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INTRODUCCIÓN 

El pueblo maya a In largo de los katunes siempre ha sabido darle continuidad a su 

horizonte cultural. el cual se ha c·xtendido. ayer y hoy. por el sur de mcsoamériea. en un 

vasto territorio de más de 32.J.OOO kili'>rrn:trns cuadrados. poblado en la actualidad por m[rs 

de l ll milloncs de habitantes mayas. 

l lnn dc sus luminosos integrantes. me relicrn a los mayas-k 'ichce's. son prueba de 

ello y han dado un exlr:umlinarin cjcmplo de rcsistem:ia cultural desde el proceso de 

wnquisla y colonizaeii'>n de\'l·nido de la invasión europea en Ar111:rie:r. El enfrentamiento 

histúricn entre k'ichce·s y castellanos en 152.J. encabezados por Tccun Uman y l'cdru de 

Alvaradn n:spcclivamente. ilustran un choque cultural que marcar:'1 dclinitivamente el 

carüctcr de las relaciones intcn.:·tnicas y de clase en Guatemala. 

En esta tesis doctoral me he abocado a establecer c<mw tras un largo y complejo 

proceso histórico de sucesivas configuraciones y reconfiguraciones socio-étnicas iniciadas 

hace <:asi cinco siglos. sc ha dado lugar a un cierto tipo de relaciones sociales entre los 

dii'crenlcs sujetos histi'>ricos. esto cs. de relaciones interétnicas y de clase. que con sus 

diferentes modalidades. cambios estructurales y caractcristieas fundamentales doy cuenta a 

partir de la expericneia colectiva de un pueblo de los altos de Guatemala: San Miguel 

·1't1tt1nieapún/C'huimekcnú. 

El csludio de las rclaeiotH:s inlen:tnicas y de clase en la región de los altos de 

liuatemala permite pur un lado una mejor comprensión del sistema social de los grupos 

étnicos centrando la atención en las relaciones entre grupos y no en las diferencias 

culturales y raciales. y por otro. entender de qué manera es posible la construcción de un 

Estado/nación multiélni<.:o. multilingiie y pluricultur:rl en Guatemala a través de un diálogo 

intercultural. Para din. pienso que es necesario ampliar y hacer viables los propósitos de los 

Acuerdos de· Paz signados entre representantes del gobierno y la 1 lnidad Revolucionaria 

Nacional liuatemalleea ( LIRN< i ). particularmellle el Acuerdo de lde111idad y Pueblos 

Indígenas el J 1 de marzo de l 1J1J5 que. como un nue\'o pacto social propio de una sociedad 

demncrüliea reconozca la cumposiciún pluridentitaria de la nacii'>n y persiga transformar la 

matriz ewnúmica abigarrada en Ciuatemala. Los :urtodenominados "mayas" han reclamado 

para sí un nuevo status dc·ntrn dc la sncicdad. con nuevos símbolos de poder y acción étnica 

l.o anterior. ha permitido que la sociedad civil. ante todo las organizacioncs mayas. clamen 

dentro de la sociedad superar fcnúmc·nns como el racismo. la discriminaciún. la exclusión 

social. que se pcrpdl1ar1 como lastres de la dominacic\11 l'C1mú111ica. pnlitica. social y 

cultural que el colonialismo interno aún ejerce en Ciualemala. 

· Para los tincs pr:ieticos. en la presi:ntc ti:sis hice énfasis en el período compn:ndido 

entre 1 <J4.J al presente. el cual tiene como hito hislúrico la denominada "revolución de 



octubre", misma que produjera importantes cambios en la configuración socio-económica 
del Estado/nación Guatemalteco y, consecuentemente, en la dinámica social local. 

Dicho periodo puede subdividirse históricamente en varios más: a) La revolución de 
octubre, una experiencia revolucionaria que disolvió las viejas estructuras decirnonómicas 
de las dictaduras liberales; b) La contrarrevolución de 1954 a 1963 fue un proceso de 
regresión histórica de las conquistas sociales y transformaciones sociales iniciauas a partir 
de la revolución uc octubre; e) el conílicto armado interno de 1963 a l 'JlJ4. que aunque no 
afectó al uepartamento de Totonicapún con la intensidad manifiesta en otros departamentos 
tanto del Oriente como del Occidente, si tuvo repercusiones en la vida social de sus 
habitantes; u) y por último. el momento que se abre el proceso de paz en Guatemala uesde 
1994. Pero en esta delimitación temporal no ignore en mouo alguno otrns momentos 
históricos anteriores, sobre todo los que construyeron las diversas configuraciones socio
étnicas que han dado como epifenómcno variaciones importantes en las relaciones 
interétnicas y de clase. 1 

Los ol>ictivos que guiaron la investigación formulados a manera de preguntas fueron 
básicamenh: dos: a) ¡,Cuúl es la dinúrnica de las relaciones intcrétnicas y de clase que se 
establecen en San Miguel Totonicapún/Chuimckenú y su municipio y sus repercusiones en 
torno a problemáticas como el racismo. la exclusión social, la aculturación, la intolerancia 
religiosa y la discriminación de género'?; y b) ¿!lasta dónde es posible el diálogo 
intcreultural entre los diferentes actores sociales en el marco de un Estado/nación 
excluyente? De ellos se derivaron otros rrnís que les son afines y auxiliares. 

Dentro del proceso invcstigntivo implemente la investigación-acción participativa. 
pues consideré relevante la participación no sólo informativa sobre la problemútica. sino 
también la búsqueda de soluciones en un permanente diálogo con los sectores sociales 
directmnentc involucrados. 

Por ello. cuando llegué a Totonicapún me di a la ardua tarea de contrastur el modelo 
teórico de intcrprelación de la realidad. con las ópticas de actores sociales locales 
representativos como la lglcsia Catúlica. los Protestantes. los Aj K 'ij. la Comunidad 
Ecnnúmica Furnpca. l.a Cooperación para el lksarrollo Rural de Occidcnte. l.a Misión de 
Nacioncs Unidas para Guatemala, los Alcaldes Comunales y otros más. El resultado de esta 
praxis fue que me viera obligado a replantear mi percepción sobre la realidad y las hipótesis 
de trabajo. enriqueciendo notablemente mi proyecto de investigación. 

Del diálogo cnn los actores sociales en reiteradas estancias de trabajo de campo que 
se prolongaron por mas ck tres años fue como llegué a concchir e introducir en mi modelo 
teórico el concepto de ascenso social k'ichce', esto cs. es un proceso mediante el cual, este 
grupo sociocultural ha obtenido un reconocimiento sociul y se ha convertido en el nuevo 
intermediario entre lo "comunal"-"rcgional"-"nacional''-'"mundiul" desplazando ni ladino 
de esa estratégica y "tradicional" posición en el plano local. lloy por hoy. los k'ichcc·s de 
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Totonicnpán han logrado "reatrapar" el poder en tres vértices sociales: el económico, el 
político y el cultural. 

Lu tesis pretende adenuís explicar la realidad social bajo principios metodológicos 
que se aplican por primera vez en San Miguel Totonicapün y su municipio. pues se estudian 
las relaciones sociales desde una concepción global e integrada que estudia el l'cnómcno 
étnico y clasista de una manera simultanea y transversal. 

El orden capitular sigue un esquema que permite en los primo.:rns capítulos 
establecer la tcmútica de estudio y su contexto socio-antropológico. también ofro.:cc una 
propuesta mclodológica, así como una revisión crítica sobre su abordaje por los 
especialistas. En los subsecuentes capítulos explico el fenómeno de las relaciones 
interétnicas y de clase partiendo desde lo "local" hacia lo "global". Parlo del estudio de la 
comunidad y de su municipio, para después explicar su interrelación con el Estado/nación, 
y finalmente, su inserción en la globalización y la mundialización. 



CAPÍTULO 1 

EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES INTERÉTNICAS Y DE CLASE 
EN GUATEMALA 

Gualcnrnln como unidad de estudio. 

Guatemala cstú ubicada en el centro dd ürea maya, su pasado indudablemente es 

mesoamericano. En las líneas de su mano -como dijera Luis Cardoza y Arugón- se dibujan 

grandes ríos, lagos, montañas, volcanes y dcmüs accidentes geográficos en una extensión 

territorial de apenas 108,889 kilómetros cuadrados. Esta bengala geográfica muestra un 

país lleno de contrastes el i1mílicos, orogrüficos. y por ello exuberantemente rico en recursos 

naturales. 

Afortunadamente, Guatemala no sólo es gcografia sino también voces humanas. 

reflejada en la polifonía de por lo menos 21 lenguas y etnias mayas, a las que se le agregan 

el xinca de origen náhuatl, el garifuna que es afroamericana y el denominado español, 

hablada por el ladino o caxlan, todas ellas distribuidas vertiginosamente en el territorio 

nacional. 

Esta riqu.:za cultural propia de una sociedad multiétnica, multilinglic y pluricultural. 

es precisamente el principal propósito Je la presente investigación. en particular, las 

diversas relaciones que se establecen entre los diferentes grupos étnicos o etnias entre si. 

en un tiempo y espacio determinado, me refiero a las relaciones iuterét11icas. La alteridad 

étnica es un motivo central de la reflexión. pero complementario a otro vértice de 

articulación de las relaciones sociales. a saher, el derivado de los encuentros y 
desencuentros socio-económicos entre los diferentes estratos sociales en el seno de una 

sociedad. esto cs. las relaciones de clase. por el carúcter segmcntario de la formación 

económico-social nacional derivado del proceso colonizador. 

De hecho. la di\·ersidad socio-cultural en Guatemala es fruto dc un proceso 

civilizatorio milenario~. que no ha siuo una empresa fácil para sus personajcs o actores 

sociales. ¡\ partir de la invasión europea en tierras mayas se inició un proceso de 

uestrucción cultural que, no sólo irrumpió el ritmo civilizatorio de los pueblos mayas, sino 

que también escindió a sus sociedades en diferentes Reynos y Virreinatos. en los cuales se· 

instrumcntalizó la dominación colonial por medio de la esclavitud. la encomienda y el 

repartimiento. 

Durante el período independiente. el mundo muya se fragmcntó en cinco diferentes 

realidades nacionales·'. los lastres coloniales se perpetuaron a través de un proceso de 

dominación interna. Para la vida económica. política, social y cultural de Guatemala. el 



siglo XX se caracterizó por la pugna entre diferentes sectores políticos e ideológicos, cuyo 

resultado fue un conflicto armado interno de 1mis de treinta y seis años y el inicio de un 

frágil proceso de paz desde 1994. 

En las distintas configuraciones socio-étnicas que se han sucedido por más de 51 O 

años, se han establecido un cierto tipo de relaciones sociales entre diferentes sujetos socio

históricos: por un lado. los colonizados, siendo el caso de los pueblos originarios o 

testimonio como los mayas y xincas y pueblos trasplantados como los garífunas; y por el 

otro, los colonizadon:s españoles, su derivación americana en criollos y. por supuesto. de 

sus rivales y substitutos dccimonómicos: el ladino o kaxlan. Pese a lo anterior. la dinümica 

cultural en Guatemala se ha desarrollado cotidianamente a través de una resistencia cultural 

ejemplar de los pueblos originarios. 

El estudio de las relaciones interétnicas y de clase en Guatemala permite observar la 

naturaleza económica, política, social y cultural de una sociedad nacional con un proyecto 

de nación, de matiz colonial, ladino, que se ha beneficiado de la perduración de los 

estereotipos y de las diferencias étnicas. 

Propuesta Tctírica-1\lctodohi~ica en el abordaje de las relaciones sociales. 
Existen numerosas contribuciones y diferentes posiciones teóricas sobre la temática 

de estudio, como resultado de una rica discusión que se ha venido desarrollando a lo largo 

de lustros que. indudablemente no sólo abre una brecha teórico-metodológica sino también 

ha tendido un hilo conductor que permite superar múltiples obstüculos epistemológicos y 

axiológicos en la construcción de nuevas propuestas y lím:as de investigación. 

La propuesta metodológica partió de la investigación-acción en la medida que se 

considera importante dentro del proceso investigativo, la participación no sólo informativa 

sobre la problemática. sino también la discusión de las propuestas de los diferentes sectores 

directamente involucrados. Esta propuesta a diferencia de la denominada observación 

rarticipantc, plantea conocer la realidad social por medio de una investigación no sólo 

descripti\'a del hecho social. sino ta111bi-:.n exrlicalirn e interrretativa construida a partir de 

un referente histórico y socio-antropológico con los propios sujetos sociaks. La "otredad" 

aquí no es vista como un simple objeto de conoci111iento o "terreno epistemológico" sino, 

ante todo. una realidad social co111pucsta por sujetos sociales con quienes es posible 

establecer un diülogo intercultural. 

Adopté una perspectiva global e integrada. que estudia a la sociedad desde 

diferentes niveles de anúlisis espaciales. te111poralcs. conceptuales. entre otros. sin perder de 

\'ista la articulación de los fi.:nó111cnos con los procesos históricos, políticos. cconó111icos, 

sociales y culturales concretos. Una perspectiva "global" permite vislumbrar la 

problemútica desde la totalidad de los fenómenos socialq y culturales y. a partir de ésta. 

ubicar la óptica de lo "local" que brinde nuevas posibilidades de reflexión sobre los 

supuestos del movimiento y direccionalidad de la realidad. Una perspectiva "integrada" le 
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otorga coherencia y articulación a los elementos esenciales del debate téorico-metodológico 
en el marco de la formación económica social nacional. 

Por último. el diagnóstico de la realidad social en la propuesta teórico
metodológica toma en cuenta otros elementos cruciales en la investigación~. entre los 
cuales son el manejo inter y transdisciplinario, la integración espacial "de lo local a lo 
global", la historicidad y etnogénesis y la exposición de los conceptos ordenadores. 

El mnncjo intcrdisciplinarin y transdisciplinario. Para la pn.:scntc investigación 
resulta de vital importancia el manejo intcrdisciplinario y, a[1111mis, la transdisciplinaricdad. 
por cuanto la realidad social no puede ser explicada solamente en términos culturales o 
sociales, sino también en económicos, históricos. politicos. dado su nivel de complejidad. 

Es imprescindible adcmús, establecer el diálogo entre los cientílicos sociales. que no 
por postergado es menos necesario. Este diúlogo debe emprenderse. desde luego, en primer 
término, entre las diferentes disciplinas de las ciencias antropológicas. con el objeto de 
lograr una "soldadura epistemológica" que permita orientar el carnpn de estudio de las 
culturas desde una perspectiva integrada; en segundo término, entre las dcmús disciplinas 
sociales afines a la antropología como la sociología, filosofía, economía, ciencia política. 
literatura, o la psicología que confluyen a dilucidar también problemáticas al derredor del 
estudio del hombre y su cultura en el tiempo y el espacio. 

Integración Espacinl. De lo local a lo global. En la presente investigación los 
conceptos ordenadores y elementos esenciales que configuran el dilema étnico nacional y 
las relaciones sociales. se inscriben dentro de una concepción global e integrada, misma 
que condense los diferentes nivdes de integración de la totalidad social. En esta 
concepción. lo local-glohal y lo comunal-regional-nacional-mundial aparecen 
intcm:lacionados. Esto implica que lo nacional y aun lo internacional. no "deben estar 
ausentes dentro del anúlisis del fenómeno étnico ni se pueden encontrar soluciones en el 
marco de una visión que los encierra cn una particularidad cultural".' 

La interpretación del dilema ,¿tnico-nacional y sus implicaciones en las rel'!cioncs 
sociales deben tener presentes los diferentes niveles de análisis. asi como los procesos 
sociales. económicos y politicos qm: le dan estructura propia y muestran las interrelaciones 

sociales entre los diferentes niveles. Todo este conjunto articula una conformación étnico
nacional determinada, la cual asociada a las diversas fomms de dominación internas y 

externas. es materia de estudio del dilema étnico-nacional y global. La formación étnico
regional conformada por los sistemas de identidad. ya en la forma de grupos étnicos, ya 
como nacionalidades. presentan interrelaciones no sólo a nivel regional sino también a 
niwl nacional y global. 

Para el caso concreto del estudio de las relaciones interétnicas y de clase partí del 
estudio de San Miguel Totonicapitn/Chuimekcnú. en tanto unidad búsica de producción y 

reproducción social mediante el desarrollo de un trabajo de campo intensivo. Encontré que 



los lazos familiares e intersubjetivos son estrechos, al punto que articulan alrededor formas 
de organización social comunitarias. Baste mencionar a los antiguos "Aq'Amaq" mayas, 
muy semejantes a los "calpulli" nahuas, que son una especie de "linajes" familiares que se 
organizan para regular la tenencia de la tierra. Contemporáneamente en las comunidades 
k'ichcc's de Totonic;ipún se da la presencia de las denominadas "parcialidades", que son 

formas de organización k'ichee's que regulan la posesión y tenencia de las tierras 
con1unalcs. tt 

El municipio7 es una unidad de estudio n:lcvante para el anúlisis antropológico por 
cuanto constituye el ente político-administrativo y cultural más importante a nivel inter
comunitario. Como centro-motor de la base económica, politica, social y cultural intcr

comunitario. el municipio se convierte en un "sistema solar", es decir, una unidad de 
redistribución de bienes y servicios a través de un mercado unificado o "metrópoli" como 
puede ser la cabecera municipal, hacia la "periferia", representada por muchas 

comunidades aglutinadas en su entorno. 

Las regiones en Guatemala son configuraciones socio-étnicas particularmente 
heterogéneas pues no están demarcadas por límites territoriales precisos. ni se estructuran 

de acuerdo con las jurisdicciones municipales, departamentales y nacionales, menos aún 

por límites étnicos precisos. Guatemala comprende por lo menos 5 regiones. como lo son el 
Occidente, el Oriente, el Norte. la Costa Sur y el Centro. Comparto la aseveración de que 

las regiom:s "representan varios niveles de integración. dentro de la jerarquía de 

asentamientos humanos. que teóricamente culminan en un solo sistema inclusivo".M 
Socio-culturalmente Guatemala tiene por lo menos tres herencias culturales 

arraigadas: garifuna, mayas y xincas y ladinos, cada uno con multiplicidad polifónica. 

Existen otras influencias culturales provenientes de los extranjeros que migraron hacia 
Guatemala en diferentes épocas, tal es el caso de los alemanes y norteamericanos y más 

recientemente de otros paises, pero a pesar de su influencia no han dado origen a grupos 

socioculturales diferenciados con un alto porcentaje en la población. El Occidente de 

Guatemala. en particular los "Altos de Guatemala", ocupa un lugar relevante dado su rico y 

variado ropaje multicultural expresado en 15 por lo menos grupos étnicos mayas. 
El Estado/nación constituye el nivel de integración espacial en donde se construye o 

imagina lo "nacional" o "lo guatemalteco". En este nivel. el Estado guatemalteco. como 

ente jurídico-político. es el institucionalizmlor de la vida económica. social. política y 
cultural de la nación. así como el enlace directo con el úmbito "internacional" y "global". 

La nación aparece no como un mero agregado de instituciones sociales. sino como una 
realidad socio-antropológica, compuesta por un pueblo que comparte una identidad social 

común -supraétnica la mayor parte de las \'eccs- denominada generalmente identidad 

nacional. 
Los procesos de globalización y mundialización contcmponíncos suponen una 

nueva interrelación entre la diversidad étnica y lo "global", por cuanto avasallan a los 



Estados/nacionales politicamente a través de los dictados de los intereses transnacionalcs 

que literalmente "asaltan" económica y comercialmente a los países con las recetas dc l:1s 

instituciones financieras internacionales y las ganancias y llujos de capital de las grandes 

transnacionalcs. Hasta decir que tan súlo diez grandcs corporaciones superan cl 1'111 dc nds 

de 180 países dcl mundo. rcducicndo muchas vcccs a los cstados en simples ··súbditos .. dc 

los intereses económicos internacionales: y tratan de imponer una cultura di: consumo 

global que implica homogcncizar culturalmcntc a la población mundial. 

La era de la glohalizm:ión, intrínsic~1mcntc ligada al ncolibcralismo hace \'Cr varios 

movimientos en la dinümica dc los l'stados/nacioncs: por un lado. un proccso centrípcto. en 

cl cual se da su intcgraciún cn bloques comcrcialcs. políticos y culturalcs con diti:rcncias 

hüsicas". claro t.:sla. o por instituciones supranacionales como el BID. Ff\11. CiAT r. B~1. que de 

igual rnancra a11H:na1.an con disol\'cr los estados nacionales: y por el otro. un proceso 

ccntrílilgo. cn el cual cxistc una desintegración dc estados-nacionales y bloques económico

cult11ralcs. tal es el caso de las naciones ex-socialistas y posiblemente de muchos otros 

paíscs quc busquen nucvos dcrrotcros de integración mundial ante el fracaso a que los ha 

conducido la aplicaciún dcsmedida dcl neolibcralismo impucstas por las instituciones 

internacionales. por cjcmplo. cl caso argentino. 

El lin dcl dilema étnico-nacional en la era dc la globalizaciún cs una ilusión. l.a 

caida del 1\-turo de Berlín no signi licó el fin de la historia como presagió Francis Fukuyama. 

pero sí el término de la .. gucrra fría" y. al mismo tiempo, implicó la creación de un nuevo 

orden mundial que acrecentó como parte de sus contradicciones la "retribalización··. 

"halcanización" ... rcctnización" "desintegración" a nivel planetario. Asimismo también en 

nuc\·os fenómenos sociales como lo que califican el Gobierno estadounidcnsc y sus aliados. 

de terrorismo. a partir de los trügicos sucesos del 1 1 de septiembre en Nueva York. 

Historicidad y Etnogéncsis. Ahora bien, una concepción global e integrada en 

torno a las rclacioncs sociales debe reconocer cl caníctcr histórico de los procesos sociales. 

cn particular los de larga duración. 1° Categorías como estado, nación .. etnia. clase. y pueblo 

se construyen histórican1cnte ... son transformadas por los procesos sociales y se modifican 

cn concordancia con las estructuras que se van confonnando en el marco de las 

formaciones ruH.:ionalcs··. 11 

El fcnómcno .de la ctnicidad no puedc ser definido a partir de una abstracción o de la 

sum:i de particularidades culturales de los sistemas étnicos. sino del análisis de su 

desarrollo histórico. l'sta posición metodológicamente es diacrónica y, por ende, histórica y 

L'Xplicativa. contraria a la sincrúnica que realiza estudios cstüticos de la realidad. 

La postura sincrónica estú presente incluso en autores que comparten un enfoque 

ctnopopulista 1 ~. es decir. que asumen posiciones escncialistas. Algunos especialistas. por 

ejemplo. han llcgado a dclinir a los grupos mayas y su identidad con términos conw 

"ancestralidad" o .. somos los mismos de Tikal .. sin reparar en el hecho de que los sistemas 
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étnicos son históricamente variables, puesto que los elementos formales que conforman su 
visión del mundo se encuentran siempre en constante reintcrprclación y reelabornción y, a 
la vez. conlemporüncos a las li1rmacio111:s económicos-sociales de que forman parle. Este 
fetichismo de la cultura va en detrimento de comprensión del li:nómcno étnico y de hacer 
posible un diülogo intercullural entre los di li:rcntcs grupos sociales. 

Ademús. un detenido anúlisis histórico posibilita comprender los diversos procesos 
de conliguracioncs y reconliguraciones socio-étnicas que han dado como epifcnómeno 

variaciones importantes en las rdacioncs sociales a lo largo de la historia vital de un 
pueblo. Por ello. lodo in1enlo de hacer clnohisloria 11

, o bien. elnngénesis 1
'
1 de los pueblos 

testimonio mcsoantcrkanns 1'. y otros puchlllS, co1no el ladino o el garífuna. para el caso 

gualcmalteco, debe lcner presente los procesos de colonización interna y externa a la que 
han estado sometidos a lo largo de su historia vital. 

Lo anterior. me permite aclarar que los .fe11á111e11os re/i!riclo.1· a la etniciclacl y lm 
relaciones .rncia/es en Cilwlcmala son el producto de un largo y dilatado proceso histórico, 
de sucesivas configuraciones y recnnliguracioncs socio-étnicas. que tienen como referente 

hislórico-cullural el horizonte mesoamericano. pero Iras el denominado "tropezón de 
Colón""' con islas y tierra lirmc americana el 12 de octubre de 1492 se dió inicio a un 

choque cnlrc horizontes culturales y ritmos civilizalorios dislinlos que culminó con el 

proceso de colonización y saquen de riquezas en América o Abya Yala. 17 Pero eslc proceso 

de invasión colonial luvo su respuesta en la resistencia india que "hizo posible la 

sobrcvivcncia de los pueblos indios de América, lo cual cons1i1uyc el hecho más 

significativo de la historia de las relaciones inlen:1nicas en csla parle del mundo". 18 

Esla nueva óptica implica también hacer la historia del wlnnizado con y desde la 
,·isión de los propios sujetos sociales. En la presente investigación se persigue integrar 

simullúncamenle el marco conceptual del cicnlílico social con la aulo-pcrccpción subjetiva 
de los grupos étnicos, es decir. lo socialmcnlc signilicativn para estos pueblos para el caso 

de nuestra investigación. la memoria histórica del mundo maya-k 'iché y del ladino sobre su 

dc,·cnir y d~stino históricos. que posibilite una mejor comprensión de la realidad social. Se 
hace necesario poner al día la historia del colonizado bajo una nueva óptica que supere las 

\'isiones colonizadoras o en el dogmatismo y rcduccionismo teórico. Adverli que "durante 

el proceso Lk coloni/ación. la historia del colonizado era la historia del colonizador; había 

una alineación histórica del colonizado ... " pern "el prnccso de descolonización cambio 

estos términos y ... apareció la historia del colonizado como historia propia, como 
conciencia propia. sobre Indo en aquellos casos en que ese proceso de descoloni;mción y 

pnr lanto de t.:onstituciún de las nuevas nacioncs". 19 

hin t'illimo permite temkr un puente de diúlogo y de rcllcxión e interpretación de la 

n.:alidad social entre los aclores sociales y el investigador. el emic y clic de la antropología. 

l'idos y el aidus. y al mismo tiempo hacer una historia particular asumida como propia por 

los sujetos sociales. 
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lluciu unn dcfinicilin del universo conceptual 

Para la mejor comprensión de Ja realidad social. en particular de las relaciones 

sociales se requiere tmnbit.'n de una precisiún de Jos conceptos ordenadores. pues el uso 

indistinto ha dadn lugar a muchos equivocos. particularmente los que se relien:n a ··Ja 

relación hislúrica entre los agrupamienlos humanos y segmenlos sociaks. quienes 

cs1nblecicron. desde el momento de su contacto con el colonizador. relaciones sociales 

asimétricas. en las cuales h1s fcnórnenos de dorninación política. explotación ccnnúrnica y 

discri111inaciún social son una constante". 20 

Los conceptos y categorías cla\'cs corno estado. nación. etnia. pul·hlo. clasl.' social. 

indio. ladino. entre otros han sido objeto de acalorados debates dentrn y fuera de la 

antropologia. sin que al parecer exista un consenso común de delinicilin conceptual. Esta 

situación se dchc en gran parte a las distintas posiciones tcórko~mctodológicas que se 

manejan en las CÍl'JH .. ·ias sociales. lo cual ha conducido a tn.:s obstüculus húsicos: 
"El priml'rn Sl' relaciona con el hecho lh: qul' haya una confusión o L'l lhll indb1intn 

de nocionc~ que Sl' Jclil.'11.'ll a frnómcnos d1fcrcntL's. como 1..·111..·I ca"o del h.!11111110 di.' puchln, 
ctni<1. grupo ~tnico. 1Mcio11alldad, minoria. cte. 1::1 segtmdo sc dl.'bc al rcdUcl·ill!ll'>llltl de los 
concepto-; y call.'gotia~ clave~. a los cuales muchas \l.'l:I.'.\ .\C 11.'s soh1edime11.\1ona y en otras 
.\t1hdimc11siona como co11sccuencia lk lo.\ ~nfasis c.\plÍl'<lli\o~ que ofrecen las difcrcnlcs 
posiciones teórica.\. Este C.\ cl caso dt:I conceplo de clase social y elnia. El tercero surge por 
la ahisllÍricidad que !'.C le asigna a las categoría.\ y. por consiguiente. a los fenómenos 
abordado.., .. ~ 1 

El anúlisis de las relaciones interétnicas y de las clases en términos reales, esto cs. 

desde Ja perspectiva de los propios sujetos históricos actuantes en su quehacer politico e 

ideológico. parece haber dado nuevos significados a términos como autonomia. 

autod.:terminaci<in. pueblo. derechos étnicos. entre muchos otros. Esto obliga a precisar que 

Jos conceptos y catcgorias claves vistos contemplati\'amenlc pueden conducir igualmi:ntc al 

cqui\'oco de pensar que se tratan "tan sólo de categorías clasilicatorias de grupos humanos. 

pero en realidad son al mismo tiempo identidades propias. sujetos de estudio que muestran 

una dimensión distinta. un carúctcr diferente y, por Jo tai.llo. demandan del cicntilico social 

accrcarnicntos dilCrL'lllL's··. 22 

Sin embargo. 110 por ello sólo estos sujetos sociales tienen claros y prc.:cisos los 

conceptos no sólo clasificatorios sino de anitlisis social. De hecho. '"el exaltar la \'i\·encia ~ 

auto-pen:epciún suhjeti\'a hace caer en el prejuicio sentimental empirista de pensar que 

quienes sufren el peso de la opresión o la ejerzan eslún por ello capacitados para conocer 

sus mecanismos. entender en que forma los modela. Jos determina y manipula". 23 

ti 



Lu idcnlidud. La identidml es un constructo de n:laciones sociales, de alteridad y no 

una institución social. Eslo equivale a decir que la identidad es parle integrante del 

imaginario social: se trata por lanlo de un artefoelo cultural que tiene que ver más con las 

representaciones sociales que con las instituciones sociales. 

La identidad debe dilcrcnciarsc de la imagen personal en lmllo una aulopcrccpción 

del yo en nllcridad. es decir. "la idea que cada uno tiene• de si mismo. síntesis compleja de 

una determinada imagrn de la historia personal. de opiniones acerca de las propias 

posibilidades y capacidades, de expectativas con respecto ni lilturn. y, en dclinitiva de 

convicciones sobre su lugar en el mundo"2
·
1
• 

La identidad social o colectiva. a dilercncia de lo anterior. no es un "ego-alter". un 

aulo-relcrcnlc o personalidad. La identidad social o colectiva es un concepto inlersubjclivo 

y relacional. que se construye a partir de la imagen o percepción de un "nosotros" en 

contraste con los "otros". 

El <lelinir l<t identidad social como "un sentido subjetivo de existencia continua y 

memoria coherente de pertenencia a alguna comunidad imaginada"25 acierta en enfatizar en 

dos elementos búsicos en el ordenamiento simbólico de la cultura y la identidad, a saber, el 

de la permanencia idcnlitaria y el hecho de que la identidad es configurada a través de la 

memoria histórica. Pero un analisis mús detenido muestra de que se trata de una visión 

demasiado individualizada. por lo que seria mucho mús adecuado hacer más énfasis al 

contraste idenlilario en la relación cnlrc "nosotros" y los "otros" y no a una elección 

subjetiva21
'. Dc hecho. "la identidad del yo sólo es posiblc cn el interior de un "nosotros''. 27 

El ejemplo de los kºichcc·s de Totonicapún puede ampliar el sentido de esta crítica. 

Los kºichcc·s sc auto-perciben a partir de un "nosotros" colectivo y no a partir dc un "yo". 

Cuando un k ºichce· se presenta socialmente ante los "otros" difícilmente expresa solamentc 

su nombre y apellido. sino que generalmente acompaiia el nnlllbre de su colllunidad: "Soy 

Juan Tzul. del canti"1n l'aqui". lnclusivc. sus lirlllas lcgalcs. no contienen en veces su 

nombre en cspaiiol sino L'i calcndúrico dado por el /\j kij o guia espiritual maya-kºichce', o, 

incluso en vez de firma tr•mm un "icono" o "símbolo" de algún animal. \'cgetal o mineral. 

. tal ,·cz para algunos de cllns su "aliento vital". lX 

Existcn otros dos principios búsicos de la idcntidad social: el principio de 

di!Crcnciación y el de integración unitaria. El prilllcro "se trata de un proceso lógico 

primordial en \'irtud del cual los individuos y los grupos hulllanos sc autoidenlilican, por la 

afirmación de su diferencia con respecto a otros individuos y otros grupos"29
; el segundo 

principio. el de la reducción dc las diferencias. que parte de que "toda unidad idenlilmia -

sea ésta individual o c11kcti\'a- que reposa sobre la integración a las diferencias bajo el 

principio unificador que las subsume. pcro al mismo tiempo lus neutraliza. las disimula e 

induce a olvidarlas".>" 

La identidad colectiva como representación sociul se encuentra también mediada 

por complejos mecanismos sociales como la familia. género, educación, posición social las 
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cuales provocan la fragmentación identitnria y dan como resultado varias posibilidades 

identitarias. La identidad étnica es una construcción social históricamente determinada y de 

cierto tipo, por tanto es parte de las "representaciones sociales co111n la l(ll"lna ideológica 

que adoptan las representaciones colectivas de un grupo étnico". 11 

La identidad étnicn se manifiesta adc1nús co1110 una constrw:dún idcolúgica qtu.· 
expresa y organiza la asunción grupal Je las representaciones cok·ctints. i:i Pero es dL.· 

advertirse. que el hecho de ubicar a la identidad dentro dc las concepciones del mundo 110 

signilica en modo alguno que se encuentre del todo alejada de la infraestructura social. 

Incluso los conceptos idcntitarios guardan estrecha relación con las cstructuras del podcr. 

de donde se deriva su connotación ideológica" y explican el sentido colonial de que estún 

revestidos en nuestras sociedades. 

Los ropajes idcntilarios. Los términos de indio y ladino han sido objeto de estudio 

de diferentes posiciones teóricas e investigaciones. mismas que han dado como rcsultado 

un acalorado dcbate en su intento de delinición. Los criterios de delinición propuestos en 

torno al concepto de indio, como categoría social. oscilan por lo general entre dos grandes 

enfoques de orden teórieo metodológico: el descriptivo y el explicativo. 

La primer posición describir al indio. inscribit.!ndosc en el interés colonialista de 

conocer cómo es el indio: mientras que el segundo. partiendo de un anúlisis histórico. 

explica el concepto. 3~ 
La segunda posición de orden teórico metodológico, y en la cual me inscribo, parte 

del supuesto de que la delinición de indio no puede provenir de sus particularidades 

culturales. o de una descripción. sino del anúlisis de su desarrollo histórico. Esta 

explicación se define metodológicamente. como diacrónica y, por ende. histórica y 

explicativa. contraria sincrónica. ahistórica y descriptiva. La explicación de los conceptos 

nos da la clave para transformar su realidad social. en liberarlo. 

l .a cal<:goria de indio fue utilizada pnr el colonizador espatiol para designar al sector 

colonizado. interiorizado. Sevcm lvlartinc;. sctialó que los prejuicios criollos durante la 

cohinia respecto al indio li1ernn los d<: borracho. haragún y conformista. Lo que justificaba 

plenamente las encomiendas. los repartimientos. l;:i opresión cultural. los tributos. cte. El 

indio surge con el establecimiento del orden colonial europeo en América: antes no había 

indios. sino altas culturas y pueblos diversos con identidades propias. Al indio lo crea el 

c·umpen. porque toda situación colonial exige la definición del colonizado como diferente e 

inkrior desde una perspectiva total: racial. cultural. intclectual y religiosa. Con base en esa 

calL'gori1.ació11 del indio. el colonizador racionaliza la injustificada dominación y su 

posición de privilegio. al punto que la conquista se transfórma. ideolúgicamente. en 
ernpn:sa .. reden lora·· y ··civilizadora··. H La categoría de indio "es una categoría supraétnica 

que no denota ningún contenido especifico de los grupos que abarca. sin una particular 

reladi">n entre ellos y otros sectores del sistema social global en que los indios llmnan purte. 



La categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la 
relación colonial".J'• 

En otras palabras el indio es el rcsullado histórico de la opresión colonial a lo largo 

de cuatro siglos y que perdura hasta hoy. La alirmación "La opresión hizo el indio" es 

irrefutable. La base de la explicación del "indio" se debe buscar en el proceso histórico y no 

en la descripción del indio o de lo indio.J7 

Indio, indigcnas y pueblos indios: nuevos conceptos en el contexto 

internacional. El término indio ha sido rechazado por el movimiento maya por su 

connotación colonizadora. Es sustituido por el 11:rmino de "pueblo maya··. que ayer y hoy 

hace referencia a lo "maya" como un discurso unilicador. El término de "pucblo" adcnuís le 

otorga un nuevo status dentro del derecho internacional público moderno: el derecho a la 

autodeterminación. Por ello, el conccpto de "pueblo" implica un concepto mucho rmis 

politico de acuerdo a las demandas étnicas dc los pueblos indígenas y lo inseribc dentro de 

un contexto mundial. 

En Guatcmala quizú sea mús interesante hablar de pueblos k"ichcc's. kakquikeles, u 

otros. por cuanto los conceptos supraétnicos corno indio. indígena o incluso maya no 

aluden a ningirn grupo étnico en particular. sino que tan sólo hacen referencia a una 

condición colonial. l·:n el proceso descolonizador dichos términos deben ser modilicados 

por otros mús "cúlidos": pcro serún los propios sujetos sociales quienes a lin de cuentas le 

imprimirün su propia dinúmica y ser social. 

En el dcrecho internacional. el Convenio 169 de la OtT ha optado por la 

autoidcntilicación como criterio fundamental para determinar a qué grupo se aplica. El 

convenio distingue entre "pueblos tribales" y "pueblos" en países independientes. "pueblos 

Tribales en paises independientes" son aquellos "Cuyas condiciones sociales. culturales y 

económicas les distingue de otros sectores de la colectividad nacional. y que están regidos 

total n parcialrnentL' por sus propias costumbres n tradiciones o por una legislación 

especial", ""pueblos. en paises independientes son: "aquellos que considerados indígenas 

pm el hecho de descender de poblaciones que han habitado el país. o en una región 

l!eogrülica a la que pertenece el país. en la época de la conquista o la colonización o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que. cualquiera que sca su situación 

jurídica. ornsen·an sus propias instituciones sociales. económicas. culturales y políticas, o 

parle de t:llas"". 

FI términn indígena ha sido conccptualizado a partir de los escritos de numerosos 

especialistas. como los descendientes de aquellas poblaciones que ni momento del contacto 

nilnnizador desarrollaban formas de cullura particulares. Lo "maya". pues. se constituye 

comn cl sujetn social emergente en Guatcnrnla. que esui en vías de liberarse de las cadenas 

colonizadoras que le impone la estructura económico-social del EslUdo/nación 

guatc1naltcco. 
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Los conceptos e.Je inc.Jio. indígena. pueblos indios, mayas. no son un simple objeto 
de estudio. síno sujetos sociales c1nica111cnte dilerenciados del conjunto de la poblaciún que 

se autopcrcibc como Indina. Por ello algunas posiciones dentro del Consejo Mundial de 

Poblaciones Indígenas han alirmado que "bajo ninguna circunstancia debemos permitir que 

unas dcliniciones artilicialcs ... nos digan quienes somos··~ propusieron que los ··ptll!blos 

indígenas son los grupos de poblaciones como los nuestros que. desde tiempo inmemorial. 

hahitan1os las tierras qul.' \'i\·imos. conscientes de pusL·1..·r una personalidad propia. con 

lradiciones sociales y medios de expresión vinculados al país heredado lle nucstros 

anlt:pasados, con un idioma propio y con características esenciales y únicas que nos dotun 

de la lirme convicción dc pertenecer a un pueblo, con nuestra propia identidad. y que así 

nos dcben considerar los demús". Otras organizaciones indias como el Conscjo Indio de 

Sudamérica se expresó de 111anera si111ilar en el pri111er Congreso de i\fovi111icntos indios de 

Sudamérica. cclebrado en Ollantatay111bo. cn marzo dc l lJXO: ··los pueblos autóctonos de 

est•· conlinente nos lla111amos indios, porque con este nombre nos han juzgado por siglos ~ 

con cste no111hre dclinitivamcnte hcmos dc liberarnos. "scr indio es nuestro orgullo" y el 
indianismo propugna al indio como protagonista dc su propio dcstino. por cso es nuestra 

bandcra y una consigna de liberadón contincntal. Los pueblos indios somos descendientes 

de los primcros pobladores Je este continente: tenemos una historia común, una 

personalidad étnica propia, una concepción cósmica de la vida y como hercderos dc una 

cultura milenaria al cabo de casi 500 años de separación. eslamos nuevamentc unidos para 

rnnguardizar nuestra liberación total del colonialismo occidental. Reafirmamos el 

indianismo como la categoría central dc nuestra ideología, la autonomía y la autogestión 

socio-económica y política Je nuestros puchlos y porque es la única alternativa de vida para 

el mundo actual en total estado dc crisis moral. económica, social y política. El Cuarto 

Tribunal Russd Jcclaró algo muy parccido: "los pueblos indios Je América Jcbcn scr 

reconocidos de acuerdo con su rroria concepción de si mismos. en vez de ser definidos con 

arreglo a la percepción de los sistemas Je valores de sociedad dominantes foráneas··:' 8 1.o 

anterior. mc parecc que deja claro quc el movimiento indio continental rresenta ya 

propuestas quc ha asombrado a propios y cxtrmios y que mercccn ser analizadas dentro del 

campo de la antropología social en fórma rnr dcmús rigurosa. 
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El ladino. El concepto de ladino también es bastante arbitrario y toda una 
imaginación socio-antropológica. l listoricamente el ladino es el resultado de una simbiosis 
o sintesis cultural entre lo indio y lo cspaliol: se trata de un ser inventado por d 

Estado/nación guatemalteco. el ladino se inventa a sí mismo. l.a identidad ladina se crea a 
partir de un pasado indígena glorioso y. al tiempo. como herederos de la cultura espa1iola y 

m:is contcmporúncamcntc· por el J\1m'rican \Vay of l.ill: cstadouniucnsc. Para el caso 
guatemalteco J\ lejos apunta: 

"Fn ~11 mnml'nto. "l' ha lliimado ladino a indios. negro ... 111c~ti1os. l''>pai\olc~ y lk 
otro<; origcnr. .. ·~. ! lacia lint:~ de la coloni,1, ladino hacia referencia a una nrn~a dl' gl'nlc pohrc. 

de 01 igcn é111ku d1~perso. pero ya con ciatos rasgos socioculturales compartidos, unificada 
por su posición en la estructura !-.ocial coltlnia pronto el 1Crminu latino comprendía entonces 

il Ja pobl<Kiún que la aJmini~tractón colonial dcnominó l.:'<1stas. y por lo mi-.1110. portaha 

todo esa carga rncisl<1 de la c/a1,e dominante. A fin <ll' cuentas. ladino era. al igual qth..' indio. 

un instrumento dbcur~i\'o de utilidad para la Clite "blanca" es su ejercicio del prnlcr.";'' 

El término de ladino se utilizó durante la colonia para designar a aquellos indios que 

sabían hablar castellano e incluso latín, casi con el mismo significado de ladino usado en 
espalia para designar a los moros que sabían el castellano. Sin embargo, al establecerse un 

sistema de castas dentro de la sociedad. aparecieron otras pseudo clasificaciones "raciales"' 

como: J\hi te cstús, Tente en el aire. Camhujo. Samhoyano. Coyote. Mestizo, Lobo. 

