y como fuerza espiritual, nucleo de 10 que 
podda ser 10 identidad nacianal". 

Posterior mente vino 10 revoluci6n de octubre de 1944 que diD lugar a una nueva Constituci6n 
Pol(tica y permitio el surgimiento de relaciones culturales orientadas en un paradigmc de 
aceptacion. Despues, el conflicto armada interno de 36 anos en el que se cometieron grandes 
violaciones a los derechos humanos, pero tambien, en media del conflicto, emergieron formas 
de solidaridcd entre guatemaltecos que contribuyo a 10 sobrevivencia de las comunidades. En 
1985, se promulgo 10 Constitucion PolItico que rige actual mente el Estado de Guatemala, 10 
cual sento las bases para 10 democratizacion del pars, el reconocimiento, respeto y promoci6n 
del caracter pluricultural y multilingue de 10 nacion, y 10 constitucion de una convivencio 
intercultural. 

EI valor de la solidoridad constituye uno de los pilares fundamentales de una nueva naeion 
guatemalteco. 

5. laboriosidad 

Loboriosidad procede del termino latino laboriosus Itrabojo, tarea, fa tigal. De ahl el adjetivo 
laborioso (dif(cit esforzado, complejo). \\5i queremos vivir plena mente nuestro condici6n de 
personas debemos tener 10 valentIa b6sico de aceptar nuestro propio ser, can sus buenos 
cualidades y sus deficiencias, cs( como 10 situacion que 10 rodeo, can las posibilidades que ofrece 
y los riesgos que impliea L.l. Para realizer nuestro vocaci6n y mision, y labrar as! nuestro 
destino 01 tiempo que nos ajustamos a las exigencias de nuestro situacion, necesitamos cora ie, 
decision, tenacidad, constancia y soberan{a de esp(ritu" (Villa palos y Lopez Quintas, 19961. 

Un pueblo y una comunidad cultural se eonstruyen y se mantienen can 10 practice de los valores 
de la identidad y autoestima, 10 libertad y responsabilidad, honestidad, laboriosidad y 
perseverancia, que traen como consecuencia, 10 justicia y equidad. Deda el profesor Juan 
Mollinedo: \\5i tu eres trabajador, laborioso, ciudadano honrado y creotivo, vee ina respetuoso 
y cooperativo, padre e hijo leal y amoroso aDe donde padro venir 10 violencia y 10 corrupcion?" 
Entre los obras literarias de Marco Antonio Ordonez Madrid tomamos el siguiente perfil que 
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presenta elementos de laboriosidad e identidad: "En Estonzuelo 10 gente es omistoso, amoble, 
sincero t..l y bravo cuando es necesario 1...1. La Marra Seco es parte de Estonzuelo. Es un 
ejemplo de constancio y de amor por el trobajo. Sobre su cabeza lIevo, como pegoda a su 
cuerpo, uno tumbilla lIena de ilusiones y esperanzas. Hablo poco, onda mucho, nodie scbe en 

. . 
que plensa . 

6. T enacidad 

Lo firmeza en el proposito, 10 voluntod y decision por olconzar el objetivo penscdo, 10 constoncia 
en el esfuerzo y 10 oudocia en 10 consecusion de 10 deseado son 10 que los pod res enseiion a sus 
hijos para formar el caracter. Con el volar de 10 tenacidad las personas consiguen 10 que se 
proponen, aun en situaciones adversas a peligrosas. Sin embargo tambien hay que observer 
que en algunos momentos de 10 historia del pats he sido necesario ecudir al volar de 10 paciendo 
pora poder sobrevivir. Hay una ex presion muy usoda en ellenguaje coloquiolladino: "No 
hay mal que dure cien anos ni enfermo que 10 aguonte", 
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CULTURA GARiFUNA 
La cultura gadfuna tiene su origen en los inicios del siglo XVII en 10 isla de San Vicente, Antilles 
Menores, a ralz de 10 Ilegoda a ese luger de un grupo de africanos tro(dos en un barco negrero 
portugues que se dirigla a Brasil. Los cfricanos se refugiaron en 10 isla y camenzo un proceso de 
mestizaje con el pueblo caribe, originario del continente, del que adoptaron sus costumbres y 
lenguas. Salvodor Suazo en el estudio sabre 10 sociedad gadfuna describe su tipolog(o de 10 
siguiente monero: "5u tipolog(o es afroind{gena a afroamerindio, sus r05g05 Hsicos evidencian 
caraderlsticas africanas y su cultura es predudo de un sincretismo complejo que induye ele
mentos de procedendo africana (Angola, Costa de Oro, Togo, Dahomey, Alto Volta, Ghana, 
Benin . ..l, europea (Francia, Inglaterra y Espana) e indoomericano karibe - arawako). Durante 
el pedodo colonial (1797 a 1820) estos ciudadanos fueron conocidos como caribes a negros 
vicentinos, en la epoca independiente {1S21 en adelantel se les conocio como morenos, pera yo 
desde 1980 se les identifica como gor(funas ta l como ellos se autodenominan". En el Segundo 
Congreso lingOistico Nacional, celebrado en Quetzaltenango, en el ana 1984, 10 delegacion 
de livingston se presento for mol mente como comunidad lingO{stica gadfuna, en el Acuerdo 
sabre Identidad y Derechos Indigenas se reconocio el car6eter de pueblo gar(funo en 10 unidad 
del E,tado guatemalteco. 

Cristobal Colon, a su lIegada a las Antillas Mayores, se encontro con los orawokos, habitontes 
de las islas de Cuba, Espanola, Puerto Rico y Jamaica. En las Antillas Menores se encantro con 
las poblaciones "calipona" nombre que se fue transformando en \'caribe" cuya cultura pudo 
resistir el pedodo de esclavitud impuesto por los europeos a los habitantes de las islas. 

Las comunidades del pueblo gar(funa han pasado por sucesivas migraciones; actualmente es
tan ubicadas en regiones de la costa atlantica del istmo centroamericano, de Belice a Nicara
gua, su mayor concentracion poblacional est6 en Honduras tunas 100,000 personas localiza
das en 36 comunidades y 4 asentamientosl. 

En Guatemala, los gar(funas (unas 5,000 personas) habitan en los municipios de livingston y 
Puerto Barrios, yen menor porcentaje en los municipios de EI Estor, Morales y Los Amates, en 
el departamento de Izabal. Liegaron a Guatemala en 1832 proveniente, de Honduras des
pu~h de una persecucion sangrienta. 
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Valores de la cultura garifuna 

Para un pueblo que he tenido que migrar varies veces en el transcurso de su historic, los prinei· 
pios y valores de su pensamiento filos6fico y su espirituolidad constituyen el sustento yolo vez 
10 fortoleza principal de su identidad youtoestimo. 5e citan oqui los principios y valores iden
tificados en el estudio de Salvador Suazo B. , La Sociedad Gar~una . 

1. B principio de hermandad 

Baja este principia se enmercon aspectos relocionados con 10 identidad etnico, el loca lismo y el 
parentesco. EI de identidad reconoee que todas los garrFunas pertenecen a una mismo familia 
o etnia. 5e sa ludan Qunque no S8 conozean y S8 protegen mutuomente ante extra nos, S8 opo· 
yon solidoriamente en ellugor en que S8 encuentren. El principia de localismo se base en que 
coda miembro defiende su pro pia comunidad, lealtad primaria a su pueblo natal. EI de paren
tesco se enmarca en que todos los garlfunas son porientes de una u otra monera, un parentesco 
comunitario de fam ilia. 

2. B principio de respeta 

Los patrones de conduda bajo 10 I(neo de respeto se enmarca en las relaciones interpersonales, 
en 10 autoridad y en 10 edad de las personas. Baja el concepto de las relaciones interpersonales, 
todos los gan'funas se consideran como una extensi6n de la familia, es f6cilmente identificable 
que todas las personas se tratan como hermanos. Bajo el principio de autoridad, como en toda 
sociedad, 10 autoridad en el seno de 10 familia est6 investida en los miembros de mayor edad, 
pero que tam bien los padres transfieren esta autoridad a los hi jos mayores y estos a su vez 
seran responsables del desarrollo de sus hermanos menores. EI respeto a la edad de las perso
nas se amplia a los otros miembros de 10 comunidad y a la sodedad en general: existe una 
conformad6n rico de vocablos para el trato entre personas menores a moyores de edad y de 
estas hada los mas pequenos, as! tambie!O entre personas de 10 mismo edad, y entre mujeres y 
hombres. La jerarqu{o as considerada como parte integral de 10 conducto garlfuna, sus princi
pios no son puestos en dude y todos respetan este orden universal, mas par condicionomiento 
que por instrucci6n directa. EI respeto tombien se observa hacio 10 propiedad privada; cuando 
se transgrede este respeto, 10 persona hechora debe comparecer ante el dueno a justificar su 
acto. 
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3. B principia de armanla 

Este principia como patr6n de conducto social haee enfasis en 10 mediacion, las normes de 
cortes(a y en 10 ayuda mutua. 