Coyote-mestizo. Castizo. Espaliol-Cuatroalhn. Espa1iol. 
Para el siglo XIX el término ladino se usaba para designar a los no indígenas. casi 

con el mismo signilicado que se utiliza actualmente. El término mas reciente es el de No 

indígena, pero éste no hace alusión a un grupo sociocultural especifico. ni a nivel étnico ni 

supraétnico y mús que una dclicinición, podria conducirnos a una conliisión entre sujetos 

sociales históricos que como los garifunas. población extranjera y ladinos quedarían 

incluidos en una misma categoría analítica. Adicionalmente es un concepto clasificatorio 

que se eslablcce en términos negativos, es decir. en términos de lo que no es -como Jo 

indigena- sin explicarnos qui.:n es qu.: es lo que realmente nos interesa. El término ladino 
se le identilica como un hispanoamericano que se idcntilica con tradiciones culturales 

occidentales y. en algunos casos, españolas o extranjeras. 

Algunos otros autores han suministrado bastantes rell:rcneias en torno a sujetos 

sociales dill:renciadns. como lo serían los denominados mestizos, diferentes un tanto de los 

dcnnminados ladinos o mayas. pues el Jadim\je no los acepta como parte de su grupo social 

por una serie d.: caractcrísticas que \'an d.:sdc las ll:notípicas dc las poblaciones mayas. el 

apdlido (incluso alin siendo espaiiol). conuiciún social. u otras muy arbitrarias. pero much1> 

menos son aceptados por los grupos mayas debido a que su estilo de vida es muy diferente. 

asimismo su nivel de vida. educación. entre otros. Esto esta lejos de parecerse a los 

denominados ladinos modi licados. como una especie de sujeto social en transición de indio 

a ladino, pues no hay ladinización ni mayanización. 
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Alejos introduce mayor complejidad analítica cuando alirma que ·•tas relaciones 

sociales, así como las identidades étnicas de indios y ladinos no pueden comprenderse a 

cahalidad sin tomar en cuenta un tercer actor. a ese: tercer actor. que en sentido genérico 

dcnominú rn:cidl·nh:. y que al igual que las otras dos categorías. incluye diversas 

especificidades .:tnicas ... 111 J·:s evidente que tksdc el periodo colonial cxistc una ruptura 

social en donde los colonizadorcs como los cspaiioles. criollos y ladinos miren siempre a 

occidente. otrora Fspaiiú. otrora Estados Unidos, como el modelo cultural a imitarse o 

imponer. mientras que los mayas y garífunas miran hacia el pasado rnesoamcricann o 

afroamericano como el horizontc cultural que lc:s pcrmitc dowr de scr y corporeidad a su 

nuevo i1naginaril1 S(1cial. 

Clase Sorinl y Etnin. Otros dos conceptos claves son los de clase social y etnia. La 

definición provisional que daré al concepto de clase social será la de "el conjunto numeroso 

dc personas con intereses comuncs, determinados, unos con otros, por el papel social que 

dichas personas dcscmperian en el régimen económico de dicha sociedad y cspccialmentc 

en el régimen dc la propiedat1··:11 

El caso de la definición conceptual de lo que es un;r etnia resulta mucho más 

complejo que la anterior. pues los intentos de definición por lo general se han realizado 

desvinculandose su relación con las formaciones económico sociales. Un enfoque adecuado 

debería definir a la etnia firera del parámetro dc·scriptivo y estático dc la interrogante ¿qué 

es una etnia''. No como una suma de clementt1s culturales comunes y estables a lo largo dc:I 

ticmpo, sino un proceso de rccomposición dialéctica. como una cspiral. 

Una definición bicn cimcntada debe superar los aspcctos raciales, pucs ello hace que 

pierda su explicación en torno a las ficticias "razas". Por ejemplo. se ha dicho que la etnia o 

comunidad étnica cs un "organismo social formado por un territorio dctcrminado; por 

grupos dc hombres quc tienen ya cstablecido un mcdio de cvolución. diversos vínculos 

cconómicos. cultmalcs. matrimoniales. la co111unidad dc lcngua. rasgns culturales y modo 

de \'ida comuncs muy a menudo comunidad dc religión. cierto número tk \·alorcs sociales y 
tradiciones cnrnuncs. 111uy rnezclados con respecto a los comp(lncntcs raciales darnr11cntc 

distintos de Jos que· existían":'~ J.o antcrior. cjc111plifica como el enumerar los contcnidos 

culturales. poco ayuda dcf"lnir a una etnia. que se caracteriza por ser \'ariablc. diversa y 

múltiplc. l'nr otro lado. las razas no cxistcn y prnbahlcmcntc· no han cxistid<> mmea. es tan 

sólo un cstercotipo colonial que no ticnc ninguna ,·aJidez cienlitica. J.ns antropólogos 

11sieos cstún mucho mús de acuerdo cn conccptuar las difcrcncias cntrc los grupos humanos 

dcl homo sapicns sapics. con el concepto de poblaciones humanas. 

La co111plejiuad scmiótica ha hccho a algunos antropólogos socialcs y etnólogos 

modernos a desistir en su intcnto dc definición; pero mús gravc aún cs que las dclinicioncs 

sc limitcn a cnumcrar los rasgos hásicns c incurrir en imprecisioncs conceptuales cn torno 

a los clcmcnlos biológicos de las distintas poblacioncs. 
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Las etnias son mas hien categorías de relación entre grupos humanos. compuestas 
mús de representaciones reciprocas y de lealtades morales que de especi licidades 
culturales o racialcs.4

.1 De hecho. una etnia o grupo étnico .. se caracteriza por ser un 
conjunto social que ha desarrollado una fuerte solidaridad o identidad social a partir de los 
componentes étnicos ... que les permite. por otra parte. no sólo definirse como tal. sino 

ndcrnús establecer la .. difCrcncia'' o el contraste n:spcctn a otn)s grupos'"."·' Las fronteras 

C:tnicas4 ~ se 11u111tiL·ne11 th:hido a la conscn·aciún c..h.· rasgos culturales de los di!Cn.:ntcs 

grupos étnicos. que su persistencia dcpcnde mús hicn de la existencia dc diferencias 

culturales y su continuidad puede scr cspecilicada por los cambios cn la unidad producidos 

por transfórmaciones cn las diferencias culturales quc dclinen sus limites. 

A mi parccer un intento de delinición de una etnia. en sumamentc complejo pero 

seguramente se trata dc una forma especifica de agrupamiento social. cuyos integrantes 

comparten elcmentos culturales signilicativos como lo son los pilares étnicos que les 

permiten establecer una identidad colecti\'a búsica. y a partir de la cual. establecen 

alteridades con otros agrupamientos sociales ya grupos étnicos. clases sociales u otros. y 

por supuesto .. en concordancia con las formaciones económico-sociales de que son parte 
intcgrantc''."'1 

En cuanto a la relación entre clase y etnia, existen cuatro enfoques trndicionalcs en 
América Latina: 

"a) El que niega reconocer lo étnico corno un fenómeno relevante es el punto de vista social 

o político. Se trata de un rcduccionismo clasista, en tanto que no trata de buscar Ja relación 

entre el fenómeno étnico y el clasista. sino de reducir el primero al segundo. 

b) La posición que sostiene que el fenómeno étnico no sólo es irrcJuctihle a la problemática 

clasist<1, sino que. aJenüs, el anúl is is de las clases sociales es irrelcvm1tc e inoperante para 

el entendimiento del primero. Tal punto de vista sustenta la tesis de que el fenómeno étnico 

es, en esencia. indepcndientt.· de la estructura de clases e.le la sociedad. 

Ambos enfoque:-. son reduccionistas. puesto que rcJuccn la relación sobredimensionando un 
l.'Olll'cpto sohrl' el otro. 

e) Se postul.i qw.: :-.c trata de fl•númenos <.k naturaleta distinta, pero que al atravesar por 

pílll'l'So:-. adecuado:-.. uno ticmJc a convcrtirsc: c:n el olro, a transJorm:use cvolutivmncnte; en 

eo;;e \Clllido. lo étnico dchl· l.'Volucionar hacia lo clasista.) lo clasista prefigura aquello que 

<.kherü cn11ve11ir~e L'll lo étnico. Al proceso de conn•rsión indicado se le denomina 

inlcgraciún. 

d) La cuarta postura es Ja variante más acabada y elaborada del segundo enfoque. Se 
sostic:nl' que la elnia y la clase no son del mismo orden; en eSl' sentido no súlo rebasa las 
posluras reduccionistas. sino va mús allú scrlalando qm.• no se lkhe esperar, como lo plantea 
el indigenismo por 1..•jl.-mplo. <.Jlll' la condición étnica pasaríl ~implemente: a la <k• clase, 
fllll'~lo que: lo étnin1 110 l"' -;em·illaml'llle una etapa pnwi~ional Sin embargo. en ar;is de 
ai.:entuar la espel'ifk1dad de: lo élnii.:o, termina por manh!nc:r separado:-. los dos tlnknes en 
cuc:stiún, dilicultando el c~lahledmiento de un campo illkcuadn de: vinn1laciún entre ellos. 
De ese modo pnicticarnentl' el fenómeno étnico termina por dt:"ivincularsc de la estructura 
sociocconú1111l'il en Ja que se inscrla y. por consiguiente, cs indcpendicnll' de la 
co111'or111acitln da~bla de la "m:iedad." 17 
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En In mayoría de autores existe una especie de circulo vicioso. por lo que seria pClr 
In dcmüs ocioso buscarle una cuadratura. subrc todo si se constrnyc desde una visión 
ortodoxa. que no deja de snhrc.:dimensionar ideológicamente una sobre otra. 

De esta 11uu11.:ra. toda clase o grupo sochd posee una dimensión étnica propia. 

dejando de lado pm d momento Ja circunstancia de que una misnm cilpula étnica pueda 
cobijar a varias clas~·s sociales diferentes con10 en el caso de las nacionalidades. AsL la 

ctnicidad puede ser el sustento tanto de las etnias. como de las nacionalidades. Sin 

embargo. aÍln no he salido de Ja encrucijada. Voy a desbrozar el problema. 

La identidad. no cs. como se piensa frecuentemente. un proceso de adscripdón 
única sino múltiple. no existe unicidad identitaria sino una pluridcntidad. por así decirlo:" 
La identidad étnica y de clase para d caso particular son apenas dos de las múltiples 
adscripciones identitarias que un individuo puede desempeliar como actor social. 

En la historia de Ja humanidad. ..las <.:tnias son anteriores a las clases. ) 
probablemente sean puskriores a éstas ya que existirün aun después de una eventual 

desapariciim de la suciedad de clases". "'' Por ello, la identidad étnica posee una dimensión 

propia que no puede circunsnibirsc, en mudo algunu. al de clase. en sentido estricto, como 

tampoco podemos subredimcnsionar la identidad étnica sobre la identidad de clase. 

El caso de las nacionalidades es ejcmplilicador. pues es evidente que éstas son un 

preludio a la formación de un Estallo/nación. Allí las clases sociales comienzan a albergarse 

al interior de las etnias y. cuando encuentran una necesidad y oportunidad históricas se 

erigen pronto en una realidad nacional. tal el caso de las ex repúblicas socialistas en la 
Europa de este. 

Ahora bien. en términos reales es preciso diferenciar entre la clase en si y la clase 

para sí y una etnia en sí y una etnia para sí. La etnia en si es cuando un conglorncrado social 

crea y reproduce una fuerte identidad o pertenencia al grupo étnico. a partir del cual marca 
sus limites étnicos con respecto a otros grupos, entonces opera mas como un fenómeno 

cognitivo .. que permite identi licar a los miembros del ... propio grupo";º. Por tanto para el 

caso de los Estados nacionales liberales. las etnias en si. estarían constituidas por aquellas 

que no estün plenamente reprcscntauas dentro de la cstrncturación socio-política del 

l'.stado/nación. por circunstancias diversas que tie111.:n generalmente como fuente de origen 

d colonialismo interno. La etnia para si es un conglomerado social que a partir de su 

adscripción étnica adquiere una conciencia como tal y se constituye en una etnia nacional: 

este proceso .:omplcjo requiere de la presencia de Ja ctnicidad. concebida como un 

fenómeno del comportamientn. ya que supone conductas en tanto miembro de ese mismo 
grupo.c; 1

• es decir de una .. conciencia para si ... ~ 2 

En torno a Ja relación etnia y clase se han realizado criticas pertinentes y relevantes 

para comprender esta relación compleja entre conceptos de orden teórico-111ctodológico y 

axiológico: una vez constituidas las naciones, debido a procesos históricos y a la política y 

la lucha por el poder. las distintas etnias o naciones que conviven dentro de una estructura 
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cslUtal determinada suelen ser colocadas en un sistema jenirquico de estratificación. En 

otras palabras, los grupos étnicos se relacionan entre si en for111a asimétrica, conforme su 

magnitud de riqueza. poder o status: y es un hecho que en la 111ayoria de los países las 

co111unidades étnicas pueden clasiticarsc de acuerdo con una serie de índices posibles y. 
especialmente. de acuerdo con su relación con el l'stadn.;' La relación entre etnia y clase se 

ha rcsurnido en los siguientes puntos húsicos: 
"I. Que las cultura~ humanas ticncn una dilli.1rnica propia que rebasa ampliamcnlc las 

cslructuras cconi'imica., n111 las cuaks pueden l'Slar ;,1~ociadas en distintas épocas de 

evolución. La cullura. en i.,c111ido la!O, proporciona idc111idad ~ distinción a un grupo 
humano y fonakcL' li110 ... ~rn.:1all·~ La cultura ~e apn:rn.h: L'll el rcga1u materno no por 

casualidad ~e hahla dt: k·n!!ll<I materna. se 1ran'>11111t: de gcnL'f'.ti.:1ón L'll !-'-Cncrac1ón cn In~ 

primeros ailo~ d1.:I 111d1\ 1d1111 111111.:ho ante~ qUL' el nif\o 111gn.:~c a la e<irnt:la. lk~dc luego e~ 

necesario rccono1:":r que h.i) L'kmentos culturale~ vinculado~ a la po~ición <le clase del 

trabajador y de ~u familia ~e habla Je cultura campc~ina u cultura ubrera con trazos 

universales, pero tamhiC.:11 hay clcmcnlos cullurales que rebasan cualquier posición Je clase. 

Este es el caso dL' la-; cultura" étnil:as y dl' las culturas nacionalc~ 

2. Que es cierto que 11111c!Hl<, dl' L'~tos cll'mcntos <.:ulturall•., han L'Stado asociados a la 

estructura L'ClJl\ÚllllL'a del 11111d11 d1.· p1mlt1cl'ÍÚ11 prc~capital1:-.1a ) al colonialismo interno. 

pero no 11e1:csariame1lle e~tún dete1111inaJos ptll é.'ilas 

J. Que enfatizar la cla!->e y de~cuidar la cultura es 1an unilateral <.:mno enfatizar la cultura y 

descuiJar la clasL' l .a torna lk concienciíl clasistíl y toma de conciencia étnica son dos 

procesos paralelo" y ligados entre sí dialéc1ica111L'ntc; es decir, se inlluycn recfprocmncnle. 

Ilustra con el ca:-.o dl' México, cn que la situación actual Je un país suhdcsarroll<tdo y 

úcpcndiente. en "que la penetración plena de las relílciones capitalistas úe producción en las 

comunidades indígenas y Ja virtual descomposición de éstas como tales, no ha acelerado el 

proceso <le proletaril' ... ación ~ino m•is bien el de lumpen-proletaritación y margirmlización de 

l<ts masas indígenas". H 

La interrelación etnia/clase en los grupos mayas muestra que "éstos podrán recurrir 

a su identidad para movilizarse y defender sus derechos cspecificos. pero lo maya existe 

d.:sde hace miles de mios y seguin'1 existiendo aun después de la obtención de esas 

demandas: si se puede recurrir a lo maya en un monicnto dado. ello se debe a su existencia 
prcvia'". 5 ~ 

El equipo de investigación de FLACSO-Guatemala, en particular el trabajo de 

Santiago Bastos y Manuela Camus han señalado ciertas diferencias y coincidencias sobre la 

relación etnia y claSL''. 

"I Que las diferencias entre los dos grupos de actores sociales se basan en 1'ilti111:1 instancia 

en la forma de abordar Ja prohlemática de la relación clase y Etnia. Es10 nos va ::1 rL•mitir 

l'U(1f de csas identid<ulc!-> es la más destacada para llegar a lrnccr el discurso. Así Jos 

"mayas·· hacen rd'cn·rn.:ia~ 11 la identidad étnica. es dc<.:ir. hablan como rnayas. por encima 

de la dilCrencia que Jllll'lk haber en el grupo. Mientra~ que lm. grupos populares se basan 

en el principio de identidaJ: son campesinos PL'rlcneciL·ntes a otro~ sectores sociah.•s que, 

al demandar su~ dL'rL·cho..;, han sido objL'lns lk~ rt:prL'1ói1.111. ~ Fsla:-. diferencias en rcladón 

al énfosis dado a la iL!c111iJad dL' clase y c111l11 ~e rcllejan L'll v.irios aspectos. El más 



importanlc quil<is es que los mayas, ni hacer referencia a un elemento estructural 
histórico en la conlhrmación social gua1enrnlteca, manejan un discurso que supcra las 
coyunluras recientes. Por ello sus plantearnienlo~ y d1..·111;.1111..la.., !-.<111 \íílidas ac1ual11wnk. 
como lo huhicran '\Ído hacl.' :!O ar1os o puede <>cr de111ro dc otro!-. :!O Cnncihen al 
campesino y al 111a)a como ~11jl.'los aclivos de 1111 plL':-.ent1..· 111.m:ado por Ja cri..;j.., ) l.1 
violenció.1, por lo llllt..' su:-. plantca111ie111os) demanda<> ticrn:n rdl.-rcnll'"i colidiano'\ ac111alc'>. 
3. Como nrgani1acioncs d1..• campesino!> que 'iOtl. los grupo.., po¡mlarc:-. planll.'an la rc;ilidad 
dc un csquL·ma o:;1111pk. que ticncn la \'cnt;ija dl' lkg.tr fai.:ilmL'lllc ;1 quiL'llL'" \it di11gido; .¡ 

Las di,;;tinta:-. concL'pt..'ionL'" dl.' itkntídad !-.C relk¡an tamb1L·11 L'll l.i idl'íl q11L' 'iC IL'llJ.!a de lo.., 
derechos a que ~c a!-.pira, a lt1:-. lllil)a'o, como puehlos colo11i1ados, han dl.' alca111ar lo:-. 
tlcrcchu!> fundalllL'lllafe..;, cultur.11L·:-. ~ ¡wliticm .. A lo., grupo:-. popularl'-;, como L''plotados 

L'ConúmicamL'lllt: ind1sni111inaJus ~ c\cluidos. :-.L' .1\p1ril di\frul.ir no st'ilo dL'íechos 
culturales, smo ~obre todo. dl' los socioeco11ó111Ít..'o:-. En la :-.1tuac1ó11 actual dl.' Guatemala 

la primera ludia e:-. por el respL'lo del derecho a Ja \ida; 5. L:-.las diferentes demandas 
conlll.'Vílll olni a:-.pc..·L·to polilico de gran impor1a11cia: la alianta con otros ~eclorc~ socialc!> 
y fuer1...:1s politi1.:<1s, : la forma en <JUL' ~e definl'll frenle al E~tado guate111alleco. A!>í, lo!> 
populares se con-;ideran ecomím1camenle c\plolado!<> ) por cllo forman parlL' dl'I 
movirrncnlo popular. con quien comparten mucha~ de su.., demandas, en la cual. adcmú'i. 

penncan con l.is propias Por otro lado, al 111anL·ja1 (ln'i popularc!<>) un di~curso 

políticamente tk it.quicrda. el ejército asume que SL' rcali1.an aL·cíonc!> de 

co111rninsurgc11c1a y así pretende legitima1 la rl'prcsiún. En cambio, lo~ mayas :-.e 
consideran portavoCL'~ dL· 1111 pueblo colonizado y que sus demanda,;; además de no ser las 

mismas. han ~ido histórii.:amcnlc folseatlas por el nwvimiento popular en pro de interesl'<t 

politicus; 6. Fn el dL.·sarrollo polílico aclual y por su forma de concebir a los actores. la~ 

organit.acionc'> popularcs han estado, dc~dc el inkw. en t.•! nllclco de l.'sa~ fuer1a~ lJtll' '>L' 
han ido abriendo brecha L'll Ja democracia. y a las que los mayas han 1errninado 

sumándose, en pro de la defensa tic sus inlL•re!>cs Por otro lado. la polCmica surgida por la 
difusión de sus aspiraciones de ;iutonomia, ha lcvanlado sulicicnll'S reacciones contrarias 

que pennilcn supom:r, que se está llegando al límile de Ja estralcgia tic no enfrentamiento 
con el estado "criollo" Lo sucedido con el Convenio 169 de la OIT puede ser u11;1 
muestra de que \j las "Instituciones mayas y quienes defienden sus derechos. para tener 
que pL·IL•;ir más directamente en lo que se quisit.!ra" ~r. 

Estos resultados de discusiones entre especialistas. dirigentes mayas y sectores 

populares. pese a sus diferencias en opinión y los diversos enfoques. no impiden tener claro 

que es imprescindible arribar a una sociedad democnitica en donde se reconozca la 

diversidad cultural y los derechos socioculturales de los diversos grupos étnicos. Se plantea 

por lo demús un proyecto contra-hegcmúnico, popular. que le dé coherencia y sentido a las 

demandas de todos los actores sociales. 

En húsqueda de las huellas etnogr:ílieas del pasado. 

Unn mirndn critica en torno a los estudios sohrc las relaciones intcrétnicns y de 
clnsc en Guatemala. El estudio de las relaciones intcrétnicas y de clase no constituye rmis 
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que una excusa para abordar la etnicidad en sociedades en donde se tcj<:n y entretejen 
ropaj<:s id<:ntitarios diferenciados y en relación asimétrica. debido al carúet<:r segmcntario 
d<! formaciones econúmicn-social<:s d<:vcnidas d<: un proceso colonizador. 

Su abordaje en soci<:dadcs plurales desde una perspectiva global e integrada, debe 

ser ambicioso al analizar la totalidad Je las relaciones sociales. pero al mismo tiempo. 

modesto al delimitar el fenómeno en un tiempo y espacio determinado. Sin embargo, las 
relaciones interétnicas y de clase no han sido abordadas de forma simultanea y transversal 
en la mayor parte de las in\'cstigaciones. Esto se debe en gran parte a que su abordaje al 

interior de los csta<.los nacionales se ha realiza<.lo de forma separada debido a la ausencia de 
intcr o trans-disciplinaricdai.f'' o dL· cohcrcrn;ia y articulaciún por los diversos énfasis 

explicativos de los autores y poskioncs teóricas que los llevan a sobrcditncnsionar n 

subsumir el J'cnúmcno clasista o el dnko. respecto del otro." 
Las rclaciom:s intntL;tnicas como un ni\'cl de las rdacioncs intcrétnicas. rc111itcn al 

seno mismo de una etnia dctcnninada; allí factores como la pertenencia geogrúlico-culturnl. 
i<.lcntidad a nivel co1nunitario. municipal. departamental. la jerarquía socio-religiosa, el 

género y la posición social. entre otros aspectos relevantes, juegan un papel preponderante 

y dan cuenta de la diversidad identitaria. De hecho, las relaciones intrnétnicas permiten 

observar como opera la ctnicida<.I al interior de un grupo étnico. Las identidades de clase, 

étnicas. de género y generacionales se conjugan dialécticamente en una sopa de identidades 

que permiten el cambio y la continuidad de la cultura. 

Consecuentemente. es menester incorporarme a la discusión sobre la 
interculturalidad, entendida como el diülogo y la convivencia entre culturas, y que supone, 

claro esta. no sólo entre los diferentes sujetos idcntitarios. sino también entre éstos y el 

Estado/nación. como el escenario social mús inmcdiato, en donde se producen y reproducen 

estas relaciones sociales en c1mllicto histórico. 

Pero al hacerlo hay que tener también presente, la dialéctica colonizador/colonizado. 

que subyace de la interrelaeiún entre los di le rentes conglomerados sociales entre sí y con 

respecto al Estado. que niega. moldea e inventa el ser social de los difer<:ntes sujetos 

sociales; al tiempo que los sitúa en rclaciún de conflicto. escinde a la sociedad en su 

conjunto. Esto adquiere rclc,·ancia al hacer C\'idcntc de que "el mundo colonizado es un 
mundo partido en dos""'. 

La socie<.lad nacional podrú ser hasta cierto punto "imaginada", incluso en forma 

homogénea, por los diferentes grupos de poder hegemónicos. pero el colonialismo interno 
escinde a las ~ocicdadcs de una forma dirl'Cta e indirecta. Asimismo. la brecha socio

económh:a entre los Uifercntes grupos sociales se mnplia y se reproduce, en sociedades en 

donde los estereotipos étnicos .iucgan un mi importante en la ubicación de status y posición 

sodal dL' los distintos sujetos sociales. 

Por ello, en este anúlisis pretendo interpretar la realidad social en términos reales, y 
rni en la imaginaciún litntústica de percibir como real el sueño de los justos, describiendo a 



Ju sociedml gustosmncnte como pluriétnica y pluricultural sin ubicarlu dentro de un 
contexto colonial. 

Pero ¿cwilcs son Jos antecedentes de las investigaciones sobre las relaciones 

interétnicas y de clase en estu parte del continente, en particular en Guatemala? ¡,Cuól es 
nuestra propuesta de solución a las relaciones intcrétnicas y de clase'' 

Los precursores de la ct11011rufía en Guatemala. Los primeros estudios sobre las 

relaciones interétnicas y de clase en Guatemala son las investigaciones que los etnólogos 
alemanes desarrollaron en Cluatemala a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. entre 

los que destacan como Karl Sapper. Schultze kna, \\!alter Lehmann. Franz Terner. 

DieseldorfC entre otros. y suizos como Otto Stoll. Dichos autores estaban inlluenciados por 

el pensamiento del Circulo de Viena. y contaron con apoyo y el interés del Estado alemün 

para realizar investigaciones en un pequeño país. en donde existían desde fines del siglo 

XIX. arraigados intereses económicos. en particular en la producción del café. 

Algún autor ha serialado con precisión que los etnólogos alemanes "ocupan un lugar 
muy relevante dentro de la antropología en Guatemala pues lireron pioneros de la 

investigación antropolúgica y quienes llc\'aron a cabo sus trabajos en ürcas rnuy \'aslas y. 
por ende. recopilaron material c:tnogrúlico procedentes de lugares muy separados". MI 

Este material etnogrúlico y sus investigaciones es relevante para el estudio de las 

rclaciom:s no sólo interétnicas y de clase, sino ante todo intraétnicas, pues en ellos se 

muestran las particularidades culturales de muchos municipios. aunque su análisis y 

consecuentemente sus descripciones. a \'cces, fueron demasiado generalizadoras. 

Schultze Jcna quiZ:1 fue el in\'cstigador que mús aportó estudios en relación con la 

cultura k'ichee'. De hecho. su obra es una monogrnl1a sobre los k'ichee·s que abarca la 

totalidad del sistema social en diversas regiones e incluye una pcqucria sinopsis histórica. 

Schultzc Jena ocupa junto con las de Ruth Buntzel un lugar muy destacado dentro de la 

compcnelraciún del mundo k'ichec' en su totalidad mgánica. 

Las in\·cstigacioncs akrnanas l'll Guatcrnala por diversas razones dejaron <le tener 

c111puje Iras la caída de la re\'olución guatemalteca. y fueron desplazadas por la naciente 

a111ropt1logia cultural nor1ea111ericana. paniculannente. con los estudios de comunid.ad de 

Sol Tax y Roben Red tield. 

De 1 <)).¡ a l <J46. Sol lax trabajú para la Fundaciún Carnegie sobre aspectos de la 

cultura maya. para lo cual realizó tempt1radas de trabajo de campo intensivo en Pan~jaehel: 

el prnducto lireron las casi .•500 púginas redactadas junto con su ayudante Juan de Dios 

l{psales sobre aspectos de la \'ida cultural y la base de datos para su ohra mús conocida: El 

capiw/i.1·11w ele/ n•111m·o. un clüsico de la literatura antropológica. 

Tax fue el primero en sciialar al municipio como la unidad búsica para el estudio de 
las L'omunidades indígenas. para lo cual realizó una caracterización de las 111ismas a partir 

de 1rcs tipos ideales: a) El municipio con un "pueblo \'acio", pues cada municipio tiene su 



centro urbano, pero "en aquellos cuyo pueblo no tiene, en rigor, indígenas residentes 

permanentes puede ser llamado pueblo vacío""1
; b) El municipio con un "núcleo poblado", 

aquel ··en donde toda la gente vive en el pueblo""~; c) el mixto. que es una combinación de 

los otros dos: "quizús la mitad de la gente vive en el pueblo y trabaja sus campos cercanos 

de los alrededores. pero la otra mitad vive en sus terrenos y \'icnc al pueblo (donde puede 

que posen casas) solamente en las ocasiones acostu111bradas".1
" 

Pero lo fundamental para Sol Tax lile señalar que los municipios funcionan como 

unidades sociaks. desde el punto de vista de los indígenas mismos, por lo que cada 

municipio constituye un grupo único. unido por la "sangre" y la "tradición". que diliere de 

todos los demús en su historia, lengua y cultura. Tax seiialó como excepciones lo que 

denomina municipios "parejas". tal es el caso de Chichicastenango y Quiché. Santa tvlaría 

Chiquimula y Patzité. Santa Catarina lxtahuacan y Nahualú. En cada pareja los habitantes 

de estos municipios hablaban la misma lengua. cekbran la misma tiesta de Santo Patrono. 

usan vestimenta tradicional serncjanh:. entre otros. 

El peso del municipio como unidad social, se ve ilustrado por Tax en el caso de la 

aldea Patanatic. una colonia c.k totonicapcnscs asentada hace varias generaciones en el 

municipio de l'anajachcl, en que sus pobladores sdialan que son "totonicapenses". 

equiparándolo por consiguiente con el caso de los "judíos" o "gitanos" por razones de 

identidad grupal. 

Tax definió a los indígenas y ladinos "en términos lingüísticos y culturales, y no en 

sociales y biológicos".''' Tax dijo que "un indígena es un descendiente directo de los 

habitantes precolombinos de Guatemala y que la mayoría de ellos probablemellle lo son. 

l Jn ladino, por otra parte. dehe representar una mezcla en tiempos remotos de indígenas y 

españoles. En realidad. la distinción se basa en la lengua y la cultura más que en el tipo 

lisien; los indígenas hablan algunas lenguas nativas, usan trajes típicos, tiene apellidos 

indigenas y \'i\'en como indígenas. Un ladino tiene apellido español usa traje al estilo 

curnrco y zapatos. viVL' t:n una casa con ventanas. comúnmente sahc leer y escribir. y tiene 

L'll gL'llL'ral un nH:jur ni\·el de \'ida que sus vcdnos indígenas··.(·~ Incluyo adcmús una 

paradújica tL·rcera clase de imli\'iduos. que son los "indígenas fórúncos", es decir, quienes 

··c11nsen·an su lengua y usan sus trajes. pern han emigrado a otro pueblo"-"" 

Al enumerar solamente los elementos culturales de los indios de Guatemala. Tax 

creo que eslu\·o muy lejos de dar una explicación sobre las comunidades indias del 

alliplann. que con el pwccso de cambio y continuidad de la cultura presenta elementos 

lij11s. L'S decir. permanentes y comlin denominador. y el otro los elementos móviles, es 

decir. can1hiante. 
Tax en el libro l:'t/111ic Relatirms in Ciuatema/a, expuso su \'isión sobre el mundo 

indígena y el ladino. pero además analizó el fenómeno de la aculturalización, al que le 

pn:slo bastante atención, sobre todo porque vió como <!stc es mínimo entre los miembros de 
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las comunidades indígenas del Altiplano. Su perspectiva li1c en la dirección de ver a las 

comunidades indígenas como unidades un tanto estáticas. misma que inlluiní a Rcdlield. 

No es extraño que Roben Redlield dedicarú tiempo al estudio de las relaciones 

intcrétnicas en comunidades indígcnas. Redlield li1e alumno de la Escuela de Chicago en 

donde había surgido la C'omission on Race Relations pionera en el estudio de las relaciones 

raciak:s"7
. i\demús conocía los trabajos del principal propulsor de dicha comisión. Ezrn 

l'ark de la Universidad de Chicago. creador de la denominada teoría ecológica.''" 

Redlicld en C11/111rc Co111ac1 ll"i1/w111 <"1111//icl. realizada ..:n liuat<.:mala ..:n 1 <J39. 

concluía como su titulo mismn que al interior de las cornunidadt..•s indigenas. y entre éstas~ 

las ladinas. no existía un conflictu social. sino una rclaciún que descansaba en la ··arrnonía~· 

social. I:stc últin10 término seguramente es una clara inlluencia de Tiinnies. que escondo.:. 

pnr un lado, las condicinnes de exclusión y pobreza en las que se encuentran las 

poblaciones indígenas y. por el otro. el colonialismo interno que ejercen los ladinos y 
criollos sobre los pueblos indios. 

Quizús Racc w1cl C/as.1· in 1'11ca11i11 sea un estudio mejor logrado. en éste señaló que 

las diferencias entre la población no se dan solamente en términos biológicos. incluso. 

utiliza el término "raza"', sino de vestido y de lengua, en tanto que éstos denotan signos de 

.1·111111s y roles sociales que le corresponden ocupar u cada miembro. El estudio de Redlicld 

es importante por dos consideraciones búsicas: a) primero porque considera el estudio de 

las relaciones intcrétnicas como un sistema de formas simbólicas que se encuentran detrús 

de los términos y rasgos culturales; b) segundo porque los actores aparecen dando su visión 

de lo que significan los términos y esto es empicado para interpretar la forma de la 

estructura social. 

En The Folk C11/111re o{ J'11ca1ti11 propuso la teoría del continuum fofk-urbano. es 

decir. el proceso de aculturación de los indígenas. de la Socil'dad Fo/k, una comunidad 

peque1ia. aislada. analfabeta y homogénea. con gran sentido de solidaridad de grupo, de 

extrema religiosidad y falta de espíritu comercial. El comportamiento de la gente cs en su 

perspectiva. tradicional. espontúnco. no crítico y personal; no acostumbra cxpcrimcntar ni 

rl'llcxionar con fines intelectuales. El parentesco es la base de su organización social; la 

fomilia. la unidad de acción. Esta Socicclacl Folk transita hacia la /,'rhww. que es de grandes 

dimensiones. heterogénea. de variación cultural. letrada. secularizada con comercialización. 

enlre muchas otras características búsicas. l.a teoría del continuum llilk·· urhano establece 

así una sucesiún lineal inevitable y. mús aun previsible. por la cual las comunidades 

indígenas transiwrían de lo folk o rural hacia lo urbano. espacio social rcscrvado para 
..:nmplelar L'I proceso c..h..· aculturadún hacia lo ·•Jadino .. o .. 1ncstizo ... 

i\faning Nash es otro de los autores relevantes en el estudio de las relaciones 

interdnicas y de clase. En su obra /.os 111aya.1· <'11 la fra "" la ,\/tÍq11i11a. un clúsico de la 

li1era1ura antropológica. aplicó y pcrfecciunó el esquema de investigación aplicado por Sol 

Tax. en cspecial el uso del conccpto dc pluralismo en el estudio de los mayas de la 



comunidad de Cantel. Quetzaltenango. Su \'isión no incluía una pc•rspecli\'a sobre el 

conflicto entre los dos grupos sino por el contrario "los miembros de la escuela Tax-Nash 

planteaban que los indígenas y Jos no indñigcnas interactuaban prncipalmente porque se 

ncccsilaban 1nutw1111c11h: y recibían un necesario servicio durante ese intcrcamhio'·
61

' 

La investigación dc Richard N. Adams en los cincuenta y sesenta fue pioneru en el 

estudio sobrc los ladinos y la dinúmica de Jadinización o aculturaci(1n en todo el territorio 

nacional, Jo quc contrastú mucho con las tradicionales ctnografias en comunidadcs 

indigcnas. Empero compartió la misma mirada culturalista sobrc las comunidades indígenas 

y ladinas. 

/\dams se prc·guntú ¿quiénes son los guatemaltecos"' Y sci1alú que la mitad de Jos 

tres millones de guatemaltecos en aquellos años eran "indios mayas"'. La otra mitad, la e.Je 

los llamados l<1dinos. eran una pobl:1ción hispanoamericana, pn:dominantcmente de "raza 

mestiza·· y claramcnte estratificada en clases sociales. Los inc.Jios <JUC dilieren de los ladinos 

en costumbres y lcngu:\jes constituyen una sociedad sin clases, organizada cn comunidades 

definidas. Es ob\'io que /\dams aún estaba influenciado por los denominados estudios 

raciales de la antropología cultural norteamericana de la época. 

Para Adams, "el trúnsito dc indio a ladino es cultural y se refiere a húbitos y formas 

de vic.Jn, müs que a la hen:ncia biológica·· y estimó que "el sector ladino crece con mayor 

rapidez, por lo que no trascurrirü mucho tiempo para qm: Ja población india disminuya en 

números absolutos y, cuanc.Jo llegue ese momento, probablemente baje con rapidez su 

resistencia a adoptar los usos y las costumbres di! los ladinos, por lo que Guatenrnla dejará 

de ser una nación de dos culturas". 7º 
La l:idinización es para /\dmns un proceso mediante el cual un indio se convierte en 

hispanoamericano. Proceso que estú cn acción desde la llegac.Ja de los conquistadores. Sin 

embargo, lijó dos momentos: el sistema colonial español, que lile introduci<:ndo elementos 

de la cultura hispana o europea. incorporündolos gradualmente en la vida del pueblo. de 

modo que s<: limdieran c"n la cultura india. Entre esos trasplantes destacan las cofradías. o 

sea. asociaciones religiosas que sirvieron de inedia para atraer a los in,,ios a la órbita de la 

iglesia. De igual manera se introdujeron nuevas siembras y animales domésticos que se 

incorporaron a la \'ida del indio. y también el uso de instrumentos de trabajo como cl 
machetc. cl rastrillo. entre otros. La incorporación se logró gradualmente y no amenazó la 

organización búsica fomiliar y comunal de los indios. 

l In segundo nHHn<:nlo lu\'o como "'pnictica no sólo b incorporación di! nuevos 

elementos. sino la rcnuncia a su calidad de comunidad india, ddiido a una dominación cada 

vez mayor de la estructura política nacional. Los cambios que se exigcn ya no son lijos, 

sino que cada cual tiene una meta definible y \'isible. y son de lin ilimitado e inlinitamente 

complejos. La mutación de la cofradía en partido político como medio de organizar la vida 

c11munal no litl' algo de simple sustitución. Implicó poner lin a una estructura local 

inmutable. en que el dominio estaba en manos de los ancianos ue la comunidad. A es<: paso 
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anuncia que Ja población india scrú inevitablemente asimilada con el tiempo dentro Je una 
sociedad y una nación uniformemente ladinas"'. 71 

Su enfoque ademús presentó a las relaciones intcrétnicas como un problema 
coyuntural y en el cual los cambios socio-culturales o ladinización -como él mismo delinió 
este proceso de aculturaciún- eran inc,·itables. Adams delinió tres tipos ideales d..: indigcnas 
en Guatemala: ··los tradicionales ... ··modificados .. y ··Jadinizados··. todos ellos eran 

presentados como etapas de C\'l>luciún social. Este nwdclo sirviú por muchos mios como d 
modelo dc investigación antropolúgica cn Guatemala. incluso es rcconocido como el 
experto norteamericano en temas de etnicidad de ..:n las distintas instituciones 

internacionaks. 

Critica a la Antropología Cultural Nortcnmcricu y E\tranjl•ra. Ln crítica rnüs 

pertinente a la antrnpologia cultural norteamericana y extranjera. es que limitaron sus 
investigaciones sohrc las relaciones inten!tnicas al ámbito de su comunidad de estudio. 

atomizando sus unidades de anülisis con respecto sino al amhito regional al nacional y 
global. Esta critica también es extensiva a los estudios de comunidad de los primeros 
estudios antropológicos. 72 

La antropologia cultural norteamericana contraponen al indio tradicional, sumiso y 
conformista con el ladino progresista. creativo y modernizant..:: ··Ja visión del mundo de los 

indígenas es del tipo tradicional y primitivo. los indígenas tienen la mente oscurecida por el 

animismo··1
-'. Admns incluso reconoció que los .. antropólogos norteamericanos de la década 

de 1930 veían a las culturas como productos ahistóricos. la mayor parte de ellos también les 

atribuian una especie de atemporalidad y a menudo estaban más interesados en reconstruir 

o describir un '"prescnll' etnogridicn ·· sincrónico que en la evolución histórica de la 
población"'. 7·• 

1 lerbcrt selialú cuúles son los problemas que ofrece la teoría de la ladinización de 

Admns: 
a) "'L;,1 exposición mús co1nplcta de la ideología de la lttdini.1aciú11 rcprcscnla las 

consecuencias lógicas· de un r;11011amicnto anlidialéctico. müs hicn 111cca11icis1a, y una 
superficialidad de los criti:rio.r. para dclinir al im.lio: traj1..·. idioma. calendario, 
organi1ación social. curandero, ;1pL·llid<1. tcnrn1cal 

b) La con!-itrucciún de líl~ cíllL'!!Orias de ··indígena~ tradicionales'', .. nwdilicados" y 

"ladini1.a<los" ticnc un valnr th:..,criptin1 mu: limi1ado y ninguna fecundidad c.\plicativa. 
Lía dcscripciún <lcl "nwsaico·· d1..· pluralidad de i.:omunidadL·~ y culturas forma parte de la 
actitud coloniali~1.1 cl;i~ira. al ag11d1/;1r l.1-; d1ti..·rt.•1H.:ia.., p;11;i dor111nar 
e) ~f;b g.ra\t..' parece c:I rc..·..,¡k'lo ;ti 1ahi1 r;u.:1 ... 1.1. ru;11Hlo 1111 ..,¡11 fin de.· oh..,c:n·acioncs 

dd mismo autor dc..·111111..·~1r.1 la L'\l<.,(L·11ci.1 dL· la d1scri111inac1ú11 l .it poc..·;i •llt..'111.:illn a Ja 
li.mn;iciú11 111!-.lliric;i del !!rupo l,1dr110 lo cond1110 inchl'•l' a lit dt..'sap1iricili11 dc:I ladino 

urbano. p-rt..'1.:i<.,;i1111..·111t..• t..'I d11111i11ado1. dt.' allí que.· toda~ la~ rc..•l,H:io11c.., de poder colonial 

<iparc..'/Citn eli1111nadas. qucJ;indn L'I Pª"º abiato para nc..'ill c..·~1..' fcrh:hc..· t:onn·ptual que 
n .. •prt..'scnla su comomum. qUL' pc:n1111t.· dl..'.,crihír una ... u¡rnc..·i;;1a .l\l'llida and1.1 ~ c111110da que 

h;1l·c que el "indígena" deje de sc:r tal 
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d) 1 lcrhcrt analizó Ja ohrn de Adams por su "posición dominante que ocupa en la 
ciencia social gu:11c111;1hcca, en vista Je su i111luc11cia en rnrias insti1ucioncs (educación. 
uni\'L'rsidad. insti1ucioncs dL· dcsarn1ll<, social. de invcsligación, di\·ulgachin, pai1iúos 
polilico!-1), csla posiciún se dchc a que e<, la pcrli.:c1a adt.·cuación de csla \islcnrnlizacitin 
C<lfllraJic1or1a Cl\11 la~ c~1111rad1LTio11c: .... dt.•I ladim• duminanlc ... " 7 ~ 

Ouzn1ún llock kr ta111bil!n ha cuestionado seriamente la labor que realizó l\dams en sus 

prinwros estudios en ( iuatcmala. por ejemplo la inl'estigación sobre el impacto del 

co111unis1rn> en ( iuatemala, realizando para tal efecto entrel'istas con detenidos políticos en 

las cúrceles de la ciudad capital después de la caída del gobierno de la revolución en 
19)4.7

" 

t\d;m1s también recibió una extensa critica de l lu111berto l\ll'arado en su libro sobre 

la ladinización. en donde lejos de presentar una critica objetiva, redactó un texto ampuloso 

y rabioso que nn ofreció 111ás que discursividad y popularidad a los escritos de Adams. 

M(1s alla de las lapidarias críticas que se han realizado sobre el culturalis1110 

norteamericano, sus aportes en el estudio de la realidad guatemalateca son innegables, pues 

abrieron paso a nuel'as inl'estigacíones desde nuevas perspectivas, no sólo por el propósito 

de sus autores. sino por los li:nómenos sociales que fueron abordados, en los cuales también 

continuaron desarrollando investigación muchos de los antropólogos norteamericanos con 

las mús nuel'a teorías sociales de los mios 60 · s y 70 ·s. 

1vfartine/. Pelúez debatió con Adams y Carmack en los 70's ampliamente sobre el 

concepto de indio. sobre todo acerca de la situación colonial del indio. concepción 

rechazada por 1\dams. que conccptualizaba al indio nuís en función de los elementos de 

cultura. l'annack criticó la obra de Martinez J>clüez debido al carácter demasiado 

conformista y pasivo en que presentaba al indio durante el periodo colonial. Años más tarde 

l\·lartínez l'clücz le dio respuesta con su libro intitulado Motines de Indios. el cual no es una 

simple recopilación historiogrúlica de los diferentes levantamientos. motines. 

insurrei:ciones. y demús rebeliones de los pueblos indios l'n.:nte a la colonización, sino una 

int<.:rpn:tacii'ln histliri<:a sobre los mecanis111os de n:sistcncia de los indios durante el periodo 

colonial. 

Con respecto al re.1·11111e11 c111ogrúfico d<' No\'al. éste ofrece un panorama general de 

la di\'crsidad i:ultural en (iuatemala. tanto de los denominados ladinos como de los 

indigenas. ;1unque su contribución es demasiado descripti\'a y ahistórica y no ofrece un 

mayor desarrollo sobre la interrelación que se establece entre ambos conglomerados 

s<H.:iales. ante todo la dialéctica de coloni/.ador y colonizadn quc la caracteriza. 

Benjamin N. Colhy y Van Den Bcrghe en su libro lxil<'s y ladinos en Neb¡\i, 

( iuatcmala. proponen en cambio que si la di\'isi<111 entre ladinos e indígena es profunda y 
ohl'ia. la mcmbresia de un grupo étnico puede ser quizú mús exacto. por criterios sociales 

111üs que culturales. l'rnpom:n que las relaciones interétnicas. por lo 1m:nos a partir de su 

estudio en Nehaj. co111unidad del lkpartamento de C:obún, se presentan de forma si111ilar a 
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un sistema de castas, en donde los conjuntos sociales tienen una pertenencia étnica y 

dit1eilrnente pueden cambiar de aliliación. Planteamiento por In dermis contro\'ertido que 

contemponíneamente ningún especialista guatemalteco sostiene. por cuanto que lns 

sistemas de castas han sido bastente aceptados para el caso de la india y otras partes del 

mundo. pero para el caso guatermrlteco. el proceso de aculturación en la denominada 

.. ladinización" o ··mayanización en algunas arcas del país. representa una fuerte paradoja a 

tales análisis. 

Los autores consideraron que si las dill:rcn<.:ias culturales entre ladinos e indígenas 

desaparecieran. también lo haría la línea étnit:a: .. Pero los ladinos y los indígenas no son 

simplemente portadores de diferentes culturas; son también miembros de un grupo con una 

estructura bien dclinida de interacción y papeles sociaJ.:s delineados. l.a membresía ctnica 

esta definida tanto por una compleja matriz de lazos y roles sociales. corno por la posesión 

de ciertos rasgos culturales. Cuando un indígena. pur ejemplo. abandona su contexto social 

de parientes, amigos y \'ecinos. retiene características culturales y sigue siendo un 

"portador" de su cultura; pero hasta cierto punto considerable deja de ser miembro aeti\'o 

del grupo étnico. l.a lengua materna es quizú el mejor criterio para la distinción. pero unos 

pocos indigenas ladinizados tienen también hogares bilingües. La situación desventajosa 

para los indígenas a consecuencia de la política gubernamental se marca en la oficialización 

única del espaiiol, en donde el indígena sufre des\'cntajas al tener que tramitar sus asuntos 

gubernamentales, o asistir a la escuela. usando una lengua ajena. l\ntes de la distinción 

electoral entre alfabetos y analfobctus tuvo también este sentido". 77 

l\demüs seiialaron que las diferencias entre México y Guatemala en torno a las 

relaciones intcn:tnicas estriban en cuanto a la flexibilidad de las fronteras étnicas. El 

estudio y comparación entre la ciudad de San Cristóbal de las Casas. México y ciudad de 

Quetzaltcnango. Guatemala muestra que la frontera étnica en Quetzaltcnango es más rígida 

que en San Cristóbal. 

En San Cristtibal como en Quetzaltenango. sciialan Colby y Van Den llcrgue: "ha) 

indígenas que.: residen en la dudau, pero en S¡111 Cristóbal puc<len ingrcsar al grupo ladino 

mediante la adquisiciún de la cultura y de la lengua de este grupo. en tanto que en 

Quetzaltenangn rara \'ez lo consiguen. En Quctzaltcmrngo, los indígenas urbanos se 

mantienen corno grupo separado y. aunque en ocasiones ya no hablan quiché ni cakchiqucl. 

siguen idcntificündose como tales y las mujeres continúan usando la indumentaria indígena. 

Entre mayor sea la educación y la riqueza de los indígenas. su grupo se estratifica rmis: 

puesto que los indígenas no pueden formar parte del grupo ladino. han desarrollado un 

mecanismo de defensa que consiste en preservar su integridad cultural y en glorificar su 

cultura. mecanismo que es semejante al orgullo racial de los negros norteamericanos. En 

San l'ristúbal. la llH>\'ilidad económica y educati\'a implica el ingreso al grupo ladino y a su 

estructura clasista. de aqui que los indigenas chiapanecos e\'itcn la n11n·ilidad hacia arriba) 

que su grupo siga siendo rural y no tenga cstratilic.:aciún··. 7x 
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Los autores serialan dos hipótesis complementarias que explicarían el porqué dc 
~slas di fcrcncias: 

1 J La población ladina dc Ciuatcmala monopolizó el poder político hasta la 

rcvoluciún dcmocrútica de 19.J.J: súlo a partir de entonces el gobierno guatemulleco inició 

la aplicación de• un programa de reformas sociales y adoptó una ideología a favor de la 

asimilación social de los indígenas. México, por su parte. rcalizú su gran revolución social 

entre los arios 191 O y l 'l 17. y su gobicnw inició desde entonces reli1r111as agraria y social. 

Puesto que en l'vléxico el periodo de intervcnciún gubernarncntal en ll1\·or de los indígenas 

ha sido mayor que en Guatemala. puede aceptarse con rnzón que el tiempo ha afectado miis 

proli111da111entc y ha creado una mayor Jlcxihilidml en las relaciones intcrétnicas 

chiapanccas que en las guatcnrnllecas. 

2 J En Guatemala los indígenas constituyen una gran 111ayoría ... mientras que c:n 
México la población indígena cstú formada por un número de pequefüis grnpos 111inoritarios 

relegados a las regiones 111ús aisladas del país. Aun en los lugares en que los ladinos son 

una minoría. como sucede en San Cristóbal, los de las clases media y alta se idcntilican con 

la comunidad nacional y, corno la mayoría de mexicanos. consideran que la población del 

país cstú formada por un grupo culturalmente homogéneo de mestizos hispanizados. En 

Ciuatcrnala, la casi ubicuidad de los indígenas y el hecho de que las diferencias culturales y 
lingílísticas son altamclllc manifiestas conducen, por parte de los ladinos, a una mayor 

conciencia de las dili:rcncias étnicas y a una concepción dicotómica de la comunidad 

nacional. 79 

Aunque coincido de manera general con los serialamientos expresados por los 

autores. me parece que nuis allú de las transformaciones sociales en los movimientos 

revolucionarios de México en 191 O y Guatemala en 1944 que, en electo. resquebrajaron en 

cierta medida el poder ladino y permitieron la participación de los indígenas en espacios 

políticos dc donde fueron tradicionalmente excluidos, la realidad muestra que tanto para 

Chiapas como Guatemala las respectivas regiones de los Altos en ambos países. fueron 

también lc>s espacios o regiones de rcli1gio donde las trans~imnaciones sociales se dieron de 

111<1t1l'ra mucho 1nús lenta. 

Para el caso nwxicano se ha señalado con cierta razón que ··Ja revolución no pasó 

por Chiapas". y en (iuatcmala la Revolución de 1944 no fueron mils que "I O arios de 

pri111a,·cra en el país de la eterna dictadura". Esto explicaría aún nuís por qué los "coletos" 

de San C'ristlibal y los "quctzaltecos" son una clase y una etnia altamente conservadora y. 

para decirlo pronto. asombrosamente racista. Allí donde las fronteras étnicas se refuerzan es 

porqul' la:-; n.·lacionL'S inlerétnicas son \'ividas Clllllo cslralcgias de dominación n de 
rL·:-.islL'llcia de grupo. 

Fsto me lleva a plantear un punto importante, las revoluciones dcmocnitico

hurguL'sas en uno y otro J.ado nrnrcaron rupturas con estructuras sociocconó111icas pasadas y 
c·n cuanto a su relación con el Estado/nación, dcriv:indose cambios y diferencias en las 
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n:lm:ioncs sociales en uno y otro lado de los ríos Suchiate y Usumacinta, frontera natural. 

no cultural de los pueblos mayas entre lvféxico y Guatemala. Durante la colonia, amhas 

poblaciones fi1eron en realidad puehlos de l'spmiolcs. que como sociedades reproducían el 

racismo. y los estereotipos de los "indios". 

Por otro lado. los trab•\ios "clásicos" de la antropología mexicana sobre Ja te1rnitica 

de las relaciones interétnicas desarrollada en México son varios. Destacan dentro ele ellos 

las diversas contribuciones de .Julio de la Fuentex11
• quien fue el primen> en argumentar en el 

l'studio y arnílisis sobre las relacinncs illll'rélllicas el canh:ll·r asimétrico que las carnctcriza: 

el ladino no sólo aparece como el ··intermediario'" entre la comunidad y el exterior, sino 

como el detcntor del poder económico. politico y cultural; el indigcna por el contrario 

aparece.: como el ser explotado. oprimido y colonizado. 

l'.n el clüsico libro Relacio11es Ílll<'r<'//licas sciialó que existen dos tipos básicos de 

relacioncs interétnicas en Mesoamérica: las conflictivas y las tolerantes. Cuando se dan las 

primeras se pn:scntan tres tipos de situaciún intcn.:tnica: a) l Jna región caracterizada por un 

conflicto entre indios resultado de la presión sobre la tierra. no hay fricción seria entre 

indios y ladinos; b) Una región en la que hay hostilidad entre indios hacia los ladinos, 

siendo muchas veces reciproca a causa de la intromisión de los ladinos en las tierras de Jos 

indios y su apropiación; c) Los indios tienen conflicto con los ladinos que se han 

aprovechado de sus tierras pero tarn bién con las autoridades que han apoyado estas 

in\'asioncs. Las relaciones tolerantes son aquellas en donde se muestra una sociedad sin 

aparentes grandes conflictos intcn'tnicos. 

Para el caso guatemalteco hace énfasis igualmente en la denominada revolución 

guatemalteca y los cambios que originó dentro del engranaje politico y social. sobre todo el 

impacto en las relaciones intcrétnicas. Sin embargo, no alcanzan a realizar un análisis 

retrospectivo sobn: los cambios que se originaron a parir de la rcvoluciún gusl<.:malteca. 

De la Fuente.:. seiialú que los indígenas no reconocen las clases sociales sino que son 

socicdadcs de s1a111s o de prcsti¡!io. a diferencia de los ladinos o mestizos que si las 

n:conocen. Sin embargo. al introducir el anúlisis de las clases sociales al menos dentro del 

espacio ladino. De la Fuente llcgli a comprender la totalidad de las relaciones sociales 

aunque sea de li:1r111a restringida. Empero. su interpretación a veces dejaba vacios sobre 

todo en la articulación de los diferentes ni\'clcs de integración de las clases sociales y las 

ctnias a partir de la realidad nacional. 

Tanto Col by. Redfkld y De la Fuente fueron criticados por cuanto a que hacían a 

un lado la articulación económica de las difl:rcntes regiones con el sistema económico 

nacional. cerrúndosc a los estudios de comunidad como un ente aislado y contemporí111eo. 

La :111trnpoloi:in critica corno uua nuc,·a propuesta ele estudio sohrc las rclacinrll's 
inkrélnicns y dL• clase. La década <lL' los sesenta mnrclÍ una ruptura epistemológica y política en el 
cmnpo de la sociología y de la antropología latinoamericana. el antropólogo intcnln romper con el 
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coloniaje 110 sólo de ·"us pueblos sino larnhién tct.lrico devenido de hls centros de poder 
i111crrwcionalcs o. valg<1 dcdr. de In visión de la allfropolngía cultural norteamericana. la cstr11ctural
funcionalis1a y del mar~ismo ortodoxo: busc:i para el caso de los puehlos indios convertirlos en 

sujclos sociales y no en ohjdns de invcsligaciún. y en la hllsqueda conjunla de ahcrnativas .!-iocin

políticas y anlrnpolúgicas frente al panorama somhrín de cxclusit.ln social. csro cs. del colonialismo 

intcrno. 81 

La antropología crilica se nulrc sobre lodo del pensmnicnto lercermundisla. sobre 
lodo de los aportes de Amín. Memmi. Fanon y Kenyalla. desde una perspectiva renovada 

no dogmúlica. que esla prccisarnenle en lu búsqueda de nuevos paradigmas. 
Esla anlropologia critica como posición teórica. indudablemente. lw dado una 

contribución notable en torno a la discusión en torno a las relaciones sociales. ante todo. 

introduciendo en el análisis de la totalidad la relación hombre-naturaleza. las relaciones 
sociales en lomo a la clase social y las relaciones inlerétnicas e intraétnicas. Los aportes del 

marxismo son indiscutibles. pues incorporan por \'CZ primera el amilisis con respecto ul 

concepto de clase social y su relación con la denominada cuesliírn étnico-nacional que Ju 
engloba y explica. 

Uno de los pn:cursores de esta perspecli\'a fue Oli\'er C. Cox. quien desde una 

perspccti\'a caribciia en su libro Casle. c/ass a11tl race hizo unu extensa crítica a las 

perspectivas que "nn lomaban en cuenta que la expansión inherente al capitalismo es el que 

ha creado la ideología racista para la deshumanización y explotación del otro no-cristiano, 

el colonizado ..... Cox Sostenía ademús que con "la expansión europea del siglo XVI se 

originó la subordinación de la mayoría de los pueblos no occidentales y que ésla pro\'ocó 

una serie de ideologías. cuya función es explicar o justificar la explotación de los blancos 
sobre otros pueblos". 82 

Por ello. parliú de dos puntos esenciales "el primero con respecto al significado de 
casia y el segundo es su eon\'icción que los problemas raciales -y muchos de los problemas 

sncialcs también- pueden ser explicados solamente en términos de un anúlisis de clase 

política. Esto refll'.ia la creencia de Cox de que el prejuicio racial apareció solamente con el 

cslablecimicntn de un orden sncial y económico capitalista". "-' 

Su perspectiva loma con particular énfasis los procesos socio-económicos operados 

a lo largo de la historia en relación con las diferencias ideológicas enlre las "castas" y 

"razas". En su ejemplo sobre las sociedades de casta hindúes afirmó que "una casta no 

puede existir en una sociedad sin casias. porque las castas son un fenómeno social 
intcrdependiente··. •·• 

Furni\'al aculi<\ el 1ér111i110 .. Sociedad plural ... que le servía para explicar cómo la 

gran mezcla de pueblos. etiropeos. ehinos. indios y varios grupos étnicos en .. la sociedad 

plural con diferentes secciom:s de la comunidad \'iviendo unas junio a otras. pero 
sc·paradas. dentro de la 111is1m1 unidad política ... "; Las i\'esligaciones desarrolladas por M. 

G. Smith parlen del concepto de "sociedad plural" y su derivación en el "pluralismo 
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cultural". Smith acentim la importancia de la historia y la posición que los diferentes grupos 

ocupan en el sistema socio-económico para entender la fi.mna en que se producen las 
relaciones intcrétnicas y los resultados de lns inlercambios enlre el Esladoinacional y los 
grupos étnicos. 

Para dio. parte de una concepción hislórica y 101alizadora del problema é1nico, en 

donde le da un lugar deslacado a la idenlidad de grupo y la colectividad social que. es la 
que define y mantiene en gran medida la membresia y las fronteras del grupo y no lanto de 

las elecciones individuales. J\demús recomendaba a los antropúlogos a prestar una 

cuidadosa atenciún "a todas las foses de los procesos. a las modalidades y estructuras del 

poder y autoridad entre dios. desde que dichas relaciones implícita o cxplícitamente 
enlazan al menos a tres "sistemas" políticos: aquellos que prevalecen entre ellos, los que se 
agregan y los que se desarrollan entre ellos". 81

' 

El colaborador de M. Ci. Smith. Leo Kuppcr. establece una teoría de las relaciones 

interétnicas "basada en la distinción entre sociedades plurales. compuestas por grupos de 

sta/11.1· (en donde éslos son fenotípicamente diferentes y debido a eso ocupan una posición 

distinta en la estructura económica) y las sociedmks clasistas. Cuando los conflictos surgen 

en una sociedad plural. éslos siguen una línea racial mús que una de clase. Las categorías 

raciales en las sociedades plurales están históricamente condicionadas y delineadas por el 

conflicto y la cornpelcncia intergrupal". 87 Estos autores van a influenciar fuertemente a 

autores como Colby y Van lkr lkrghe. 

Sin embargo. para el caso Cluatemalteco varios son los autores que se inscriben 

dentro de esta corriente denominada antropología critica. Dentro de ellos destacaré cuatro 

autores fundamentales. aunque recientemente se han publicado numerosas contribuciones 

crilicas, dichas i1m:stigaciones las incluiremos como paradigmas de investigación 
contemporúnca. 

El primer trabajo fundamental es el de Rodolfo Stavenhagcn intitulado Clases, 
( 'oloniali.1·11111 y Ac11l111raciti11. seguido de ( '/a.1·<'.I' Sociales en Sociedades Agraria.1·, los 

cuales han sido significativos. por cw11110 mostraron por vez primera, cómo un estudio de la 

totalidad de las relaciones sociales. esto es, las relaciones interétnicas y de clase en su 

articulación i ntcgral. ofrece un modelo explicativo del J'cnómeno de interrelación étnica. 

intraétnica y de clase. y ademús de la inserción de esta prohlcmútica social en la sociedad 

nacional. 

En 1,·11.rnyo ""'""' las rdaciones i11terét11ica.1· en Ale.1·ow11érica. el autor se adentró en 
el estudio de indios y ladinos. la tierra y las relaciones entre los hombres y en donde analizó 

las relaciones de producción. la tenencia de la tierra y las relaciones comerciales: reflexionó 

sobre la cstratilicaciún intraétnica, intcrétnica y la movilidad social desde una perspectiva 

de anúlisis de las clases sociales: y finalmente abordii la dinúmica de las relaciones 

intcrétnicas por medio de los conceptos de clases. colonialismo y aculturación. cuyo 



principal aporte lo constituye el S<!fü1Jar cómo opera el colonialismo interno en 

11-lcsoamérica a raíz del proceso de colonización iniciado cinco siglos atrüs. 
Stavcnhagen seiialú que las clases sodales son histliricas, es decir. estün 

constituidas sncio-históril:a111cn1c: se fórman. se.: desarrollan y se modifican a tra\'és de los 

procesos históricos. t\si: a) las clases sociales tienen un contenido sociológico específico: 

b) las semejanzas cultural<!s, mentales, morales y de conducta entre los miembros de una 
clase social cstún dctcrrninadas pnr la posición objetiva ocupacional. económica y legal; e) 

las relaciones de oposil:iún de las clases son de antemano asimétricas: d) las clases sociales 

son complementarias y antagúnicas. 

El marco histúrico scfüilado por Stavenhagen es muy preciso. ante todo cuando 

menciona el origen del colonialismo interno en (]uatemala: 
··1.a c\pan.<iiú11 Je l.1 L'conomía 1.:apitali!-.ta en la sc..·gunda mitad del siglo XIX. acornp<if\ada 
de la ideología dt.:I lihcralio;mo económico, transformó nuevamente la calidad de las 

rcladonc~ L'tni<..·;¡<; entre..· 111dios ) ladinos. Est<i cl<lpa la consideramos como una scgumh1 
forma de colo111alis1110. que podcmo~ llamar colonialismo interno. Los indios de las 

comunidades tradicionaks se enconlraron nucvmncnte en el papel de un pueblo coloni1mJo 

perdieron sus tierras, cr;111 obligados a trahajar para los "extranjeros", eran integrados, 

contra su voluntad. a una nueva economía monetaria, eran sometidos a nuevas formas de 
dominio político" MM 

Guzmün Bockler y Jean 1.oup J lerbert son continuadores de estas ideas y 

probablemente quienes mús se atrevieron a entrelazar los conceptos de clase social y etnia; 

al punto parten de la propuesta teórica de que "la relación de explotación existente del 

ladino para con el "indígena" constituye la contradicción dominante en la estructura de 

clases. El ladino por esa posición de explotación y dominación se encuentra en una relación 

antagónica con el indígena"w' 1 lcrbcrt concluye en su análisis de la sociedad guatemalteca, 

basando su experiencia en el trabajo de campo en Santa María Chiquimula y San l'vliguel 

Totonicapún en los aiios sesenta, que la apropiación de los medios de producción hasta el 

monopolio. el antagonismo, la conciencia de clase dominante, la ideología, en fin, la 

relaciún ladino/"'indigena" constituye una relación de clase". Por ello. los autores 

identilkan al indígena cnmo el pertem:ciente a las clases explotadas y que las diferencias 

c'tnicas correspondían plenamente a la de clase. l'sta posición ha siuo se1ialada como 

ctnicista en el sentido que le da preminencia o demasiado énfasis en su amilisis 

interpretatirn al papel de la etnia en relación con la clase social. 

La dialéctica colonizauor-colonizado devenida de Ja influencia de los pensadores 

tercermundistas como Samir Amín. Franz Fanon, Kenyalla, Memmi. y del colonialismo 

interno. Stavenhagcn, Bonlil llatalla. (ionzúlez Casanova; así como del pensamiento 

francés contemporúneo se puede• encontrar en varias partes del escrito les otorga una 

perspectiva no sólo naÍ:i<lllal sino internacional. que los une a los procesos globales en los 

que se inscribe la cuestiún étnico-nacional en Ciuatenmla. 



La postura de Guz1rnin Bocklcr y 1 lcrbcrt ha sido duramente cuestionada por cuanto 
que su interpn:tación denota claramente un contenido ctnicista. que' sohredimensiona el 

problema étnico sobre otros, como las clas.:s sociales. l'<ir supuesto. que los conceptos de 

clnsc social y etnia aluden u !'lituadnncs sociales di:-itínws. d ubicar In clasista en lo '5tni<.·\1 
no explica el probkma. l'I h.:clw de qw: la pt1blaciún indigena en su gran mayoría 
corresponda socialmente a determinada clase social no hace valido el postulado de que la 
relación indio/ladino se constituya exclusi\'amente cmno una rclaciún de clase. 

De hecho, si hien las rclacinncs étnicas forman parle)' posibilitan Ja .:xplowción de 

clase, éstas no se limitan a clln. dado que "la dependencia política. la inferioridad social ~ 

el atraso social que a!Ccta a lns indígc·nas. de manern similar que los c:unpcsinos de· 

cualquier sodcUad la1inoan1cricana heterogénea ~tnil:a111t:ntc. no se deben solan1cntc a la 

pcrte11enci:1 a un grupo t'tnicn sino al hecho húsico que en tanto campesinos con mucha " 
ninguna tierra. como aparceros o 111inifundistas, como migrnntcs o colonos, han sido 
urroj¡idos al fondo de la estructura social de clase. Muchos rasgos preindustriales del país 

oscurecen :iün más el anülisis de clase, en tanto t'stas no se forman nítidamente y favorecen. 

por la misma razún. la búsqueda de explicaciones müs simples y aparentemente müs 
ciertas··.')º 

Esta crítica de Torres y Rivas merece un comentario aparte. pues lleva implícita una 

concepción d<.:masiado etnocéntrica sobre la diversidad cultural. al considerarla "inferior 

socialmente", demento que Guzmün Bocklcr seguramente n:chazaría, empero la critica cs 

acertada por cuanto muestra que las iniciales posturas de Guzrrnin Bockler obscurecían las 

diferencias entre clase social y etnia: al entremezclarlas terminaba por h:icerlas desaparecer. 
f ,as tcsis de Guzmún llocklcr y 1 krbert cncontraron t:unhien una exti:nsa critica en 

la ohra de Se\'ero Martincz. quit'n seguramente n:alizú las in\'estigacioncs dc carúctcr 
histórico de mayor rigor. en torno a la relación colonizador/colonizado durante el periodo 

colonial en Guatemala. De hecho. estos auton:s realizaron un extenso debate en la 

Universidad de San Carlos de Cluatcmala. El debate "scvcrista" y "hocklcriano" se hallaba 

en el énfosis que hacia cada uno de ellos dc la relación entre etnia y clase entre los indios y 

ladinos de Ciuatemala. llocklcr St•brcdimcnsion<1ba la ctnia sobre las clases sociales. la 

rclaciún colonizado/colonizador. indio/ladino. pues, eran eyuivalcntcs a la división de 

clases sm:ialcs según su perspcctirn de amilisis. 

i\!ientras que para 1vlartíncz l'dúe/. sobrcdimensionaba el papel de las clase> 

sociales. así lo rclcvunte en la rdaciún colonizado/colonizador. era la condición 

prolctariu/burg11.:s. vistas así las cosas el "indio" debía "liberarse" concibiéndose antes que 
nada como pn1letari11. i:n /.a /'a/ria tic/ ( 'riollo y ,\/o/i11cs de indios sus dos obras capitalL•;. 

el autor serlala que la interrelación entre indios. cspalloles. criollos y ladinos es asimétrica. 

pero adcrmis su e.\plicación causal diacrúnirn ilustra c<11110 esta interrelación colonial se 

inicia tras d proceso de invasión csparlola en 1\mcrica y. al tiempo. có1110 i:I 111undt• 
colonial "modcla" al ser colonizado de acuerdo .:nn sus intereses. En ,\/01i11e.1· di• indio.1 
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señala ademas que el proceso de resistencia fue una constante durante el periodo colonial. 

ya que "no hubo semana en que no se produjera un motín, lcvantmniento o rebelión". 

El autor concluyú cn la l'atria del criollo que la suprcsión de los lhctorcs dc 

oprcsión del indio tracria consigo consccuentemcntc la transli>nnación del indio en un scr 

difcn:nte. sin su carúctcr colonial. sino de clase. es decir. como proletario el proceso es 

simple: la ladinización proletaria. Esto último no implicaría. en modo alguno, que la 

solución al '"problema indigcna'" sea la ladinización, puesto que o.'sta sugiere una misteriosa 

metamorfosis. lo que cs falso desde su interpretación por las siguientes consideraciones: 
a) "Porque el 111dio t¡lll..' logra ladini1ar~L' .. fo hace porque ha rc'iuclto ciertos problemas 

cconúmico'i qm· lo ft•tc11ia11 cn la ~iluación anterior. de 1m1111.:ra que la ladini1.ación no es 

ni pucJl' st•r la cau'>a, ~ino que c.., siempre una cons1:rlJcncia de cierto mejoramiento 
cconó111in1 .. 

b) la ladini1.ació11 ~ugicrl' que el indio Jadinizadu pa'ia al 111111ulo de los afortunados~ y esto 
tampoco 1..·~ cierto ..... 

e) PorquL' "el malhadado concepto de ladinización reposa en la gran mentira de que la 
sociedad (guatcmahcca) ~e dividl' en dos 'grupos culturales', de indios y ladinos, 
ocultando por confu~ión hi verdadera cslructurn de clases de nue~tra sociedad .. 

d) Porque el concepto de ladinilación sugiere un cambio fücil, una pirueta que los indios 
podrían rcali1 . .m siempre que tuvieran la decisión y el ánimo de hacerla, disimulando con 
ello las enonncs h<irrcras que le impiden -por indio y por proletario- salir de su dificil 
situación''.'11 

Existen otros estudios para el contexto mexicano. quien ha ligado la idea de las 

n:lacioncs intl.!rétnicas con las relaciones de clase, pues dado el canícter asimétrico de tales 

relaciones, se vincula mús al concepto di.! relaciones sociales por la posición que ocupan 

estos dos conglomerados sociales dentro del sistl.!ma social. Luisa Paré realizó una amplia 

critica a quienes '"sostienen teorías sobre la marginalidad de estos grupos o sobre la 

existencia de una snci<.!dad dual entre cuyos polos se establecen relaciones de tipo 

colonial"·.'" lksde su pl·rspcctirn la economía indígena "no esta marginada sino integrada a 

la cco110111ía nacional e inclusi\'c internacional a través del increado capitalista, sea el de la 

tierra. de la producci•'•n o dd trabajo'". "J Lo anterior. es un acierto teórico, pui:s el 

capitalismo es i:I úniw modo de producción que incorp,;ra otros modos de producción en el 

prncL'sn dL' acwnulaciún originaria tk capital: en sociedades en donde se tiene una 111atriz 

eco1H'1mica abigarrada. empero su perspecti\'a cs limitada al no darle al espacio étnico su 

propia dimcnsión para crcar y ri:crear la cultura. 

l.as relaciones i nten:tnicas y las de clase aparecen como asimétrica.1· en la 

contradiceiún urbana y rural. ciudad-campo. ubicando a lo ladino con lo urbano y 

l'l1nsccui:ntcmcnti: con una nwyor di\'ersilicación di: las clases sociales, y a lo indígena con 

In rural y con la clasc social mús baja del sistema. y si11n:1rica.1· al interior de las 

co111u1iidades indias. pucs '"al interior de las comunidudes indias el comerciante que a la 

\'el.. l'S l·ompradnr de cal\:, \'l'ndedor de aguardiente. prestamista y usurero y a \'eccs 

aprendiz de cmpresario agrícola capitalista. es indígi:na tambi.:n"'.'"1 
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Empero. aunque el énfasis de la investigación que se hace sobre d carácter clasista 

de las relaciones inlerétnicas resulta novedoso. ya que reconoce esta problermítica en el 

cnnllicto imligena-ladino. Sin c•mbargo. no puede establecer o quizú. en la región de estudio 

no existió lal posibilidad. vislumhrar la interrelación de elnia y clase al interior de las 

comunidades en forma sim11Jt;'u1ea y transversal. h por dio. que tal vez que la autora 

coincida con lns anteriores estudios anlropnlúgicos. en el sentido de que al interior de las 

comunidades indias nu había difercnciaciún económica t..'tl clases sol'.'iales. sino en una 

t..'CnlllHnia de prestigio. ligada al sistema de cargos. que obliga a los cornuncros al 
despilforro institucionalizado <k sus excedentes de producción e impide la capitalización y 

las diferencias que deri\'an de la posesión de riqueza.•>; 

Parece. pues. que existen algunos ecos rcdlielanos en la propuesta. la manera en que 

lo plantea incluso la !enria del ,·u11rilw11111 Ji1lk-urbano. Sin embargo. pese a que la mayoria 

de los estudios clúsicns no lomaron en cuenla como las relaciones inlraétnicas. en muchos 

ejemplos inleresanles como Ota\'alo en Ecuador. Quelzallcnango. San Pedro Sacalcpéquez 

y Totonicapún en Guatemala producen una interesante gama de dichos fenómenos, que 

suponen partir de la premisa de que la realidad de clase. inlerétnica e intraétnica estú 

presente. no sólo al interior de cada etnia sino en los propios espacios urbanos. otrora 

pensados que estarían reservados para los .. ladinos .. o .. mestizos ... 

La antropología urbana contc.:rnpnrúnca en numerosas in\'cstigacioncs 111ucstra córno 

los espacios urbanos estún siendo ocupados pur los pueblos indios y/o minorías. que tienen 

un estilo de vida .. urbano·· y permanecen al tiempo socio-culturalmente diferenciados y 

tampoco esl{rn dispuestos a separarse de la vida social de sus pueblos de origen. 

La discusión contemporünea sobre las relaciones intcrétnicas y de clase se ha visto 

alimentada por nue\'OS in\'esligadores que con sus respectin1s posiciones teóricas han 

obligado a hacer nuevt>s replanteamientos con respecto a eslos estudios clüsicos sobre las 

relaciones inlerétnicas y de clase. Sobre todo aquellos estudios que provienen de 

inlclectuales mayas. que tienen en Rigoberla Mcnchú Tum. Premio Nobel de la Paz en 

J'JlJ2: Demetro Cojti. doctor en comunicación social. y Rigoberto Quemé. actual alcalde 

municipal de la ciudad de <)uetzaltenango. sus principales intelectuales orgünicos. 

1.ns estudios de Solares y sus contribuciones. anle lodo del equipo de Fl.ACSO. 

Estado y nación. n .. ·cogen las 1111.:morias de varias actividades acadétnicas y reuniones: el 

libro de t\forlha Casüuz sobre el racismn y la ideología ladina. los replanteamientos de los 

aulores clúsicos como ,\dams. llocklcr. dcélera: el \'alioso aporte edilt>rial de CllOLSAMAJ 

y Fl.ACSO y la rica discusión en el marco de los seminarios del CElllEC y CIRMA también 

contribuyeron en su momento con una seria discusión sobre lemas relacionados con la 

realidad étnica en (iuat1..·rnala. ln,·cstigaciom:s que se rctu111arún rnús addantc. pues en esta 

primera parle he querido incluir solamenle aquellas iu\'cstigacioncs clúsicas en torno a las 

relaciones inlerélnicas y de clase. de las t¡ue se deri\'a la discusión actual. 
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CAPÍTULO 11 _ 

SAN MIGUELTOTONICAPÁN/CHUIMEKENÁ Y SU MUNICIPIO 

Sincípsis llistcíric:i 
l.a historia antigua de San Miguel Tntonicapún/Chuimekc:nú nos remite al milenario 

pasado mesoamericano, en particular a la historia vital del pueblo maya-k'ichee'. Las 

fuentes ctnn-históricas para reconstruir la memoria histórica de Totonicapán son escasas y 
muchas veces contradictorias por las diversas motivaciones por l.is que: fueron escritas%. 

Algunos autores como Carmack apoyados en las fuentes etnohistúricas como el Pop 

Vuh. l\kmorial de Sololú. Titulo de los Scriores de Totonicapún. entre otros. alirman que 

los mayas-kiclu:e's provienen de las sucesivas migraciones de pueblos toltecas de la región 

de Ju Costa del Cioll[i de Méxicn rumbo a tierras mayas en <:I posdúsico. alrededor del 1200 

D. C. Sin embargo. es pertinente lo que seriala Carlos Navarrete al respecto: 
"A pc~ar de los csli.1cr1.os de invc~ligadorcs como Robcrt Carmack y ~u equipo por 

tratar de probarlo, no hay hascs arqucoli'lgicas ni lingilisticas o de tipo tisico en que 
sustcnlarln. Por el contrario, los tc~1imonil1s di.! los manuscrito:-. y Ja 11aduciún oral no 
empalan con los vestigios mah:rialcs. No~ prcgunlamos si l.'I a\lllltir 1111 origl'll tolteca no 
forme parte de la idcologia adquirid;i tardiamcntc por lo~ gobernantes mayas. Si 
nbjctivanu:nlt.' --a hase de ejemplos de importación suntuaria- hemos vislu sus preferencias 
en el vestir y Ja moda del momento en los tnuos pictóricos que los retratan, es dable 
suponer que adquirían parentescos en la vida real y en las ideas e instrumentos para 
justificar el poder. Si los rnexicas manipularon la historia, hasta hacer el equivalente de 
nohlc.1 . .i, de artista vcra1. de dignidad social. tuviera rai1. tolteca. la misma necesidad 
polilica tuvo la noble1a maya y enla1.aron hasta t.'11 el idioma"''' 

FI hchco cierto es que el actual San Miguel Totonicapán/Chuimekená corresponde 

histc\ricamente al proceso de expansión cultural del pueblo maya-k'ichce' que posiblemente 

desde el clúsicn se habían establecido en el altiplano guatenrnlteco. Estos pueblos hacia el 

1.400 D.C. ya habían establecido grandes centros politico-rdigit1sos como Pismachi y poco 

después < iurnarcaj. l ltatlún.'" 

1.os titulos territoriaks mencionan que como resultado de la expansión territorial de 

los k'ichec·s. lns miembros de algunos linajes partieron a poblar nuevas tierras y establecer 

alli sus Ama·q. Asi li1e como llegaron a asentarse según los titulos en la cima del cerro de 

'Jjihachaj o "verdadero lugar de los pinos" o "antorcha ardiente".'1'' Este lugar aún hoy es 

conocido corno Ojer Tinamit que significa el "antiguo pueblo". ubicado al suroeste del 

actual San Miguel Totonicapün. 1
"
0 

El Titulo de Totonicapún seriala que los k'ichee's se establecieron definitivamente 

c·n Cll\\ i mik 'inü IOI o Chuimekcná que significa "arriba, encima o sobre el agua caliente". 
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en lecha no precisa pero debido a su ubicación cerca de unas aguas calientes y sulfurosas. 

arriba de mik"imí o Tsihachaj el antiguo pueblo. 

Al momento de la llegada de los conquistadores al mando de Pedro de Alvarndo. el 
26 de fcbrem de 1524 10~ a territorio k'ichee·. cn l'hwimik'ina hahia cinco sublinajes de la 

casa real del Aj Pop K 'iq'ab' de (iumarcaj. el centro politico mús importante de los 

k'ichee·s. El sist.:ma social de Chwimik'inú estaba organizado de acuerdo a la cultura 

k'ichce' que llon:cia en lo qu.: hoy snn los :\)los de liuat.:mala. 
lk hecho. el Nima Rajpop Achij Tekum. mejor conocido como Tekum !Jmam. era 

uno d<: los cuatro Sl!liores d.: la casa r.:al de Kaw.:q. ademús de ser uno de los nietos del Aj 
Pop K'iehee' ()uijab.'"' Tecinn !Jmam J'ue llamado a Gumarcaj. la ciudad-estado más 

importante de los k'ichec's, para s.:r ala\'iado en un ritual bélico y le fueran entn:gados los 
estandartes de guerra k 'ichee's. Asi fue como Tekum !Jman partió desde ( iunrnrcaj al 

mando de un numeroso grupo de guerreros 111
·
1 para hacer frente a las tropas de Pedro de 

Alvarado y de sus acomparianlcs 10'. pero li1e derrotado en los Llanos del Pinar o Nic'aj chaj 
o ··en medio de los pinos". 