Las normos de cartesla eston presentes en todos los aetos de 10 vida diorie en 10 sodedad 
gar{funo, 5e manifiestan a troves de los signos siguientes: saluda amistoso, otender a un amigo 0 

pariente, compartir el fruto de 10 huerta a de 10 pesca con otros families, encaminar a 10 persona 
que esta de visita, 

l ienen fuerte presencia en 10 comunidad el servicio reclproco y el intercombio con importancia 
social mas que econ6mica. Baja e l principia de ayuda mutua se observe 10 cooperocion am is· 
toso, en 10 construccion de viviendas, trabajos agrkolas y atras actividades en el marco de una 
fuerza de soliderided. Es muy importonte reconocer 10 pradice de la mediecien con 10 cual se 
trota de evitor, disminuir 0 prevenir los problemas y los conflictos; esto costumbre va enrique~ 
cida can los conceptos de 10 toleroncio, comunicacien franca e incluso 10 aceptacien de 10 
jocosidad y bromos de buen gusto. Ante todo, 10 importante es montener 0 bien recuperar la 
armon{a en la familia y en 10 comunidad. 

4. La hospitalidad y la solidaridad 

Como en otras cultures, 10 hospitalidad y 10 solidaridad son pilares de 10 vida camunitaria 
godfuna. Cuondo se visiton a parientes en otras aldeas y pobladas, se a nticipa una hospitali~ 
dad generoso, os( sucede tam bien cuando se encuentran en pablacianes de atras cul turas per~ 
que se cansideran los gadfunas como hijos de una misma sangre y linaje. EI principio de solida
ridad, ademas de 10 practica cotidiana de la ayuda mutue, se manifiesta en los ados relaciona
des can 10 muerte de un paisano en donde se celabora can el velotorio y el entierro; asistencia 
en los velorios para recrear la tradicion oral y porticipar en las danzas funebres; tam bien se 
manifiesta en 10 asistencia a los d a mnificados por causas de inundacianes, incendios y otros 
fenemenos naturales. 

Desde 10 lIegada de los gar(funas a 10 regien del atlantica caribena de Guatemala, han estable
cida una convivencia armoniosa con los mayas q'eqchi' y can los ladinas. 
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Una de las caractedsticas fundamentales de 10 cultura garlfuna es 10 aplicacion de 10 armonla 
en su concepto del universo y 10 conformacion de 10 naturaleza 10 cual se expresa visiblemente 
en el "ritmo" musical y combinocion de movimientos en sus danzas festivas, ceremoniales y 
funebres; pero tambien se expresa en un ritmo especial \\casi imperceptible" que acompana sus 
momentos de atencion y recogimiento, un estada de armonla que les permite crear, recrear y 
aprender. 

OTRAS COMUNIDADES CULTURALES 
En el paIs canviven otras comunidades culturales provenientes de diversas naciones del mundo. 
Las familias de estas comunidades conservan un alto sentido de pertenencia e identidad cultural 
y desarrollan su actividad economica, social y pol(tica en las diversas regiones del pars; se 
comunican entre Sl principalmente en el idioma materna de su nacion de origen y emplean el 
idioma espanol para relacianarse con las familias guatemaltecas. Han sabido adaptarse 
cultural mente y apravechor las ventajas y recursos que afrece el paIS, can su educacion, trabajo 
y salidaridad; tam bien han aportado conocimientos, tecnicas y valores a los comunidades que 
forman Guatemala. 

Es importante mencionar aquIla comunidad cultural \\criolla
N 

(herederos y descendientes diredos 
de los esponoles venidos a Guatemala en los siglos XVI, XVII y XVIIil que montienen un alto 
sentido de identidad y pertenencia, as( como un poder economico y politico que ha sido 
determinante en 10 historia de 10 nacion guatemalteca. 
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TERCERA UNlOAD 

GUATEMALA 
INTERCULTURAL 

Contenido: 

Elementos conceptuales de una cultura de interculturalidad 
contenidos en 10 Declaracion Universal de los Derechos Humanos, 
en los mensajes papales de las Jornodos Mundiales de la Paz, en 10 
Constituci6n Politico de la Republica de Guatemala y en el informe 
"Nuestro Diversidad Creativa" de la UNESCO, 

Concepto de democracia y su relacion con 10 interculturalidad; 
fundamentos de 10 vivencia de 10 interculturalidad en la comunidad 
educativa, perfil de la cultura dentro de la interculturalidad; 
princlplos para 10 renovation de los politicos culturales en 
Guatemala. 

Objetivos: 

1. Identificar las caracter{sticas y valores de 10 vivencia intercultural 
en una naeion pluriculturol. 

2. Lograr 10 integracion y aplicocion de conceptos b6sicos y 
experiencias que contribuyen en 10 consolidaci6n de una convivencia 
armonico, mutuamente enriquecedoro, entre pueblos y culturos que 
conformon el Estado naeional. 
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Marco conceptual 

Para comprender las caracteristicas de una cultura de 
interculturalidad es preciso recorder los fundamentos y pilares de Ie 
convivencia humane contenidos en 10 Declaraci6n Universal de los 
Derechos Humanos y en los instrumentos jur{dicos y pol{ticos 
internacionales y nacionales originados de 10 misma. Los conceptos 
sabre 10 dimension integral del ser humane en su reloci6n con Dies, 
con 10 naturaleza, el universo y con su sociedad, se complementan 
con las ensefianzas del Papa Juan Pablo II, contenidos en sus mensajes 
de los Jornodos Mundiales de 10 Paz en los onos 1999, 2000 y 
2001. 

1. La Declaroci6n Universal de Derechos Humanos proclama en 
los arttculos 1 y 2, que \\todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como eston de razon y canciencia, 
deben campartarse fraternal mente las unos con 105 otros f..Ysin 
distincion alguna de raza, color, sexo, idiama, religion, opinion 
polttica a de cualquier atra candidon", Yen el articulo 26 declara 
que Ilia educacion tendro par objeto e l plena desarrollo de 10 
personolidod humana y el fortolecimiento del respeto a 105 derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; favorecera 10 
comprension, 10 tolerancia y 10 amistad entre todes los naciones y 
todes los grupos etnicos 0 religiosos; y promovera e l desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para e l mantenimiento de 10 
P " az . 

2, La Constitucion Polttica de 10 Republica, en sus arttculos 1 y 2, 
establece que "el Estado de Guatemala se organiza para proteger 
a 10 persona y a 10 familia; su fin supremo es 10 realizacion del bien 
comun 1 .. .1. E, deber del E,tado garantizar a 10, habitante, de la 
Republica 10 vida, la libertad, la justicia, 10 seguridod, 10 paz y el 
desarrollo integral de 10 persona", 
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En sus artkulos 4 y 58, 10 Constitucion proclama que lIen Guatemala todos los seres humanos 
son libres e iguales en dignidad y derechos. EI hombre y la mujer, eualquiera que sea su estado 
civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a 
servidumbre ni a otra condicion que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar 
conducta fraternal entre sr'. Y aeerea de 10 identidad eulturalla Constituci6n estableee que I\e 
reeonoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a 
sus valores, su lengua y sus costumbres". 

3. En e l mensaje titulado EI secreta de 10 paz verdodero reside en el respeta de los derechas 
humana. 119991, el Papa Juan Pablo II afirma que "10 dignidad de la persona humana es un 
valor traseendente reconocido siempre como tal por cuantos busean sineeramente 10 verdad. 
En realidad, 10 historia entera de la humanidad se debe interpreter a 10 luz de esa convicci6n. 
Toda persona creada a imagen y semejanzade Dios lef. Gn.1. 26-28) y por tanto radicalmente 
orientada a su Creador, est6 en relacion constante con los que tienen su misma dignidad". En 
consecuencia declara que el respeto de la dignidad humana es patrimonio de 10 humonidod. 