El líllllo Coyoy narrn este enfrentamiento histórico de la siguiente manera: 
" ... y t..'I rey despacho luego un gran capil<Hl llanmdosc IL'Ctlln, nieto del Rey, Gikah ... IY 
;:mtcs dd final c11c111:ntroJ el adelantado [Pedro de AlvaradoJ lc dixo al capitan Tccum 4uc 
~¡ qut.."ria darse en pa1.) por hit.m. y k• rcspondio Tccum; que no qucria sino ver el valor del 
los cspa11olcs. y hll'go cmprcsaron a pclc<u los cspar1olc!-i con los diez mil indios. quc lrnia 
csh.' capilan Tecum 110 asian ma!-. lk de!->\'Í<tr!-.L' uno dL· lo!-. otros. luego se \'enian a encontrar. 
pelearon lrcs ora~. ) mawron los c~pa11nle~. a muchos im.Jios. no tubo numero. lo~ que 
murieron y no murio ningun espa1lol, ~olo lo'i indios murieron. y corrio mucha sangre. de 
todos lo.;; inJios que 111alí11011 los cspat1oks y esto \Ucedio l'll pachoh que llaman el pinal · y 
luego el capil<ln lccum aho huelo t¡UL' venia hL·cho a!!uil.1 y lleno d!.! plumas. ) lra)a tres 
coronas una de de oro. 01r.1 d'--· pL·rla'i, otra de diamantes, y e~mernldas~ el qual capilan hcnia 
con ) nrenlo de matar. al 1tmatiu que \'Cllia a caballo; por dar al adelantado le quito la cavc!'ia 
al L'ahallo. no dejando ..,¡no, lk espL'JUelo. y como bido que no había muerto el adelantado 
\ino l'I cahallo, torno al ... ar huelo. par.1 ilrlÍ\a para dL·~de alla vcnir a matar al 1u.lclan1ado y el 
du.:ho adela111ado. lo aguanhl su l<tnsit ~ lo atravesú dL' pl1r mC"dio, a TC"ctm1 capitan.) Juego 

.icudicron do~ PL'llo .... llll IL'ni.111 pC'lo:. '--'ran pdoncs LO\Ícwn L''.'.lo~ pL'rros a estl" indio para 

hatcllo JlL'lfato~. ! como \'Ído l'I add,1111;uh1. que L'ra muy galan cstC' capitan indio ~ qUC' 
tr.l)il !res corona'>. dL· oro. diamanlL'S, y l'srneralda~. dc- perlas y lkno de quesales) pluma~. 
11111y lmda'>. quc por C'io, IL· quedo el nornhrl' de estL' pueblo, de qucs;1ltl"li.t11gn. porqul' L'S 

donde \UCcdiú la mucrtL'. de C'Sle <:apilan Tecum. y luego llamo l'I adelantado a todos susus 
:.oldado~ que hinie"L'll a \C'r la n·llesa del q11et1.il. indio y l11cg.l1 di.xo, l'I adelanl<ido a sus 
sold;uh1s que no av1a bislll lllrn indio tan g.<ilan y lan l"ih.:ique, con tan lindo~ quet1ales. que 
no In hal1ia 'islo en i\k.xiL·o no en lasl'.ala, ni L'll ninguna parte de Ju\ pueblo!-.. que avian 
conqui...t¡1do. · 

1.a actitud valiente de Tekum liman sólo puede explicarse al hecho de que el pueblo 

k'cihc ya tenía noticias de la prollla llegada de los conquistadores 111". El Titulo Nilmih 

menciona que "bino nucbas que despacho lvlonlczuma. a estas tierras avisando como venia 

la com1uista de los esparioles abisamlo que estuviesen armados. y llmnahasc. el correo. 
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Vitzitzil, luego asi que supieron de esta nueva los caciques, de Chiocumarcaah Ixmachii 
luego levantaron sus bandems, y enpesaron a tocar sus teponaguastes, y coxer sus annas de 
guerra y luego en el año de 1524, bino el adelantado don Pedro de Alvarado"1º7

• 

Sin embargo, las luchas de resistencia frente a la invasión europea del siglo XVI se 
presentaron de una manera desigual puesto "que las annas de guerra como la pólvora, la 
caballerla, el hierro, los perros, y la técnica militar de los conquistadores estaban muy por 
encima con respecto a los indios". 108 

Tras su victoria militar sobre el Nima Rajpop Achij Tekum Uman, Pedro de 
Alvarado dirigió sus tropas rumbo al centro político k"ichee' más importante como lo era 
Utatlán/Kumarkaaj, mismo que destruyeron por completo y a sus sci'lores los prendieron y 
los quemaron 1w. 

Después del triunfo de Alvnrado se fueron conformando los pueblos de indios, San 
Miguel TotonicaplÍ fue uno de los primeros en constituirse debido debido a la gran cantidad 
de población y tributarios, por ello tampoco es extrai'lo que el propio Pedro de Alvarado 
fuera su primer encomendero. Ai'los mas tarde de la conquista, se edificó el templo de la 
iglesia de San Miguel Totonicapán, la Casa Real y Cabildo 110 111 La primera piedra fue 
puesta por el célebre primer obispo de Guatemala, don Francisco Marroquín. Pronto los 
k'ichcc's fueron obligados a evangelizarse a la nueva doctrina, la religión maya y en 
particular los Aj K'ij y los Aj Itzel fueron perseguidos. En 1580 se construyó una nueva 
iglesia, mucho más grJIJde, de piedra y con tejas. 

Al institucionali7~ las encomiendas, los repartimientos y los mandamientos, y 
ante todo al constituirse la~ reducciones de pueblos de indios se culminó la conquista y se 
legitimó la relación de explotación y opresión de los indios112 a través del derecho indiano. 
A partir de las nuevas leyes de india~, adoptadas en 1542, se trató de corregir los "vicios" y 
excesos" de la conquista y de los encomenderos. Sin embargo, al parecer de los 
especialistas, las nuevas leyes de indias fueron una "hostia sin consagrar'', pues dificilmente 
fueron acatada~. 

A la muerte de Alvarado en 1541, San Miguel Totonicapa pasó a manos de la Real 
Corona, pero no por mucho tiempo pues Juan de León Corona, el teniente castellano que 
habla dejado Alvarudo como retaguardia en Salcajá realizó las gestiones pam hacerse de tal 
encomienda. Juan de León Cardona el 13 de enero de 1544 se hace de la encomienda San 
Miguel Totonicapa 113 y la de Quctzaltenango. Juan de León "criaba miles de ovejas y 
forzaba a los indios a cuidar de ellas para entonces vender la lana que ellos producían ... (y 
por supuesto) la carne la dispensaba en la eiudad"114

• Lo que provoco quejas públicas, 
alegatos y la audición de Maldonado en 1544 115• 
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El proceso de destrucción de las bases materiales y sociales de la cultura maya
k 'ich'c durante las primeras d.:cadas li1c vioh:nto. la dcclinaciún de la población en 
Totonicapán fue entre el 80 y 90% en los primeros aiios: población que no volvió a tener 

Totnnicapún hasta los mios SO's. es decir unos 167.000 habitantes 11 ''. Las causas de este 
decrecimiento poblacional fueron principalmente la guerra de conquista. el 

resquebrajamiento de las sociedades indígenas y las cnlcrmcdades traídas del viejo 
continente como el gucumatz. la viruela y la peste bublinica 117 . así como la 
sohn.:cxplotacion dL" la mano de obra de los indios y. en gcncral. a la p~si1na calidad de ,·ida 

de los k 'ichce·s. 

Algunos fuentes históricas mencionan que en S;m tvliguel Totonicapan existió al 

parecer cierto mejoramiento económico y recuperación demogrúlica hacia el siglo XVIII 

que ··se relaciona con la migración de españoles hacia las áreas rurales. 1notivada por la 

necesidad de desarrollar una ecmHimía mús autosuliciente por no contar con productos de 

exportación de alto valor. l'sta migración implicli un crecimiento de las actividades 
agrícolas y artesanalcs ... 11 ' Sin embargo. esta ··prosperidad económica" sólo fue para los 
espmioles y criollos. pues los k'ichee's se encontraban en una situación agobiante. a 

excepción de algunos cuantos denominados "caciques'". asi lo muestra su lucha constante 

contra el pago de los reales tributos, los múltiples conflictos agrarios. así como de su 

protesta frente a los excesos. abusos y arbitrariedades de las distintas autoridades e 

instituciones coloniaks que dieron lugar tambit.!n a numerosos motines. insurrecciones. 
alzamientos y rebeliones imlias. 

La conquista espiritual propuesta por la iglesia cntólica había logrado su propósito 

e\'angclizador sobre la mayoría de la población k'ichee' hacia el siglo XVIII. En 1761 se 
securaliza la Parroquia de Totonicapún y los frailes franciscanos son obligados a salir. pero 

en .. 1787 los franciscanos regresan y se quedan hasta 1821 ··. 11 " 

De hecho. los kºichee's utilizaron diversas tücticas de resistencia frente al proceso 

colonizador. "algunas de ellas se dieron calladas pero otras tantas fueron por la via armada. 

entre ellas. el motin. la insurrección. el sitio. la guerrilla. la negación al tributo, el 
levanlamientn de trinchera en lugares poco accesibles, la cmboscnda. el asalto y la 

rebelión". 11" Severo l\fortinez apuntaba que durante el periodo colonial en el Reyno de 

Ooathemala ··no hubo semana sin noticia de algún motín". En muchos de estos actos los 

negros cscla\'oS eran utilizados como verdugos. capataces o corno sirvientes en las casas <le 

criollos y espaiioles. de alli "nace el temor de los indios hacia los negrns". 111 

En la revolucilin de la independencia los pueblos mayas participaron activnmentc. 

l .a insurrecciún de 1\tanasio Tzul en Totnnicapún junto con la de Manuel Tot en Cobün. se 

insertan con10 las únicas gestas de independencia frente a la corona española. La 

insunwciún de t\tanasio Tzul y Lucns Aguilar se debió al pago de los reales tributos. 

suprimidos por las Cortes Oenerales y Extrnnrdinarias de Cüdiz en 1811. anuludo por 

l'ernando VII luego de asumir el trono en 1814. y nuevamente abolidos en 1820. La 
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insurrección de Atanasio Tzul y Lucas Akiral cslalló en San Miguel Tolonicapún en 1820. 

Según la versión de Daniel Conlcras. Lucas Akiral o Aguilar era el verdadero jefe. pucslo 

que dcj(1 el lilulo de rey a Alanasio Tzul. el cual se coronó junio con su esposa. pero se 

reservó l'i de l'residcnle de la Real Audiencia. Gobernador y Capitün General; l.a 

insurrección li1e disuella con la llegada de !ropas provcnienles de Quclzallc.mango. San 

l'v1arcos y Sololú. 

En el periodo indcpenc.lienle los criollos primero y los meslizos liberales después. se 

apropiaron del proyeclo de nación. exallaron la cullura prehispúnica e hicieron del rasado 

indígena algo memorable pero lan sólo en los discursos políticos. Para el caso e.le 

Tolonieapún el periodo inc.lcpenc.lienle. signilicú el ascenso social ladino que se inscribe 

asimismo en el l'ruslrado inlenlo e.le conrormar el Eslac.lo e.le los Allos. proceso hislórico en 

el cual Quclzallenango-Soconusco, Sololü-Suchilcpéquez y Tolonicapán-l luchuelcnango 

intenlarnn en 1824 y 183(> mec.lianlc una solici1uc.I a la Asamblea Federal de crear un nuevo 

Eslado, mismo que rue rechazado. 

l.a Municipalic.lac.I Mixla de C)uclzallenango declaró el esiablccimicnto del Estudo 

de los Allos, el 2 de febrero de 1838. al que se sumaron las municipalidades de Totonicapün 

y Sololú el 5 de febrero, "'dirigidas por ladinos; y el siete se formalizó el acta de creación 

del Eslado de los Allos" 112 . Tolonicapán fi1e elegida como la capilal del mismo. Dicho 

proceso rue reverlic.lo en enero de 1840 con una alianza cnlrc los criollos de la capilal y los 

indios. El Eslado de los Allos se rcslauró Iras la loma de la Ciudad Capital por el General 

Liberal Morazán. pero nuevamente al ser derrotado por Carrera en decisiva balalla del 31 

de Marzo de 1831. m Unos días c.lepués de la llegada de Carrera a la ciudad de 

Quelzallcnango y en medio de las ejecuciones y persecuciones públicas pasó el viajero 

Slcphens, quien dejó una crónica sobrc lo sucedido. Los dcpartamenlos de Sololú, 

Quelzahenango y Tolonicapún se reincorporaron nuevamente a Gualcmala el 8 e.le mayo de 

1849. 

La clilc ladina e.le occidcnlc, incluyendo la de Tolonicapún wvn que esperar hasta el 

lriunfo liberal e.le Jusln Rulino Barrios. para lograr su ascenso social y polilico en el .país, 

pero no así del económico que con1in11ú ocupado por los criollos lalifimdislas. Más aún. 

con la aplicación e.le las políticas liberales a lines del siglo XIX, se da inicio al proceso e.le 

desarrollo scmi-capilalisla. dc,iando a un lado el mercantilismo anlcrior. caracterizado por el 

111onoc11lli\'o. 

Duranle el régimen liberal se introdujo "una legislación laboral que obligó a los 

indios a 1rahajar como peones para las fincas calclaleras. considerando que éslos eran una 

raza inkrior y que la migración curnpea era la única posibilidad para desarrollar el país". 12, 

!'ero ac.lcmús los liberales en alianza con los ingleses y los alemanes desarrollaron una 

cconomia nacional mucho mús diversificada que en los regímenes anteriores. 

!'.sin explica el imperialismo alemán en Guatemala a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX. hasw la caída del Tercer Reich nazi en 1945. Smith ha afirmado 
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que "duran le los mios 183 7-1871. o en lodo caso antes de la reforma liberal de finales del 

siglo XIX. las condiciones politicas favon:cicron la expansión del comercio y la 

cspecializacion de la prmlucción lo<.:al en el Altiplano. lo mal incrementó las oporlunidmks 

de cnmcrciali1.acil111 para algunos campesinos indígcnas ... 1 :!~ 
l .a actividad corncrcial indígena de Totonicapún ya estaba en auge durante aquellos 

ailos. incluso en pugna cnlrl' \'arias comunidades corno San Francisco El Alto que era ya 

desde entonces un mercado regional. Durante el gobierno de Carrera en 1861 hubo muchas 

quejas de los indios alfareros y comercianlcs, sobre lodo "lo que hoy llamaríamos 

corrupciún cntn.: ]os funcionarios 1111.:non:s y locales. Ín\·ctcradamcnte aplicada sobre las 

espaldas de los indios ... i:it, Na\·a1Tch: cita a Skinncr Klcc cuando arg.umcnta que ··no 

mejoraron mucho los indios con los regímenes liberales que de 1871 a 1 <).¡.¡ emitieron le~es 

como el reglamento de Jornaleros -1877- o las leyes de vialidad y contra la vagancia 193-l. 

que de alguna forma afectaron la tra11<¡uilidad y el trabajo de los artesanos y comerciantes 
indígenas·· 1 

:i
7 

Durante la colonia nn le fue permitido al ladino vivir en pueblns de indios mús que 

pernoctar uno o tres días. fue hasta linalcs del siglo XVIII y principios del XIX cuando el 

ladino llega a Totonicapún y se inicia la dicotomia indio-ladino. La dicolomía indio-ladino 

cobró desde ese momento una dimensión asimctrica. el ladino sustituyó al español y se alió 

con el criollo para ser el nuevo depositario del poder local. La relación asimétrica implicaba 

una relación caracterizada por el conllicto y el dominio de un grupo socio-cultural sobre 

otro, a travcs de un colonialismo interno y el desarrollo de polílicas indigenistas orientadas 

a la asi1nilación. incorporacilln e integración dd pueblo maya a la vida nacional. 

Los k "ichec"s de Tolonicapún ··son famosos en Ciuatemala por sus 1úc1icas políticas 

de confrontación y una historia de rebeliones serias frente al Estado". 12
' Es por ello quizas 

que la historia oficial ha recogido <.:llnlll hcroes nacionales a Tecún Uman y Atanasio Tzul. 

El dcnominadll "Sciior dt• Chuitamango·· ha quedado sólo registrado en la memoria 

histórica de los k ·khcc"s de Tolnnicapún. pues significa la lucha cuntra la !irania de las 

dictaduras liberales ""ladino-criullas" de finales del siglo XI:'\ y principios del XX. 

El lkpartamcnto y i\lunicípio de Tolonícapian 

1:1 dcpartamcnlo de Totoni<.:apún estú ubicado en los altos de Guatemala. dentro de 

una de las estribaciones montariosas de la Sierra Madre. llamada Sierra María Teeún. La 

fisiogralfa a que pertenece el departamento de Tolonicapún es: Tierras altas cristalinas y 
cadena volcúnica Su ecosistema se caracteriza por ser un bosque montano bajo tropical 

húmedo. en donde el ubérrimo paisaje lu componen bosques de coníferas. latifoliados ~ 

mixto. así conm un rico y variado mosaico de biodivcrsidades expresado en plantns y 
animales. 

Estas zonas de vida y fisiogralia dan margen a una diversificación de productlls 

agriculas y al establecimiento de una peque1ia agrn-induslria: toda la topogralia es 

montatinsa. con f"ormación de valles pequeiios estando en la cabecera departamental el 

r---------·------. 
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principal de éstos. Entre los principales accidentes Jisiográlicos están "Cerro de Oro y 

Cuxniquel Chimimus. Najbijuyup, Chuipar y otros". 12
'' 

El municipio de Totonieapún cstú situado en el extremo sur del departamento del 

mismo nomhrc 1 
<o <'ni inda al norte con los municipios de Santa t>laria Chiquimula y l'atzité 

municipio del C)uiché; al este con los municipios de Chichicastenango y l'atzité, ambos de 

El Quiché; al oeste con los municipios de San Cristóbal Totonicapún y San Francisco El 

Alto, y los municipios de Salcajú y Cantel con jurisdicción de Quetzaltcnango. Su geogral1a 

se extiende snbre unos J28 kilúmetros cuadrados, a una altura promedio de más de 2400 

metros snbre el nin:I del mar. 

< ieopoliticamcntc estú compu.:sto por una ciudad. 12 aldeas y 65 caseríos, a los que 

se les ddien agregar los denominados parajes, con lo que se eleva la cantidad de centros 

poblados hasta 251 aproximadamente. 

Su principal vía de comunicaciún vchicular es la carretera intcramericana CA-1. que 

en Cuatro Caminos. que dista a 12 kms y que la une con otros ramales hacia 

l luehuctcnango a 89 kms. Quctzaltenango a 27 kms y rumbo a la ciudad capital a 197 kms. 

El trasporte de carga y pasajeros se realiza lodos los días en distintos horarios y rumbos. 

Los mejor conocidos como "camionetas" tienen capacidad para 60 personas, aunque el 

exceso de pasajeros hasta de 100 en veces es una costumbre. Los transportes que operan en 

San Miguel Totonicapún son: Chabelita. Esmeralda, María Linda. Linda Chapinita, 

Transporte Ciarcía. San Antonio. San Miguel. La Esperanza. Rutas Norato, Samayoa. 

C'anncncita y ntrus 111ús. 

El municipio de Totonicapún es uno de los municipios con nuís porcentaje de 

población de origen maya. De esa suerte, el pueblo maya-k 'iché constituye la mayoría de 

población y con rasgos diacríticos bien diferenciados, el denominado ladino, que 

constituye una minoría demogrúfica.1.11 

La dinúmica dcmogrúlica contenida en el Cuadro 1 muestra que del total de 

habitantes en l '1'14 del municipio de Tntonicapún. que es de 79,732, la mayor parle, es 

decir. 74.351 hahilantes que representan el 93.67 % del total son k'ichee's, mientras que 

2.994 habitantes. que signilican apenas el 3.77% del total, son considerados ladinos por los 

censos nacionales del IN I'. 
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Asimismo. el perfil demognilico en la Cirafica 1 habla de (1uc la poblaciún es 
eminentemente rural. pues 72.226 habitantes \'ivcn en el úrea rural. mientras que 7.l.J6 lo 
hacen dentro del espacio urbano como se aprecia también el Cuadro 1. l.11s ladinos tienden 
gcncrahm:nte a ser urbanos. pues rmís del 60% tiene lijada su residencia en San 1v1igucl 
Totonicapün y en las colonias urbanizadas de n.:cicntc creación. adyacentes a la cahcct:ra 

municipal. Fn cambio la poblaci1ín k "ichee· en el 89.20'Yo del total de su población es 
predominantemente rural y 10.80% es urbana. 

POBLACION 
URBANO vs. RURAL 

100,00%: • ·:· ... ~ - . ·~o· - •.... - ... ~ 

SO.DO%: : 
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Aunque cabe aclarar que la población k 'ichcc' urbana es mayoritaria en términos 

relativos con rclaciún a la ladina urbana del municipio de Totonicapán. Esta tendencia es 
observable también como una tendencia desde los años 50's. 

La población k'ichcc· alcanza los 5, 156 habitantes sólo en la cabecera 
departamental. cifra que casi triplica a la población ladina urbana que es de 1,819 Además, 

los k'ichce·s tienen un crecimiento demográfico en términos absolutos y relativos muy alto, 

que se marca agudamente en el úrea rural. 

l'ohlacilin K 'ichc · 
i\lunicinin de Tntnnican:ín 

1994 1981 
1973 1964 1950 

i 1 ___ _ 

O Rural 
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Dc hccho, dcsde cl Censo Nacional de.: l'oblac.:ión dc 1 'J50 a la fecha, c.:n cl municipio 

dc Tolonicapün cxislc un aumc.:nlo de la población k'ichc.:c' en l~rminos absolutos con 

respecto a la ladina. 1.os k'ichce's. han duplicado su población en el úrea rural y la urbana 

la han ido muncnlando paulatinamente. Esta tendencia pohlacional ha existido desde los 

aiios cincuenta. 112 l .os ladinos por su parle. no han podido duplicar su población en 50 

ailos. al contrario. la población urbana ha dccn:cido en términos absolutos y rclati\'ns hasta 

casi el mismo porcentaje.: de población del censo de l 'lSO, mientras que en el área rural 
paradtijicarnc.:nle si ha aumenladn su poblaeiúnL" l'slo se explica por el hecho de que las 

colonias de la "lkmliciún" y "l'I Maestro" ubicadas fuera de la cabecera deparlamerllal son 

actualtncntc la nueva úrea ladina de asentmnicnto. 

l'ohlación Ladina 
Municipio de Totonicapún 
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La grnn mayoría de las unidades de producción en el departamento son minifundios 

donde se presenta una producción de auloconsumo. 1.1' Según SEGEPLAN. Totonicapún "un 

70% de lineas según esla estimación tienen un promedio menos de 0.2 has/5 cuerdas y 

olros 28'% tienen un promedio menor de 1.3 has/30 cuerdas. Hay muy pocas 

lineas/propiedades de tamafüi familiar o grande en el departamento los que predominan son 

lns minifundios. es decir. micrnlincas y lineas sub familiares que tienen el tmnaiio 

insuliciente para prmeer una subsistencia familiar campesina. Sin embargo, se nota que 

aunque la dislrihuciún de la tierra es desigual. nn hay espacio a la distribución de la tierra 

en d deparlamenlo de Tntonicapún. redistribuyendo !odas las lineas familiares y 

mullifamiliarc.:s enln: lns 50.000 minifundios. aumentaría la superficie de esos en 0.19 hás 

I'"' linea. Je modn que no p<idria cambiar fundamentalmenlc el carúcler minifundista de la 
111ayoría dl' las lirn.:ns" 11 ". 

Sin embargo. lan súlo el 9.83% dc la población se dedica a actividades primarias. 

l'so refleja que la \'ida económica dentro del municipio gira alrededor de actividades 

secundarias como la tejeduría que representan el 16.14%. carpintería con el 6.98%, alfarería 
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con apenas el 3. 70 % y las actividades terciarias a través del comercio representan el 
9.41 º/,,, En la actualidad no hay información que nos dé cuenta de la cxistcncia de 
producción industrial. 

San Mii:ucl Totonicap:in/Chuimckcmi 
La ciudad de San Miguel Totonicapún es la cabecera político-administrativa del 

departamento y municipio dc Totonicapún. Chwimikinú que significa "arriba o sobre el 
agua calicnte" es el antiguo nombre k'ich'c. del que fue tomado el nuevo nombre de 

Totonicapún y que tiene el mismo significado pero en núhuatl. 1
J" Se le antepuso San 

l'vliguel por advocación a su santo patrono San Miguel i\rcúngcl. 

Situada a una altura de 2,495 metros sobre el nivel del mar. San Miguel 
Totonicapún. es la ciudad mús elc\'ada de Centro América y con un clima gem:ralmcntc frio 

durante todo el aiio. que oscila cmre los --7.70'. como mínimo hasta Jos 24.4º como 

máximo. Su latitud es J.J" 5.J' l'v1inutns 39" y su longitud es de 91" 21' 38". 

Actualmente San Miguel Totnnicapún es un pintoresco pueblo situado entre 

montañas de pino. calles empedradas y lechos pintados de sol. acompañado de un rico y 

variado mosaico cultural fücilmcnle visible. aún hoy. en el arcoiris del ropaje étnico de su 

población. El uso de rasgos diacríticos dili:n.:nciados entre la población maya-k 'iché. como 

la indumentaria maya. el idioma k'iché y, en general. un sistema de cosmovisión que junto 

con otros pilares étnicos propios de un sistema sociocultural complejo. la perfilan como una 

de las más grandes ciudades mayas-k'ichce's de Jos Altos de Guatemala. Lo anterior 

contrasta con la percepción que tenían los antiguos habitantes de San f\·1igucl Totonicapún 

quienes distinguían su comunidad en los años cuarenta como una ciudad ladirw. 
La gran mayoría de la población de San Miguel Totonicapán no dista de ser 

semejante a la de su municipio que es predominantemente k'ichcc'. De un total de 6.975 de 

personas. 5.15(> son k'ichcc's y l.819 Jadinos. lo que porcentualmente representa el 73.92% 

k 'ichee· frente al 26.08'Yi1 lauino según Jos datos del JNE. 

Distribución Étnica de Ja Población en San 
Miguel Totonicapán 
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1\dcrrnís, de acuerdo con la organización política k'ichcc'. San Miguel 
Totonicapún/Chuimekcnú es adcrrnis la cabecera de los denominados "48 cantones". los 
cuales son en realidad 44 comunidades tradicionales indígenas a las que se le suman las 
cuatro zonas urbanas de San Miguel Tntonicapún: Tenerias. Independencia, Aguacalicntc y 

l'alin. 
En los últimos ai1os se le han agregado tres colonias míls de reciente creación. 

como la llamada Colonia el i'vlacstro. El l'inal y La Bendición ubicadas a escasos dos 

kilómetros de la cabecera. 1.a pohlal"iún en dichas colonias cstú compuesta en su mayoría 
por ladinos emigrados de la cabecera departamental. como consecuencia del bajo nivel de 
deseahilídad del pri1111:r cuadro de la ciudad. por cuanto se ha convertido en zona comercial. 

l.as nuevas colonias ofrecen 1111.:jon:s condiciones y cotizaciones 111ucho mús accesibles para 

la construcción de nuevas casas habitación. adecuadas para el nuevo standard y gusto 
arquitectónico ladino que. ya no encuentra en las antiguas casas la comodidad requerida y 
un presupuesto accesible. 

En cuanto a sus cstadisticas vitales. San Miguel Totonicapún y su municipio 

comparten, junto con el depanamento de Totonicapún en general. una calidad de vida muy 
baja. El Índice de Desarrollo l lumano es igualmente bajo y preocupante con un 0.374: esta 
situación no ha variado mucho desde hace mús de 50 aiios. lol 77.5% de las familias del 

departamento estún consideradas .:n situación de pobreza. El ingreso pcr cápita es de 240. 7 

dólan:s o su equivalente en quetzales 1490 para 1990137 El departamento de Totonicapún 

cstú considerado dentro de los estudios socio-económicos de la l'NUD como población que 

presenta los estratos de niveles de vida como mús pobre. esto cs. el último de su 

clasificación. 
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l'l<INCll'Al.ES INDICADORES DEI. DEl'i\lffi\MENTO DE TOTONICi\l'i\N 
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La población k'ichcc· es la mús afectada en este problema social, ubicándose dentro 

de los estratos mús bajos, sobre todo la poblacitin rural. Incluso, un informe del Fondo de 

Inversión Social en el caserío C'hirijixim de la aldea Barrcncché establecía que el promedio 

de ingreso liuniliar en dicho caserío era de 600 quetzales mensuales. 

Nn obstante In anterinr. el numicipin de Totonicapún siempre ha sido importante en 

el plano regional que se expresa no sólo en la alta densidad poblacional del departamento 

de Totonicapún. qUL' L'S de 330.5 personas pnr km cuadrado mientras que la media nacional 

es de 9'J.:! pcrsnnas por km Cuadrado. lo que se tr:.1ducc consecuentemente en una derrama 

de cireulaciún tk capital relativamente importante para la región. 

lk hecho. Totonicapún se caracteriza por ser ··una comunidad relativamente 

próspera dentro de la dinúmica econúmira rcgional"L11~ en la rnisma forma que plazas como 

San Francisco El Alto. Sololú. Momostenango y Quctzaltenango. San Miguel Totonicapán 

se ha convertido en un centrn comercial o ··centro rector·· de todo un sistema solar. al punto 

que actualmente en la totalidad de los días de la semana es posible observar que s<: 

desarrolla una actividad comercial, rebasando los tradicionales días de plaza de martes y 

sábado.'-''' Esta prosperidad económica se \'e rcllcjada en mayor medida en San Miguel 

Totonicapún/Chuimckcnú. empero muchos comerciantes prósperos viven también en áreas 

rurales. en comunidades alrededor de San l'vliguel Totonicapún/Chuimckenú. como Chiyax. 

Nimasac. por citar algunos ejemplos. Algún infórmantc ladino me dijo que se sorprendió al 

encontrar elite k 'iché en los denominados "cantones". con casas de mayor din1cnsión 4tu: 

muchas de las de San Miguel Totonicapún con un decorado y un interior bastante "lujoso". 

como ··muebles estilo siglo XVI". Pero el asombro es mayor en los ladinos al ver que 

dichas casas no las utilizan como casa-habitación, sino como bodegas de mercancías y 

bienes muebles como hilos, telas. indumentaria k'iché, ccrúmiea, maíz. fertilizantes, entre 

otros. "y rnic.:ntras tanto ellos siguen viviendo en sus casas de aUohc". 

1.a envidiable posición gcogrúlica dentro del altiplano ilustra por qué el ámbito 

geogrúlico y las rutas de comercio siempre han favorecido a los comerciantes de 

Totnnicapún. Según Smith "la población de Totonicapán y algunas comunidades vecinas de 

<)uctzaltcnango y del sur de El Quiché se especializaron en la fabricación y 
comcrcializaciún de productos de uso doméstico como tejidos y ropa típica. ecrúmica y 

muebles baratos de pino. que son consumidos por obreros en zonas urbanas (y los sectores 

populares de ciudades vecinas y la capital) y principalmcntc por las otras comunidades 

rurales del 1\lliplano qt11.: no pueden producir por si mismas. ya que trabajan temporalmente 

en la producción agrícola dedicada a la exportación". 1411 Por ello. "los mercados grandes y 

prúspcros junto .con los comerciantes ,·iajcros de Totonicapán juegan papeles importantes 

en la puesta en prúctica de la división regional del trabajo". 1·11 

Totonicapún estü lejos de ser una comunidad indígena "tradicional" 142• pues bajo la 

égid:1 ladina se transllirmó lentamente su estructura económica. política y social. La 

apropiación de la cultura nacional generalmente denominada "ladina" no ha significado la 
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pérdidu de identidad k'ichce', ni de sus propias formas de organización social. como el 
sistema de cargos. aún vigerllc con sus propias especificidades. La denominada segunda 
experiencia de la guerrilla guatemalteca que se desarrolló en los arios setenta, ochenta 

principalmente en el occidente del país. esto cs. la región indígena de Guatemala al parecer 
tuvo bastantes repercusiones a nivel social y político. De hecho. todo el Departamento 
estuvo cercado militarmente pero afi.1rtunadamente alejado de la zona de nuis alta 

intensidad del conllicto armado. Se pn:scntaron algunos casos aislados de secuestros de 
líderes comunitarios en algunas comunida<.ks y la ocupacii'in por parte del ejército en 
comunidades como Barreneché y La Esperanza en 1968, como consecuencia de conllictos 

intcrcomunitarios sobre el bosque comunal con l\rguda. No corrieron con la misma fortuna 
los municipios de Santa María Chiquimula y Santa Lucía La Rcfimna. comunidades muy 

próximas a El Quiché, dnndl! el conflicto armado a!Cctcí al conjunto de la población. al 
punto que muchos ladinos y k 'ichee's se vieron obligados a emigrar hacia San Miguel 

Totonicapán y otras ciudades fuera de perímetro de mayor violencia. En este periodo lo 
"indigena" fue considerado ··subversivo". según la lógica de algunos mandos militares 

guatemaltecos. Mismos que ejecutaron lo que algunos autores denominan politica de "tierra 

arrasada" y "aldeas modelo" en los vecinos departamentos de Huehuetcnango y El 

Quiché.El número de guerrilleros de origen Totonicapcnse reincorporados a la sociedad 

civil después de los /\cuerdos de Paz fueron menos de 30. 

Pero la peculiaridad mús importante de San Miguel Totonicapún y su municipio es 

el haberse constituido en una comunidad próspera en donde los k 'ichce's "constituyen la 

gran mayoría y dominan la vida económica y política local"143
. Los ladinos por su parte han 

experimentado un franco declive económico. político y social. 
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CAPÍTULO 111 

EL ASCENSO SOCIAL K.ICHEE. EN SAN MIGUEL 
TOTONICAPÁN/CHUIMEKENÁ 

El nscenso socinl k'íche': una nue\'n propuesta de análisis. 

El cambio social esbozado en el capítulo anterior, es parte de un proceso gradual 

que aquí denomino el ascenso social k 'ichec·, el cual trastoca la dinümica del sistema social 

de Totonicapün y, consecuentemente, las relaciones sociales. Si bien la característica 

fundamental de las relaciones intcrétnicas y de clase en Totonicapün fue tradicionalmente la 

asimetría económica, política y cultural entre indios y ladinos, esto se ha \'enido 

modificando desde los años cuarenta hasta la focha. 

Desde el ascenso ladino en Totonicapán durante el periodo liberal de fines del siglo 

XIX, los ladinos se ubicaron en la cúspide de la jerarquía social en San Miguel 

Totonieapún/Chuirnekená. El ladino de Totonicapán fue a partir de entonces el sujeto 

histórico que dominó por lustros la vida local y el "intermediario económico y polltico" o 

"broker" de la \'ida local con la nacional, y sustitutos de los poderes criollo y español que le 

antecedieron. Muy pocos k'ichee's pudieron acceder a dicha cúspide social, y quienes lo 

lograron lo consiguieron en forma muy restringida y, limitada exclusivamente al ámbito 

económico. 

La asimetría social entre ladinos y k 'ichés tenia como justificación ideológica el 

racismo. debido a la vieja inercia criolla. La discriminación clasista con respecto a los 

k'ichce's se disfrazaba en el racismo para no hacer evidente el carácter servil y la opresión 

del indio. la opulencia de vida material ladina corno los juguetes de los niños, las casas, los 

vehículos. objetos personales. entre muchos otros. tenia que lograr una extraña 

rnetmnorli.isis: ··a vos no te to<.:ó porque sos indio''. En esa óptiéa ctnncéntrica los k'ichce's 

eran vistos corno un lastre social a quienes se le asignaban una serie de incapacidades, y a 

la vez portadores de elementos culturales retrógrados, mismos que debían ser sustituidos 

por los de la cultura nacional ladina; era necesario por tanto un proceso compulsivo de 

ladinización. 

Este discurso racista alimentó la creencia colectiva de que la distinción entre el 

indio y el ladino era ante todo "racial", pero se traducía en lo económico-social debido a las 

.. ,·ir1udes" y talentos" ladinos. El ladino adquirió un status social diferente. se imaginaba 

como una "clase aparte" y creaba y reservaba espacios sociales propios y excluyentes. 

Incluso el discurso indigenista del periodo de la revolución hablaba de la clase 

k'ichcc' y la ladina en los múltiples debates en el Congreso de la República. 144 Sin 

embargo. cabe aclarar que no se trataba de relaciones de clase caracterizadas por 
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diferencias "raciales" o de "castas" como muchos investigadores han scñalado 145
, sino de 

segmentos sociales traducidos en grupos étnicos y clases sociales en relación asimétrica y 

colonial. 
Hasta hace poco se escuchaba con frecuencia la expresión "upartc torito aparte 

guacax", que significa que los ladinos deben tomar su distuncia social con respecto a los 
"indios", "ínclitos" o "mucos", pues no es de "buen gusto" ladino ··estar entre indios". Aún 
algunos ladinos dicen frecuentemente en Totonicapún que "a los indios no se les debe de 
dar la mano porque son abusivos". 

Pero el ascenso social k 'ichec · ha implicado un dialéctico y paulatino 
desplazamiento del ladino. La elite k 'iehee· ha llenado los "vaeios de poder" o ha creado 
nuevos espacios de generación ele riqueza y poder en el úmbito local. La existencia de la 
elite k'ichc modifica la percepción ladina del "indio" y de lo "indio", y por ello las 
relaciones interétnicas y de clase han variado ligeramente en San Miguel Totonicapán. no 
obstante el espejismo del racismo y discrimirrnción que se perpetúan como lastres de la 
dominación colonial 'lue ejerce aún el colonialismo interno en liuatcmala. 

La "imagen" del indio como ser servil, colonizado. generalmente "pobre" ha siclo 
transformada ante la presencia de ese nuevo ser social. como lo es la incipiente pequeña 
burguesía k'ichcc' de Totonicapán. Estcreotipacioncs antiguas como los indios son pobres 
por"bfutos'", "haraganes", "no tienen educación", quedan como contradicción ideológica 

de un sistema político y cultural asociado a la sociedad nacional que hoy encuentra menos 
ceo en el ámbito local a pesar de qu..: la cultura se transforma de manera mucho mas lenta 
con respecto a la estructura social. 

Actualmente la identidad k'ichce' encuentra otros elementos de referencia sobre sí 
mismo como el hecho d..: considerarse "trabajadores", "productivos", "inteligentes", 
"educados" y sobre todo acumular capital y poder: "tengo pisto", "soy diputado". Lo 
anterior ha trasformado su psicologia y su personalidad. De hecho, los múltiples problemas 
de personalidad de los k'ichcc's que se acompañan de una serie de complejos de 
inferioridad y de resolución de su vida cotidiana 14

"' Sin embargo, la expresión en k'ichec· 
"x pe ri mu 's. x pe ri mu 's" que signi!ica ahí viene el ladino, ahí viene el ladino, que 
provocaba "espanto" entre los k'ichec's y presagiaba otra recurrente: "el ladino me 
jodio", 147 ha cedido paulatinamente y aunque muy limitadamente a otras expresiones 

interculturalcs en el movimiento maya-k'ichee· contemporáneo como "los hermanos 
Indinos". 

Este proceso de ascenso ha sido posible porque los propios mayas k'ichcc's, en 

tanto sujetos sociales. han emergido como powcr seekers y se han apropiado en buena 
medida del poder local en los tres vértices del triángulo social. el económico, político y 
cultural de Totonicapún, sobn.: la base de muchos comlicionantcs sociales que lo 
propiciaron. 
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El ladino no ha encontrado las mismas condiciones de ascenso social, sobre todo 
porque su riqueza siempre fue generada por su condición de intermediario económico con 
lo nacional y esto lo acosturnhrú a tener a su merced la condición servil del indio; pero en la 
medida en que el k'ichee' se desprendió de esta interrelación económica. social y política, 
el ladino kntmnente se dcsempoderó hasta verse rebasado por el poder k 'ichee', en la 
nrnyoría de las esferas sociales. 

El usccnsn económico k'ichcc· 

El primer vértice de este ascenso k'ichce' es el económico, proceso mediante el 
cual los mayas-k'ichce's de Totonicapán, principalmente artesanos. transportistas, usureros, 
y comerciantes y contrabandistas "han logrado constituirse en los intermediarios 
económicos o "caballos de Troya" de la penetración del capitalismo nacional y extranjero 
en la sociedad india"148

, desplazando al ladino de esta posición privilegiada con respecto al 
engranaje de la economía local y global. Iloy por hoy, Totonicapán en una ciudad k'ichee' 
artesanal y comercial próspera. 

Este proceso de ascenso económico se ha realizado de una forma gradual desde la 
colonia. pero sólo ahora es posible observar cómo la resistencia k'ichee', en tanto proceso 
de larga duración, ha sido fündamental en la consolidación de su proyecto cconómico. 149 

Los privilegios que tuvieron algunos caciques o principales durante todo el proceso colonial 
y de la vida independiente no pasaron de gozar el titulo de don, montar caballo, no pagar 
tributos y ser i:I intermediario económico, político y cultural entre los k'ichcc's y el imperio 
colonial y/o independii:ntc y siempre fueron limitados a estas capas sociales. Ahora, en 
cambio. el k 'ichei:· comerciant<: y artesano aunque en un reducido número ha podido 
acceder a la cúspide económica local. 

La estrategia k 'ichce' ha tenido que dar una serie de pasos consecutivos en la lucha 

de resistencia frente al colonialismo externo e interno de españoles, criollos y ladinos: 
Primero. la supresión de su sujeción social al orden colonial español y su liberación 

del pago tk los tributos reales a la corona española, frente a los cuales se enfrentaron en las 
insurrecciones k'icht:t:'s eu Santa Maria Chiquimula i:n 1812 y la del Partido de 
Totonicapún en 1820. Estas insurrecciones marcaron el principio del lin del colonialismo 
esp:u1ol <'n Ciuatemala. proceso que culminó según la historia oficial el 15 de septiembre de 
18~1. 

Segundo. igualmente incluye otro momento histórico como fue la confrontación de 
los k'id1..,e's di: Totonicapún frente al Estado liberal. conflicto derivado por los excesos de 

las dicwduras liberales ¡tsociadas al ascenso ladino del siglo XIX 150 Estas luchas 

culminaron con el levantamiento del denominado "Seiior de Chuitamango", quien se 
suhlevú contra las formas serviles a que estaban obligados los k'ichi:i:'s como el Libreto de 
.lurnaleros y las Leyi:s de Vialidad y contra la Vagancia. mismos que fueron suprimidos 
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tras el triunfo de In denominada •·revolución de octubre". Lo anterior. constituyó 
seguramente el ocaso de las viejas estructuras y el inicio de un nuevo proceso social. el 
cual fue abortado tras la contrarrevolución de 1954. Sin embargo, dicho proceso abrió 

espacios económicos. sociales y políticos que pronto fueron aprovechados por los 
k'ichee's para si. 

Tercero. el hecho ue que el conílicto armauo internn durantl· tmb de J(1 mios no 

destruyera por compkto las bases materiales y culturales de Totonicapún -como sucedió 
con otros pueblos mayas- le ha pcnnitiuo mantener su importancia económica, política y 
cultural dentro del plano regional. Se trata de comunidades .. verdes'". en las cuales "la 
violencia indirecta, especialmente en la forma de drústicas dilicultades económicas lite 

experimentada'". 151 

En Totonicapún los k'ichés fueron forzados y obligauos a organizar las Patrullas ue 
Autodefensa Civil en todo el uep;irtamento durante los años 80's y 90's. lo cual conllevó a 

un decrecimiento en la actividau comercial en muchas comunidades. ante tollo ue los 
productos trauicionales como tejidos. cerúmica, carpinteria y ebanistería; asimismo 

decreció el flujo por un lado. de capital monetario y de bienes. y por el otro, de 
comerciantes y buhoneros en los mercados regionales por varias razones: i) l'or las pugnas 

políticas y religiosas en el seno de las comunidades; ii) la tenucncia al desuso de los tejidos 

y la vestimenw k'ichee' en muchas comunidades de los municipios de Santa Lucia La 

Reforma y Santa María Chiquimula cercanos a la región del conflicto armado. por el temor 

creciente de la represión sobre la población indígena; iii) la introducción de nuevos 

artículos industrializados más económicos a nivel regional como el plástico. herramientas. 

la "fayuca". la ropa de segunda mano llanwda ··de paca'"; entre otras variables económicas 

observables. 

A pesar de ello l•1 microindustria k'ichec' ha demostmdo que se puede adaptar y 

mouilicar exitosamente a las nuevas circunstancias económicas y políticas. Terminado el 
conflicto de 36 años de guerra. se ha presentado un boom comercial de los k 'ichce's. Esto 

solamellle puede explicarse d~bido a las circunstancias adversas que imredian su mayor 
desarrollo y crecimiento que. en general. tenían que ver con su c~clusiún social. 

Cuarto. la obtención de territorio. como el espacio social y simbólico de 

reprouucción social. por medio compra de tierras de las cinco parcialiuades k'ichcc's de 

Totonícapün los llevó siempre a una confrontación continua frente a los encomenderos 

cspatiolcs y criollos durante el régimen colonial. y a los criollos y ladinos durante la época 

independiente. logrando con una tenaz resistencia acumular un capital natural muy 

apreciable no súlo por las tierras de cultivo. sino tmnbién pnr d recurso forestal e 
hidrico. 1 '~ 

Quinto. el hecho de que la economía artesanal y comercial introducida por los 

ladinos y criollos asentados en Totonicapán, muy pronto !i1c apropiada por los k'ichec's. 

quienes a través de una alianza económica con un cada vez más creciente número de 
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miembros 15
-' desplazaron a esta "economía de ladinos" por una "economía ladina sin 

ladinos" 15
·
1
• Con características muy especiales pues un buen número de oficios y centros 

artesanales producen telas. ropas, adornos, accesorios y demás artesanías consideradas 
folklóricamentc como "típicas". 1

;; mismas que para su producción requicren del capital 

cullurnl quc dcvicnc dc una tradicii\n artesanal hihrida. capital que los ladinos ya no 
poscen dentro de su bag<tic cultural. 

Sexto. la intcrsccciún con la economía nacional, constituida en lo fundamental por 
los ingresos del trabajo en las plantaciones o los cmplcos del sistema urbano "sin los cuales 
el comercio k'ichcc· no habría podido desarrollarse ni podría mantenerse". ¡;¡, Muchos 

k 'ichcc·s desposeídos dc ticrra como consecuencia de la prcsiún <lemogrúfica sobre ésta, se 

vicron obligados a empicarse como jornaleros en la costa sur; contcmporúncamente cstc 
llujo se ha reducido. La migración <1uc antiguamente era estacional o temporal se ha 

convertido en permanente hacia otros paíscs corno México o los Estados Unidos. Esta 
venta de fuerza de trab<üo. aunque parezca paradójico, constituyó un amortiguador social 

de la pobreza y para muchos totonicapcnscs significó la oportunidad de obtener otros 
ingresos adicionales que permitieron capitalizarse para asegurar sus cosechas y medios de 

producción artcsanal. Las relaciones interétnicas se ampliaron con respecto a otros grupos 

mayas como los kekchies, poknmamcs. tzutujiles, mames, itzács, ixiles, por ejemplo, que 

los ayudaron a adquirir experiencias comerciales, laborales y culturales que pronto 

aprovecharon en el ámbito local. 

Séptimo, las nuevas estrategias a raíz <le experiencias comunitarias, ante todo en las 

propuestas de ctnodesarrollo. 1
;

7 el proceso <le paz en Guatemala y la cooperación 

internacional, los ha llevado a la creación y/o consolidación de ONG"S k'ichee's, como la 

Asociación Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente por sus siglas CDRO, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Chuimekená, la Asociación ·roto-Integrado y de 

Organismos internacionales como el Proyecto Chixoy y el Proyecto ALA de la Unión 
l·.uropea. que representan las nuevas alternativas de desarrollo. 

Pero todos ellos no hubieran podido por si solos obtener un resultado definitivo sin 

un acontecimiento histórico que marcó un cambio social fundamental y definitivo en la 

vida cotidiana del pueblo ladino y k'ichec' del municipio <le Totonicapán como fue la 

rernlueilin de 1 <J.J.J. 

l.a rernlución de 1944-1954 tuvo un impacto económico definitivo en el nivel local 

cn varios ordenes económicos como el laboral y <le tierras. La Constitución <le 1944 emitida 

en octubre Jel mismo año abolió dichas leyes y toda forma de trabajo forzado por 

entocnccs vigente. El nuevo Código de Tralntio en 1947 prohibía los latifundios e intentaba 

modcrni;-ar la economía del país estableciendo una "industria de la agricultura" en donde se 

daha inicio a nuevas relaciones laborales de corte capitalista. las cuales permitieron a los 

k"ichee·, capilalizarsc a través de la venta de su fuerza <le trabajo en las fincas, pero 
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también por el hecho de contar con la posibilidad establecer illle\•as rutas de comercio de su 
producción artesanal. 

m lllcw: La Tierra. Si bien durante la revolución de octubre. la legislación agraria 

a través del Decreto 900 no tuvo aplicación en Totonicapún por la sencilla razón que no 

había tierras que repartir y no existió el latifundismo. l'i:ro la disolución de las Leyes contra 

la Vagancia aprobadas en 1934 y del Libreto di: Jornaleros que. ataban a los k'ichee's de 
Totonicapún de 100 a 150 días del mio en las lineas caÍl!laleras de los terratenientes 

nacionales. si fueron fundamentales en la transformación agraria y "n la vida de los 
campesinos k'ichee's de aquellos años. anti! todo por la preocupación gubcrnamental hacia 

los k'ichce's en su papel de trabajadorcs. 

Entre los años cuarentas y cincuentas, los ladinos vendieron los últimos y reducidos 
terrenos que poseían ante la poca rentabilidad di: la lii:rra. Algunos se fraccionaron enlrl! los 

hijos de ladinos y posti:riormi:nti: fueron vendidos cuando ya no hubo inti:rés en la actividad 

agricola. Los k'ichce's pronto aprovecharon la oportunidad para comprar casi la totalidad 

de las tierras. pui:s a diferencia de los ladinos. los k'ichcc's cstahkccn una relación 

diferente con la tierra. l.a tierra constituye como conjunto, el espacio vital de n:producción 

social y simbólica de un grupo étnico. es decir. un territorio. Los k 'ichcc's ven en la kanan 
ulew, que signilica "nuestra madre tierra". la seguridad sobre su sustento y el destino de la 

persona. La certidumbre en la cosecha sembrada deja de lado la pertinencia de la poca 

rentabilidad de la misma, pues la producción es de antoconsumo. El status que se adquiere 

con la compra de tierras aún es importante dentro de las comunidades mús tradicionales. 

Por si fuera poco. la dinúmica demogrúfica k'ichcc· los empujo cada vez mas a la búsqueda 

de tierras para sus familias, el minifundisrno y la migración hacia otros municipios cercanos 

que implicaron en muchos casos posteriormente conflictos limítrofes con Sololú, 

Quet;r .. altenango, l Iuchuctcnango y El Quiché como lo ejcmplicaré en un ulterior capitulo de 

esta tesis. 

El ladino. en cambio. p~oduce para vender en el mercado interno. asociado 

generalmente con la economía monetaria, en la cual la renta de la tierra es fundamental y 
determina el interés sobre la misma. Las condiciones ecológicas y de sucios de Tolonicapún 

no fueron propicias parn los cultivos comerciales de exportación como el café, cardarnomo 

y In caña de azúcar qtu: aseguraran ganancias y di\'idcndos cconó111icos altos. La poca 

posibilidad de obtener grandes extensiones de tierra aptas para utilización de maquinaria o 

el uso de fuerza de trabajo tampoco fue posible. 
llna de las pocas unidades de producción primaria ladinas son los terrenos de 

cultivo de trigo de la familia Calderón y algunos otros propietarios ladinos. donde 

sembraban trigo y daban aprovechamiento a los ürbolcs frutales de manzanilla. manzana, 

pera y durazno. Pero tras la caída de los precios internacionales de trigo en los noventa y la 
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llegada a Guatemala del trigo extranjero, su siembra entró en crisis y con ello las tierras de 
ladinos volvieron a ser sembradas con 1naiz. 

En otros lugares como San Cristóbal Tntonicapún y Salcajü existe aún una 

producción importante de frutas, sobre todo en la linea de la familia Ovalle. pero 
constituyen casos aislados. La mayoría de terrenos frutales ladinos en san Miguel 

Totonicapán quc<laron com•crtidos en hucrtos l'arniliarcs de autoconsumo. 
Otras acti\'idades económicas hu.finas litcron cada vez menos rentables. La 

producción bovina no lite• posible desarrollarla ante la escasez de pastizales. igualmente la 

cría de chivos qucdú en manos de los k'ichec's en los cantones. La agroindustria de leche 
vino en declive antc el poco consumo y la illlroducción en Guatemala de las leclws de 

marcas industrializadas corno la "leche klim" en los atios cincuenta que hacían müs 

accesible su compra. La producción pccuaria de cerdos quc anteriormente hahía sido 

rclevantc. según ti1entcs históricas que relatan los buenos jamones y carnes que se comían 
en Totonicapün. pasaron de igual manera a manos de los k'ichce's, quienes cornpctian en el 

mercado con pn:cios muy bajos, pues alimentaban a sus animales con "agua de chiva" 

consistente en sobrantes dc alimcntos humanos y verduras. 

Por lo tanto. la mayoría de la pnblacicín considerada campesina es k 'iche, los cuales 
ocupan tambi.:n el estrato socioeconómico más bajo. Para compensar su bajo ingreso 

establecen una serie de estrategias de reproducción social: a) se combina la actividad 

agrícola con la venta de su fuerza de trnbt\jo, y en consecuencia, se convierten 

potencialmente en migrantes temporales; intensificando el uso del sucio, buscando sembrar 

más en 1m:nor superficie y logrando más de un ciclo agrícola anual; b) se diversifica la 

producción agrícola se logra superar el problema del monocultivo, incorporando las 

hortalizas y papa en huertos familiares; c) la micro industria y la artesanía, que proveen de 

müs ingresos familiares y son mús rentables que las actividades agrícolas en general; y 
linalmente d) a trav.:s del comercio. actividad que ha sido por mucho Ja más rcntablc. 15

H 

h1 los atios cincuenta y sesenta. cuando llegó el boom de la revolución verde, poco 

pro\·echo sacaron de esa circunstancia los campesinos. pues la poca preparación técnica y el 
escaso apnyo gubernamental llevaron a muchos al fracaso más que al éxito. Algunos 

k 'ichec"s de T11tonicap,i11 han dicho que "las primeras cosechas fueron buenas pern despu.:s 

los frrtili/.antes s1'ilo constituian un gasto que no rendía". Scgitn el Censo Agropecuario de 

1 'i7'J "de 1950 a l 'J(¡..¡ el uso de los fertilizantes químicos en Totonicapün aumentó de 

manera dramütica. pasando de 157 quintales en 1950 a 9.869 quintales en 1964. El nitmcro 

de lineas usando l'crtilizantc quimico varió de 9 a 2.170. La producción de maíz creció de 

(i08 Kg. por hectürea a 7.J 1 Kg''. Sin embargo. "este uso intensivo de la tierra no resol\'ia Ja 

subsistencia mínima de la población de Totonieapán. donde a causa del minifundio 

extremo. el 98% de las parcelas agrícolas no podía satisfacer las necesidades de 

alimentación de una familia de cinco miembros. El 10% de las causas de mortalidad entre 
l '!72-75 fueron atribuidas a los problemas de desnutrición". i;<J 

Tt¡'\'i0 0()T1T j ;.;..,!.ti.._ . ...,,. .Jl.r. 

FALLA DE OWGEN 
58 



La mayoría de las unidades de producción en Totonicapán son minifundios. 

generalmente de autoconsumo, y las menos están insertas dentro de la circulación del 

capital, en una producción mercantil simph:. A principios de los cincuenta el promedio de 

cuerdas por familia era de diez. lo cual era dado por las características de una agricultura no 

plenamente capitalista, que hacia evidente la impcriosa nccesidad dc ohtencr recursos c·n 

otras actividades económicas cotno Ja artesanía o el comercio y. aún tnús. la venta 

estacional de su li1crza de trabajo. Actual111cnte d número de 111icrofincas en el 

departamento de Totonicapün no rebasa las 4.3 cuerdas por cabeza de fomilia. y en muchas 

familias no se rebasa ni una cuerda, lo cual demuestra que cada vez hay rrnís pn:sión 

dcrnognHica cCln n:spC"clo a los recursos agrícolas. 

Ademús. en el departa111ento de Totonicapún el 55% de su territorio es de vocación 

forestal. tan sólo 35.000 hectáreas pueden ser aprovechadas en diferentes grados para el 

cultivo y 10,000 hcctúreas para pastizales comunales/municipales. lo cual hace poco 

atractiva y menos rentable la propiedad de la tierra. El 70% de las fincas tienen en 

promedio menos de 0.2 has/5 cuerdas y el 28% tienen un promedio menor de 1.3 has/30 

cuerdas. !lay muy pocas fincas/propiedades de ta111ailo familiar o grande en el 

departa111ento. Lo que predomina son los minifundios con un tamafio insuficiente para 

proveer una subsistencia fa111iliar campesina. 

Sin embargo, no hay posibilidad alguna de dotación de tierras en el departamento de 

Totonicapán. pues redistribuyendo todas las lineas familiares y multifamiliares entre los 

50,000 minifundios aumentaría la superficie de esos en un poco más de 0.19 hás o 4.3 

cuerdus por finca. de modo que no podria cambiar fundamentalmente el carácter 

minifundista de la mayoría de las fincas."'º Esto último se puede apreciar en el siguiente 

cuadro. 

Tipo Finca Numero Superficie (Has) Superficie Promedio 

Microfincas 36,000 6,919.30 0.19 luís 4.3 cuerdas 
Sub-familiar 14,125 18,416.50 1 .30 luís 29.4 cuerdas 

F11111iliar 815 8,177.40 10.03 luís 229.S cuerdas 
i\lullifamíliar 22 1,432.80 65.13 luís 1,490.3 cuerdas 

TOTAL S0,962 34,946 

Observar en el Cuadro anterior las fincas fomiliares y multifamiliares podría llevar 

al equívoco de pensar que existen terratenientes en Totonicapün que roseen fincas 

multifamiliares de mús de 65 cuerdas. Aunque tampoco se puede negar que sí existe un 

reducido número de propietarios con extensiones de tierra mayores a las 50 h:ís: es 

necesario precisar el régimen de tenencia de la tierra en Totonicapún. conformado por tres 
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tipos básicos: tierras privadas. las parcialidades y las tierras comunales. 
Las tierras pril•tulas. que son propiedad de particulares k'ichec's y ladinos, aunque 

la gran mayoría son k'ichee's. Estas tierras representan una pequefü1 parte del total, pero 

con casi 1mís de 36.000 propietarios y por lo común se trata de microtincas menores 4.3 
cuerdas. 

Las ¡wrcialidllde.,·. que en realidad constituyen en sí mismas la forma de tenencia 
comunal de la tierra de las comunidades k 'ichee's de Totonicapún. Las parcialidades surgen 
como un artificio jurídico k'ichcc' fundamentado en el propietario privado, pero en donde 
se establecen fuera de la legalidad. il>rmas de organización social tradicionales basadas en 

el derecho k'ichee'. Allí los linajes patriarcales tienen preeminencia: los cabeza de linaje 

tienen bajo su control la tenencia de la tierra de la parcialidad. En la práctica '"son grupos 

sociales cuyo núcleo es un clan patrilineal: es decir, un grupo de parientes con el mismo 
apellido, y afirmando que descienden de un ancestro común. Por ejemplo, el grupo 

dominante en el cantón l'aqui es Tzul. un clan que consiste de 178 personas con este 

apellido acreditándose como descendientes de revolucionario Atanasio Tzu1"1
',¡ 

Actualmente, en el municipio de Totonicapán existen 18 parcialidades localizadas en 23 
comunidades. El representante de las parcialidades es la Asociación K'ichee· de las Cinco 

Parcialidades, que históricamente ha cumplido el papel de representante k 'ichce' de 

Totonicapún en aspectos de tierras. pues ellos son los titulares jurídicos de tales posesiones. 

que representan un porcentaje alto de las tierras del Municipio. 
Las tierras co1111111llles constituyen en realidad el '"Parque Regional Los Altos de María 

Teeún". que es un bosque comunal de usufructo general para los miembros k'ichee's de 

todo el municipio. l.a municipalidad de Totonicapún es la que posee la titularidad jurídica 

de tales tierras; sin embargo, no dispone en términos reales de este bosque comunal, pues es 

el pueblo k 'ichee' de Totonicapún el que goza de tales derechos. 162 El Parque Regional 

tiene 254.8 caballerias de extensión y cuenta con más de 2.000 fuentes de agua, a las 

cuales. lamentablemente. aún no se les da un aprovechamiento agrícola. Además, es el 

banco de pinabete mús grandL' de Ciuatemala. lo cual constituye un capital natural 
titogenético de incalculable \'alor. l lna de las razones de la conservación de estos bosques 

municipales. cuyo origen debe buscarse tanto en el pasado prchispúnico como en la colonia. 

fue el reconocimiento del \'alor económico y social de los bosques de pino blanco, como ha 
sido señalado por \'arios autorL'Slf•J. ()tra razón rndica en la producción de agua para 

consumo hu1na110 y Sll L'\'Cntual uso para t.:I riego. 

l'ara los k 'icheL's el uso y L'Xtracción de la leña en el bosque ha sido '"un no gasto" para 

consLmllJ doméstico. incluso de la broza utilizada como abono han sido muy importantes 

para la economía k 'ichee'. l.a madera ha servido en ese contexto para la fabricación de 

artesanías. venta de madera o de leña para los ladinos. quienes tuvieron que pagar por las 

"tareas'" de leña por lustros. hasta la introducción de las estufas de gas. l.a organización 

comunal k 'ichee· permite que todos los varones puedan corwr un árbol al mio. 
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preferentemente de más de 'l. de vara o los más grandes, pero conforme va disminuyendo el 
tmnaiio del bosquc la demanda de la población cada día ha mermado este diúmetro hasta el 
punto que muchos vccinos corlan árboles de menos de 20 aiios de vida. Exish.: también la 
costumbre de conceder un úrbol a cada recién casado para la construcción de su unidad 

doméstica. 
La tala inmoderada, alimentada por la voracidad del mercado de madera en 

Guatemala, ha surtidn efectos devastadores en el bosque de Totonicapün. En los mios 
treinta ... Totonicapün surtía de pino blanco a los carpintcros de Quetzaltcnango y para 1970 
ya cl n:curso no cra suficiente ni siquiera para las necesidades de Tutonicapún". lto.1 A pesar 

de que el bosque sc ha mantenido en términos reales, éste ya no es aprovcchablc para el 
mercado de maderas. quedando solmncntc pináccos de pcquciias dimensiones para 

autoconsumo local. 

Las causas de la deforestación en Totonicap;in cstún estrechamente vinculauas con 

la ucsarticulación uc la organización social en algunas comunidades ante pobreza extrema 

y el creciente núnwm de miembros. Alguien ha sciialado ya este problema de una manera 

dramática: al preguntar a un agricultor k'ichec' por qué había botado un árbol de un 

semillero, éste le n:sponuió: "o boto el palo o se me mucre el hijo". Específicamente 

realizan "extracción selectiva de leña sin medios ni procedimientos técnicos y de 

silvicultura apropiados: un pastoreo intensivo en el bosque que no permite la renovación 

natural, apnwechamicnto pernicioso de resina y ocot~ en pinadas naturales. y la destrucción 
selectiva de pinabetcs, quitando ramas a árboles maduros y arrancando árboles jóvenes para 

utilizarlos como adorno navideño". 165 

Por todo lo anterior, puedo argumentar que frente a la compleja problemática agraria. 

la explotación de los bosques comunales es un elemento importantc de aprovechamiento 

dentro del cng.ranajc económico. El lauino. en cambio. no se ha beneficiado de tal capital 

natural sumamente valioso, únicamente algunos ebanistas y carpinteros ladinos se han 

aprm·cchado de su venta y ucl trabajo de madera: sin embargo, esta actividad económica 

está en crisis: es rclatirnmentc poca y ocasional la oferta de trabajo. 
Sin embargo. hoy por hoy, Totonicapán es el banco pinaceo más grande de Guatemala. 

¡,Porque? 1.a conservación de los bosques en Totonicapán es posible gracias al sistema 

social k'ichee'. "La \'igilancia que ejerce calla comunidad sobre sus úreas de bosque 

comunal ha impedido que éstos sean invadidos y talauos, a difen:ncia ue los bosques de 

propieuad privaua o csl<ltal, que han sido cortados sin mucho trámite para ampliar tierras de 
cultivo". 1

M 

Esto es lo que ha succuido en Totonicapún con la creación de la Asociación Ulew C'hé 

.la· en los aiios oi.:hcnta gracias al apoyo de instituciones corno Grccnpcacc. 

Lamentablemente, poco han podido hacer estas instituciones en la conservación de los 

recursos naturales en la cumbre María Tccím. por el conllicto agrario manifiesto entre 

muchas comunidades aledañas a ésta como el caso de litigio ue tierras entre Barrencché, La 
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Esperanza y Argucia por el usufructo del bosque comunal. El esfucr.1.0 actual en la 
comunidades está a cargo de la Pastoral de la Tierra de la Parroquia de Totonicapiín y de 
ONG'S como CDRO, que han colaborado en la creación de viveros forestales y de campañas 
de reforestación. 

l'roducciún urtcsunal y comercio: ~cncraclorcs de riqueza. En el Municipio de 
Totonicapán el desarrollo económico no se fi.111da111enla a partir de la producción agrícola, 
puesto que allí predominan las formas no capitalistas de producción. Es por eso que su 
economía ni siquiera llega a estar inmersa en la producción mercantil simple. la agricultura, 
ímicmnenlc ha servido como amortiguador económico k 'ichee'. 

La escasa capitalización a través de la agricultura füc lo que permitió, 
paradójicamente a Tolonicapún ser una ciudad cla\'C dentro del contexto regional: "porque 

los medios de producción agrícola ahí cstún reducidos al mínimo ... la comunidad de San 
Miguel Totonicapún esta formada por artesanos-comerciantes que no se definen ya como 

campesinos y que, efectivamente, no viven de la tierra y cuando poseen una parcela, en 
general la explotan indirectamente, y sólo les procura una fracción marginal de 

ingresos". 167 Por tanto, el ascenso económico k'ichcc' se ha desarrollado a partir de los 

artesanos-comerciantes. 

El comercio y la producción económica de los k'ichec's del municipio de 

Totonicapán tuvieron un repunte desde principios de siglo en dos momentos claves: a) La 
baja en la demanda internacional del café "generada por Ja crisis de los años 30's 

disminuyó los requerimientos de mano de obra k'ichcc' en las fincas, lo cual fue 

aprovechado por algunos miembros de las comunidades -San Antonio Jlotcnango- para 
comerciar con los pueblos de la región de la Costa Sur y en las mismas fincas. 

extendiéndose después hacia otras rcgiones"1
"

8
; y b) El período de la revolución 1944-

1954, pues los ya conocidos comerciantes k'ichcc's de Totonicapiin tuvieron mas libertad 

de poder comerciar libremente sus productos y desplazarse en todo el territorio nacional la 

mayor parte del aiio, liberados ya del libreto de jornaleros )'. de las leyes de \'ialidad y 
contra la vagancia. t\l libcrarse de la pesada carga decimonómica del trabajo fcm~ado se dió 

un incremento en la actividad comercial de los k 'ichee's. Para el caso de Momostcnango se 

ha señalado que "en 194 7 cuarenta comerciantes y cuarenta buhoneros fueron registrados 

en Momostenango. todos indios, y ese número se incremento nípidamenlc en la segunda 
mitad del periodo de interludio". lf•'' 

En San 1'·1iguel Totonicapún, tras la creación de la Escuela de Artes y Oficios a 

principios de siglo y. posteriormente. con el establecimiento del INTECAP. numerosos 
k 'ichee·s tuvieron acceso al aprendiz<tic de otras actividades artesanales. La actividad 

artesanal fi.u: la única realmente atractiva, pues los sueldos eran mayores que los pagados en 

el medio agrícola; pero para ello era preciso aprender el oficio; ser aprendiz significaba dos 

o tres años de prúctica antes de poder empicarse o de constitüir su propia empresa, razón 



por la cual los olidos frecuentemente se heredan de padre a hijo, al tiempo de contar con el 

conocimiento y la práctica necesaria para desarrollar el trabajo artesanal y, por supuesto, 
conocer las rutas de comercio y los precios locales y regionales. Esto los obligaba a realizar 

artesanías de dos tipos b:ísicos: el primero de uso local. que consume el mercado interno. 
como platos, ollas. escudillas. alcancías. entre otros. y el otro se vende como artesanía 
cnm(mmenle denominada "l(>lkl(1rica" o de "turismo". la cual si: ri:aliza con miras a vender 

al lllrismo local y regional. como adornos, llorcros. candelabros. pilos. y otros. 

Así, para 1 ')50 los comerciantes de Tolonicapün y los municipios vecinos habían 

establecido un nue\'o sisll:ma de comercialización en la región. controlado por la población 
rural que movilizaba los bienes artesanales producidos por las comunidades del 
departamento y otros. El número de plazas "creció de 20 al inicio d.: .:stc siglo, a 150 en 

1950 y, mús de 300 en 1975". 170 La economía k'ichce' "no esta marginada sino integrada a 

la economía nacional e incluso internacional a través del mercado, sea el de la tierra, de la 

producción o del trabajo". 171 

La red comercial k'ichee' llegó a eslablecersc d.:sde el siglo XIX en los mercados 

regionales importantes como Quctzallenango, Sololú, Nahualá, Momostcnango, El Quiché. 

l luehucl.:nango, San Francisco El Alto, la ciudad de Guatemala. San Pedro Saealepéquez, 

San Marcos, Relalhulcu, Mazatenango, Cuyotenango, San Martín Zapolillán, Panajachcl, 

entre otros y, se amplió conforme lo hizo la red de comunicaciones en Guatemala. Los 

comerciantes k'ichce's de Tolonicapán expandieron a principios del siglo XX sus rutas 

comerciales hacia Tapachula en México y sobre algunas ciudades de oriente del país como 
lacapa, Juliapa. Chiquimula, Puerto Barrios, entre las más importantes. 

En la mayoría de dichas ciudades, los k'ichec's de Tolonicapán establecieron 

residencias temporales y, en ocasiones. permanentes. Además muy pronto establecieron 

locales comcrciaks que con el ir y venir de mercancías aseguraron el comercio en dichas 

ciudades. La mayoría de los comerciantes de Tolonicapán pocas veces se han conformado 
con una aclividml mercantil simple, pues muchos de ellos incluso son famosos en el oriente 

del país debido a que "son capac.:s de comerciar con cualquier cosa". Allí las relaciones 

inlerétnicas que se establecen lambi<.'n comercialmcnlc cnlre los pueblos mayas como los 
ke'kchies, kakchikeles. lzutujiles y ladinos no se circunscribe únicamente en las esferas 

comerciales. sino que incluso también a su participación en rituales sociales, como lo son 

las ferias, navidad, año nuevo y semana santa. l\1uchos comerciantes, buhoneros, músicos. 

danzantes. por 1ncncÍlltlar algunos. 110 solarncntc.: aprovcclian las ll:rias para comerciar 

productos y ofrecer sus servicios sino que participan aclivamcnlc en un ritual social en 

donde se establecen lazos de solidaridad social. Tal es el caso d.: los músicos de 

Tolonicapán que participan en lugares como Nebaj. Sololü. Nahualü, El Quiché, y algunos 

otros lugares 17~. Otros tantos se relacionan a lrnvés d.:I parenlcsco que cmcge como un 

mecanismo de solidaridad social entre: los k'ichcc's. 

--·-·- . . --·-----
rp;,,~· , : , .r 
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Goldín 173 encontró de hecho, cicrtus pautas culturales dentro del comercio k"íchee· 
que nos remontan al pasado mesoamericano, que durante siglos estabkció una red de 
intcrcmnhio económico y ritual. El ir y venir de las rutas comerciales totonicapcnses en sus 
viajes cortos realizados a mercados cercanos y a lejanos establecen un intercambio 
económico pero también ritual y social. Es bastante comentado el caso de muchos 

totonicapcnses y quctzaltecos. por lo común profcsionistas. huscan novias o esposas 
"blanquitas" o "canchitas" en el oriente. atrapados quizús en los falsos colores del racismo 

que sufren en sociedades neocoloniales. 
La mayoría de productos comerciados por los k"ichee"s en los mercmlos regionales 

tradicionalmente han sido los hilados. las telas y la ropa "tipica" como cinturones, blusas, 

cortes y "chumpas", alfarería como ollas de uso común y religiosas. sartenes, braseros, 

pichachas para el nixtamal, jarros. entre muchos otros, tambicn el trabajo en madera como 

muebles. nuisearas y juguetes diversos, trahajo en piel como calzado. cinturones o 

ºcinchos~·. muñecos de cera. artículos de talabartería. entre: los rnits antiguos e importantes. 

Oficios como la sastrería, panadería, albaiiilería. hilado, tejeduría, buhonero o 

comerciante, aserradero, chofer. mecánico y músico fueron las principales actividades 
económicas k"ichec"s en el área urbana en los ailos cincuenta y sesenta. Muchas de esas 

actividades han dado paso a otros nuevos, tal es el caso de los relojeros, mecánicos. 

hojalateros, vidrieros. técnicos en reparación de productos electrónicos. y otros más. 

Las acti\'idades más especializadas eran el Aj Kij, quien se dedica a curar los 

peligros del alma y el espíritu y los "adivinadores", que ven el destino de la persona; el Aj 

ltzcl, comúnmente denominado el brujo, quien provoca el mal; el de médico tradicional y el 
de maestro de educación primaria, básico y diversificado. 

El trabajo de los ladinos li.Je generalmente urbano, por ello sus actividades 
económicas los situaron principalnu:nte dentro de la cabecera departamental, esto es, en 

San Migud Totonicapán. Los comerciantes ladínos establecieron numerosos comercios 
como papelerías, mercerías. tiendas. panaderías. farmacias, clínicas médicas y oficinas de 

despachos jurídicos en el área urbana. Otro grupo numeroso de ladinos laboraba dentro de 

la burocracia gubernamental, en instituciones como ht Municipalidad y Gobernación 
lkpartamental. juzgados. Administraciún de Rentas, INDE. tGSS, EMPAOUA, GUA TEL. entre 

muchos otros. 

La iniciativa privada también absorbió parte de la fuerza laboral en empresas como 

los bancos o en la microindustria local. A propósito de esta última. El l\folino San Rafael 

l'ue la última pequeiia índustria local. pues las licoreras de Luís l'érez y l lumberto R. Flores 
quebraron económicamente en los aiios sesentas ante la competencia por un lado, con el 

aguardiente clandestino llamado "cuxa" cuya producción estuvo en manos k"ichec"s en 

contubcrnío con la polícia. y por el otro. con la industria licorera nacional como Botrán, S. 
A .. o la <.)uctzalteca. A la quiebra económica del Molino vendni la quiebra de 

establecimientos y tiendas de ladinos que comercializaban dichos productos. 
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La actividad comercial no sólo es una tradición de la cual se muestran orgullosos 

muchos totonicapenscs sino una tradición económica. Totonicapán es el departmnento del 

interior del país con mayor porcentaje de población económicamente activa rural qth! 

cuenta con un empico dentro del rubro de industria. que llega 16.27%, del tola! nacional 

rural, que equivalen a una fuerza laboral de 19.643 personas. En cuanto al mismo rubro. 

pero en el ámbito urbano, 11..:ga a ser apenas de 2,823 de población ..:conúmicamcnlc acti\'a 

inserta en el rubro de industria, con un porcentaje muy bajo a niv..:I nacional. Se trata por 

supuesto de la microindustria local. pues el Departamento de Totonicapún tiene 21 

industrias registradas formalmente dentro del censo nacional. aunque en realidad. se trata 

más bien de micro-industrias. 

La economía artesanal tradicional de los k 'ichce's como la morería, textiles. 

cerámica, de Totonicapún se convirtió en la microindustria étnica en el úmbito regional en 

los años sesenta y sctcnla. La encuesta de 1950 arrojó que el 38.69%, de la población 

económicamente activa del dcpartmncnlo de Totonicapán se dedicaba a la artesanía o eran 

operarios y otros obreros calificados, en contraste con el 29.08% que se colocaba en la 

agricultura, el 24.5% al comercio y solamente el 2.74% de profesionistas, técnicos y 
burócratas. Para 1977 el porcentaje de artesanos ocupaba, según una encuesta de ese mio. 

el 41.8% de cabezas de fiunilia del ámbito rural, eran artesanos, de los cuales el 27.4% se 

autoemplcaba, su edad era de 43.3 años en promedio, mientras que el 14.4 % era asalariado 

o aprendiz. cuya edad promediaba los 25.3 años. En esa época. los tejedores de 

Totonicapún producían el 60% de los cortes en el país. adermís los sastres fabricaban cerca 

del 50% de la ropa de los hombres. 174 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
1950 

O artesanía, operarios 
y obroros 

O agricultura 

O comercio 

POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 

autoemploados 

O asalariados o 
aprendices 



La economía comercial ladina por aquellos años se encontraba debilitada, y a la 

fecha, se ha visto reducida a unos cuantos negocios establecidos que compiten frente a un 

nunu.:roso grupo de comercios y comerciantes k'ichee's. quienes siempre se ulian y crean 
estrategias corncrdalcs en contra de ellos. Esa tendencia es evidente también ahora en la 

mayoría dc negocios cstahlecidns. principalmentc en los de vcnta de ropa. zapatos y 

artículos de consumo en general. Las farmacias, oficinas y consultorios de los 
profcsionistas ladinos dc carreras "liberales" como la abogacía y medicina han podido 

competir económicarm:ntc. pero con la pn:sión de los cada vez mits profesionistas 
k'ichce·s. quienes n.:bajan los precios de las consultas y tnhnitcs. 

Migración: una tendencia en aumento. La dinámica de la migracton es un 

fenómeno observado. Es evidente que para muchos totonicapenses la migración temporal o 

permanente resulta atractiva frente a la falta de oportunidades laborales y mejores 

condiciones de vida. Las principales ciudades dcntro del territorio nacional hacia donde 

íluye migración son: Quetzaltenango, Guatemala y Mixco. El Diagnóstico Rural 

Participativo realizado por la Parroquia de Totonicapún muestra que "el 20,32%. esto es 
572 habitantes. ha emigrado hacia la ciudad capital, y el 26.07%, esto cs. 734 personas, lo 

ha realizado hacia los Estados Unidos; un 53,61 %. es decir 1,509 personas. no especificó 
lugar". 175 La migración internacional se realizó principalmente hacia los Estados Unidos, a 

las ciudades de Houston un 30%. Nueva York 20 %, Los Angeles 10%, Miami 30%. y 10 

% a otros Estados de la Unión Americana, como Carolina del Norte, Georgia, lllinois. y 
otros. 176 
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Las remesas de dinero provenientes de Estados Unidos a sus familiares en el 
municipio de Totonicapún n:pn:sentan un llujo de capital relativamente importante para la 

vida local. particularmente para el úrea rural, el cual se ha calculado en unos 20 millones de 
quetzales anuales. Dichas remesas son utilizadas principalmente para: a) la resolución de la 
vida cotidiana de sus familiares; b) la inversión de capital en el régimen de la propiedad 
como terrenos y construcción de casas-habitación o en el régimen financiero bancario, 

cooperativas, cte. y comercial formal e informal; e) las festividades. para por así decirlo 

continuar tributando a la mcmbresia de la organización socio-religiosa local. 

Así lo hace ver un estudio reciente sobre la comunidad de San Vicente Buenabaj. 

Totonicapún: "Allí desde los años ochenta se ha iniciado una migración importante hacia 
los Estados Unidos, al punto que para 1997 el 50-60% de los hombres se encontraban allá 

o habían ido temporalmente y regresado. En la comunidad, esta migración transformó el 

paisaje de la ciudad y los bienes mueble e inmuebles. así como el gusto y las necesidades 
de la población. léste tcnúmeno transformó la estratificación socio-étnica de la población. 
aunque al parecer l'I sistcnw de cargos pcrrnnncció intacto. pero incorporando las .. nuevas 

ideas" dc los jt .• cnes dcntro de la toma de dccisioncs. las cuales tradicionalmente 

estuvieron reservadas para la gcntc considerada mayor. Una expresión concrcta de la alta 

eficiencia dc la organización comunitaria es su situación fovorabll' con respecto a dotación 

de sen·icios büsicos en comparación con otras aldeas dc la región: se disponc de escuelas 
de educaciún primaria hasta en los caseríos, y en la aldea misma existe un instituto básico 

por cooperativa: hay salones comunales; se cuenta con un centro de salud. servicio 

domiciliar de agua potable. los drenajes corren por tubería. y hay servicio de energía 
cléctrica ... 177 

El Departamento y Municipio de Totonicapún presentan un alto indice de expulsión 
de población. los ladinos están abandonando el occidente y se están reubicando en las 

principales ciudades. l'aradújicmnente los ladinos tienen un alto indice dc atracción sobre 
las arcas rurales dcl Municipio de Totonicapán, pues allí es donde cstan lijando sus nuevas 

residcncias. lejos del centro de las ciudad ahora k'ichce'. Esto ticnc que \W con las nuevas 

colonias .. l.a bendición" y "El Maestro" que se ubican fuera de la ciudad de Totonicapán 

pero que cuentan con la mayoría de los servicios públicos, pero tam bien con los nuevos 
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generadores de Ja riqueza que existen en las nuevas ciudades k 'ichce's de Jos altos de 
Guatemala. 

Los nuc\'OS gcncrndorcs de Ja riqueza. Durante los aiios 60s'y 70's se inició un 
proceso en el cual algunas actividades artesanales tradicionales de Tolonicapán tanto 
ladinas como k'ichee's, tuvieron un decrecimiento económico. nuevas circunstancias de la 
cconomín nacional estalmn incidiendo en la cconomia local; por ejemplo. la introducción 
del peltre, plástico y luego Ja loza importada eliminó en buena medida el mercado de la 
alfarería tradicional. A la focha, las ventas de los alfareros cstún en crisis; éstas las realizan 

dentro de Jos mercados regionales donde se vende poco y son compradas por lo común. por 
habitmltcs de las comunidades rurales, muy pocas veces, a través de canales de 
comercialización nacionales dentro de la industria del turismo; y muy limitadamente se 
exportan. 

Nuevas formas de acumulación de capital iban a desplazar a Ja actividad artesanal 
tradicional, sobre todo en la rama de servicios, a través del transporte de pasajeros. Los 
dueiios del transporte privado en Totonicapán ante la ausencia de un transporte público, son 
en su mayoría k'ichce's; sus primeras "camionetas" transportaban las mercancías desde Jos 
aiios cincuenta. pronto ofrecieron el servicio de transporte de pasajeros hacia ciudades 
cercanas como Quclzaltcnanago. San Francisco El i\lto. Nahualá, Solnlú, y Juego rumbo a 
otras müs distantes. i\ctualmcnte el costo de adquisición de un auto-transporte puede 
ascender a müs de un milhín de quetzales, sin embargo los dueiios siempre se las arreglan 
para conseguir de cualquier forma unidades usadas o incluso "rodadas" de Jos Estados 
Unidos a un precio mucho más accesible. Aunque el primer vehículo en Totonicapán fue 
comprado por la familia k'ichcc' Clrnc Elias. 

Otra actividad económica que generó muchas ganancias fue el agiotismo, Jos 
préstamos de adinerados k · ichce · s y ladinos al margen de Ja ley se convirtieron en algo 
usual. incluso tras la introducción del sistema bancario. El "módico 20 o 30% de interés" 
llc\'c\ a muchos a la ruina. con la intromisic\n frecuente de abogados y "huizachcs", quienes 
siempre estaban prestos para obtener alglln tajo del dinero habido por Ja "mala cabeza" de 
los infortunados clientes. En la actualidad las cooperativas de ahorro y crédito y Jos bancos 
han ocupado el lugar de Jos antiguos prestamistas. 