En relacion a la universalidad e indivisibilidad de los dereehos humanos, el Papa ensena que Il ia 
Declaraeion Universal es muy dora: reeonoce los derechos que prodama, no los otorga; en 
efecto, estos son inherentes a 10 persona humana y a su dignidod. De aqu( se desprende que 
nadie puede privar leg(timamente de estos derechos a uno solo de sus semejantes, sea quien 
sea, porque serla ir contra su propia naturaleza. T odos los seres humanos, sin exeepci6n, son 
iguales en dignidad. Por 10 misma razon, tales dereehos se refieren a todas las fases de 10 vida 
yen cualquier contexto polItico, soeiat economieo 0 cultural. Son un coniunto unitario, orientado 
decididamente a la promoei6ri de cada uno de los aspectos del bien de 10 persona y de 10 
sociedad". 

Aqui se presentan algunos derechos espedficos que el mensaje papal identifiea estar expuestos 
a violaciones mas a menos manifiestas: 

al EI derecho a 10 vida 

La vida humana es sagrada e inviolable desde su concepci6n hasta su tennino natural. Esto 
implica una opci6n positiva, una opci6n de vida. EI desarrollo de una cultura orientada en 
este sentido se extiende a todas las circunstancias de la existencia y asegura la promoci6n de 
La dignidad hwnana en cualquier situaci6n. 
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bl La libertad religio"", cenlro de 105 derecho. humano. 

La religion expresa las aspiraciones mas profundas de La persona humana, determina su 
vision con los demas. En el fondo, ofrece La respuesta a La cuestion sabre el verdadero 
sentido de La existencia, tanto en el ambito personal como social. EI recurso de La violencia 
en nombre del propio credo religioso es una deformacion de las ensenan1.Qs de las principales 
religiones. 

cI EI derecho a participar 

Cada ciudadano (iene el derecho a participar en la vida. de La propia comunidad. ESla es una 
conviccion genera/mente compartida hoy en dfa. No obstante, esle derecho se desvanece 
cuando el proceso democratico pierde su eficacia a causa delfavoritismo y losfen6menos de 
corrupci6n. los cuales no solamente impiden la ieg frima participacion en la gestion del poder, 
sino que obstaculizan el acceso mismo a un dis/rute equitativo de los bienes y servicios 
comunes. 

dl Una forma particularmenle grave de discriminaci6n 

Una de las fonnas mas dramtiticas de La discriminaci6n consiste en negar a grupos etnicos·y 
minorias nacionales el derechp fundamental a existir como tales. Esto ocurre cuando se 
imenta su supresi6n 0 deportaci6n, 0 tambitn cuando se pretende debilitar su identidad etniea 
hasta hacerlos irreeonocibles. i Se puede permanecer en silencio entre crfmenes tan grandes 
contra la humanidad? Ningun esjuerzo ha de ser considerado excesivo cualldo se trata de 
poner termino a semejantes aberraciones, indignas de la persona humana . 

• 1 Derocha a la propia realizaci6n 

Todo ser humane posee capacUJades innatas que han de ser desarrolladas. De ella depende 
la plena realizaci6n de su personalidad y tambien su conveniente inserci6n en el contexto 
social del propio ambiente. Por eso es necesario, ante todo, proveer de la educacion apropiada 
a quienes comienzan la aventura de ta vida, pues de ello depende su exilO futuro. i C6mo no 
preocuparse af ver que, en algunos de las regiones mas pobres del mundo, las oportunidades 
de formaci6n, especiaimente en 10 que se refiere a la instrucci6n prima ria, esttin en realidad 
disminuyendo? Cuando se limitan las oporlunidades form,alivas, especiaimente para las 
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, 
ninas, se predisponen estructuras de discriminaci6n que pueden in/erir sabre el desarrollo 
integral de fa sociedad. EI munda acabarfa por estar dividido segull un nuevo criteria: por 
una parte, estados e individuos dotados de teenolagias avanzadas y, por atra, paises y perso
nas con conocimientos y aptitudes muy limitadas. Otro derecho fundamental, de cuya 
realizacion depende fa consecuci6n de un digno nivel de vida, es el derecho af trabaja i C6mo 
se pueden adquirir si no, los alimentos, los vestidos, La casa, La asistencia medica Y lantas 
olras necesidades de La vida? Es necesario y urgente que lodos, especiaimenle los que tienen 
en sus manos los hilos del poder paUlica 0 economica, hagan todo 10 posible para poner 
remedio a una situaci6n tan penosa. 

II Progreso global en solidaridad 

La rapida carrera hacia La globaLizaci6n de Los sistemas econ6micos y financieros, a su vez, 
hace mas clara fa urgencia de establecer quiin debe garantizar el bien comun y global, y La 
realizaci6n de Los derechos econ6micos y sociaLes. El Ubre mercado de por si no puede 
hacerlo, ya que, en realidad, existen muchas necesidades humanas que no tienen salida en el 
mercado. Los efectos de las recientes crisis econ6micas y financieras han repercutido 
gravemente sobre muchas personas, reducidas a condiciones de extrema pobreza. Y, i c6mo 
ignorar los efectos de las fluctuaciones de Los mercados finanderos? Es urgente una nueva 
visi6n de progreso global en fa solidaridad, que prevea un desarrollo integral y sostenible de 
la sociedad, permitiendo a cada uno de sus miembros llevar a cabo sus potencialidades. 

gl Responsabilidad respecto al media ambiente 

Con laformaci6n de fa dignidad humana se relaciona el derecho a un media ambiente sano, 
ya que este pone de relieve el dinamismo de las relaciones entre el individuo y La sociedad. 
Un can junto de normas internacionales, regionales y nadonales sobre el medio ambiente 
esM dando formajuridica gradualmente a este dereclw. Sin embargo, por si salas, las medidas 
juridicas no son suficienres. El peligro de danos graves a La tierra y al mar, aL clima, a la 
flora y a lafauna, exige un cambia profundo en el estilo de vida t(pico de La moderna sociedad 
de consumo, particularmente en los paises mtis ricos. El presente y el futuro del mundo 
dependen de La salvaguardia de La creaci6n, porque hay una constante interacci6n entre fa 
persona humana y La naturaleza. 
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hi EI derecho a la paz 

La promoci6n del derecho a fa paz asegura en derto modo el respeto de todas los olros 

derechos porque favorece fa construcci6n de una sociedad en cuyo sena las relaciones de 
juerza se sustituyen por relaciones de colaboraci6n con vistas at bien comun. La situaci6n 
actual prueha sobradamente elfracaso del recurso a la violencia como media para resolver 
los problemas politicos y sactates. La guerra destruye, no edifica, debilita las bases morales 
de La sociedad y crea ulteriores divisiones y tensiones persistentes. Gracias a Dias, son 
muchos los pasos que se han dado en algunas regiones hacia la consolidaci6n de fa paz. Se 
debe reconocerel gran merilO de aquellos polfticos decididos que tienen el valor de continuar 
las negociaciones incluso cuando fa situaci6n parece hacerlos imposibLes. Pero a La vez, 
ic6mo no denunciar las masacres que continl1an en otras partes, con la deportaci6n de pueblos 
enteros de sus tierras y la deSlrucci6n de casas y cultivos? Los ninos tienen necesidad de 
paz; tienen derecho a ella. 

il Una cultura de 10. derechos humano., respansabilidad de lodos 

Ningun derecho humano estd seguro sf no nos comprometemos a tuteIarlos lodos. Cuando se 
acepta sin reaccionar La violaci6n de cualquiera de los derechos humanos fundamentales, 
todos los demds estdn en peligro. S610 cuando una cultura de los derecJws humanos, respetuosa 
de las diversas tradiciones, se convierte en parte integrante del patrimonio moral de fa 
humanidad, se puede mirar can serena confianza alfuturo. El respeto integral de los derechos 
humanos es el camino mas segura para estrechar relaciones s6lidas entre los Estados. La 
cultura de los derechos humanos no puede ser sino cultura de paz. Toda violaci6n de los 
mismos contiene en s ( el germen de un posible conflicto. 

il Tiempo de opciones, liempa de esperanza 

Lafe ensefia que toda persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Ante el rechazo 
del hombre, el amor del Padre celestial, permanece fiel; su arnor no tlene /ronteras. Et ha 
enviado a su hijo Jesi'is para redimir a cada persona, restituyindole su plena dignidad. Ya en 
el mundo del ana 2000, es deber nuestro tutelar can renovado empeno y reconocer 
concretarnente los derechos de los que no tienen derecho. 
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4. En un estudio sobre tendencias y casas de politico lingu{stica y educativa, publicodo en 10 
revista Perspectivas de la UNESCO 119921, Norma T arrow identifica tres paradigmas con los 
cuales los Estados nacionales pluriculturales y multilingues han dado tratamiento 01 fenomeno 
de las lenguas, interculturalismo y derechos humanos. Las tres concepciones son: paradigmas 
de asimilacion, de aceptacion y de intercuhuraci6n. 