J .os casatcnicnlcs también generaron buenas ganancias; sus inversiones se 
realizaban frecuentemente en propiedades \'endidas por ladinos en quiebra o que migraban 
rumbo a otras eiudadcs y de k'ichec's que vendían sus propiedades por dificultades 
.:cunómicas. l'ronto s.: amplió su poder en la posesión de títulos de propiedad sobre 
pensiones. hoteles. comercios y edilicios. 

El contrabando ha sido también una actividad económica fantasma. Algunos 
inl(>rmantcs me aseguraron que el contralmndo es generador de "fortunas que se hacen de la 
noche a la maiiarm"; esto que recurrcntcmcnte ocurría entre sus vecinos políticos, ahora 
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también sucede en personas que muy cnllndnmente se convierten de pronto en "ricos 

vecinos". En Totonicapún el contrabando de la famosa "cuxa" o bebidas alcohólicas n.:sultó 

un buen negocio a principios de siglo XX. pero pronto con la introducción de las bebidas de 

las licon:ras nacionales fue desplazada. Sin .:mbargo. otras actividades al margen d.: la ley 

continuaron como la venla de artículos robados, alhajns. artículos suntuarios y algunos 1nús. 

Ta111hié11 se comercia con prodw;tos internacionales. sobre todo aquellos que eran 

transportados d.:sd.: México o los Estados Unidos. como licores. 111cdicinas, artículos 

electrónicos. joyas. ropa, artículos suntuarios. etc. En mlos n:cicntcs. es un secreto a voces 

que existe "ya no sólo la siembra sino tamhic.!n el transporte y comercialización de 

enervantes". La comp.:tcncia entre k'ichee's y ladinos ha existido con frecu.:ncia, pero In 

alianza de los k 'ich.:c's l.:s ha permitido sup.:rar a los Indinos. <1uienes debido a "su 

egoísmo" han sido desplazados. 

El perfil cultural. Pero un análisis mús detenido muestra que en el ascenso 

económico y el proceso de acumulación de capital econó111ico, natural y simbólico en los 

k'ichee's también ha tenido qw: ver con su perfil cultural. Algunos miembros de la élite 

k'ichce' tienen un patrón <le consumo muy bajo, esto es, un no gasto y ahorro maximizado. 

lo cual les permite capitalizarse cada vez mús sin ningún aparente <.lisfrute de su riqucz.a 

acumulada. En mús de unn vez los la<.linos se han sorprendido de que lns apariencias 

engañan y muchos de los k'ichee's que ubicaban erróneamente entre los estratos sociales 

mús bajos luego vienen a ser los tienen una gran riqueza acumulada. El ladino por su 

pretendido status social y su estilo <le vida su "gusto" no lo hace o. al menos, lo disfraza. 

Esto se debe a que los k'ichee·s· dentro de su sociedad adquieren el prestigio social 

a través de otros parúrnetros sociales diferente a de los ladinos. Los k'ichee's de 

Totonicapún adquieren un nuevo status social por ejemplo, cuando adquieren una mayor 

tenencia de la tierra. camiones para trabajar en ellos, en su cooperación para las 

celcbracio111.:s de la fiesta patronal, en continuar sus estudios universitarios. /\lgt111 

informante me contó que su hermano en una fiesta muy contento se jac.:taba de que recién 

''había comprado una camioneta para que la trabajara su hijo". ;\ mi informante que es un 

profi:sionista poco le agradó In idea del nuevo stallls de su sobrino pues el hubiera deseado 

una mejor educación. pero muchos otros familiares si mostraron "orgullo". 

Por otro lado derrochar la riqueza o hacerla visible puede despertar la "envidia" de 

alglln vecino y con ello ser presa del trabajo de alglln Aj ltzel o ha.:edor del mal. El impacto 

psicológi<.:o que ejercen los "Aj kij". o "c.:ontadores de los días". y los mal llamados 

"brujos" o ··Aj ltzs" o .. conocedores del mal". es decir. quienes son los encargados de la 

espiritualidad maya o los pequeños empresarios de los bienes simbólicos, al parecer esta 

ha>tante arraigado en estas sociedades. También se ha atribuido este destino a otras tantas 

creencias de indole diversa. 17x 



Pero la religión católica y evangélica también se convirtieron en una especie de 
trampolín de ascenso económico debido a que a partir de un nuevo código de \'alores, como 

el de las sectas evangélicas que enfatizan la importancia del trabajo y el ahorro. así como el 
no gasto en las fiestas patronales y en alcohol: por el otro lado. la iglesia católica en un 
esfuerzo paulatino y en su entrega por la opción de los pobres ha brindado ayuda y elevado 
la calidad de \'ida de sus fi.:ligrescs por medio de su Pastoral Social. Aunque muchas veces 

tanto t\cciún Catúlica cnrno las sectas evangélicas hnn significado un proceso de 
COll\'Cí"iil.111. 

l'I papel de la Asociación Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente 

merece un comentario aparte, pues seguramente representa una propuesta de ctnodcsarrollo. 
con una estructura organizativa horizontal. ellos lo llaman Ri pop wokoj. que significa 
organigrama horizontal. Desde 1981 un trabajador social, Bcnjamin Sun Turnil, y un líder 

comunitario. l lilario Ciarcia comenzaron a formar un proceso organizativo en las 

comunidades de Xosalmaljú y Nimasac, que culmina en 1984 con la fundación de CDRO. 

CDRO fue ubicada primero en la comunidad de Vázquez y posteriormente en 1994 en el 

Paraje Tierra Blanca. donde actualmente funcionan sus oficinas administrativas y diversos 
programas. CDlm constituye una experiencia conrnnitaria devenida de lideres comunitarios, 

algunos de Acción Catúlica otros profcsionistas, que en aquellos años deciden iniciar el 

proyecto con ayuda de la A ID. 

l'DRO ha establecido un "tejido organizativo que ya para 1996 cuenta con 505 

grupos de base. agrupados en 43 consejos comunales y ocho subsistemas de trabajo o 

programas, que cubren 24 comunidades en Totonicapán"17
'
1 y en asociación con la 

Asociación para el Desarrollo de Santa María Chiquimula o ADESMA en donde 
recientemente el visionario líder comunitario 11 i lario García inicia la misión de lo que él 
mismo ha denominado "la rcgionalización de CIJl{O". 

Ademús CIJRO es una organización comunal "sustentada filosófica y 

111etodológi<:a111ente por la cosmovisión maya k'ichce', con enfoque de totalidad en relación 

cnn la problemútica económico. social y cultural del úrea rural, y en la toma de decisión de 

las comunidades asociadas en la prioridad y administración de los programas de desarrollo. 

< 'onstituye una teoria del desarrollo coherente. global. no destructiva. de convivencia, y 
cPnscrvaciún de la vida humana y de la naturalcza"". 180 

Los progra111as con que cuenta son: infraestructura. artesanal, educación. agrícola . 

.:apacitaciún. salud y medicina natural: educación. consumo. mujer y el de servicio y 
prnmoci1'1n social. ( 'ada uno estú integrado plenamente en las comunidades con comités 

u1111unales. El llaneo l'op. ahora cstú asociado estratégicamente con el Banco Rural o 

ll!\NRtJRAL uno de los mús importantes del pais para darle legalidad jurídica. Esta 
instituciún otorga los préstamos a las comunidades e incluso está descentralizado, pues en 

cada una de las comunidades hay comités en donde se pueden hacer trámites relacionados 

con los créditos. Desde 1988 hasta el presente se han otorgado más de 1.200 créditos. Se 
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calcula que el monto total del sistcmu financiero es dc aproximadamente 20.000,000 

Quctzales. quc al tipo de cambio resulta un poco mas de lJSD$ 2.600.000. 
La población a la cual orientan más sus servicios y esfuerzos es la rural k 'ichei:'. 

uunquc en su pi:rsonal la conliinnación es pluriétnica, pi:ro no así su dirigi:ncia que la 

conforman los 25 socios fundadores, quienes toman las decisiones relevantes con un 

número importante di: asesores y coordinadores de los programas. El organigrama de CllRO 

está conformado como un tejido social en donde las comunidades se organizan en grupos 

de base que conforman Consejos Comunales. 1vlismos que tienen reprc:sentación y se 

coordinan con los programas de CIJl{(l y la Junta Directiva o Tribunal del lonor. todos éstos 

interrelacionados unos con otros en forma horizonlal y circular. 

Posiblemente CIJRO conslituyc la mejor propuesta de ctnodcsarrollo local, pues 

otras ONG'S no limcionan de manera integral. Quizú la contraparte ladino-k'ichec' sea la 

Cooperativa Chuirrn:kcnú. S. A .. la cual tiene programas de desarrollo: también otorga 

créditos. pero sin una real y efectiva organización comunal que involucre a todos los 

integrantes en la toma de decisiones y organización 1.k acuerdo con su pi:rlil cultural. Se 

trata mús bien de una cooperativa de desarrollo local que involucra a la población ladina y. 

en buena medida. k'ichee'. Esta cooperativa surgiú a iniciativa de los lideres de Acción 

Católica en los arios sesenta y setenta. ellos fueron quienes impulsaron el otorgamiento de 

créditos agrícolas y programas de capacitación dentro de las comunidades. 

El Instituto Católico de Capacitación. promovido por la Diócesis de 

Quetzaltenango, tuvo muy poco impacto en el ámbito local Según García "la causa del bajo 

impacto está relacionada con la respuesta no muy receptiva de Acción Católica. sobre todo 

en cuanto a los cambios dentro de la organización comunitaria y al liderazgo social, pero 

sobre todo al hecho de que el ICC privilegió un enfoque agropecuario dirigido a 

campesinos, lo cual no era prioridad para Tntonicapún". rxi 

El otro proyecto de desarrollo local es el cristiano de los Agustinos Recoletos de la 

Parroquia de lotonicapún. El programa parroquial de Pastoral Social consigna "promover 

una pastoral social. que construya comunidades con una mayor conciencia de su dignidad y 
compromiso. en la defensa y desarrollo integral de las personas. especialmente de los más 

pobres. que generen un cambio de.: las estructuras de pecado". 

Los programas sociales dentro de la Parroquia de.: Totonicapún fueron diseñados 

durante la c.:stancia del padre Pedro Rivas en los arios ochenta. quien tuvo mucha simpatía 

en el pueblo. misma que ganaba con sus múltiples acti\'idades de caridad. pero también por 

su capacidad y dinúrnica al crear un pr.ngrama de tal naturaleza. hasta entonces único en 

Totonicapán. Los programas básicos que se crearon en la Pastoral Social fueron: el de 

salud. que actualmente cuenta con dispensario urbano. dispensarios rurales. atención 

materno infantil. farmacia. animadores. laboratorio clinico y al<.:nción de nutrición; d de 

justicia y solidaridad que brinda asc.:soría jurídica gratuita al igual que el Bufete Jurídico 

"Egil Ordúñc1. Murioz" del CUNOC-USAC en San Miguel Totnnieapün en casos 
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generalmente civiles; el agrícola, que tiene programas de extensión, animadores, tienda, 
crédito y presta asesoría técnica a las comunidades en cuanto a cultivos, explotación 
racional de los bosques y horticultura. 

El ascenso político. 
El segundo vértice del ascenso k'ichce· en Totonicapán es el político, el cual tiene 

como hito histórico la denominada "revolución de octubre". Proceso social ha sido 
denominado por Luis Cardoza y Aragón, el poeta del exilio, como "los 1 O años de 
primavera en el país de la eterna dictadura". La "revolución de octubre" fue en esencia un 

movimiento social dcmocnítico-burgués que, con un fuerte contenido nacionalista y espíritu 
revolucionario transformó las viejas estructuras político-sociales heredadas de las 

dictaduras liberales. 
Se trató de una revolución urbana-ladina, y de las clases medias, es decir, de los 

ladinos, aunque copn el apoyo de grandes sectores sociales. La denominada "revolución de 
octubre" tuvo grandes implicaciones para ambos grupos sociales en el ámbito político-local 

de toda Guatemala. 
Antes de la revolución de octubre, las estructuras políticas sociales de las dictaduras 

liberales no daban cabida a la participación de los k'ichee's más que en los puestos más 

bajos del organigrama político. En Totonieapán, como en toda Guatemala, la figura del jefe 

político representaba el poder local. El autoritarismo y arbitrariedad acompañaron siempre 
la gestión de los jefes políticos. El je!C político nombraba al alcalde municipal, las 

votaciones evidentemente eran manipuladas a su voluntad, inclusive se practicaban los 

fraudes electorales en caso de que la población no votara por su candidato. Los ciudadanos 

con derecho a voz y voto entn los hombres ladinos mayores de edad, mientras que las 
mujeres y los k 'ichcc's quedaban excluidos del voto y no eran en modo alguno verdaderos 

ciudadanos. Tanto el Alcalde municipal como el Alcalde 2 como los diferentes regidores y 
síndicos municipales eran siempre ladino~. Lns k 'ichec's sólo ocupaban puestos 

secundarios dentro de la corporación municipal. o bien dentro de la municipalidad k 'ichce'. 
Un acuerdo gubernativo del 31 de mayo de 1927 había establecido una mayor 

presencia de ladinos dentro de "la municipalidad de los pueblos donde predomine el 

elemento k'ichec"'. Con ello se ampliaba la participación ladina en la vida política local, la 

justificación era que estaba "comprobado con los respectivos datos cstadisticos, que los 

pueblos cuyas municipalidades han vc11ido intcg1:ündosc con si'>lo el elemento k 'ichec' se 

han estancado en su marcha evolutiva, especialmente por lo que respecta al ramo de 

educación: y. para promo\'cr el adelanto de esos pueblos es necesario y convcnicnte que las 
minorías ladinas tengan repn:scntacilin en los cuc:rpos edilicios, a fin de que puedan 

intervenir en la administración local y promover y controlar obras de progreso". 
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Asimismo. en el acuerdo primero de dicho documento se establecía que los 
desacuerdos debían ser resueltos por el jefe político. consultando la opinión de los 
'"principales ... aunque esto último casi nunca se realizaba, pues el jefe político siempre se 
caracterizaba por reproducir el autoritarismo de los dictadores en turno. y el acuerdo 
segundo establecía: '"que el alcalde primero y el síndico primero debenín ser ladinos y saber 
leer y escribir el castellano. La elección de los demús miembros del Consejo se harú en 
forma alternada y de modo que siempre queden representados por mitad ladinos e k'ichec's 
del lugar. prcliriéndosc en la elección a los que hablen cl castellano, usen el traje de la clase 
ladina y sepan leer y esnibir". Sin embargo. para el caso de San Miguel Totonicapnn. desde 
linales del siglo XIX. la mayoría dc miembros del Conscjo Municipal y los puestos más 
elevados tarnbién eran ocupados por ladinos. Por eso. este acuerdo scgurarncntc reforzaba 

lo que ya se establecía en la prúctica y aún se an1pliaba sobre otras rmnas como la 

educación: de un modo u otro la jerarquía del poder local qucdaba en manos de los ladinos. 
Los alcaldes k'ichcc's se organizaban de manera semejante a la municipalidad 

ladina. pero funcionaba de forma paralela a ésta. sobre todo como enlace entre la 
municipalidad y las comunidades k'ichce's. En su seno la participación dentro de éstas era 
mucho mús democrútica y representativa que la ladina. Jacinto Amézquita seiiala con cierto 
asombro que "es digno de estudio cómo se dirimen las cuestiones que ataiicn a su 
representación. Nadie queda sin tomar parte en sus deliberaciones; todos dan su parecer. 
Reunidos en grandes masas forman 111ecti11g1· y clubs que llamún kichés y discuten sus 
proyectos; levantan contribuciones voluntarias; eligen sus municipalidades y trntan en 
general de los intcrescs comunales. Tres meses antes de las elecciones municipales, cada 
principal. cada cabecilla deposita un grano de maíz en la urna clcctoral; y ese grano, que 
representa un \'Oto. pucde rctirarsc si el candidato no correspondc a las aspiraciones de los 
comitentes." 1 '~ 

Igualmente. en dicha obra se seiiala un ritual político de la alcaldía auxiliar que ha 
desaparecido hoy cn Totonicapán, el Oxibal bahkik. cl cual describe también el espíritu 
comunitario: '"pasados trccc días del en que toman P\lSt:sión los municipales, celebran la 
licsta del Oxihal hahkik, dando gracias al Hacedor Suprcmo por haber estado hasta 
entonces con buen acierto y para prevenirse de los males que puedan hacerles en el curso de 

sus l\mciones. Los brujos prc\'en el por\'cnir o la suerte de aquellos y recorren durante una 
noche la ciudad y los alrededores de Totonicapún. llevados en Procesión. Los mismos 
brujos bendicen las insignias dc autoridad y hasta los varejones, J1111cos, lazos. caitc.1· o 
sandalias de los alguaciles o mayore.,·". no 

En 1931 el gobierno de Jorge Ubico "suprimiú la autonomía municipal. el cual lite 

muy severo contra quienes ad\'ersaban su gobierno y dio continuidad a las obras públicas". 
IX• Su guardia personal estaba compuesta por k 'iehce's de Momostenango, quienes eran 

muy leales y probados. Esto limitaba seriamente el poder local, pues su competencia y toma 
de decisiones se reducían drústicamente, a lo que se sumaba el nepotismo de los jefes 
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políticos. Esto cvi<lcncia el carácter ca<la vez más represivo y autoritario y la crisis <le las 

<licta<luras liberales. La realización <le las obras públicas era posible gracias al trabajo 

forzado que se les imponía a los k·ichcc·s ante los exiguos recursos <lcl gobierno. 

Tras la caí<la de Ubico. el general Ponce. en su afün de poder. ofrecía a los k·ichee"s 

tierras comunales a cambio de su apoyo. Su mensaje típico ante la junta de principales de 

las comunidades era: .. en épocas de paz, júntense para trabajar. qiu: es la mejor manera de 

servir a la patria y de servirme ... tralx~jo es lo que quiero". Lo anterior conllevaba mantener 

al indio en sumisión a través de .. imposición <lcl trabajo forzoso y no permitir la 

organización de protestas o alzamientos padlicos". 18 ~ 
Pese a lo anterior. la Junta de los 48 Cantones de Totonicapún pidió el 5 de agosto 

de 1944, la supresión del Libreto de .lnrnaleros y de las Leyes de Vialidad y contra la 

Vagancia pues éstas eran una gran carga de trabajo que no permitía el desarrollo de la 

comunidad. Esta estructura política-social segregacionista y autoritaria ubiquista fue 

precisamente la que disolvió el régimen de la revolución. Tras la revolución los k'ichcc's 

de Totonicapán por primera vez tuvieron acceso a participar dentro de la vida política local 

y nacional. La revolución de 1944, .. al expedir y cumplir temporalmente una constitución 

democrática, alteró en la letra y en diverso grado en la práctica, la vieja determinación de 

los roles de los indios por los ladinos al hacer efectiva para éstos el derecho al voto y a ser 

elegidos para ocupar puestos altos en la jerarquía locales". 186 

Los k'iehce·s de Totonicapán ganaron en 1944 dos escaños en el Congreso con los 

diputados Narciso Chue Elias y el profesor Pablo Paxtor, y los ladinos uno el abogado Egil 

Ordóñt:z Muñoz, en la campaña politica del Frente Popular Libertador partido de tendencia 

populista que tuvo la hegemonía política local durante la revolución con la llegada de 

Arbenz al poder. 

Esto seguramente fue el preludio <le una nueva relación entre los k'ichee's y ladinos 

en Totonicapán, y entre los k'ichee's y el Esta<lo, la cual se había venido manifestando, de 

una manera asimétrica. Victoriano Alvarez .luúrcz, k'ichec' de Totonicapún y militante del 

Frente Popular Libertador en tiempos de la revolución. ha señalado que en esa época "por 

primera vez llevamos a <los k'ichec·s al organismo legislativo, conquistamos algunas 

mejorias en nuestros niveles de vida. servicios sociales y educativos, pero no hicimos nada 

respecto a nuestra identidad cultural. razón por la que los lideres que surgieron sólo se 

dedicaron a aprovecharse del movimiento revolucionario para resolver sus necesidades 

personales". 1
"

1 

La revolución del 44 daba mayores oportunidades a los k'ichcc's de Totonicapán, 

quienes obtuvieron los beneficios de un Estado <lemocnitico en donde se podía canalizar la 

mayoría de las inquietudes y reclamos sociales. políticos, económicos. pero no así sus 

reclamos étnicos. l~stos quedaron siempre en Guatemala como un debate postergado. a 

pesar de las enmiendas constitucionales de la constitución de 1944 fueron pioneras en 

América latina en cuanto al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. 1
"" 
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En Totonicapün algunos ladinos de Ja época decían durante el periodo de Ja 
revolución: "Cuando i\révalo sea presidente. mandarú a castrar a los k 'ichcc's para evitar la 
procreación y extinguir la raza". Eso ha significado nuis que el temor latente de una 

rebelión J.; 'ichcc'. 1
"'' Cosa que estuvo lejos de ocurrir pero n.:vclaba también el racismo y Ja 

discriminación imperante. En la ideología ladina de Totonieapún se pensaba que los 
k'ichec's eran también Ja causa de la dificil y compleja situacii'1n política. económica y 

social que atravezaba el país a principios del siglo XIX. Escondía también el miedo 
creciente del ladino con la liheradón del k'ichec' de las cadenas que lo sujetaban en una 

posición de subordinación con respecto al Fstado y al ladino. ahora se temía el naciente 
poder político k'ichee', pero también su competencia en Ja arena política. pues los k'ichee·s 

constituían el conglomerado social mús numeroso y ahora tenian derecho al voto. 

Los k'ichce's de Totonicapún participaron en el poder local durante el periodo de Ja 

revolución como representante político del pueblo maya. pero su participación y lucha 

tenaz no pudo romper con la estructura política en el úmhito local. como la municipalidad 
que continuó siendo ladina. Inclusive. fruto de esta experiencia revolucionaria se creó el 
Instituto Indigenista Nacional del cual un totonicapcnsc Jorge J.uis i\rriola l.igorrría fue 

uno de sus mayores impulson.:s y el último director, tras su cierre en 1963. El indigenismo 

como la política cultural para resolver la cuestión indígena era seguramente 

incorporativisla e integracionista en su contenido, pero su ideal era netamente 

revolucionario para la época, mucho müs incluso en una sociedad racista como Ja 

guatemalteca. 

Pero para entender de mejor manera cómo se articulaban los espacios políticos en 
San Miguel Totonicapán debo mencionar sus estructuras políticas, las cuales han variado 

poco durante los últimos 50 años. 

La institucionalidad municipal. La municipalidad de Totonicapún se organiza de 

acuerdo al organigrama político nacional, esto es, compuesta por la Corporación Municipal 
que cuenta con un alcalde municipal, síndico primero y segm1do, concejales primero al 

séptimo y. por supuesto, los regidores, quienes se eligen cada 4 ailos. i\unque durante el 
período de la revolución se permitió que un k'ichec' llegara a convertirse de nueva cuenta 

en i\lcalde Municipal. 

!.os alcaldes municipales durante los últimos 30 ailos han sido ladinos y k'ichee·s, 

inlcrcalímdose a menudo; muchos k'ichee·s opinan quc los candidatos ladinos son 

impuestos por los partidos políticos nacionales. comunmente por afinidad étnica ladina; 

empero un anúlisis mús agudo muestra que el perfil que la élite k'ichee·s prefiere alguien 

que independientemente de que sea ladino o k'ichcc·. cuente por sobre todo con las 

habilidades políticas para lograr que los propósitos y objetivos políticos de dicha clasc se 
cristalicen. 



Es lógico pensar que los intereses de la élite k'ichee' muchas veces no coincide 

politica111cnte con los de la 111ayoría de la población k 'ichce', lo cual provoca la división e 

incluso el apoyo hacia candidatos ladinos. Este fenómeno caracterizó a las ca111pmias 

políticas k'ichce's, por ejemplo en Quctzaltenango. hasta que Rigobcrto Que111é Chay ganó 

las elecciones 111unicipaks en los noventa. Los otros puestos menores dentro de la 

municipalidad. como los síndicos y regidores. han sido en mayor medida ocupados por 
k'ichee's. 

La corpornciún 1nunicipal celebra cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria 

cada mes. así como dispone de la autoridad para convocar a un cabildo abierto, esto es, la 

reunión <lcl antiguo ayuntamiento con los "principaks" de la localidad para tratar asuntos 

de importancia <lcl 1vlunicipio; y también del cabil<lo cerrado, es decir, con la presencia de 

la autoridad municipal exclusivamente. l'n estas comisiones de la corporación existe un 

mayor número de empicados k 'ichcc·s sobre los ladinos. 

Existen ademús comisiones de la Corporación Municipal que coadyuvan en su 

funcionmnicntn, como son la Comisión de Finanzas. 1 lacicnda y Asuntos Jurídicos, las 

comisiones de Abastos, Administración, Cultura, Educación y Deportes, Medio Ambiente y 

Patrimonio Cultural, Urbanismo y Desarrollo Rural, y Salud Pública y Asistencia Social. 

En estas Comisiones de la Corporación existe un mayor número de c111plcados k'ichcc's 

sobre los ladinos. 

En la Municipalidad laboran en los direrentcs cargos municipales, el secretario 

municipal. el tesorero municipal, los olicialc:s, secretarias, receptoría y de registro civil y 

las secrc.:tarías de juzgado. de compras y suministros, los administradores, jefe y personal 

de la policía nacional civil, directivos de la casa de la cultura, encargados de edificios 

públicos. guardianes e intendencia edil. Es de advertir que la mayoría de puestos de 

Secretario y tesorero municipal, oficiales. encargados y secretarias son ladinos casi 

siempre. mientras que en los demás puestos "menores" son k'ichce's quienes ocupan tales 

cargos. 

. Por supuesto, a este organigrama municipal se le adiciona el representante del 

Gobierno de la República en el departamento de Totonicapán, esto es, el gobernador 

departamental. <1uicn por In común es ladino. pero en los últimos lustros lo han ocupado 

también k · iche.: ·s. 

La institucionalidad también estú presente en las diferentes Instituciones del sector 

pliblico en el dc¡mrtamcnto, corno lo es la Administración Departamental de Rentas, la 

Agencia Auxiliar del l'vlinistcrio Público. la Jefatura del Área de Salud, Delegación 

Departamental del INE, CONALFA, INTECAl'. SEGEl'LAN. MAGA. Destacamento Militar. 

(iuardia del lacicnda. l lospital Nacional, tGSS. juzgados, Policía Nacional, INDE. DIGESEl'E, 

IJclegaciún lkpartam..:ntal de Contraloria. Delegación Departamental de la Procuraduría de 

los Derechos 11 umanos. entre las 1mís importantes. Cada una de estas instituciones políticas 
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regula la vida político-administrativa local en los diferentes :'tmbitos que les competen. En 
dichas instituciones los altos li111cionarios son com(111mente ladinos. 

La burocracia sobre todo en los ámbitos de procuración e impartición de justicia fue 

realmente corrupta. padeciéndolo tanto la poblaci1'>n ladina como k'ichee'. aunque esta 
llltima fue mucho nub \'ulnerahle dado su desconocimiento del otro derecho. es decir. del 

derecho positivo nacional que les era muy ajc•no a su propio derecho. el sistema jurídico 
k'ichcc'. Sunwdo a lo antcrinr. la burocracia se ha caracterizado por su prúctica 

discrirninatoria en el 11101ncnto en que debía prestar los servicios que cstün nmrcados pnr 

ley. Al maltrato verbal por el racismo y la discriminación. se acompañó de una negación de 
los derechos que como trabajadores y /n ciudadanos les asistía a los k 'ichce's. 

El Sistema de caq~ns. En San l'vliguel Totonicapün el sistema de cargos en su forma 

más tradicional. es decir. en donde se turnaban los puestos religiosos con los civiles. 

desapareció hace mucho tiempo, casi desde el momento en que desapan.:cieron las 

cofradías. en los aíios treinta. Ahora el sistema de cargos funciona como un poder dual al 

Estado y la administración municipal local a través de la alcaldía comunal de los 48 

cantones de Totonicapún. Aunque la alcaldía auxiliar se encuentra incorporada a la 

municipalidad u través del Regidor 4 190
• 
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La estructura pol!tica local es dual, producto histórico de la tenacidad k'ichec' por 
mantener sus propias formas de gobierno. Durante la colonia se dividió al reino en una 
Repíiblica de Indios y la Repíiblica de Españoles, y durante el periodo independiente cstn 
división continuli aunque con difcn:nte nombre hasta la reforma liberal. Cuando los ladinos 
comenzaron a obtener poder político en las comunidades k'ichec's en el siglo XIX se 
establecieron las Corporaciom:s Municipales Mixtas de corte segmentario y reemplazaron a 
los k 'ichee ·s. 

¡\partir de entonces la 1m11iidpalidad k'ichee' quedó relegada a segunda instancia. a 
través del rc.:gidor cuarto municipal. Aunque la municipalidad ordena la vida jurídico
política junto con las dcmús instancias gubernmnentales, los akaldes auxiliares en las 

comunidades son el vehículo mús eficaz para dar solución a los míiltiples problemas 

comunitarios mediante el consenso social, así como los personeros mús activos y 

persistentes en solicitar financiamiento para obras píiblicas y asesoría administrativa o legal 

ante el Estado. 
El alcalde k'ichce· o Regidor Cuarto quien por lo común es k'ichec' cumple su 

función como intermediador entre la municipalidad de Totonicapán y los alcaldes auxiliares 
de los 48 cantones; le siguen los alguaciles, que a su vez se componen de pregoneros. 

fontaneros. guardabosques, escolares, custodios, generalmente llamados empíricos. Los 

alcaldes comunales son quienes canalizan sus inquietudes y la problemática de sus 
comunidades a la asamblea comunal, que se realiza los fines de semana; allí tanto el 

Regidor Cuarto como las autoridades de la alcaldía auxiliar dan seguimiento a las consignas 

de trabajo. exigen a la municipalidad apoyos financieros o administrativos y legales. elevan 

y canalizan sus inquietudes pnlitico-administrativas, resuelven los casos de conflicto que 
se suscitan cotidianamente entn: \'ecinos o comunidades de los diferentes cantones, entre 

rnuchas otras de sus funciones. 

El ciclo anual de servicio comienza el 1 de enero de cada año y se mantiene hasta el 

año siguiente. l.os rep1escn1antes son elegidos comunalmente. a través de un complejo 

sist.:ma de cargos que se inicia a temprana edad con cargos como alguaciles o ser mic111bro 

de los algún comité comunal. l.a actitud de servicio es la mejor recomendación social para 

ser elegido. t\demüs. los principaks son los que se hacen cargo de llevar a la práctica las 

consignas. es decir. las obligaciones de las autoridades para las comunidades. sobre todo 

acatar y hacer acatar las normas k'ichee's de autoridad. Participar en el sistema de cargos 

otorga un gran prestigio social para los miembros k'ichee's sobre todo si va acompañado de 

buenas gestiones. pues esto les per111i1c gozar de beneficios adicionales en sus 
comunidades. 

El derecho k 'ichee' se ejerce a través de estos alcaldes comunales, quienes en las 

reuniones resuelven los casos que se presentan en las comunidades. Frecuentemente 
n.:sucl\'cn <.klitos menores)' turnan los casos "delicados .. a las auloridmks jurídico-políticas 

de San l'vligucl Totonicapán. Existen tres tipos búsicos de principales: por un lado el Aj 
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T'zib', quic.:n es el c.:scrihano: este lkva a cabo c.:l registro de las resolucionc.:s y acuerdos 

entre las partes. Actualmente es el vice-alcalde quien cumple tales t'unciones o, en su 

ausencia. el secretario; el segundo tipo es el Ja Chal Ulew. quien es el testigo del reparto de 

tierras, debe.: su puesto a su conocimiento sobre la composición territorial en las 

comunidades: el último es el Kamal ne·. quii:n es el "'casamenti:ro .. qui: sirve de enlace 

entre las liunilias de los novios para iniciar el ritual del matrimonio maya. 

Los principales o cabecillas son pi:rsonajes centrales dentro de las comunidades; en 

ellos estú depositado el poder. constituyen. pues. el receptúculo del poder comunal, aunque 

con ciertos cambios sociales que alteran el clemcllln lijn de la cullura y In convierten en 

elemento rnóvil. que se transli.ln11a en 11u1.:\·as cstrw:turas dt: nrgani1ación social )'política. 

Los alcaldes auxiliares han propuesto su propio organigrama de organización. 

La Junta de las 5 l'arcialidadt:s de Totonicapún es la que regula la cslcra de tierras 

de las parcialidades. Dicha organizaciún <:stú compuesta por una directiva de tierras 

comunales con un pr<:sidente y un secri:tario. un pri:sidi:nte del Comité Pro-mejoramiento. 

los principaks de las parcialidades y la inti:rlocución rnn el alcalde k"ichcc'. Los 

principales de las parcialidades son los que organizan el Comité de Baños de Agua Caliente 

el cual tiene un representante en la Junta directiva, un delegado de cuidado de agua y un 

delegado constructor, y a su servicio estún los fontaneros; el Comité de Bosques 

Comunales ahora integrado por la Asociación Ulew'Che'JA '; el Comité de Refacción 

Escolar que se organiza en las escuelas por las madres de familia para dar !ns desayunos 

escolares; y finalmente los otros comités comunales como el de caminos. energía eléctrica, 

teléfonos, construcción de escuela. y otros. 

El sistema de cargos aún persiste en su forma. lo cual constituye uno de elementos 

rrnís importantes de la organización social k"ichce' y que refuer1:an su solidaridad social. Su 

persistencia se debe mús que a resabios de sistemas políticos k'ichce's, a la organización de 

la sociedau k · ichc ante la gran marginalidad en términos políticos a la que ha estado sujeta 

a lo largo de la historia. Incluso aunque su contenido cultural ha variado. el ekmento lijo. 

el escalafon socio-político se. mantiene ) los principales continúan fungiendo como la 

autoridad moral en la comunidad. en casos como la resolución de con11ictos territoriales y 

la aplicación del denominado derecho k'ichec·; el elemento móvil. es decir, lo que ha 

cambiado o se ha modificado han sido los cargos religiosos asociados a éste. Las 

autoridades k"ichec's. a su vez. tienen una presencia importante dentro de las comunidades; 

los principales de Totonicapún excluyendo a las cnmadronas constituyen la mayoría de las 

autoridades dentro de las comunidades. los prolcsionistas aún son un grupo reducido. 

La contrarrevoluci{Jn, ruptura hacia el pasado. 1954 lire un aiio rcahnentc 

trúgico para la historia de Guatemala: en las comunidades de Totonicapán se sintió el miedo 

y terror de una guerra interna devenida de una invasión mercenaria. Varios aviones 

sobn:volarnn Totonicnpán y bombardearon con panl1elos las principales calles y avenidas. 
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El ruido de éstos apmatos fue percibido como tenebroso, los transeúntes corrían asustados 

pronto a esconderse dentro de los edilicios públicos y en sus casas, manteniéndose debajo 

de los escritorios o de las camas temblando de miedo por los "sulfatos". Trns el terror se 

instauró un Estado con una política anticomunista que restituyó en sus puestos a la vieja 

burocrncia. compuesta principalmente por ladinos. l.a alcaldía k'ichec' quedó en una 

posición muy fnigil. incluso bajo riesgo de disolverse. 

En Totonicapún durante la contrarrevoluciún y el conflicto armado interno se 

padecieron rcgí1ncncs autoritarius caracterizados por la represión política, y rcal111cntc 

pocas de las conquistas políticas logradas durante 1 <J44-l lJ54 se nu111tuvieron. Al menos los 

k'ichee's mencionan que continuaron participando con relativo éxito candidatos k'ichee's 

al Congreso de la República. muchos de ellos vieron en la política un medio de vida. El 

mercantilismo político fue una nueva etapa en la que muchos k"ichce's pudieron continuar 

participando en el escenario político. Muchos de los denominados "pantaloneros" de San 

Francisco El Alto vieron esto como una inversión, ellos linanciaban muchas campalias 

políticas de los partidos a cambio Je ser el candidato y, al llegar al Congreso de la 

República o a los diferentes puestos de elección popular. devengar los "jugosos" sueldos. 

hrcponcr su pisto .. y sacar la "ganancia··. 

El anticomunismo ~· Accií111 Catíilicu. En San Miguel Totonicapún, el pueblo 

k'ichce· resintió con mucha mayor fuerza el movimiento de Acción Católica orientado en 

una nueva evangelización en las comunidades k'ichec·s y ladinas. Acción Católica "es una 

organización laica institucionalizada por el arzobispo Mariano Rossel y /\rellano el 21 de 

abril de 1946. aunque su fundación data de 1935". 1
''1 

Acción Católica como el brazo derecho de la iglesia en Totonicapán en el periodo 

1930-40 ya había eliminado a las cofradías en varias comunidades de Totonicapán; esta 

acción rcsultli bastante pnwechosa y fue apoyada por los comerciantes. pues de esta manera 

se liberaban de las formas tradicionales de redistribución social, que impedía una 

acumulaciún originaria de capital. Una figura central fue la de monseñor Rafael Gonzúlcz. 

quien fue n11111hradn obispo auxiliar de los Altos con sede en Quetzaltenango. 1 "~ i':I 

"organizú la :\C a nivel diocesano aprovechando el grupo de la Sociedad de la Propagación 

de la Fe. misma que camhiú de nombre intcgründose a la AC nacional e imprimiéndole un 

impulso mús fuerte, gracias a sus visitas. a lomo de mula. hasta los mús arrinconados 
pw .. :hlos y cantones". 111

·t 

1'.n las conumidades se establecieron una serie de redes de conversión en las que 

cada uno de lus intcgrantes de Acción Católica se comprometía mediante su formación 

doctrinal a replicarla en sus propias comunidades. El ataque de Acción Católica también se 

presentaba en contra de las prúcticas y ceremonias mayas de los Aj k'ij, que encontraba eco 

en las comunidades por algunas actitudes despilfarradoras y el exceso al alcohol; por ello 

pronto se establecieron orntorios en lugares en donde se realizaban ceremonias mayas, aún 
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en las comunidades más distantes y se estableció la visita del párroco de Totonicapán en la 

mayoría de las comunidades. 

Totonicapún no es un caso aislado del Occidente del país, pues el caso de San 

Antonio llotenango es similar al de Totonicapán, pues "al caer la revolución del 44 lns 

dirigentes de las cofradías y los principales se vincularon al gobierno central a través del 

gobierno local. como un mecanismo para derivar y legitimar su poder en el municipio". 1
'" 

Falla en sus investigaciones sobre Santa l'vlaría Chiquimula apunta que lns testimonios de 

sus informantes tal como ellos conocieron a AC. y en su mayoría se mencionan personas de 

Santa Lucia La Refórma. Monwstcnango. Santa Maria Chiquimula y Totonicapún; esto 

muestra el grado de expansión y de aceptación del ideal de AC dentro de Totonicapán. 

Asimismo. aluden como causas de conversión el interés por querer desvincularse de las 

cofradías. los vicios que se creaban y la animadversión sobre los Aj ltzcl y K 'ij por malos 

servicios. Este movimiento de Acción Católica tuvo un mayor impacto entre las 

comunidades k'ichec's, mús <¡ue en las ladinas. las cuales continuaron con la tradicional 

práctica católica. apostólica y romana. 

Para los mios cincuenta y sesenta Acción Católica inicia una cruzada contra el 

comunismo; la iglesia siempre obligaba a los n:presentantcs k'iehee's a declararse como 

anticomunistas. campalia que se extendió hasta casi los alios sesenta. Incluso, en las casas 

tipo Totonicapún, antiguas, puede observarse cómo en los techos se colocaba una cruz, ya 

sea de teja, madera o metal, obligatoria para que el duelio de la misma fuera considerado 

como un buen católico y cristim10. 

En 1963 se inició la guerra interna en Guatemala agudizándose con ello el 

reclutamiento militar forzoso ejercido por los cxcomisionados militares. Ante el pdigro que 

significaba tratar los asuntos socio-políticos de las comunidades, sc evitaba hablar sobre 

esos temas. l.os jóvenes ladinos y k'ichee's incluso se escondían cuando pasaban los 

"pintos" o el ejército. porque se los llevaban a reclutamkntn militar forzoso. 

1.os alcaldes conrnnalcs k'ichee·s. por aquellos alias, centraron su atención en el 

cuidado de bosques comunales y ª'untos estrictamente intcrnos de su comunidad; pero los 

partidos políticos no tomaron en cuenta el detalle importante de proponer personas 

k'ichee·s para el puesto de regidor cuarto que m:ís tarde iba a ser el alcalde k'ichcc'. Fue de 

esta manera que algunas personas ladinas que "llegaron a ocupar d puesto de regidor cuarto 

a finales de los alios ochenta y principios de los noventa, sin aceptar la calidad de ser 

alcalde k'ichee', y expresamente manifestaron su incorformidad, al grado de solicitar que 

fueron trasladados al edilicio nrnnicipal y al mismo tiempo realizaron intentos por suprimir 

a las autoridades comunales. pero en esa época no se resolvieron ahí los conílictos de las 

personas k 'ichce's". 195 

El emerger de los partidos políticos. En los alias cincuenta emergió un nuevo 

actor social, Democracia Cristiana, partido político con ayuda de la social democracia, la 

82 



iglesia y una reducida base social en manos de Acción Social en las áreas rurales. La DC se 

convirtió en protagonista de la vida política y social del occidente de país y. por supuesto. 

también en Totonicapán estuvo presente durante los aiios 50, 60, 70 y 80. Su plataforma 

política era. en los cincuenta. claramente conservadora y con un tinte religioso, pero su 

postura se replanteó al incorporar en su seno n dirigentes comunitarios rurales en los 6(J's. 

éstos lograron modilicar el esquema inicial. que f'ue e\'idente1m:ntc anticomunista y 

contrario a la laicidad del gobierno de 1\rbenz. 

Para la década de los setenta, un sector de la lJC se había inclinado hacia la 

izquierda. a la \'CZ que el partido aparecía en el escenario político nacional como la 

oposición a los regímenes militares. l.a JJC partiú de la premisa que Cíuatemala iba en un 

camino de "ladinizaciún" y de integración de los k'icl1ee·s a la cultura nacional. 

El populismo de la tJC' se acompañaba de la organización social de la iglesia 

católica: de hecho. los mios sesenta y setenta f'ue un periodo en donde los sacerdotes se 

acercaron al pueblo y comenzaron a entablar un diúlogo con los diferentes actores sociales 

y a organizar una serie de acciones con miras al desarrollo de las comunidades en el país. 

En el municipio de Totonicapún se capacitaron numerosos promotores sociales y se 

organizó la Cooperativa San ivliguel. La \'inculaciún rnn los dirigcntL'S de Acción Católica 

y la DC se mantuvo: como ejemplo de ello cstú "el caso de Víctor Solís, que fue alcalde del 

municipio en \'arios periodos y por muchos aíios ejerció como presidente de Acción 

Católica". 1"" 

A principios de los aíios uoventa la DC en Totonicapún perdió d apoyo popular ante 

el descontento casi generalizado de la población sobre el actuar económico, político y 

social de la De durante el gobierno de \/inicio Cerezo. l.a DC fue acusada de una serie de 

abusos y arbitrariedades en donde se destacaban fraudes a las arcas públicas y burocracia 

déspota; los alcaldes salieron con el apelativo de "rateros" y "abusivos". La misma 

decepción se vivió ante el autogolpe de Estado del gobierno de Serrano Elías y el 

descubrimiento de que el manejo de las arcas públicas nuevamente había sido malversada . 

. En 1991 también se suscitó un descontento generalizado devenido del traslado dc 

las fuentes termalcs. debido a que la municipalidad abril> un pozo. según la versión de los 

kºichee's, en una de las "venas de agua" que alimentaban al mismo. lJna de las autoridades. 

el día dc mayor dcscontcnto popular se vio obligada, a huir entre los tejados del edilicio de 

la municipalidad para no ser victima de un "linchamiento" público. Ese mismo día los 

vecinos prendieron fuego a una de las puertas. 

1.os k'ichee·s k· conliaron tradicionalmcnte el voto a los ladinos. pues pcnsab:m 

gl'neralincntc que ellos por su posición social estaban en una situación privilegiada para 

negociar ante.: el gobierno c impulsar las obras públicas. En la entrevista de Smith se 

conversa sobre el alcalde de Totonieapún de aquellos aíios: "Don Chepe (el alcalde) no es 

mala gente. él es un tonto que no entiende de nuestras costumbres. l~I maltrata a los indios 

aquí. pero no a todos nosotros. (Entonces porque ustedes eligieron a él, le pregunté) 
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Nosotros lo elegimos a él porque nosotros queremos nuestros caminos arreglados. Si Don 

Chus hubiera sido electo (el candidato indio para el puesto), el no habría podido hacer eso. 

(la premisa ruede que sólo el ladino puede manipular el aparato dd estado para el beneficio 

de la comunidad.) De hecho no importa quien sea d alcalde. Todos c.:n la política cslún 

ruera de su persom1. (El informante hizo un gesto con la mano indicando soborno.) ¡,y por 

qué no'! Nada cambia. El sistenrn político no puede ayudarnos aquí. (por qué no, le 

pregunté). Porque este es sólo y para los ladinos. Esto es parecido en toda Guatemala ... 

Nosotros los indios nunca podemos manejar el poder político real en Guatemala. Nosotros 

podcmos pn1tcstar. lllJsotros plnkmllS luchar. pero nost1tn1s no pl1dc1nos carnhiar cosas. 

(pero ustc.:des puc.:den librarse de Don Chepc. k sugcri) si. pero Don Chepc no es el 

prohlc1na. nosotros tcnccnos que poner a alguien como él en su lugar"'. 197 

1\ctualmenl<: el pueblo k 'ichee · de Tolonieapón eslú realizando innumerables 

esfuerzos para fortalecer al sistema de cargos; la elevación de su intelectualidad ha llevado 

incluso a la redacción de un libro sobre los alcaldes auxiliares escrito por ellos mismos, en 

el que registran su memoria histórica y organización comunal. Más relevante aún es que en 

arios recientes la cabe1.a de los alcaldes comunales cuente con una mayor preparación 

académica y capacidad política que. incluso, el último alcalde municipal; eso supone que. 

muy pronlll el ladino ya no scrú imprescimlible como intermediario político. pero ello 

d<.:penderú <.:n gran 111<.:dida de procesos sociales y políticos muy concretos, en particulnr de 

la li.mnaciún de cuadros políticos k'ichec's o intelectuales orgánicos. que desplacen esta 

Jcp<.:nd<.:ncia con respecto a los laJinos. 

El asc<.:nso político se ve animaJo ahora por las nuevas alcalJías k'ichce's como la 

d<.: Quetzallcnango. en dond<.: Rigobcrto Quemé y el Comité Cívico Xcl-Ju que lo respalJa 

resquebrajaron el tradicional laJinaje político quctzallcco cuando ganaron la alcaldia local. 

Para el caso Jcl rvtunicipio de Totonicapún se intentó realizar esta misma experiencia en las 

elecciones municipales de 1995 en la candidatura Je Renacer K 'asl¡\jib'al. que con 2,368 

votos estuvo cerca de ganar las elecciones locales de San Miguel Tolonicapán/Chuimekemí, 

p<.:ro ltt<.: superado por un pcqucrio margen por el FRG. que fue el ganaJor con 2.460 votos 

y el l'AN obtuvo 2.421. l lubo un alto porc<.:ntaje de abstencionismo situado en el 51.8% 

de la población. 

El ladino poco ha poco parece estar desempodenindose lambicn políticamente en 

Totonicapún; la inlluencia de los partiJos políticos nacionales es quizá uno de su puntos de 

apoyo para mantenerse en la sociedad nacional, pues encuentra cada vez menos lazos 

locales de apoyo a sus aspiraciones polílicas. La municipalidad que anteriormente era el 

centro aglutinador Je funciones políticas ladinas ya no lo es mús. Muchos ladinos. 

inclusi\'e, han optado por la abstención pues no encuentran en ningún candidato local, sobre 

todo de los partidos políticos. las aspiraciones que desean. Aun votando. los ladinos dicen 

con bastante fr<.:euencia .. todos son unos ral<.:ros ... "sólo vi<.:nen a robarse el pisto y se van ... 

pero muchos otros tienen su predilección debido a los arlilicios y cngarios de los partidos 
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polílicos. h·idenlcmcnle. los candidalos k ºichecºs no son muy favorecidos por el 
eleclorndo ladino. snhre lodo aquellos con apellidos kºichee·s pues es común que el ladinn 

se deje lle,·ar· por la múscant del racismo y L'I cstL·reotipo dl'I indiu co1no un ser ··sin 

cdtu.:aciún ... ··sin la capacidad··~ que ··apL'llil~ ,¡ sahL'll hablar L'Spt11iul ... 

Algunos partidos pnlílil'us CllL'lllan L'll la actualidad L'Oll hilSl'" SlH.:iaks a las t:uak:-. 

responden y dan origen: asi p111 c•.iemplo. el J'){(j lienc su hase snci;il enlre pro1cslan1es) 

los grupos l'llllSL"r\'adon.·s. entrL' 1..·llos los L'x-Patrullcros de mllodcli.:nsa ci,·il. que n.:spaldan 

al derechisla µcneral Rios l\lonll. l'I discurso pnpulisla de l'orlillo y liguras del esccnario 

local t·omo Rafal'! :\lvarado. ladino. incorpora l'I ingrediente atn1ctin1 y carismittico solH'l.' 

la poblaciún rural L' kºichee· l·:sc carisma se ha perdidn en el úllin10 afü1. sobn: wdo a raí~ 

de las prolestas públicas acaecidas en agoslo del 2001. 

liada la loma d<·I poder político. l'odria prcgunlarsc ¿,cónu> es que el l¡¡dino aún 

111a111ic11c su prcsem;ia en los pucslns polilicos si realmente poco a poco ha ido p.:rdicndo 

terreno ante las aspiraciones mayas'! La respuesta es crnnplcja. pero de un modo u otro. 

como se advicrlc en la pcrccpciún de los selcnla de Smith. los k ºichccºs continúan votando 

por los ladinos pues sus candidatos generalmente se cslablcccn a lrm·és di: los partidos 

políticos. lns cuales a su vez dan cierta prcll:rencia al ladino y a la consulta al interior del 

partido. pero sobre lodo porque <:s una cslralcgia poi itica para cs1ablcccr una relación 

dislinta con el l's1mln/naci«n1 

l·:n el nrganigrama p<>lí11rn de la ( ºorporacilin l'vlunicip;d. súlo el alcaluc es ladino. 

lodos los síndicns y conseja les son k ºichccºs; en las comisiones de la corporación. que es en 

donde se delinc·n los planes de dcsarrnlln. son los k ºichcc·s quienes ocupan los cargos, pero 

en el quehaci:r colidiano de· consecucitin de los proyectos d.: cksarrnllo generalmente los 

ladinos profesiunistas y técnicos ocupan los puestos. 

l'n l'J'l7 los kºichcc' en Tnlonicap:ü1 rcali7arn11 nna prntcsla pública el Impuesto 

único S<>brc ln111ucblcs o ll 'SI. en el cual se proponía que el pago snhrc los bienes muebles 

dl.'hía sl.'r dill:n!1u:iado. pues quienes tenían rnús dchian. consecUL'lllcmcnte. pagar 111üs: 

paralh°>.iica111en1e en Tn1onicapú11 pese también a la manipulación pnlilica que le hicieron los 

partidt>S p<>lí1icos. los kºichec·s prntcslaron como lradicionalmenlc In han hecho frcnle a 

Inda forma de tributaciti11 y pagos. Igualmente se pronunciaron en conlra del aumcnln a las 

lari f;1s ,k la hnprcsa de Tc·lt.'li>nns de ( iuatcmala mejor conncida cn11111 l'l'l.(il 11\ y la 

pri,a1i1_aci1'111 ck las empresas del gnhicrno en l'J'J7. l.os comerciantes kºichccºs en su 

111a~ 11ri•1 pn1pil.'tarios de locales se pronunciaron ese rnismo arlo en contra del at11nenlo en 

los impucslos a111e la Supcri11tc11dencia de 1\d111inistracilin Tributaria por sus siglas SAT, 

Pin h1 g.L'llLTaL las 1111111ili.:stacio11cs se realizaban frL'lllc a las instalaciones de las crnprcsas 

c1111 pancartas y allnparlantes 

l .tt últi111a rnanili.:sldL'it.111 en d 2001. pnn·lH.:ada lllll'.'Vamcnle pur la i111ple111cnt<.u.:ill11 

lk m1c·1-1i,, impucslos sobre la población. rcllcja no s"11o el l'ar;ictcr i.:con"1111ico de 
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Totonicapún que es co111crcial y linancicrn. sino también el descontento popular 

generalizado. A la dil1cil situaci\111 cconllmica d1..·I país. se le suman las políticas 

nenlihi:rales ..,n contra di: la población en general. el descrédito del J'( iR ante su 

incapacidad de resol\'<:r la prohlemútica de exelusiún dc la poblaciún k 'ichc y de las 

1nuchas pnuncsas incumplidas tuvil'rnn en cs1..· momento su respuesta organizada. Esto 

\'olviú a ocurrir c•n las manil'cstacioncs dcl ::!001 

El ascl'nso cultural. 1-:xistcn i1nporta11h:s cuntribucioncs sobre la cultura mayu
k 'ichec'. cntrc las quc dcstacan los valiosos aportes dc Sc.:hultze .lena y Hunzel para el casn 

de Chid1icastenango. Falla para el caso dc San Antonio llotenango. y los de Carmack. 

Recinos. ( iouhaud. Smith. entre otros. para el caso dc Totonicapún. En estas csplemlidas 

investigacioncs ha quedado registrada la riquel'.a cultural k 'ichcee·. la llor dc la cultura. 

pero también cl cambio y continuidad dc su cultura. pues su núcleo duro cultural ha \'ariado 

con el paso del tiempo. l.a cultura k'ichcc· no ha sido lija ni estática sino que ha estado 

atenta a lo., clcmentos móviks. al cambio social para darle continuidad a su horizonte 

cultural. 

Sin embargo. para la presente inn:stigación es de crucial darle un énfasis 

etnográfico al ascenso cultural k'ichce' de Totonicapún el cual es un proceso complejo de 

reivindicaciún y rc•\·alorización de la cultural maya k'ichee' de larga duración histórica. 

Desde tiempos di: llbicn se titularon los primerus maestros rurales k'iclu:e's en 

Totonicapún. Sin emhargn, muy pocos los k'ichee's pudieron acceder a la educación 

superior. sólo los hijos de pcquclins comerciantes y/o artesanos k'ichec's urbanos y en 

1111:nor cantidad rurales podían rcalizar tales estudios. Fuc prccisaim:ntc durante el periodo 

de la revoluc.:iún cuando en Totonicapún sc inauguraron la l'sc.:ucla Tipo Federación y la 

l'scucla Nllrmal Rural de Occidcnte con las cuales una cantidad mús elevada de k'ichcc's 

tuvo acccsu real a la educación formal superior y comenzaron a romperse muchos de los 

hilos \'isihle e invisiblcs que mantenían al~ 'id1ee· excluido. 

l.a l.NRo fue creada por medio dd acuerdo ~ubernativo número 58 el día 12. de 

marzo de 1 'J:'i:1: allí se abriú la oportuuidad para quc k 'ichcc's asistieran a la cnscfü111za 

supcrior. pero también en los prinll'ros :uios. llls ladinlls pobres, no sólo de Totonicapún 

sino dc otras ciudades ) comunidadcs ccrrnnas cn Quetzaltcnango. San !\·!arcos y 

l luehuetcnango. pero también <k úreas lejanas como del Oriente Chiquimula. Zacapa . 

.lutiapa. y dc otros muchos pueblos aprovecharon la oportunidad de cubrir sus necesidades 

l'ducati,·as y SL' gradtwran como maestros ruralcs. 111x 

1.os primeros maestros rurales egresados de la ENRO eran. en si1 mayoría ladinos. 

pero en los mios scscrita cada \"CZ .fueron 111cnos con respecto a los k 'cihc's. al punto que en 

los sctcnta cran una minoría y sólo acudian los ladinos "pobres". C'ontemporúnemnenlc. la 

mayoría de la población estudiantil es k'ichcc'. lJn intclectual k'ichec'que es representativo 

de cstc periodo fue Adrian lnes Cha,·ez quien después se convertiría en un actor político y 
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cullural k 'ichee' al dedicarse por completo al estudio y difusión de la cultura maya a nin:I 

internaci(lnal. fue mús que reconocido por sus traducciones del Popo! Vuh y otros Titulos y 
Manuscritos indigcnas tradicionales. 

l.os maestros rurales k 'ichcc's cgrL•sados en las primeras generaciones de finales lil· 
los arlns cincuenta y sesenta se ubicaron lahorahncntc dentro del magisterio local. y lus 

menos ingresaron a la u11i\'crsidad. generalmente c11 t..•l l'cntr11 l Jnivcrsitario de ()ccidcnt .... · u 

C'lJNOC' que es la extensii'in uni,·ersitaria de la l lni\'ersidad de· San Carlos en la cercana 

ciudad de <)uct/.altcnan!-.!.u. l.as carreras 1nt'ls concurridas fueron 1ncdkina. administraciún ~ 

;:u:tualmcntc ingeniería. y en cil'IKias sociales carreras corno trabajo SlH:ial y dcrcchu. 

No obstante IP anterior. el :u.:ccso a la L'dUt:aciún fonnal superior era limitado en 

Totonicapún en la década de 1 '1)0-íiO por las c1indieioncs sul'ioeconúmicas de la pohlaciún. 

pero paulatinaml!nte en los mios sl'scnta y sdt·ntas el acceso a la LNRO por los k'ichcc·s f'ue 

aumentando e incluso dió como resultado que una gran cantidad de sus egresados nn 

encontraran fuentes de trabajo. l lna frase común entre las mujeres ladinas de Totonicap:in 

quizú cjemplilique müs la asistencia numerosa a este centro: "Ahora en Toto ya ni patojas 

se consiguen para trabajar de muchachas. ahora ya todas estudian para maestras o quieren 

cobrar caro''. 

Los clubes sucinlcs: herencia cullnral J:11li11u-criull:1. Desde los años cincuenta hasta 

los años setenta se viviú una época en la cual la cultura ladina dominaba la vida cultural y 

social en Totonicapún. l.a sociedad estaba claramente diíercnciada en una serie de estratos 

sociales en donde generalmente los ladinos ocupaban las capas económicas rmis altas. l'I 
Teatro l'\'1unicipal constituía el centro cultural ladino. era bastuntc lujoso para la época e 

ingresaban pocos k 'ichcc·s. 

El famoso cinc Elcctra funcionaba varios días a la semana con público en su 

mayoría ladinos y una minoría k 'ichcc· que podía comprar un boleto de entrada. Los bailes 

dl'1nnstrahan cierta diferenciación social. pues las fiestas eran organizadas de w.:ucr<lo con 

una clase social o etnia determinada; así. a h1s <JUe se realizaban de manera pri\-¡tda con 

moti\'ll de cwnplcafü1s. graduaciones. bodas y otros sólo asistían in\'itados familiares y 
personas de una misma posición social o identidad. l'or ejemplo. las familias ladinas 

real izaban sus reuniones snciales slilo entre ellos. l.as famosas nestas del pueblo s<: 

organizaban en los salones municipales y se caracterizaban porque se pasaba un lazo de 

extremo a cxtren10 de la pared y se cobraba a las personas para 4ue entraran. 

Fntrc las asociaciones ladinas encontramos principalim:ntc al Club de 1.concs 

creado en 1 lJ(19 y cu~ os 111ic111hros. ~nn cierto status sot.:ial en el pul'blo. organizaban 

reuniones suciales. tiestas y actividades artisticas. El club "Cultural Chuimckenú". creado 

en l '1(i2 e integrado por jó\'cnes maestros y estudiantes universitarios en su mayoría 

ladinos. pero con alguna presencia de k 'ichcc's en su seno. quienes editaban con el auspicio 

ladino una publicación quincenal llamada Chuimekcmi. asimismo organizaban veladas. 



programas radiofónicos, actos cullurales y arlistieos. y reconocimientos sociales a 

lotonicapenscs distinguidos. 1;1 Comité J>rn-1\lcjoramiento de la Municipalidad establecía 

un vinculo muy importante con cstü para el mejoramiento de la infraestructura de la 

cornunidad y la rcsnludc'1n de cnnllictos de la rnisma; In gran mayoría de asociados y 

dircctÍ\'os cnm ladinos. 
l.a Asociaciún i'vlu1ualis1a de Obreros li1c fundada en 1 <J5·l y tenia una personalidad 

jurídica. sobre lodo era una inllucncia directa de la revolución de octubre en su a1'in de 

organizar a la claSL' trabajadora. Fue fundada por los agremiados de la industria local y 

lrahajadorcs del gobierno. prim:ipalmenlc ladinos. El desarrollo de la industria local fue 

escasa~ la dcsapariciún de las licon:ras en los sesenta y la debacle cconó1nica que acotnpañó 

a los dos molinos de trigo. hicieron pronto desvanecer esta asociación. Se trataba 1nús bien 

de un club social de obreros. un halbuceanle germen de organización obrero-sindical. 

i'nlrc los clubes k'ichcc·s estaba ya Vanguardia k'ichcc', de la que han derivado 

otras rmis en defensa de la identidad. no sólo k'ichcc' en general sino también de la mujer 

k'ichcc'. Su organizaciún eslaha constituida solamente por k'ichcc's y su relación con otras 

asociaciones ladinas hlL' L'scasa: se trataba de sistemas de organizaciún separados 

socialn1cntc. Esta asociaciún organizaha toda clase de actos culturales en donde se 

mostraba la nrltura k 'i<:hce· y maya del departamento y de Ciuatemala. Muchos de estos 

clubes estuvieron inlluidos por don /\driün Inés Chüvez. quien despertó muchas 

conciencias étnicas en Totoni<:apün. sobre lodo en San Francisco l'.I Alto. 

La mganizaciún Fomento de la Economía K 'ichce· se preocupaba por el desarrollo 

local. sobre todo de las comunidatks locales. por lo que organizaba grupos de trabajo para 

capacitar y brindar asesoría a grupos k'ichec·s en la <:nsefümza de nuevos oficios y técnicas 

agrícolas. :\cción Social tenia dos brazos: el ladino dt:I centro del pueblo y el rural, que ern 

y continúa siendo el müs numeroso. Aunqut: su trabajo es müs bien doctrinal, a la postre 

organizan <:n las comunidades una serie dt: actividades social y de recreación entre sus 

miembros 

Fsa realidad cultural catnhiú con la guerra interna y su agrnvmniento en los años 

ochenta. l'I caso 1n;is la1ncn1ablc es el del Teatro t\·lunicipal, pues luego de que se iniciaron 

los lraha.i,)s de rcstauraciún surgió una serie de problemas financieros y técnicos nunca 

aclarados y que mantienen" es<: c<:ntro cultural inhabilitado y en restauración "permanente" 

desde hace ,·arios arios. C 'on el lo <:I centro de la cultura de Tolonicapün ha ido en declive. 

La casa de la cultura y el INt;l'Al local han lomado ahora la iniciativa en la 

promoci<.lll turisti<:a. desarrollo social y rcali1ación de c\·cntos cullurak·s <:n San Miguel 

l olonicap;úi. FI Saltin de· lisos i\lúltipk·s y varios salones sociales de reciente creación han 

sido heclH•s también cun lines comerciales. sobn.: todo para el s<:rvicio de fiestas y 

n..·unionL's fo111iliares. 111ús que para eventos culturales. 

1'1 únirn dili:rcnlc es el salún San Miguel en l'alin. en donde MINUGIJA. los alcaldes 

auxiliares y otras organizaciones han realizado tulkrcs de capacitación para dirigentes 
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comunitarios. Allí también se alberga a la Organización Christian Childrcn Found, que con 
su programa de apadrinamiento da asesoría escolar, asistencia médica y orientación 
psicológica para el mejoramiento del rendimiento escolar y otórga préstamos económicos a 
los padres para asegurar una adecuada alcnción a los nif'ms. 

h) Sistemas religiosos y relaciones intcrétnicas. 

La religión fue desde la época colonial una de las impos1c1oncs ideológicas nuis 
fuertes. al grado que casi toda la población. o por lo menos mús del 90°/t, de la gente de 
Totonicapún, hasta casi mediados del siglo pasado era católica. l .as cofradías representaron 
seguramente desde .. su introducción en el siglo XVI la participación kºichec· en la iglesia. 

pues estaba a cargo de los ··scfiorcs principales .. para los cuales representaban ventajas. ya 
que a través de su trabajo en éstas adquirían el dim:ro para satisfacer su .. Real Tributo" y 

gastos fmnilian:s ... "111 

Los sistemas religiosos en Totonicapún cotncnzarnn a disputarse la hegemonía 

desde el proceso de la invasión espa1iola que dió c.:01110 resultado dos sistemas muy 

importantes dentro del imaginario religioso del departamento: el católico y el maya

kºichee". A estos dos se le adicionaron otros desde los años 2o·s. cuando se introdujeron en 

Totonicapán las religiones denominadas evangélicas y la mormona. El ateismo es un 

fenómeno reciente en Totonicapún, que junto con la masonería merecen atención y amílisis 
aparte. 

En la actualidad el 67.81 % de la población equivalente a 49.155 personas. es 
católica; de ella el 97%, es decir. 47,897 habitantes pertenecen a Acción católica y el 3o;¡, es 

decir, 1.258 habitantes a la Renovación Carismática. 

En Totonicapún la iglesia católica ha quedado en manos de diferentes órdenes, pero 
desde hace muchos mios la Orden de los Agustinos Recoletos es la que dirige la doctrina. 

l.os grupos dl'I apostolado son los que realizan la evangelización, se dividen en 

mm·imil'ntos. hl'rmandadl's y sociedades. Los movimientos más importantes son: Acción 

Católica Rural Obrera. Reno\'aciún Carismútica Católica, l'vlovimiento Familiar Cristiano. 

Legión de 1\·taría. f\·ladres Parroquiales, Cristo Rey y Ofrenda de Amor; las hermandades 

son: el Selior Sqrnltado y la Virgen de Dolores. En los 51 centros de la parroquia funcionan 

3~8 grupos de t\cción Católica y 36 grupos de Renovación Carismütica Católica, y existen 

ademüs 1 ~ n:ntms del Mo\'imicnto Familiar Cristiano. 

1.a mayoría de catequistas y grupos de Acción Católica son kºichee·s de las 
diferentcs comunidades de Totonicapún. En las comunidades del municipio de 

lotonicapún. la iglesia organiza a los liclcs en diferentes grupos de trabajo. inclusive en 
muchos templos existe también el espacio para que algunos sacerdotes no sólo ofrezcan la 

sacristía. sino también puedan tener residencia permanente. Cosa que mi ha sucedido pues 

Totonicapún apenas cuenta con cuatro sacerdotes de la orden de los t\gustinos Recoletos. 
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Existen doce sociedades y tres cofradías. mismas que son organizadas por k 'ichee's pero 
están desligadas del sistema de cargos antiguo, que cst:ín destinadas a la celebración de los 
santos que se encuentran en el santoral de la iglesia, como San l'v1 iguel Arcüngel y otros. 
Su actividad principal la n:alizan en fechas religiosas, principalmente para la Feria titular en 
honor a San Miguel Arcúngel.wo 

La población ladina ha sido tradicionahm:ntc católica. La cantidad de ladinos que se 
han conver1ido hacia la religiún protestante no cs müs dcl 30%. Parte de la identidad 
tradicional ladina en TutonicilpÜn es ser católico. por cuanto la religión protestante y 

también mormona han sido absorbidas mayormente entre la poblaciún k'ichce', ante todo 
porque el quehacer de los pastores protestantes y nwrmones ha orientado müs su 
evangelización hacia esa población en todo el occidente dcl país. 

Existe una claru diferenciación social dentro de la Iglesia dadas las diferencias 
culturales entre ladinos y k 'ichec's. Incluso. los sacerdotes o los seminaristas en los años 
SO's eran principalmente ladinos. i'óstos por lo general se juntaban en las misas frente al 
púlpito. Los rezos sc organizaban entre ladinos. pero poco a poco los feligreses k 'ichee's 
han abierto espacios al interior de los grupos católicos. ! labia una franca separación entre 
ambos grupos sociales; así por cjemplo, a las ladinas del pueblo no les gustaba qucdar cntrc 
los k'ichcc's "porquc huelen shuco" y porque "chish estar entre los indios". 

Actualmente la difcrcnciación social y la discriminación no tienen cabida en la 
parroquia de Totonicapün, la opción por los pobres es una realidad. Dos ejemplos claros 
sobre el particular son citados por Celso Chaclán: "I ). En la ciudad de Totonicap:ín hubo un 
grupo de ladinos que establecieron la procesión del Silcncio. del día Jueves Santo, que al 
principio fue exclusivamente para ladinos; no querían estar con el grupo k 'ichee' y se 
separaron de la iglesia católica y formaron su grupo. cargaron la imagen por muchas 
cuadras. pero como hay poca gente ladina. tuvieron que recurrir al grupo k'ichee'. Ahora la 
procesión del Silencio ya es del grupo ladino y grupo k 'iehce'. 2) En 1960 el grupo ladino 
de Totonicapán en la feria titular en honor a San l'vligucl i\rcúngel. que es el patrono del 
pueblo. puso un ~alim de baile. exclusivamente para la gente ladina. pues no querian ver 
k'ichce's en un baile. Pero no se llenú el salón y entonces lo que ocurre ahora es que el 
grupo k'ichee' entra sin distinción. pues el que quiere bailar. simplemente si puede pagar 
baila".~"' ¡.:¡ ladino. por motivos económicos y demográficos, ya no le es posible 
desprenderse del inevitable encuentro social. 

El sistema religioso protestante tiene su inicio en la vida social de Totonicapán en el 
aiio de 1922. cuando se funda en San Cristóbal Totonicapán la iglesia metodista; 
generalmente el apoyo a estas misiones fue linanciado por iglesias protestantes de Estados 
l lnidos. las cuales orientaron su atención. sobre todo. al úrea k'ichcc' y rural. La prédica 
tuvo ceo entre los comerciantes k'ichcc's, pues eso los liberaba del peso de los sistemas de 
cargos. pero sobre todo de las cofradias. Esto ha provocado conllicto entre los comunitarios 
pues por lo com(m sc trataba de personas que habían acumulado para sí un capital 
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económico rdativamcnte alto. al menos par;1 el nivel local comunitario. l'or ello no es de 
extrañarnos que Acción Católica lambién se haya opuesto u las cofradías pues era una 
estralcgia local para lograr reducir el empuje c\'angélico. 

La población evangélica en Totonicapún es rninoritaria pcnr alcanza el 26.68 1Yc1 del 

total con unos 1 <J.J40 fieles. de ellos 7.2J2 se consideran protestantes: 5.J44 evangélicos. 
1.394 adventistas. 520 mclodistas y <>7 monnones. y 4.<J83 de otras sectas sobre las cuales 
no se puuo precisar por parte de los crcyenles a qué sistema religioso pertenecían. !.as 
iglesias protestantes en Totonicapim son 144. distribuidas asi: Adventista con 19 templos. 
de Dios con 1 <J templos, Príncipe de Paz con 1 <> templos. Metodista con 18 templos, Casa 

de Oración Recibiréis Poder con 5. l'enlccosleses con 2 y otras con 75 templos. Gran parte 
de estas iglesias se ubican gcncralnll'ntc en úreas rurales y sus feligreses son en su 111ayoria 

k'ichee's. aunque cada una de ellas lienen ya templos en San Miguel Totonicapán a donde 

acuden un grupo numeroso de ladinos. 
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POBLACION PROTESTANTE 

Y EVENGELISTA 26.68% 

O protestantes 

O evangélicos 

l!I adventistas 

O metodistas 

•mormones 
•otras sectas 

La mayoría de pastores protestantes, que son cerca de 171, representan el 5,21 % de 

líderes religiosos en Totonicapün: eso explica que los protestantes no hayan podido 

desplazar a la organización católica rcprescnlada por sus líderes con 4 sacerdotes que 

representan el 0, 12%. 2.798 catequistas con el 85. 18% y 214 ministros catequistas con el 

6,51 'Vo, según datos de la parroquia. l .os k · ichec · s representan la mayoría de pastores 

protestantes y consecuentemente lamhién se han empoderado del liderazgo y del poder 
simbólico en Tntonicapün. La mayor parte de los simpatizantes ve en las nuevas opciones 

religiosas un cambio de aelitud con respecto al catolicismo. sobre todo una renovación 

espiritual en donde existe una lucha ideológica contra el catolicismo con el fin de la 

sal \'ación. 

!.os protestantes "condenan muchos vicios, algunos de ellos incluso asociados a los·· 

catúlicos; que no pueden superar pecados como la pereza. el alcoholismo, la brujería. el 

paganismo. drogas. etc .. suslituyéndolos por nuevos valores como el ahorro. el trabajo. la 

110 sindicalización. la no participación política".2112 
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Los mormones tuvieron su inicio en los mios cincuentas sobre todo con el cobijo de 

la familia l'érez y <liras mús en Totonicapún. Actualmente existen 67 mormones, quienes 

siguen el ideal del hermano Eldcr y un libro sagrado propio, adcmús de ciertas prácticas 

culturales y pnlíticas. como no consumir café y acabar con los vicios sociales. Pero su 

participación dentro del cont<:xto social no ha tenido mayor aceptación. quizú porque su 

habitus cultural es muy distinto al guatemalteco. 

La masonería en Totonicapún es una organización liberal. que se gcstc'1 durante el 

período de linal del siglo XIX y principíns del XX debido al enlh:mamicnto liberal contra 

los conservadores y la iglesia. Los masones generalmente han sido ladinos en Totonicapún 

hasta donde me ini(mne. En Totonicapún, la revista Meridiano daba a conocer las 

actividades de la logia. 

Los ateos constituyen una población que, está relacionada con los alumnos y 

profcsionístas de las diferentes universidades del pais que, ahora radican en San Miguel 

Totonícapún principalmente y algunas comunidades como Nimasac y Chuculjuyup. Se trata 

de una población de no rmis de 43 personas que representan el 0.06% del total.203 Esta 

población es tanto ladina como k'ichee', no pudiéndose establecer la diferencia entre 

ambos grupos sociales. 

La vertiente más antigua de los sistemas religiosos la constituye la religión maya, la 

cual ha sido producto de un proceso de síntesis entre la religión católica y la maya, que 

ahora conforma un sistema religioso como fenómeno aglutinador de elementos culturales y 

capital sirnbólico.w·• La denominada prúctica "pagana", que no es más que la religión maya, 

representa un desencuentro religioso con el ladino, en el cual los "Chuch Kajau" o "Aj 

Kij", o "contadores de los días", y los mal llamados "brujos" o "Aj Itzcl", o "conocedores 

del mal". son los especialistas de la espiritualidad maya. Ellos son los que asignan los 

naguales a las personas de acuerdo con el dia en que nacen, esto cs. al compañero animal, 

mineral o ser vivo de las personas que viven en el monte, en las piedras o en los árboles; el 

nagual por ninguna razón se le puede mencionar a nadie, tiene una personalidad que se le 

atribuye a la persona y también una serie de cualidades, destrezas. pero también 

limitaciones; adcmús. de ;Ícucnlo con la fecha de nacimicnto. esto cs. el Ajau. ellos saben el 

poder, la personalidad y el destino de la persona. 

Encuentros y desencuentros étnicos en las festividades soci:iles. Las relaciones 

intcrétnicas en San l'vliguel Totonicapún tienen también puntos de encuentro y desencuentro 

en los eventos sociales. 1 le encontrado que el principal suceso religioso y ritual dentro de 

San Miguel Totonicapún es la tiesta patronal en honor a San r ... tiguel Arcúngcl que se 

realiza dd 24 al 29 de septiembre todos los aiios. para lo cual las autoridades civiles y 

religiosas y los comités de festejos organizan y planifican las actividades. l.as cooperativas 

k 'ichec·s. sobre todo las artesanales de Totonicapún. patrocinan los festejos en los dias 

principales que son el 28 y 2'J de septiembre. Adermis ofrecen conciertos cada una de las 
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asociaciones civiles con música de marimba o grupera sobre la tarinw provisional que se 
arma frente al atrio de la iglesia. que hacen recordar a las antiguas cofradías. En el marco 
de la fcri;1 la casa de la cultura organiza conciertos de músiea de marimba y danzas 
tradicionales: parn los jóvenes \'iencn al pueblo grupos nacionales de mt1sica a ofrecer 

conciertos que son bastante concurridos. 
l.a Casa de la Cultura organiza múltiples actividades culturales en el marco de la 

fiesta del pueblo. sobre todo las danzas tradicionales. entre ellas. la de los "'mexicanos ... 
.. vaqueros .. y .. pascarincs ... También se organizan exposiciones artesanales por parte del 
Ministerio de Educación y la Casa de la Cultura. lo cual da una derrama económica 

importante que beneficia los artesanos. 
La teria se realiza en el centro del pueblo. con ventas de pan de rosquillas. 

cacahuatcs. dulces. y en pequerios restaurantes. artesanías. "foyuca ... textiles. juguetes. 

comida y en general las ventas rmis comunes de los mercados regionales: pero ademús 
llegan de los juegos mecúnicos, electrónicos. la famosa lotería privada y la que organiza la 

parroquia. 
Seguramente las veladas de coronación de la .. Reina K'ichcc"', la .. Reina de los 

Juegos Florales"' y la "Reina de Totonicupán"' son tradicionales en el pueblo. y se realizan 

con anticipación a la fiesta principal. generalmente alli entran ladinos y k ºiehce's. Es 

costumbre que en la elección de la "Reina K 'ichcc'" sólo participen candidatas k'ichec's, 

mientras que en la elección de la "Reina de los Juegos Florales" lo hacen ladinas y 

k'ichcc's. Sin embargo, es dificil que aunque participen las candidatas k'ichce's en la 

elección de la "'Reina de Totonicapán .. lo garw alguna de ellas. La razón estriba .en que la 

mayoría de jueces son ladinos y. en la misma. casi siempre participan ex-reinas que no sólo 

dan preferencia a las ladinas sino que los estereotipos de belleza que manejan son los de la 

cultura occidental, por lo cual el oiotipo kºichce· es poco apreciado. 

El día 29 a las 3 i\l'v! comienza la .. velada"' dedicada a San l'"ligucl i\rcangcl, el 

santo patrón del pueblo. que consiste en una pequciia procesión con un San 1v1igucl por las 

calles del pueblo. l.a primera Misa es alas 6 1\l'vl. para proseguir la tiesta con danzas y las 

actividades culturales que se realizan a la par. Finalmente. a las 8 1'1v1 se quema el torito y 

los juegos artificiales frente al atrio de la iglesia dando por terminada la celebración. 

l.a semana santa es también una resti\'idad social y punto de encuentro, pues los 

totonicapcnscs celebran los dias con bastante cmoti\'idad cristiana. La festividad social 

generalmente se desarrolla en torno al evento re! igioso, con las procesiones y las 
celebraciones especiales. Cabe agregar que la participación k ºichee· durante la scmaim 

santa es bastante concurrida; de heeho. son ellos en su mayoría los integrantes de las 

organizaciones religiosas y quienes celebran con 1nayor devoción. 

En bailes especiales como el con\'itc• navideiio participan los dos conglomerados 
sociales en la organización y en la participación.~"; El 25 de diciembre un grupo de 

danzantes. en su 111;1yoria adultos, vestidos de diversos personajes comerciales e históricos 
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bailan y realizan un performance por las principales callcs de la ciudad y visitando las casas 
de los participantes, autoridades. organizadores, personalidades, y a los que lo solicitcn. 
proporcionúndoles comida, bebidas y tenninan con el "descubrimiento", en la antigua Casa 
de Artes y Oficios. hoy el Salún de Usos 'Múltiples, con la canción de San l'v1iguel aunque 
tiempo atrús sc rcalizaba también cn el parque l lniún. y Ja Municipalidad. El convite 
navidc1in sc ha prcscntado en otras ciudades como Olinh.:pcque, 1 luchuctenango. tv1ixco, 
Centro Mol dc la Ciudad de Ciuatemala. Sololú. Quctzaltenango. San José l'inula. Puerto 
Barrios. Chiantla. Coatepcque. tccpún. y en tv1éxico tn:s veces al Carnaval del l'ucrto dc 
Vcracruz en donde obtuvieron un prc111io internacional. Los conjuntos rnusiculcs que han 

prestado sus servicios cn cl convite navideño son: lntcrnacional rvlarimba Orquesta Quetzal. 
IBIS. hermanos Flores. Muniteclas de mi Tierra. lntcrnacional "Ecos Manzancros". Sonora 

tvlanzancra y IJulcc Banda. 
En los últimos mios cxistc también un convite de los niños, que se organiza el 25 de 

diciembre de todos los años y que básicamente se organiza de la misma manera que los 
adultos, pero cl recorrido es mucho menor y permiten mayores espacios de descanso a los 

pequeños en las casas con las "refacciones" o Hrcfrigcrios". 

Durante el periodo de 36 años dc guerra interna se creó una serie de condicionantes 

que hicieron producir mios más tarde cl proccso de ascenso cultural y de revitalización 
k'ichce·, pucs incluso. cuando se presentó la segunda experiencia guerrillera en los años 
setenta lo k 'ichce· aparecía como lo subversivo. /\sí, la cultura de la violencia contra la 
cultura k'ichcc· cncontni su rcspuesta en un proceso de revalorización de lo maya-k'ichcc' 

en Totonicapún. 

El inicio de estc proceso de revitalización se dió dentro del marco del movimiento 

maya que se gestó en los años setcnta. /\ estos acontccimientos acudieron numerosos 
lídcres comunitarios k'ichec's de Totonicapün. Jos cuales después ocuparon la dirigcncia 

maya dc Totonicapún cn Instituciones como Ut'z Tok'ob, CDRO, Proyecto Tolo-Integrado 

poi citar algunos cjcmplos. e inclusive numerosos /\j k'ij o "sacerdotes mayas". 

/\ctualna:nte vemos quc Virgilio 1\lvarado /\jancl. uno dc los lídercs históricos k'ichec·s de 

Totonicapün. es el m1c'"' viccministro dc Cultura y Deportes, lo cual muestra el grado de 
participaciún politica no sólo dcntro del movimiento maya. sino también dentro dc los 

reducidos cspacios de los partidos políticos como cl FKG. 
h1 cuanto a la cultura alimentaria. sobre todo la cultura del maíz. el cual para los 

k 'id1cc··s representa la base dc la alimentación. combimíndolo de acuerdo con las diferentes 
clases snciales y estratos intraétnicos con hierbas. verduras, carnes. entre otros ingredientes 

como en cl tradicional ··tnbic".~"" y para el ladino es cl complemento ideal de su dicta. Las 

rccctas de c·ill'ina ladinas y k'ichee·s representan una muestra gastronómica sumamente rica 

en tradiciones y hcrcncins culturales diversas. 
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Educaci<ín Formnl: un hicn culturnl de unos pocos. El panornma de la educación 

formal en Totonicnpún es desesperanzador: la situación real del nivel educativo en 

Tolonicupán cs un epi fenómeno de la dificil silttación educativa en todo el país. 

La educación formal en Totonicapún nos arroja lamentables: con rcspccl<l al niwl 

dc analfitbetismo. ésle ascicndc a 46.5%. quc hace el ·l.01 % del tola! nacional y el 47";;, 

regional. i\ ni\"cl nacional se considera bajo y a nivcl regional es alto. La población de 7 

alios y mús edad es dc 204, I 14 habitantes. de los cuales la no escolaridad es de 93.268 
habitantes. cquivalcntcs a 45.69% del total especialmente. con un 56.77% en las mujeres y 
36.29% en los hombres. 
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Población sin escolaridad 
45.69 'lo (93,268 hab.) 