EI paradigmo de asimilacion pastula una sociedod monocultural que no reconoce ni ocepto 10 
reolidad y 10 existencia del multiculturalismo, tompoco 10 igualdad entre los grupos dominante 
y dominado. Baja este concepto a traves de las instituciones del Estodo y tambien del poder de 
10 opinion publica, se persiguen, eliminan y reprimen las culturas y lenguas de los grupos y 
pueblos dominados. EI ideal de desarrollo se pretende alconzar por media de 10 uniformidad 
cultural y lingi.;(stico. 

EI paradigmo de oceptacion en su fase iniciol persiste en negar 10 igualdad entre 105 grupos 
dominonte y dominodo, pero fomenta progromas de compensocion para otender necesidades 
y valores de los grupos dominados, aunque el objetivo es todavlo el de osimilar 0 integrar a 
estos a la sociedad dominante. Una virtud de este paradigma es que, en un proceso graduallno 
sin conflictost va sustituyendo 10 vision monocultural par una perspective cultural plurelisto . 
Pertenecen oeste nivellos programas lingu{sticos y culturales, estudios etnicos, educacion bilingue, 
estudios de otras religiones, can los cuales se permite el montenimiento de 10 pro pia identidad 
cultural. 

En un tercer nivel est6 el paradigmo de interculturacion, que es cuando el di610go entre las 
culturas se vuelve una realidad efectiva 0 01 menos un objetivo. Aparecen los conceptos de 
interaccion, interdependencia, intercambio y reciprocidad; se impulsan programas de lucha 
contra los preiuicios y 10 discriminacion racial, as! como de educecion en derechos humanos de 
10 sociedad, el interes fundamental de 10 educacion es 10 cal idad y 10 interaccion entre culturas 
y naciones, se valera el enriquecimiento mutua que resulta del intercambio, 10 reciprocidad y 10 
in terdependencie; surgen metodos apropiados tales como el aprendizaje cooperativo, las 
tecnicas de solucion de conflictos y luego 10 educacion para 10 comprension internacional. 

Sugiere 10 autoro que para lIegar 01 nivel de 10 interculturacion, las sociedades pasan 
sucesivamente par las diversas fases, en un proceso evolutivo "como un nino empieza 
aprendiendo a sentarse, despues anda a gatos, luego se pone de pie y 01 final anda normalmente. 
As{ como no se puede pedir que el nino carra antes de ponerse de pie y andar, es poco realista 
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esperar que las sociedades pongan en practica los planteamientos interculturales sin haber 
adoptado antes una perspectiva cultural pluralista, reconociendo como leg{timos el lenguaje y 
10 cultura de olros grupos" IN. T orroco, 19921. 

5 . Para concluir este conjunto de conceptos, normes y mensajes, es importante citar un texto 
que presente el compromiso can el pluralismo, tratado en la Conferencia Intergubernamental 
sobre Pol(ticas Culturales para el Desarrollo, celebrado en Estocolmo, Suecia, en morzo yabril 
de 1998. 

Los desaf(os 

Hoy dla, conForme el mundo se integra y se diversifica simultaneamente, 10 principal tarea que 
se plantea en el terreno politico es sin duda alguna '0 del pluralismo cultural, esto es, 10 doble 
tarea de olcanzor 10 unidad en 10 diversidac/, de olimentor 10 "diversidad creativa N que es 10 
mayor riqueza de 10 especie humana, 01 tiempo ~ue se organize esta diversidad de menera que 
ayude a los pueblos del mundo a convivir mejo,w. aC6mo Forior sociedades que sean realmente 
pluralistas y 01 mismo tiempo compertan un sentimiento de pertenencia? a Que pueden hacer 
105 Estados para oyudar a las distintas comunidades culturales a convivir como uno comunidad 
nacional? aSon eficaces las polIticos y practicas actuales para preservar 10 diversidad cultural 
01 tiempo que promueven acfitudes y valores que alienton el respeto mutua? aComa deben 
evolucionar las politicos y las instituciones para aiustarse mas a las necesidades de las distintos 
sociedades? aCabe deFinir 10 identidad nacional de monero que todas/as comunidades puedan 
identificorse can el pats y can su autodefinicion? La Comision Mundial de Cultura y Desarrollo 
analiza estas cuestiones, 05/ entre como dentro de los pa/ses, considero que, por un lado, 10 
diversidad es un elemento esenciol de nuestro naciente "cultura c/vica" mundial que exige una 
etica y unos valores de ambito mundiol, una nueva convivencia cultural. Par otro lado, considero 
que 10 diversidad es una Fuente capital de energ/a social para los distintos pal~es y, par 
consiguiente, insto a que 56 estableciesen politicos culturo/es en 105 que se contemple 10 diversidod 
etnica, 051 como 10 pluralidad de idiomas, ideologlos y modos de tamar ese camino, tambien 
diio que el modo mas duradero de hacerlo es creor un senfido de nocion como comunidad 
c/vica, arraigada en valores comportidos par todoslos elementos de 10 sociedod nacionol 

111 
Es significolivo que 10 Asombleo General de los Nociooes Unidas cuondo decidi6 decloror el ono 2000, Ailo Inlernocionol 

de 10 CultUl'o de Poz, hiciese figurar 10 solicitud de que, entre otros cosos, el Ano Inlernocionol tuviese por eie el respeto de 10 
diversidod cultural. 

CultureS e interculturalidad en Guatemala 77 



4. En un estudio sabre tendencios y casas de pol{tico lingu{stico y educativa, publicado en la 
revista Perspectivas de 10 UNESCO 119921, Norma T arrow identifica tres poradigmas con los 
cuales los Estados nacionales pluriculturoles y multilingues han dado tratomiento 01 fenomeno 
de las lenguas, intercuhuralismo y derechos humonos. Las tres concepciones son: paradigmos 
de osimiloci6n, de oceptocion y de interculturacion. 

EI parodigme de asimilacion postula una sociedad monocultural que no reconoce ni ocepta 10 
reolidad y 10 existencio del multiculturalismo, tampoco la igualdad entre los grupos dominante 
y dominado. Baja este concepto a traves de los instituciones del Estado y tombien del poder de 
10 opinion publico, se persiguen, eliminan y reprimen los culturas y lenguos de 105 grupos y 
pueblos dominados. EI ideal de desarrollo se pretende alcanzor par media de 10 uniformidad 
cultural y lingu{stico. 

EI poradigma de aceptocion en su fase inicial persiste en negar la igualdod entre los grupos 
dominante y dominodo, pero fomento programas de compensacion para atender necesidodes 
y valores de los grupos dominados, aunque el objetivo es todav{a el de asimilar 0 integrar a 
estos a 10 sociedad dominante. Una virtud de este poradigma es que, en un proceso gradual (no 
sin conflictos), va sustituyendo 10 vision monocultural por una perspective cultura l pluralista. 
Pertenecen a este nivellos programas lingu{sticos y cuhurales, estudios etnicos, educocion bilingue, 
estudios de otras religiones, con los cuales se permite el mantenimiento de 10 propio identidod 
cultural. 

En un tercer nivel est6 el paradigme de interculturacion, que es cuando el di610go entre las 
cultures se vuelve une reelidad efectiva 0 01 menos un objetivo. Aparecen los conceptos de 
interaccion, interdependencia, intercambio y reciprocidod; se impulsen programas de lucha 
contra los prejuicios y 10 discriminacion racial, es! como de educacion en derechos humonos de 
10 sociedod, el interes fundamental de 10 educocion es la calidad y la interaccion entre cultures 
y naciones, se valoro el enriquecimiento mutua que resulto del intercambio, 10 reciprocidad y la 
interdependencia; surgen metodos apropiodos tales como el aprendizoje cooperativo, las 
tecnicos de soludon de conflictos y luego 10 educocion para la comprension internacional. 

Sugiere la autora que para lIegar al nivel de 10 interculturacion, los sociedodes pasan 
sucesivamente par las diversas fases, en un proceso evolutivo "como un nino empieza 
aprendiendo a sentarse, despues anda a gatas, luego se pone de pie y 01 fi nal anda normalmente. 
As! como no se puede pedir que el nino carra antes de ponerse de pie y ondar, es poco reolista 
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esperar que las sociedades pongan en practice los planteomientos interculturales sin haber 
edoptado antes una perspectiva cultural pluralisto, reconociendo como leg{timos el lenguaje y 
10 cultura de otros grupes" IN. Torroco, 19921. 

5. Pere conduir este conjunto de conceptos, normes y mensajes, es importante citor un texto 
que presenta el compromiso can el pluralismo, tratodo en 10 Conferencia Intergubernomentol 
sabre PoI(ticos Culturales para el Desarrollo, celebrodo en Estocolmo, Suecio, en morza yabril 
de 1998. 

Los desaHos 

Hoy dlo, conForme el mundo se integra y se diversifica simultaneamente, 10 principal tarea que 
se plantea en el terreno politico es sin dude alguna '0 del pluralismo cultural, esto es, 10 doble 
tarea de olconzor 10 unidad en 10 diversidad, de alimentar 10 "diversidod creafivaH que es la 
mayor riqueza de 10 especie humano, 01 Hempo 9ue se organiza esta diversidad de manera que 
ayude a los pueblos del mundo a convivir meiar m. aComo foriar sociedades que sean realmente 
pluralistas y 01 mismo tiempo comparton un sentimiento de pertenencia? aQue pueden hocer 
los Estados para ayudar a las distintas comunidades culturales a convivir como una comunidad 
nacianol? aSon eFicaces las poit1icas y practicos octuoles para preservar 10 diversidad cultural 
01 tiempo que promueven actitudes y valores que alientan el respeto mutua? aC6mo deben 
evolucionar las pol!ticos y las instituciones para ajustarse mas a las necesidades de las distintas 
sociedades? aCabe deFinir la identidad nacionol de monera que todaslas comunidades puedon 
identificarse con el pats yean su autodefinici6n? La Comisi6n Mundiol de Cultura y Desarrollo 
analizo estos cuesfiones, os! entre como dentro de los parses, considero que, por un lado, 10 
diversidad es un elemento esenciol de nuestro naciente "cultura cfvica H mundial que exige una 
etica y unos valores de ambito mundial, una nueva convivencia cultural. Por otro lado, considero 
que 10 diversidad es una Fuente capitol de energta social para los distintos poises y, par 
consiguiente, inst6 a que se estableciesen politicos culture/es en /05 que se contemple 10 diversidad 
efnica, ast como 10 pluralidad de idiomas, ideologlas y modos de tamar ese camino, tambien 
dijo que el modo mas duradero de hacerlo es crear un sentido de nacion como comunidad 
c/vica, arraigada en va/ores compartidos por todos los elementos de 10 sociedad nacional. 

III 
& 5ignificotivo que Ie Ascmbleo Generol de los Ncciones Unidos cvondo deddi6 declorer el ono 2000, Ano InternocionoJ 

de Ie Culturo de Pez, hiciese figurer Ie solici tvd de que, entre olros co$os, eI Aiio Internocionol tuviese por eje el respeto de Ie 
diversidod culture l. 
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La Declaracion Universal de Derechos Humcnos as; como los textos y mensajes citados nos 
lIaman a recanacer y valarar que la interculturalidad es un ct.6/0g0 entre igua/es. Como tal, 
aun no existe plena mente, mas bien est6 en un proceso incipiente de aceptaci6n en las sociedades 
dominantes de los Estados nacionales pluriculturales. 

La democracia 

Es importante recordar aqur unos conceptos sabre democracio para comprender su funcion, 
principal mente cuando se Ie toma como metodo y fundomento que sustenta el acto politico de 
aceptocion voluntaria de normas b6sicas de convivenvia social, en una nadon multilingue, 
pluriculturo l y multietnica. 

En primer lugar, hay que recordar el concepto original, surgido de los ralces de 10 culture 
occidental, que define la democrocie como "gobierno del pueblo

N

• Aqufhay que identificar y 
caracte rizar los elementos constitutivos del concepto Ilpueblo" can las siguientes preguntas: 
a,Quienes est6n comprendidos, quienes no 10 eston? a,Con quienes y para quienes se consolida 
10 sociedad? De aqui se extiende 01 concepto de democracio como \Iuna monero de concebir 
el Estado y Ie organizaci6n en su integridod, y uno proyeccion 01 campo institucionol y politico 
de 10 idea misma del hombre, con 10 consecuencia de que 10 democracia puede ser encaroda 
tambi"n como una exigencia humana y moral" (Diceianaria Electoral, CAPEL, 20001. 

Un tercer ospecto conceptual es el que comprende 10 democracia "unida indefediblemente a 
10 que es el estado de derecho, a 10 igualdad iur{dica de todos los hombres, 01 reconocimiento 
de los derechos humonos de todos los individuos y 01 preciso y necesario reconocimiento de los 
derecha, de tada, 10' minada, (CAPEL, 20001. 

Desde el punto de vista de las comunidades culturales y los pueblos, en casi todos los parses de 
America Latina existen minor{as y en algunos, como el coso de Guatemala, los pueblos ind{genas 
constituyen una mayor{o minorizade. 

EI concepto evoluciona hacia el de 10 democracia constitucional moderne: \I La democracia del 
E,tada Can,titucianal y Social de Derecha". 
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Dodos los condiciones sociales, econ6micos y culturales de los pueblos y comunidades que 
forman una noci6n y constituyen un Estado; dodos los din6micas pol(ticas y econ6micas, y los 
redes de intercomunicaci6n entre las comunidades y los parses, \\ 10 democracia pol(tica no puede 
concebirse hoy ni existir si no va acompai"iada de la democracia econ6mica y democracio 
social. Esta triple dimensi6n de 10 idea democrotica se do en el Estado social de derecho" 
ICAPEL, 2000). 

Un cuarto aspecto: a los tres dimensiones anteriores se propone integrar 10 dimensi6n de una 
democracia intercultura l con 10 que se for talecerfa 10 democrocia formal representativa y 10 
democracia cultural participativa. 

La democracia participativa se fortalece con la observancia de los siguientes principios y valores 
identificados en el praceso hist6rico de los sistemas pol(ticos inspiradas en 10 democracia que 
son: el principio de igualdad, el de la libertad, el del plurali5mo y el de la tolerancia. Se toman 
aqu( los conceptos recogidos en el Diccionorio Electoral del Centro de Asesorla y Promoci6n 
ElectorallCAPEL -IIDHI. 

0) La ;gualdad de los seres humanos en 10 fundamental es lino de los presupueslOs bdsicos 
de la democracia porque hace que todos tengamos el mismo derecho de participar en el 
gobiemo comull ( ... ). La igualdad en La demoeracia /leva a que se persista en Un.a 
eonstante busqueda de fa mayor participaci6n de los miembros de fa comunidad en las 
decisiones po/{ticas, no limitdndose a aeeptar el voto como La unica expresi6n de esa 
partieipacion (. .. ). En La democracia, fa igualdad debe ser una vocaci6n permanente. 

bl El principio de La libertad. La democracia tiene que respetar esta caracterfstica esencial 
del ser humallo. Los lfmites a fa libertads6Lo pueden. imponerse en raz6n de ta eonvivencia 
mutua. El ser humano siempre debe mantener en La sociedad las condiciones para su 
desarrollo individual. En la democracia se estima que la Iibertad del ser humano no Ie 
es eoncedida por el Estado, sino que s610 Ie es reeonoeida por este. 

d El principio del pluralismo. · Si los hombres son libres para elucubrar eualquier 
pensamielllo Y SOil iguales entre sf, debe de entenderse que se van a producir en su seno 
distimos pareceres y se van a suscitar diferentes intereses. El unieo [{mite que se puede 
fijar es el de fa paz social. Una sociedad democrtitica se reconoee por fa diversidad de 
pfanteamientos Y Sll Ubre discusion. 
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dl El principio de la tolerancia. Una sociedad democratica tiene que ser una sociedad 
pluralista donde el dogmatismo esre proscrito. El dogmatismo, fa intolerancia. se sustema 
en la presunci6n que U110 de los intereses es superior al resto, que quien promueve un 
tipo de pensamiento tiene una superioridad sobre los demas que hace que se pueda 
prescindir 0 sojuzgar a los disidentes. 

En el gobiemo democratico, el pueblo en general. la sociedad que vive en ese territorio. 
tanto La mayor{a como La minorta. debe mantener como consecuencia de su aplicaci6n 
esa condici6n (entre iguaLes) que no es posibLe alterar can normas que conviertan en 
inferiores a un grupo y en superiores a Los demas. 

Democracia intercultural 

Una democracia intercultural es aquella que se fundamenta en el reconocimiento, respeto y 
promocion de la diversidad cultural con el proposito de fortalecer la convivencia social y politico, 
sustentada en los volores, conocimientos y metodos de resolucion de problemas que coda pueblo 
y culturo aporto, en un compromiso pol(tico y dvico de unidad nadonal. Elliderazgo politico 
en un ambiente intercultural surgira de 10 capoddad individual de las personas que, formadas 
de su comunidad cultural, conocen y respetan los valores y las formas de organizacion social 
de los otras culturas del polS y promueven la "unidad en 10 diversidocr apoyondose en la gama 
de conocimientos, en la productividad y creatividad de todas las comunidades culturales para 
consolidar 10 nacion. Esta dimension, en el sentido de la participacion equitativa, supera a l 
concepto de la democracia monocultural que en el proceso historico del Estado se ha venido 
imponiendo en la sociedad multicultural hasta lIegar 0 s.ustentar una politico de unicJacJ en 10 
aesiguakJacJ, cuyas consecuencias mas visibles son: 10 exclusion sodal, politico y econ6mica, OS! 

como 10 discriminacion y explotocion. En el dialogo entre iguales coda quien aporta sus valores 
y potencialidades, sus conocimientos y ttknicas y, sobre todo, el respeto por Sl mismo y par el 
otro. 

EI Dr. Josef Thesing uno de los pioneros del estudio de 10 Ciencio Politico en el paIS, en su 
.studio La Democracia en Guatemala IINCEP, 19991 expone que la democracia en Guate
mala necesita una identidad cultural. Este es un factor decisivo para Guatemala. Los ladinos 
y los mayas tienen que convivir en una democradc intercultural, ese es un desoHo que tiene que 
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ser solucionado. La integracion intercultural tiene que transformarse en la base para una cultura 
polItico en Guatemala. las virtudes democraticas, tales como 10 paciencio, 10 tolerancia el 
esp(ritu de comunidad, el sentido de 10 justicia, 10 voluntad de dialogar y de oceptar solucio~es 
intermedias tienen que impanerse, practicorse y protegerse. Conseguir que la poblaci6n mayo 
participe en la sociedad democratico de Guatemala es la dificultad politico mas grande que 
tiene que ser superada. Los mayas, can sus propios volores, sus trodiciones y sus 
comportamientos, tienen que ser parte de 10 democrocia intercultural. 

De los di61ogos interculturales convocados por el Proyeeto Q 'anil B, PNUD-Guatemalo 1999 , , 
Carlos Gimenez identifiea el funcionamiento de tres principios: 

1. Principia de ciudodonfo, que impliea el reconocimiento pleno y la busqueda constante 
de igualdad real y efectiva de derechos, responsabilidades, oportunidades, as( como 10 
lucha permanente contra el racismo y 10 discriminaci6n. 

2. Principio del derecho 0 10 daerencia, que conlleva el respeto 0 10 identidod y derechos 
de coda uno de los pueblos, grupos atnicos y expresiones saciocul turales de un pars. 

3. Principio de unidad en kl diversidad, concretado en 10 unidod nacional, no impuesta 
sino construida por todos y asumida voluntariamente. 

Interculturolidod en 10. partido. pallticos 

l os partidos pol{ticos esta n reconoddos en 10 l ey Electoral y de Partidos Pol(ticos, como 
instituciones de derecho publico, con personalidad jur{dico de durad6n indefinida. 

Entre los derechas de que gozan se encuentra el de postular condidatos y candidates de elecd6n 
popular y el de fiscalizar todas las actividades del proceso electoral. T ambian gozan del 
finandamiento estatal a raz6n de dos quetzales par voto emitido a su favor, siempre y cuando 
obtengan mas del cuatro por dento de los sufragios emitidos en 10 primera eleccion presidencial 
del perbdo constitucional correspondiente. Este porcentaje es la votacion mInima que puede 
obtener un partido para no perder su caracter de partido politico; pero 10 ley contempla que 
aquellos partidos que obtengan el m{nimo de vat os, si colacan un diputado 01 Congreso de la 
Republica, no perder6n su ficha como tol. 
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dl El principio de la tolerancia. Una sociedad democrtitica tiene que ser una sociedad 
pluralista donde el dogmatismo este proscrito. El dogmatismo, la intolerancia, se sustenta 
en la presunci6n que uno de Los intereses es superior al resto, que quien promueve un 
tipo de pensamiento tiene una superioridad sobre Los demds que hace que se pueda 
prescindir 0 sojuzgar a los disidentes. 

En el gobierno democratico. eL pueblo en general, La sociedad que vive en ese territorio, 
tanto fa mayorta como La minorfa, debe mantener como consecuencia de su aplicaci6n 
esa condici6n (entre iguales) que no es posible allerar con normas que conviertan en 
inferiores a un grupo y en superiores a los demas. 

Democracia intercultural 

Una democracia intercultural as aquella que se fundamenta en el reconocimiento, respeto y 
promocion de la diversidad cultural con el proposito de fortalecer 10 convivencia social y polItico, 
sustentada en los valores, conocimientos y metodos de resolucion de problemas que cada pueblo 
y cultura aporta, en un compromise po/(tico y dvico de unidad naciona!. Elliderazgo polItico 
en un ambiente intercultural surgira de la capacidad individual de las personas que, formadas 
de su comunidad cultural, conacen y respeton los valores y las formas de organizacion social 
de las otros culturas del pais y promueven 10 \'unidod en Ie div8fstdad" apoyandose en 10 gama 
de conocimientos, en 10 productividad y creotividod de todos los comunidades culturoles para 
cansolidar 10 nocion. Esto dimension, en el sentido de la porticipacion equitativa, supera 01 
concepto de 10 democracia monocultural que en el proceso hist6rico del Estodo se ha venido 
imponiendo en 10 sociedad multicultural hasta lIegar a sustentar una politico de vnidad en Ia 
desiguak/ad, cuyas consecuencias mas visibles son: 10 exclusi6n social, politico y economica, aSI 
como 10 discriminocion yexplotacion. En el di61ogo entre iguales cada quien aporta sus valores 
y potencialidades, sus conocimientas y hknicas y, sabre todo, el respeto por Sl mismo y por el 

atro. 

EI Dr. Josef Thesing uno de los pioneros del estudio de 10 Ciencia PolItico en el pa(s, en su 
estudio La Democracia en Guatemalq IINCEP, 1999) expone que 10 democracia en Guate
mala necesita una identidad cultural. Este es un factor decisivo para Guatemala. Los ladinos 
y los mayas tienen que convivir en una democrocia intercultural, ese es un desaHo que tiene que 
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ser solucionado. La integracion intercultural tiene que transformarse en 10 base para una cultura 
pol{tica en Guatemala. Las virtudes democr6ticas, tales como la paciencia, 10 tolerancia, el 
esplritu de comunidad, el sentido de 10 jU5ticia, 10 voluntad de dialogar y de aceptar soluciones 
inter medias tienen que imponerse, practicarse y protegerse. Conseguir que la poblacion maya 
participe en la sociedad democr6tica de Guatemala es 10 dificultad pol{tica m6s grande que 
hene que ser superada. Los mayas/ con sus propios va lores, sus tradiciones y sus 
comportamientos, tienen que ser parte de 10 democracia intercultural. 

De los di610gos interculturoles convocados por el Proyeeto Q' onil B, PNUD-Guatemala, 1999, 
Carlos Gimenez identifica el funcionomiento de tres principios: 

1. Principia de ciudadanfa, que implica el reconocimiento plena y la busqueda constante 
de igualdad real y efectiva de derechos, responsabilidades, oportunidades, as{ como la 
lucha permanente contra el racismo y la discriminacion. 

2. Principio del derecho ala diferencio, que conlleva el respeto 0 10 identidad y derechos 
de coda uno de los pueblos, grupos etnicos y expresiones socioculturales de un paIs. 

3. Principia de unidad en la diversidad, concretado en 10 unidad nadonal, no impuesta 
sino construida par todos y asumida voluntariamente. . 

Interculturalidad en los partidos politicos 

Los partidos pol(ticos est6n recanocidos en la Ley Electoral y de Partidos PoI(ticos, como 
instituciones de derecho publico, con personolidad iurrdica de durad6n indefinida. 

Entre los derechos de que gozan se encuentra el de postular candidatos y candidatas de elecdon 
popular y el de fiscalizar todas las actividades del procesa electoral. T ambien gozan del 
financiamiento estatal a razon de dos quetzales par vato emitido a su favor, siempre y cuando 
obtengan m6s del cuatro por dento de los sufragios emi tidos en la primera eleccion presidencial 
del periodo constitucional correspondiente. Este porcentaje es 10 votacion mInima que puede 
obtener un partido para no perder su cor6cter de partido polItico; pero 10 ley contempla que 
aquellos partidos que obtengan el m'nimo de votos/ si colocan un diputado al Congreso de la 
Republica, no perder6n su ficha como tal. 
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Una funcion ineludible para al fortolecimiento da 10 democracio es que los partidos pol{ticos 
deben fomentar 10 educacion y formocion dvico democr6tica de sus ofiliados, osi como promover 
al onolisis de los problemas nacionalas. Los partidos axitosos, odemos de cantor con una base 
solido de principios y valores de convivencio social, polItico y cultural, analizan y conocen los 
problemas regionales y locales de 10 nocion en 10 que funcionan, caracterlsticas que 
complementan con el conocimiento y comprension de los problemas hemisfericos y mundiales. 
Y en el contexto historieo y social de Guatemala deben conocer, anolizar, internalizar y 
promovar politicos de eonvivencia armonico, con justicia y equidad, entre los diversos pueblos 
y comunidades culturales de 10 nacion; porque son entidodas de derecho publico, con libertades 
y responsobilidodes que les garantiza 10 Constitucion Politico y sus leyes. A troves de 10 historia 
del paIs los partidos polIticos han permitido y a veces propiciodo al mantenimiento de formos 
institucional izadas de exclusion y explotacion socia l y economico de unos grupas sobre atros, 
tambien han contribuida can las polIticos de discriminacion y osimilacion cultural de los pueblos 
indlgenos. 

Sin embargo, tambien hay que reconoeer que par al di610go politico desarrollado an al sano 
de 10 Asamblea Nacional Constituyente 11984-19851 los partidos politicos y Comites Gvicos 
por media de sus diputodos consideroron que "Guatemala est6 formada por diversos grupos 
etnicos entre los que la figuran los grupos indigenos de ascendencia moya. EI Estada reconoce, 
respeta y promuave sus formas de vida, castumbres, tradicianes, formes de orgenizacion so
cial, el usa del traie indlgena en hombres y mujeres, idiomas y dioledos

H 

(ort.66). 

De confarmidad can los niveles de gobierno establecidos en 10 Constitucion Politico de 10 
Republica los partidos polIticos tienen tres niveles y organas de direccion y coordinacion de sus 
organizaciones, los que se mancionan a con tinua cion. 

01 La Asamblea Nacionol que es al organa de mayor jerarquia y sa integra por los 
delegados con voz y voto de coda una da las organizacionas partidarias que legalmente 
tango establecidas el partido en los municipios; fi ja 10 linea pol{tica general del partido, 
elige 01 Co mite Ejecutivo Naciona l, elige y proclama candidatos a presidente y 
vicepresidente de 10 Republica y puede acordor coaliciones a fusiones con otros partidos; 
tambien proclama candidatos a diputados. 
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bl La A,amblea y 01 Comite Ejocutivo Departamental. 

cI La A,amblea y 01 Comite Ejocutivo Municipal. 

La Ley Electoral tomhien reconoee 10 existencia de Comites C{vicas Electorales, que son 
organizaciones politicos de coraeter temporal que S8 constituyen luego de 10 convocatoria a 
elecciones y a mas tarder noventa dies antes de que se celebren los comicios y quedaran disuel tos 
01 quedar firme 10 adjudicoci6n de cargos de 10 eleccion en que hayon participado. Su funci6n 
espedfica es 10 de representor corrientes de opinion publica en procesos electorales de 
corporaciones municipales. 

Despues de heber conoddo algunos de las caracaterlsticas de los partidos politicos pera 
particulormente sus potencialidodes en su ce lided de instituciones de derecho publico se espero 
que en el nuevo orden de los derechos humonos y el esptrilu de 10 Constituci6n Pol(tica de 10 
Republica impulsen los siguientes factores de 10 interculturalidad en el eiercicio del dialogo politico. 

oj Democra tizar socialmente, cultural mente y economicamente sus organos y 
orgamzaclones. 

bJ Reconocer, respetar y promover 10 unidad en 10 diversidad de 10 nacion guatemalteca 
pluricultural y multietnica. 

cl Reconceptualizar su filosoHa e ideolog{a, asl como sus estrategias y objetivos para 
errodicar el racismo y 10 discrimination en el paIS, 01 mismo tiempo construir las bases de 
10 convivencia crmonica y solidcria entre los pueblos que forman 10 nacion. 

dJ Elegir y postular sus candidatos a cargos publicos de acuerdo con 10 composicion 
social, cultu ral y lingO{stica del distrito electoral que corresponde. 

Con 10 vivencia de 10 democrada intercultural, sustentada en los valores de las culturas y en 10 
observancia de los derechos humanos y valores universales, se superan las actitudes y practicas 
de 10 negacion que han estado muy vigentes en Guatemala. Esa negacion se revierte a quienes 
10 aplican y todos perdemos, mientras que con 10 cctitud de aceptacion, reconocimiento, respeto, 
y el trabajo coni unto, se consolida 10 nadon pluricultural, muy necesaria para participar con 
identidad nacional en las dina micas de 10 globalizacion de 10 economIC y 10 pol{tica, y 10 
mundiolizacion del conocimiento. 
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Fundamentos de la vivencia intercultural en una 
comunidad educativa 

Una nadon multicultural, que cuenta con un marco juridico de unided naeional, padro construir 
y fortaleeer sus espacios de convivencia intercultural a partir del formal reconocimiento, 
respeto y aceptacion voluntaria de las cu ltures y los pueblos que 10 conforman, como tal. 

La comunidad educative es un espacio social, pedagOgicol ambientol y cultural dande S8 
puede privilegiar, en el marco de los fundamentos del desarrollo integral de 10 persona 
humano, su identidad cultural en 10 individual, y 10 culture de 10 interculturalidad en 10 
comunitario y noeional. 

La convivencia intercultural en uno comunidad educative S8 identifiea y S8 realize en un 
marco socioeducativo que va lora y propicia 105 siguientes elementos: 

• Reconocimiento de la diversidad cultural, lingu{stica y socioeconomica de 10 nocion a la 
que pertenece 10 comunidad. 

• Voloracion de 10 identidad y dignidad de coda miembro de 10 comunidad educativa 
como un sujeto activo en el desarrollo de su familia, su comunidad y su cultura, y como 
uno persona en proceso permanente de formadon y educacion. 

• Reconocimiento y valorecion de 105 cultures y lenguas que se practican en el entorno 
social de la comunidad educativa. 

• Construccion del currtculo educativo en el marco de 10 culture de 10 comunidad y de las 
interrelaciones de 10 misma can atros ambitos y atras culturas de 10 nacion y del mundo. 

• Sobre 10 base de 10 vivencia intercultural en los comunidades educativas y locales, impulso 
a 10 convivencia intercultural en las comunidades nacional y mundial. 

• Considerocion de los fundamentos de 10 culture de 10 interculturalidod: Ie actitud de 
reconocimiento y respeto de 10 otra persona, el intercambio de valores, conocimientos 
y logicas de interpretacion del universo, experiencios de 10 estetica y el arte de los 
cultures, 10 interpretacion formativa de 10 historia comunitaria y nacional, vision de 10 
identidad cultural y de la unidad nacional; ast mismo, construccion de relociones sociales 
para impulsar el desenvolvimiento de coda educando, teniendo a 10 familia y 10 comunidad 
educativa como los ambientes primarios para el fortolecimiento de 10 identidad personal · 
y 10 outoestima. ' 
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Perfil de la cultura 
de la 

interculturalidad 

• Se 5ustenta en una actitud personal 
y Yoluntaria, fortalecida por el 
ambiente social, cultural y natural de 
la comunidad educativa. 

• Es un valor cultural de la sociedad 
mutticultural. 

• Se fundamenta en las politicas de un 
Estado national democratico e 
intercultural. 

• E5 un proceso dinamico y en 
pennanente enriquecimiento, hacia el 
"bien comunn y la "conducta fratemal 
entre sin de todos 105 seres humanos. 

• Es el nuevo dialogo entre los 
guatemaltecos para SU convivencia 
armonica y SU identidad national 
frente a la globalizaci6n. 

I~ 
Principia. pora el desarrollo cultural en Guatemala 

• La naeian guatemalteca fundamenta su identidad y unidad nadona! en el reconocimiento, 
respeto y promoci6n de su diversidad cultural y lingu{stico, y en 10 vivencia de los valores 
de civismo y equidad, libertad y responsabilidad. 

m 
T exto presentada por el autor de este trabaja ante la Comision de Politicos Culturales del Ministerio de Culturo y Deportes, 

Guatemala, 2000. 
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• Las Fuentes y los fundamentos del desarrollo cultural de 10 nadon guatemalteca se originan 
en los pueblos y las comunidades que 10 han habitado desde 10 epoca precolombina, en 10 
dinamica multicultural de las epocas colonial y republicana, en las reladones de mutuo 
reconodmiento surgidas en su historia reciente y en su reladon permanente con las culturas 
del mundo. 

• La fuerza y el sustento de 10 interccdon y comunicacion sociocultural y de 10 creatividad 
artlstica e intelectual de los guatemaltecos, hombres y mujeres, proviene de su diversidad 
cultural y lingutstica, de 10 rica diversidad ecologica de su ambiente natural, de 10 fortaleza 
y dignidad de las familias, comunidades y pueblos y, fundamentalmente, de 10 capacidad 
humana de comprender, crear, recrear, construir y emprender. 

• La estE~tica, los artes, los valores y expresiones culturales constituyen una de las dimensiones 
imprescindibles para el desarrollo integral de 10 persona humana: su cultivo y promocion 
contribuyen a 10 sostenibilidad del desarrollo sodal y economico, a las reladones ormoniosas 
entre las personas y comunidades, la convivencia con la naturaleza y a 10 generacion de 
ideas nuevas y motivaciones para el crecimiento espiritual. 

• EI patrimonio cultural de Guatemala contiene 10 genesis de su historio plural, evidencia 10 
evolucion de su multicuhuralidad e interculturalidad, expresa los signos y stmbolos para 10 
convivencia presente y futuro de los pueblos y comunidades que conforman 10 naci6n, y 
provee elementos fundamentales para el desarrollo integral de todos sus habitantes. 

• EI patrimonio cultural ha estado {ntimamente unido 01 patrimonio natural ·del polS: es el 
ambiente del que proviene el alimento material y espirituol de los seres humanos, es nuestro 
madre naturaleza, y como tal, es nuestro motivaci6n para seguir construyendo cultura, es 10 
inspiraci6n para aportar conodmientos y valores a toda 10 humanidad, es nuestro Fuente de 
energia para fortalecer una cultura de paz. 

Finalmente, se cita aqu{ una de las recomendaciones de 10 Comision Mundial de Cultura y 
Desarrollo que en el capitulo titulado "Repensar las politicos culturales

N 

nos dice: 

Cuando La cuLtura se considera como base del desarrollo, la noci6n misma de "poUtica 
cultural" debe ampliarse. Toda polftica de desarrollo debe ser profundamente sensible e 
inspirarse en fa cultura (' .. J definir y aplicar una poUtica semejante supone identificar los 
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jae/ores de eohesi6n que mantienen unidas a las sociedades multietnieas, haciendo el 
mejor usa posible de las realidades y oportunidades del pluralismo. Ello impliea promover 
la ereatividad en el terreno de la politica y el ejercicio de gobierno, en el de La teenologra, 
la industria y eI de La educaci6n y el desarrollo social y comunitario, as{ como en eL de 
las artes. Asimismo, requiere que los medios de eomunicaci6n se utilicen de forma que 
reduzcan La distaneia que en tenninos de infonnaci6n separa a "quienes trenen" de "quienes 
no lienen ", Ademds, supone adoptar una perspeetiva de genero que tenga en cuenta las 
preocupaciones, neeesidades e intereses de las mujeres y un esJuerzo par redistribuir mas 
equilativamente los recursos y el poder entre los hombres y las mujeres. Tambiin signiflca 
brindar a los ninos y a los j6venes eI Lugar que les corresponde como portadores de una 
nueva cultura global en eI proceso de generarse. Supone rgualmente una diversificacion 
signifieativa de La noeion de "patrimonio cultural" en el proceso de transfonnacton social 
( ... ) exige un nuevo tipo de investigaci6n ... "(Informe de 10 Comision Mundiol de Culture y 
Desarrollo. ' Nuestro Diversidad Creativa", 1996: 1551. 

Culturas e. interculturolidad en Guatemala 87 



, 
BIBLIOGRAFIA 

Ciudad, A. 119881. Los mayas, el pueblo de los sacerdotes 
sabios. Madrid, Espana: Edit. Anaya, Biblioteca Americana. 

Comision de O ficializacion de los Idiomas Ind(genas de Guatemala. 
119981. Propuesta de Modalidad de Oficializaci6n de los Idiomas 
IneUgenos. Guatemala. 

Camisi6n de Seguimienta. (1996). Decloraci6n Universal de los 
Derechos lingu(sticos. Barcelona, Espana. 

De 10 Garza, M. 119921. Los mayas, 600 anos de civilizaci6n. 
Mexico: Monclen Ediciones, S.A. de C. v. 

G olla Armasina, A. S.J. 120011 los moyas eI siglo XVI. G uatema la: 
Universidad Rafael Land{var. 

Herronz, A. 119961. Estado, Sociedod y Lenguaje. La Politico 
lingO(stica en Honduras. Honduras: Editorial Guaymuras, 
Caaperoci6n GTl, IHAH. 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (20 00), Diccioncrio 
Electoral, Centro Electoral del Centro de Asesorla y Promoci6n 
Electoral. 

Instituto de Investigocianes Jurfdicos. 120011. Mensajes de los 
Jornodas Mundiales de 10 Poz en los anas 1999, 2000 y 2001 de 
su Sontidad Juon Pablo II. G uatemala: Universidad Rafael 
Landlvar. 

88 Culturos e interculturalidad en Gootemala 



Prensa Libr., varios autares. 09951. Nuestro nacianalidod tiene 
5U prapia identidad. Guatemala: Prensa libre. 

Real Academia Espanola. 119921. Diccianaria de 10 Lenguo 
Espanola. Madrid. 

Salazar T. y Tel6n V. 119991. Ruk'u'x Maya Na'aj: Valares 
Mayas. Pronem UNESCO. Guatemala: Editorial Chosamaj. 

Secretarla de Educaci6n Publica. I 19971. Mexico Antigua, 
Antalagla de Arquealagla. Mexico: Editorial Ralces, SA de C.V. 
INAH. 

SuazaB, S. ~fI. LaSaciodadGafux,. HandLms: CEDEC-BlLANCE 

Thesing J. 119991. La Demacracia en Guatemala. Cuedernos y 
tema. de debate, No. 2. INCEP. 

UNESCO. 119961. Informe de la Comisi6n Mundial de Cultura y 
Desarrollo. Nuestro Diversidcd Creativa. Pads: Ediciones 
UNESCO. 

Varias autores. 119911. Perspectiva.. Revisto trimestral de 
educaci6n. Ediciones UNESCO. 

Villa palos, G. y L6pez, A. 119961. Ellibro de las valares. Madrid, 
Espana: Editorial Planeta, SA 

Culturas e intercult uralidad en Guatemala - 89 





Este libro fue impreso en los talleres graficos 
de Editorial Serviprensa S.A. en el mes de 
abril de 2002. La edici6n consta de 1000 
ejempiares en pape1 bond 80 ~amos. 



Unlverlldad Ralaellandivar 

III 