&DMujeres 

O Hombres 

Esta problemática es compartida por los 8 municipios de todo el departamento, 

aunque podemos observar en el siguiente cuadro que cl municipio de Totonicapán tiene un 

nivel mucho más alto que los demás. 

MUNICIPIO 

Población 

estimada de 

niños en edad 
escolar (05-14) 

1998 

Total niños 

asistentes 11 

ch1ses 

Población Total 

estimadn de niñas niñas 

en edad escol:1r asistent 

(05-14) 1998 es n 

To1onicapún 14.552 ---- 8,069~- -------13A"J2 
clases. 

7.295 

6.979 4,721 
ce---,=--=--=.,.-,--!--------!-------- --- -
San Francisco El Alto 6.979 4.890 

--~----~~----- -------- -----------!-----------·----· ~--~·-
San Cristóbal T. 5.656 2.872 
Sar;·Andrés x-;;;~~- ----- 3.(>25 ----- 1,976 -r 4.628 2.368 

------ 2.848 T56 7 --
-· -lj- -~.:;;¡;¡(;",-1-,1-1cia"_1n_R_c~-o-n_n_a ________ 2_.0 ___ 5:f _____ 6_2_0 -------¡7;¡2

1

4¡¡¡¡-
. .. s,i,~i_lart<;f;,-,\-g-;¡;,~c_;~- -- -----1:Tss- -- ---1.094 ------- . ----~±Ji~---

santa Maria Chiquilla 6,221 2, 165 4.693 li.622 
J ____ ~~'~rnsl~iliiligo----· - -----ITIOT ~ ----sTu _____ _1__1._1_0_1 ~.n 1 _ 

TOTAL 54,544 30,15 46,880 25,\122 
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La población femenina total n:gistra una tasa de analfabetismo del 56.77%. que 

comparada con la del hombre. 36.29'X1. esto da como resultado que la mujer se incorpora a 

mús temprana edad a tareas domésticas y no dispone de tiempo para recibir la educación 

frmnal. La deserción escolar es muy elevada y se calcula que de 100 niiios que ingresan al 

primer grado menos del 28% completa el sexto de primaria. Sin embargo. la educación de 

los k'ichee's se imparte también en los hogares. en el regazo materno. 

La 1nayoría <le la pnhlaciún k 'ichcc' asiste pncns arlos a la escuela a recibir 

educación l(innal, por lo que la familia y müs ampliamente de la comunidad como 
instituciones sociales. les trasmiten otw tipo de educación y conocimientos sobre la 
persona. la vida en comunidad. de la relación entre espacio y tiempo, los mitos de origen. 
las leyendas y cuentos. la relación con la madre naturaleza. el dios-mundo, la tierra. el ciclo 
y. en general. de su cosmnvisiún. 

Es paradójico igualmente que en el departamento de Totonicapán. con cerca del 
98% de población k 'ichec', la educación bilingüe no sea una realidad, pues es común que la 
mayor parte de los maestros rurales no dominan el idioma k · ichee ', los textos de educación 
biblingüe rara ve1. son utilizados. incluso en muclms ocasiones ni siquiera llegan a sus 
manos. Algunos padres de familia k'ichee's han rogado a algunos maestros que "no les 
enseiicn en su lengua sino en espmiol", debido a la necesidad de muchos de utilizar el 
cspaiiol como la lingua franca. sin sospechar siquiera que dicha educación es mucho mús 
integral y no ejerce solapadamente un ctnocidio. Lo anterior dificulta a la población de 
origen maya el acceso a los servicios de una educación bilingüe y pluricultural. 

Son importantes los esfuerzos que realizan en materia educativa y cultural las ONG'S 

locales como CDRO. Cooperativa Chuimekemi. Proyecto San Miguel y asociaciones 

culturales como lJtz Tokob. y diversas ONG'S~117 • De estas instituciones CDRO es 

posiblemente el que cuenta con el programa de educación mús amplio y experimentado. 

que por supuL·sto cuenta con la infraestructura suficiente para ese menester. 

La Casa de la Cultura es también uno de los baluartes de la educación en 

Totonicapún organizando grupos de artesanos, biblioteca, información turística y eventos 

culturales importantes. Su eslitcrzo estü encaminado a rescatar, piircservar y difundir las 

tradiciones culturales tales como la danza, música, morerías. literatura. memoria histórica, 

entre otrns. J·:I quehacer de los organismos internacionales de cooperación internacional 

como la l lnión Europea a través del Proyecto Al.A, MINUGUA. Cooperación Espaiiola entre 

otras. tambic'n ha contribuido en esta preocupación: sin embargo, se han visto superados 

por una prohkmütica de carácter estructural que se agravan por el escaso linancimnineto e 

in\'ersión gubernamental en Educación formal y de políticas educativas acertivas a nivel 

nacitmal. 

En J'ntonicapún la vida cultural no ha podido retener fisicamente a sus mejores 

literatos en su comunidad por diversas razones. Quizás la tmis importante es que las 
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condiciones socio-culturales no son propicias pnra el desarrollo intc.:lcciual de muchos de 
dios. Es inlercsantc mencionar que el pnela Luis Alfredo /\rango, quicn publicó a lo largo 
de su vida una extensa nhra literaria no haya vivido o visitado a su pueblo natal tnas que 

csporádicmncntc. Pero su ohra constituye en sí una importante y valiosa contribución sobre 

la cultura lolonieapcnsc, baslc lllencinnar los libros Después del langn \'icnen los moros. El 
Zopilolc Biónicn, Carlas a los Manzaneros. Sclllana Sanla en Tnlonicap;in, enlrc muchos 
olros. A su fallccimi.:nln en el ~00 l. l lulllh.:J'lo Akahal un lilcrato k 'ichee· oriundo dc 

Momoslenangu, ha ueupado el lugar del escritor lll<Ís inlluy.:nlc d.:ntro de las lclras 
tolonicapensc. Su obra"º" es conocida inlcrnacionalmcntc por su originalidad y cl impaclo 
de su inspiración en la cuhura maya-k'ichcc·, y lalllhién porque sc inscribe dentro de la 
nueva lilcralura gualcmah.:ca. Es posible que los ladinos vi.:jos cstcn siendo desplazados 
ahora también en el campo de las bellas artes por el rostrn étnico k'ichec'. 
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CAPÍTULO IV 

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL ENTRE K'ICHEE'S Y LADINOS DE 
TOTONICAPÁN 

En Totonicapán, los kíche's y los ladinos tienen múltiples universos simbólicos en 
donde presentan encuentros y desencuentros. Uno de ellos es la estratificación social, que 
hace alusión a una distrihucibn desigual de la riqueza, y consecuentemente a ditcrencias 

socio-económicas entre ambos grupos socioculturales. Esto presupone la existencia de otro 
tipo de relaciones sociales. que establecen los hombres entre sí. y paralelo y 
complctncntario a las rcladoncs interétnicas. 111c rclicro a las relaciones de clasc. 2011 

Las relaciones intcrétnicas y de clase en l'vlcsoamérica han sido caracterizadas. en 
primer lugar. "por el carúcter <1.l'i111Jtrico entre lo urbano y rural, ciuuad-cmnpo, ubicando a 
lo lauino con lo urbano. espacio ue mayor diversificación de las clases sociales. y a lo 

inuígcna con lo rural. donue se ubican las capas y estratos sociales más bajos; y en segundo 

lugar. por su carúctcr .1"i111Jtrico al interior de las comunidaues indias. pues el comerciante, 
que a la \'eZ es comprador ue cale. vendedor de aguardiente, prestamista, usurero y a veces 
aprcnuiz de empresario agrícola capitalista. es indígena también". 2w 

Sin embargo. Totonicapún muestra un panorama distinto a esta csqucmatización 
trauicional de cstratilicación social en regiones étnicas. En primer término las diferencias 

en la estratificación social no sólo se han presentado entre k'ichec's y ladinos entre si y 
como conjunto con respecto a la sociedad nacional corno tradicionalmente se ha 

presupuesto. sino que también existe una estratificación social a nivel intraétnico, es decir, 
al interior de <:ada uno <le estos grupos. 

l .a estrati licación social en Totonicapún a lo largo de la historia ha tenido 
espccilicidadcs. Durante la colonia existió un rcduciuo grupo de k'ichés que gozaron de 

una serie de hcnelicios que les fueron otorgados por su anterior calidad de capas dirigentes 

a la llegada de los conquistadores. Otro grupo uc caciques surgió de los acompañantes 
tlaxcaltecas. umastccats. ayateeats. cholulas y mixtccos que trajo don Pcuro de Alvarado 

consigo dcsdL· l'vléxico-Tcnochtitlún y otras partes. 

Tras la implantaciún del r~ginwn colonial los denominados caciques se 

diferenciaron sociahm:ntc de la generalidad de la población <lauo a los privilegios obtenidos 

como no pagar tributos. acudir al servicio de la iglesia y la realización del trabajo comunal, 

así como de encargarse de recaudar los reales tributos entre los macehualcs.211 Muchos de 
ellos tamhi~n se beneficiaron a través de los espacios socio-religiosos como las cofradías 

que n:prL'SL'ntahan en si 111isn1as un privilegio. 
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Los espaiioles y criollos como encomenderos, configuraron las diferencias sociales 

entre colonizadores y colonizados. si bien no lijaron residencia en Totonicapán su 

interrelación con respecto a los indios en todos los órdenes sociales li1c asimétrica. A los 

ladinos .. no les era permitido vivir en pueblos de indios"212 . pero con su llegada a 

Totonicapún en el siglo XVIII según revelan los censos de población. empezaron a 

permcar las relaciones sociales existentes. La herencia colonial tkjó una estructura 

sociocconúmica difcn:nciada entre 111ayas y ladinos. cnntradicción que perpetuaha a estos 
últimos como los depositarios del poder local, esto se ha modi licado en cl decurso de la 

historia local. El pcrido independiente no cambio en absoluto la asimetría social entre 

ladinos y criollos con respecto a los mayas, por el contrario cmpodcro al sector ladino 

terrateniente hasta el periodo de la revolución de octubre. 

Por otro lado. la estratilicaciún social en Totonicapún no se presenta como polos 

opuestos entre ladino e indígena. lo ladino no representa una clase social y el indígena 

otra. 21
.1 Esto no permite visualizar las relaciones interétnicas como una dimensión diferente 

a la dc las clases sociales. El caso Totonicapún muestra que cxiste además una 

diferenciación social incluso al interior de cada uno de los grupos étnicos. esto es, 

intraétnica. 21
·
1 

En la actualidad, si bien existe una diferenciación socio-económica evidente entre lo 

rural y lo urbano en Totonicapán. la "urbanidad" no es exclusiva sólo del ladino sino 

también extensiva al k'iché, por lo que la diferenciación social no se da sólo entre el ladino 

urbano vs. el k'iché rural sino también entre el ladino urbano y el k'iché urbano e incluso 

entre el ladino rural. vs. el k'ichee· urbano que resulta mucho más interesante. La 

población rural k 'ichec·a pesar de que ser relativamente homogénea y la diferenciación se 

presenta 1mis a nivel intcrcomunitario, esconde el hecho de que sus miembros tiene 

particularidades económicas diferenciadas aÍln pese al grado de pobreza y exclusión social 

en que se encuentra la mayoría de su pohlación. 215 

Comparto müs bien la visiún de Caharrús cuando afirma que .. la estratificación en vez 

de Iadinizar a los indígenas de capas económicas superiores. tiende a refora1r el grupo 

étnico. en cuanto permiute. a esta capa superior. manejar polñíticamente rcinvindicaciones 

que, en ultimo término. n:dundan en su propio benelicio'"211
' 

Ademús en Totonicapún existe cierta especialización en las ramas productivas y de 

comercio entre las diferentes clases y capas sociales. tanto los ladinos como los k'ichés; así. 

existen transportistas. comerciantes. artesanos, profcsionistas. usureros. dueños de 

11.mnac.ias. papelerías. por ejemplo. que no siempre trasladan su capital o cambian de oficio 

sobre todo si hay una inversión significativa en medios de producción. Es el caso también 

de algunas fomilius ladinas que mantuvieron el mismo negocio durante toda su vida. sobre 

todo cuando era próspero como es el caso de las farmacias. ferreterías y tiendas. Lo 

anterior, no implica que las ramas productivas se mantengan cstúticas entre sus dueños, eso 
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no ha ocurrido, pues existe una relativa expansión de la rama productiv:1 y comercial y/o la 

adquisición de nuevos oficios como los artesanos y prolcsionistas. 

Por ello, es necesario enmarcar estas particularidades del engranaje socio

económico en tres diferentes niveles de análisis asociados con las relaciones intcrétnicas, 

me refiero a la eslratilicación étnica entre los k 'iehés, los ladinos y entre ambos con 

respecto a la comunidad en general. 

Lu cslralilicnci1ín entre los k 'ichés 

Los k 'ichés de Totonicapún cstún estratificados a su interior en varias clases y capas 

sociales de acuerdo al nivel de vida y su ubicación en el engranaje económico local y 

nacional. Esta estratificación social es muy dil1cil de precisar si se realiza sólo en términos 

culturales, dada la complejidad etnogrúlica que la subyace, pero si se hace una imaginación 

antropológica basada en una investigación cualitativa, que tome en cuenta el régimen de la 

propiedad y varios indicadores socio-económicos como educación formal. salud, ingreso, 

entre otros, se puede realizar una propuesta de clasificación. 

Dentro del concepto occidental de Indice de Desarrollo Humano dificilmente 

podría advertir la posición social real de los k 'ichee's dentro del engranaje económico, 

dado a que éstos se cuidan de la "envidia" de sus vecinos y se procuran un estilo de vida 

!rndicional, generalmente austero y sin los parümclros de la "comodidad", "vanidad", 

"gusto" ladinos y de la cultura occidental. Por otro lado. la incipiente pequciio-burguesia 

kichcc· se haya empeiiada más en la acumulación de capital que en mejorar sus condiciones 

de existencia. Algunos jóvenes k'ichee's aculturados han sido presa fácil del espejismo de 

las clases sociales en la visión occidelllal. por lo que muchos de ellos procuran ser 

ostentosos en cuanto a sus objetos personales y estilo de vida pero pronto descubren las 

barreras sociales que ailn les impiden alcanzar la cúspide del poder regional. F:ícilmente se 

podría confundirlos por ladinos. 

1\li1rtu11adamc11te. la prohlernútica de la cstratilicación social entre los k'ichés del 

lkpartamento de Totonicapün ha sido analizada por varios autores lo cual hace posible una 

rncjor interpretaciún. C'armack seiialci en los años 70's que.: parad caso de Momostenango 

que existen tres clases b:ísicas dentro de la población indígena: "la pcqueiia burguesía 

indigena. que estú integrada por comerciantes. transportistas, carpinlcrus, panaderos. 

carniceros y dcmüs actividades económicas urbanas: los ingresos de estos grupos sociales 

oscilan entre. los dos rnil y tres mil dólares mensuales. e incluye a los indígenas urbanos, 

quienes ganan entre hOO y 1400 dólares mensuales. l.a segunda estú compuesta por 

póhlaciún campesina: agricultores. artesanos y co1ncn.:iantcs rurales cuyos ingresos oscilan 

entre los J tHI y 500 dólares mensuales: asimismo, incluyó a los comerciantes rurales más 

ricos que no utilizan su dinero para establecer un estilo de vida moderno y generalmente 

conservan una parcela en la cual producen parle de su subsislencia"217
; y el último estrato 

100 



es el scmiproletario. la población rural asalariada principalmente en las fincas de la costa 

sur, los cuales generalmente son jornaleros migrantes temporales. 

Ricardo Falla. en Quiché rehe/tle elaboró en 1970 un esquema de estratificación 

social entre los comerciantes de una comunidad k "iché. San Antonio llotenango. en donde 

ubica cuatro estratos dilercnciados ante todo por el promedio de su capital. sus propiedades 

muebles e inmuebles y su organización en el trabajo. 

El primer estrato estü compuesto por comerciantes que cuentan con un promedio de 

capital de 5. 000 a 8.<>0ll Q. Con negocios establecidos li1era de la comunidad tanto en 

lzabal como en la Costa Sur. Amatitlún y Alta Verapaz. y que cuentan con transporte para 

establecer el comercio. Se trata de un estrato social que acumula capital también en tierras 

con 46 cuerdas en promedio en contraste con el promedio de cuerdas heredadas de 29 

cuerdas. Adcmús la mayoría incorpora a los familiares en sus negocios como empicados. 

Algunos <le ellos venden cortes y ropa provenientes de Totonicap;ín. 

El segundo estrato es el de la población que cuentan con capital promedio de 1,000 

a 5,000 Q. Esta población es mucho mús numerosa y tiene un capital promedio de 2, I 00 Q. 

de éstos sólo un ní11111:rn limitado tiene bienes inmuebles de consideración dos vehículos. 

mientras que su propiedad en tierras es de 32 cuerdas en pronu:dio. El comercio que 

establecen gira en torno a productos agrícolas y de consumo diario. La mayor parte de este 

estrato estú convertida a la Acción Católica y otros son evangélicos. En cuanto a su forma 

de organización. sólo el 35% trabaja con un pariente. y todos ellos con hijos mayores o. en 

su caso. hermanos.~" El grado de la<linización social lo señala comn mínimo dentro de este 

estrato. 

El tercer estrato con capital promedio de 500 a l ,OOOQ es un conglomerado dc 

comerciantes con capital promedio de 690 Q. Sus propicdadcs son más limitadas pues 

poseen un pcqw:iio nínnero de medios de transporte y la tenencia <le propiedad de tierra no 

supera las 50 cuerdas. La mayoría de personas ubicadas en este estrarto comercia fuera de 

la comunidad y sóln uno lo hace dentro de la misma. El comercio gira alrededor de la venta 

de sombreros. ropa y Yerduras. l'ncos incorporan a sus parientes en el negocio pues es 

limitado. El número de con\'crtidos es alto al igual que el estrato anterior. pero a diferencia 

de éste existe una cantidad superior de evangélicos. 

l·:I cuarto estrato eslú compuesto por comerciantes con capital de menos de 500 Q .. 

aunque su prnmcdin es de 130 Q. No poseen medios de transporte. l.a tenencia de la tierra 

no llega a las 28 cuerdas. Ucncralmentc en la mitad de los casos nn hay acumulación de 

capital. El .J.J"'<• tienL' negocios en Guatemala y otros müs lo hacen en Escuintla. Rctalhulcu 

y en Mariscos. El principal bien de comercio cs la ropa. Aquí es en donde se ubica el mayor 

número.de "costumbristas y cxcofrades que entre los otros".21
'' 

Por su parte. Carol Smith sefüiló que para el caso <le las comunidades del Altiplano 

la diferenciación social se realizaría mús en función de los tipos de ocupación económica. 

En el plano regional propone que existe mús una división entre comunidades que al interior 
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de las mismas, pues encontró un estilo y nivel de vida similar en las mf1s ,k 131 
comunidades del Altiplano en donde realizó extensivas encuestas. En Tntonicapún .. los 
indigcnas creen que todos ellos perh:nccen a la misma posición de clase oprimida por los 
ladinos, incluso aún muchos indios en Totonicapún que trabajan comn asalariados de otros 
indios en Totonicapún, y como tal comparten la misma posición de clase "objetiva" como 

muchos ladinos ... 220 Por ello, parle del hecho de que existe una diferencia entre la 
cnncicncia de clase social de los indios que la hace parecer la clase .. real'" diferente de la 
.. fnnnal ... esto cs. la que ocupan en los mcdins de producción y entre su conciencia de 
clase. Esto que cxpli<:a la insistencia de especialistas quienes afirman que en Guatemala los 

indios constituyen una clase social. 
Esta apreciación es interesante por cuanto en Totonicapán actualmente existe una 

cnnciencia étnica que tiene como referente los 500 mios de resistencia de los pueblos 

indios. El término clase indígena fue usado frecuentemente dentro del discurso oficial a 
principios del siglo pasado tomando en consideración las condiciones sociales de 

explotación y opresión sncial que sufrian como colectivo, los indígenas. Esto llevó, a 
muchos especialistas y aun corrientes de pensamiento a la afirmación de que el indígena 
pertenecía a una sola clase social, la excluida, que muchos enmarcaron dentro de la lucha 

de clases, sin hacer una distinción entre etnia y clase social. 
Esto ha variado en Totonicapán pues ya existe una conciencia étnica a raíz del 

proceso de revitalización étnica en Guatemala en los aiins noventa y la conciencia de clase 

apenas está germinando dentro de algunos sectores de la sociedad, sobre todo entre algunos 

lideres comunitarios que han tenido experiencia dentro del movimiento maya guatemalteco. 

/\sí como también entre quienes han tenido oportunidad de acudir a los diferentes cursos de 
capacitación connmitarias. tvluchos de ellos tienen clara la distinción entre la conciencia de 

clase en si y para sí y concicnc:ia étnica en si y para si. 

1.a conciencia de pertenencia a una sola clase social en Totonicapán ha sido 

alimentada ideológicamente por la pequeña y mediana burguesía indígena local, la cual 

persigue d interés de oscurecer la conciencia de clase entre su propia ct~ia para ocultar las 
relacione> de explotaciún que ejercen dichos grupos con respecto a los propios k'ichés. Es 

daro que en su guerra comercial contra los ladinos, esta pcquciia y mediana burguesía 

indígena local busca una alianza étnica kºichcc". 

!'ero en la estratificación intraétnica entre los k'ichés de Totonicapán existen varios 

l'stratos sociales y clases sociales a su interior: 

La primera de ellas es la incipiente pcquc1ia y mediana burguesía indígena, la cual 

cstú i11h:grada :mtc J.lllhl los corncrciantcs. transportistas. usureros. casatcnicntcs. 

contrabandistas y ahora tralicantes, microindustrialcs de textiles, así como otras actividades 

crnn(1111icas urbanas. El capital acumulado de este conglomerado social fácilmente supera 

L'i millún de quetzales hasta una suma de fnús de 10 millones de quetzales 
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aproxi1m1durrn:nte. La población que vive en esla capa social no supera en modo alguno el 1 

o 2 por cienlo de la población tolal. 

Sus bienes muebles son numerosos pues incluyen medios de producción como 
vehículos. microindus1rias lex1iles. l'dilicios. casas. lii:rras y negocios principalmentl', eslán 

se hayan distribuidos no sólo localmente sino también en olras parles de la rc.:pública y del 

exlranjero. En tierras. por ejemplo. algunos han acumulado un poco mús de 50 cuerdas. lo 

que aproximadamentl' equivale por cada cuerda a unos 15.000 o 20,000 que1zales qw.: 

suman ponderadamcnle unos (i00,000 Quetzales. Su número es limilado en comparación 

con la gran densidad poblacional. pues no es mayor de 200 personas dentro del municipio 
de Tolonicapún. 

Su organización social es patriarcal, son pocas las mujeres que participan como 

cabeza de familia: asimismo. existe una participación familiar importante dentro de la 

aclividad económica. sobre todo de parienles de primer grado y máximo de segundo grado, 

no sólo como empicados sino también como beneficiarios de cada uno de los negocios. Se 

!rala de familias cxlcnsas que trascienden el parentesco al úmbito económico. Este estrato 

social contrata mano de obra asalariada. sobre todo en los talleres artesanales y en la 

microindustria tcxtil. Otro tipo de actividad económica cstú asociada a la inversión en la 

construcción de centros comcrcialcs. academias técnicas educativas. de artes y 
manuali<ladcs. de diversión como las famosas "ruedas" o juegos electromecánicos en las 

ferias de los pueblos. las "maquinitas" o "video juegos" que son un vicio lúdico y un 

negocio a1rac1ivo l'n expansión. y consecuentemente la existencia de easatcnientes dc 

locales comcrcialcs y casas habitación en el pueblo. 

En su mayoría. la población de l'sle eslrato social ha pertcnl'cido a Acción Católica 

y a las nuevas iglcsias cvangélicas. pues son las religiones que han permitido acumulación 

de capiial. al menos en la capa más dinámica que cslá conformada por los comerciantes. 

La mano de obra generalmente provicnl' de San Miguel Totonicapán/Chuimckená 

pueslo que los artesanos no la desean de otras comunidades ya que tienen lazos de 

solidaridad incluso frente a los ladinos. "ellos también articulan su visión en guardar sus 

coslumhrcs o su singular idenlidad cultural (sus "costumbres"), algo que podria ser 

cks1111idP si gente de otras comunidadl's (que tienen olras "costumbres") vinicran a rcsidir 

c1111c ellos".~" Los totonicapensl's han sido muy celosos de sus ollcios, sobre todo los 

con1L'l'cianlcs. quil'nes eslahlecen una serie de redes comcrcialcs; pero lmnbién los artesanos 

que frceuenlcmcnle sólo enselian d oficio a sus desccndicntes y vecinos. por lo común 

gcnlc k 'id1é de Tolonicapón. 

l .a al:urnulaciún de capital se- ha realizado a través de muchos mlos. con unu 

p;ir11c11laridad imporlante cntrl' algunos de ellos. sohn: todo las "personas nrnyores" o müs 

lradicionalcs que oscilan entre los 60 o rmis: el bajo consumo, esto cs. un estilo de vida muy 

auslern. que per111ite una mayor acumulación dc capital, pues todo el ingreso líquido o 

dinero sl' reinvicrle permanentemente.: cn el mismo negocio. para su ampliación o iniciar 
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uno nuevo en otra ciudad. l'v1uchos ladinos inclusive han dicho que "esos indios no 
disfrutan su pisto como nosotros". aunque muchos de ellos lo han hecho a su estilo desde 
los cuarenta. es el caso del señor Vclúsquez. antes citado. quien disfrutuba placcntermnentc 
cuando vi:tiaba a la ciudad de Guatemala. ranín por la que también en Totonicapún muchos 
han notado que ··no hay una tercera o cuarta generación de indígenas adinerados". Entre los 
jóvenes se ha notado una característica fundamental en el uso de vehículos particulares. que 

denotan status dentro del mundo ladino y que ha causado un shock cultural para los jóvenes 
ladinos ver a "una patoja bonita con un indión y su gran carro··. l'vluchas jóvenes ladinas se 
han visto atraídas por el nuevo status económico de los jóvenes k 'ichcc's adinerados. dando 
como resultado relaciones de parentesco entre familias ladinas pobres y k 'ichee's 

adineradas. 
Gran parte de ellos se dedican a la ··usura'' al módico interés, destruyendo casi 

siempre el limitado patrimonio familiar de sus clientes ladinos o k'ichce's de estratos bajos. 

Las sumas que llegan a prestar rebasan por lo general los cuatro números, aunque también 

se realizan otros de menor cantidad. 

En este estrato también existen k'ichés de la mediana burguesía rural, que 

establecen sus negocios en San l'vliguel Totonicapún, pues casi la mitad de la incipiente 
pequeña y mediana burguesía indígena en Totonicapán no es urbana, sino rural. 

Particularidad que paradójicamente muestra que aunque la acumulación de capital se 
realiza a través de negocios establecidos en la cabecera departamental y otras ciudades del 
interior del país, la residencia de sus dueños es urbana pero también rural. puesto que la 

urbanización hasta mios recientes sobre todo t:l casco de la ciudad era ocupada por los 

ladinos; ahora. ante la expansión del comercio los k 'ichés han comprauo gran parte de esta 

área pero no han establecido allí su residencia. 

El segundo estrato social lo componen fundamentalmente comerciantes, artesanos, 

así como algunos prolcsionistas y empicados de gobierno. en quienes es común acumular 
un capital de m:is de (J()0,000 hasta un millón de quetzales. Con sueldos mayores a los de 

5.000 qu<.:11.alcs mensuales. Aquí se encuentran ubicadas las capas medias y la pequeña 

burgucsia rural que difícilmente aka1van el 5% de la población. 

En San Miguel Totonicapún la pequeña y mediana burguesía rural ha establecido 
sus negocios y el quclrnccr cotidiano de su extensa actividad comercial. su participación en 

términos económicos es rclcvant<.: dentro de la din:imica económica. pues constituye el 

cngran¡~jc cconórnico entre las mcn..:ancías rurales y las urbanas. 

1.os Cllmcrciantcs son quienes redistribuyen los bienes de capital entre la metrópoli 

y la periferia dd municipio de Totonicapún. Se convierten por así decirlo en los 

int..:rm..:diarios económicos entre lo rural y lo urbano. aunque muchos de ellos participan al 

igual que el estrato superior como intenn..:diarios entre lo local y lo global, sobre tocio con 

la economía naciorrnl. 
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Su organización económica es muy semejante al estrato anterior, excepto que la 
cantidad de mano de obra asalariada contratada es menor, pues incluso la evitan empicando 
a parientes cercanos o aún n los hijos para 1naximizar Ja tasa de ganancias. Sin c1nbargn. 
muchos Ji: i:llos utilizan mano Je obra asalariada en sus talleres artesanales y 
1nicroindustrias. Su interrelación con el estrato superior es hastantc cercana. sobre todo en 

su lucha comercial contra el ludino; las denominadas alianzas económicas para la compra 
de grandes volúmenes de mercancías entre \'arios comerciantes k 'ichés son frecuentes. lo 
cunl a la postre k:-; tra1.: grandes hcndicins comunes, pero su sentido comunitario aún se ve 

expresado <:n los negocios prineipalmente a través de redes de parentesco. Su afiliación 
religiosa frecuentemente se Ja en t\cción Católica y las sectas evangclicas. que al igual que 
en el estrato anterior ahsnrhcn una ideología que va en concordancia con su espíritu 

capitalista, sobre todo la acrílica del sistema social en los evangélicos y el adoctrinamiento 
en valores cnn10 estar alejados del vicio. In vagancia. y el ahorro. 

Su comercio se expande igualmente en todo el interior de la república, pero su 
participaciún al exterior de las fronteras nacionales es limitada. Los profesionistns son 
pocos y ocupan el nivel rmís bajn dentro de este estrato, pero su status diferenciado les 
brinda la posibilidad no muy frecuente de participar en esta posición social e incluso en 
algunos negocios y oficios relacionados con la producción artesanal. 

Muchos de ellos se han beneficiado de las remesas de parientes en el exterior ya en 
los Estados Unidos. Ciuatcmala o Quetzaltenangn. lo cual ha dinamizado a través de la 
capitalización, sobre todo en la construcción de locales comerciales y casas habitación 
tanto urbanas <:omo rurales. 

El t<:rcer estrato es mucho más nurm:roso, pues lo compone por lo menos el 10% de 
la población k 'ichee'. l\quí se haya una buena parte de la población indígena urbana con 
sus diforentcs oficios como zapateros. sastres, talabarteros, artesanos, carpintero. tenderos. 
comerciantes. una pequeña fracción de la pequeña burguesía rural como los artesanos. 
comerciantes y campesinos rurales y algunos profesionistas. burócratas y técnicos 
intermedios. Se trata de familias que no cuentan con varios miembros con salarios mayores 
a los 2000 quetzales mensuales. muchas veces los ingresos se limitan al cabeza de familia. 

En este estrato social la acumulación de capital es de menos de 600.000, ubicándose 
los más bajos en unos 300JJOO Quetzales. Se trata de las denominadas capas medias 
urbanas y rurales. que estún limitadas y a la vez gozan de un s/<1/11.1· diferente dentro de sus 
comunidades rurales. por el beneficio de la urbanidad de San Miguel Totonicapán o 
incluso en los cantones mús desarrollados. de donde proviene la mayoria social. Su 
nrganizaci"'n social depende mucho rmis d~ los lazos de parentesco los cuales se i:xtienden 
aún tnús incluso en lt:rccr grado y c~ut los ··vecinos"". 

Las fomilias pertenecie111es a este estrato social inclinan sus preferencias religiosas 
en todos los sistemas religiosos como t\cción Católica, Renovación Carisrmítica y las 
diferentes iglesias evangélicas, pero a diferencia de los otros estratos hay un numeroso 
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grupo de personas que profesan la religión maya. Esta última es irreconciliable con el 

cvangclismo que la ve como una práctica ··paguna". Con respecto u la religión católica es 

mucho müs conciliable. tvluchos practican ambas religiones a la vez. pues la religión maya 

combina mud1ns elemenlos católicos dentro de su pníctica, como rezos. Su participación cn 

las orga11i1.acinncs religiosas es frecuente sobre todo en la fiesta principal del pueblo en 

honor a su santo palrono San Miguel Arcángel. 

1'11 Totonicapün los nuevos modos de resolución de la vida cotidiana están 

asociados principahncnte al comercio. como la venta informal, Ju ''li1yuca" o venta de 

alimenlns en la calle como es el caso dc los "paperos" y de ventas de pollo frito "estilo 

pollo campero". inclusn muchos i11li1rma11tcs sdialaron que el narcotnilico y principalmente 

la migraciún cstún ahora asociaJas con la aparición 111ás o n1cnos reciente de las 

dcnorninadas "maras··. así con10 otras actividades corncrcialcs que tuvieron un hoom en 

años n.:cicntcs. 

Su propiedad es escasa en cuanto a tierra, pues tienen menos de 20 cuerdas, las 

cuales ellos mismos laboran con ayuda de familiares. La contratación de mano de obra se 

realiza en temporadas de siembra y "tapisca", porque se hace necesaria mano de obra 

adicional. Aunque su sueldo es mucho menor pues sólo pagan mano de obra no calificada, 

sobre todo de campesinos paupcrizados. Su propiedad se extiende únicamente en algunos 

instrumentos dc trabajo relacionados con su oficio, y su casa-habitación, pues los bienes 

muebles como vehículos son limitados. Muchos de ellos optan por la migración hacia los 

Estados Unidos en búsqueda de mejores perspectivas de vida, sus remesas constituyen para 

muchas familias la oportunidad de capitalizarse, ya sea en la compra de bienes muebles o 

inmuebles. así como para obtener medios de producción como talleres artesanales que son 

trabajados por familiares y amigos. Muchos otros, dado su conocimiento como "coyotes", 

se dedican a eslc ncgocio pidiendo hasta unos 20,000 quetzales por "el viaje" hacia los 

Estados Unidos. 

El último estrato es el campesino rural que generalmente está desprovisto casi en su 

totalidad de medios de producción y de propiedad, se trata de un scmiproletario que 

constituyc la población rural asalariada que laboró temporalmente en las fincas de la costa 

sur como pcún y empicado d<: patrones indios y ladinos. 

Su manu de obra no es calilicada. razón por la cual la vende a ladinos y k'ichés en 

San Miguel Tolonicapún y en los cantones; su sueldo es mucho más bajo que el salario 

mínimo y. generalmente. es a capricho de sus patrones, quienes además abusan de la 

ignorancia de esta población en cuanto a sus derechos laborales y su extrema exclusión 

económica. ! .os h 'id1~s cmpodcrados. por lo general pequeños empresarios, son tan 

cxplntadnrcs conw los ladinos cuando ocupan fuerza laboral k'ichce', incluso a través de 

redes 1.k parcnlcsco y el hecho de conocer la condición de pobreza del indígena toman 

\'cntaja de c·l lo. 
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rvluclms mujeres trabajan como "sirvientas" o trab:\jadoras domésticas en casas de 
Indinos. los hombres con anterioridad laboraban como "chinos", trabajo que ya no realizan 

en la actualidad pero sí corno n1ozos en las casas. Otros son asalariados agrícolas. 

artesanales y comerciales de pequeños cn1prcsarios artesanales, transportistas. 
comerciantes. y contraba11distas. 

En este estrato social no hay acutnulación de capitaL su total es de menos de 

100,000 quetzales pues se trata en gem:ral de población con escasa capacitación técnica y 

nivel de fuerzas producti\'as. Sus ingresos anuales son de menos de 1,000 dólares. lo cual la 
convierte en una economía de subsistencia. Mlis del 80% de la población de Totonicapán 
vive en esta condición social. con dilcrencias en cuanto al nivel de vida dependiendo del 

lugar de residencia ya sea urbano. rural n entre diferentes cantones. 

La propiedad y el acceso a la tierra es escasa. se lirnita a unas cuantas cuerdas, si no 

es que a ninguna, por lo que muchas \'eces deben arrendarla para sembrar. Lo que aunado a 

la poca rentabilidad del terreno. sobre todo en los productos tradicionales como el maíz. 
mantienen en una dilicil situación económica a estos grupos sociales. La exclusión social y 

la falta de oportunidades de elevar su liierza productiva hacen compleja la movilidad social 
de estos grupos sociales. al menos en el plano local, por lo que la emigración es bastante 

atractiva. 
En cuanto a su organización social, los hijos comienzan a trabajar desde muy 

temprana edad incluso como mano de obra asalariada. En este estrato como en el anterior el 
stat11s es un elemento relevante dentro de la vida social del individuo; esto se realiza a 

través de los antiguos limtjes y hoy por el sistema de cargos. Así. los denominados 

principales guardan un stat11s superior a los otros e incluso una mejor calidad de vida. Su 

preferencia religiosa se asocia por lo común con Acción Católica, evangélicos y en mayor 

cantidad que los otros estratos la religión maya. Su servicio en la iglesia es mayor que los 

otros grupos también, su religiosidad, por lo que ahí el fanatismo religioso y el mesianismo 

de muchas iglesias evangélicas encuentran fieles bastante participativos. 

Estrutilicaeiún entre los ladinos 
!'ara el caso de San miguclm Totonicapán los ladinos se dividen en clase alta local. 

clase media y b<üa. De ningún modo existe el sector cosmopolita o a la denominada clase 

terrateniente o finquera, pues Totonicapán es una comunidad más bien no-industrializada y 
no plenamente capitalista; mucho menos se da la existencia de latifundios por sus 

carm:tcrisiticas gcogn'iticas y srn.:io~cconórnicas. 

1.os ladinos n111forman en lotonicapán como promedio la pequeña burguesía local. 

Actualmente pocas son las fomilias que mantienen su anterior stat11s y poder económico. 

puesto que los estratos altos ladinos que en algún momento residieron en Totonicaplin 

emigraron hacia otras ciudades como Guatemala o Quetzaltenango. r ... 1uy pocos fueron los 

que mantu\'icron su pequeña industria o negocio comercial en Totonicapán. Existe una 
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fuerte expulsión de ladinos en Totonicapún. debido al alto grado de exclusión social que 
vive el total de Ja población y que se traduce en falla de oportunidcs laborales, educativas, 
de capacitación, hasta incluso de in\'ersión privada ante un puchlo pohre. 

l'vluchas de esta pequeílas industrias dejaron de ser lo suficientemente rentables o 
quebraron cconú1nica111cntc ante la competencia externa en los años sesenta y setenta. Los 

molinos de trigo representaron las últimas actividades económicas de pequeña industria 
local. Los negocios establecidos sulh:n hoy el embate de un número cn:ciente de comercio 
y negocios establecidos k "ichés. lo cual se vi\'e como una verdadera guerra comercial. 

l.os proli:sionistas y burócratas son aún una clase social ascendente, pero también 

poco a poco han encontrado la competencia de profesionales indígenas. Un informante 
abogado me dijo qm: la competencia en el gremio ha sido tan fuerte que ahora Jos clientes 

tanto indígenas como Jmlinos "van de huíctc en bufi:te presentando el caso hasta que 

encuentran el que les preste sus servicios profesionales al precio niús hajo". 
l.a fuente de riqueza anteriormente hahia sido la li1erza de trabajo indígena, pero 

tras el progresivo asccnsn maya. el ladino ha tenido que realizar una serie de ajustes 

económicos para poder competir en algunos rubros económicos frente al indígena; al 
parecer. para los ladinos Ja cle\'ación de sus lilerzas productivas ha sido Ja cstrutegia a largo 

plazo de cara al desafio maya. 

Por ello. la estratificación social ladina se puede dividir en tres capas sociales, Ja 
primera de ellas asociada con el Jadinajc tradicional en Totonicapún. el cual ha albergado a 

Jos pequeños industriales. microcmpresarios y comerciantes. Estos grupos sociales han sido 

Jos dueílos de Jos dos molinos de trigo. microemprcsas y negocios establecidos en San 

Miguel Totunicapán principalmente. Esta capa social constituyó la denominada alcurnia en 
Totonicapán a la cual pertenecieron numerosas familias desde los alios cuarenta hasta los 

ochenta. 
El capital que estos estratos acumulan es elevado y compite con el del estrato 

superior k "iché. Es de nüs de un millón de quetzales con un máximo de hasta 1 O millones o 

un poco más. De hecho, su ·:xpansiún comercial se extiende sobre todo hacia el mercado 

nacional y regional. Esta cla~e social se ubica mús bien como productor de mercancías y su 

comercialización. pero también como intermediario económico de muchas mercancías en 
el ámbito local. corno L's el caso de productos formacéuticos y de ferrch:ría. Su 

participación económica li1era de las fronteras nacionales en ciudaddcs como Tapachula y 
Comitán en Chiapas. J'vkxico, se realiza irnicamente para compra de artículos mexicanos 

que se obtienen a menor precio que en el mercado nacional. 

Su pmpiedad no se ve rcllejada mucho en tierras. pues éstas tuvieron rentabilidad. 

Exceptuando las que se utilizaron para sembrar trigo para Juego ser procesadas en el 
molino. Pero en bienes muebles como casas. locales comerciales. terrenos urbanos. si 

euentan por lo general con un capital importante. J°:stos se expresan en vehículos, joyas. 
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muebles lujosos, cte. Por lo general también es frecuente que tengan una capitalización 

rclntivmncntc irnportantc y la inviertan en algunas cuentas bancarias. 

La contratación de mano de obra asalariada es imprescindible para sus actividades 

económicas. sobre todo en la pequeña industria y micro industria. aunque en la mayoría de 

casos los dueños participan en la gerencia de dichas empresas. l'or ello. su organización 

implica también la incorporación de parientes; esto hace que se li1rmcn familias extensas 

in\'olucradas mutuamente en la actividad económica. Su aliliación religiosa 

tradicionahncntc ha sido la iglesia católica. pocos en este nivel son evangélicos; pero no 
obstante eso. algunos antiguarncntc 111ilitaron en la masonería. 

En segundo estrato se encuentra la denominada pequeña burguesía. la cual cstú 

compucsla sobre todo por pequeños comerciantes. microocmprcsarios. burócratas, y 
profesionistas, y algunos técnicos y maestros. quienes cuentan con un patrimonio familiar 

de mús d.: 500.000 a 1.000,000 de quetzales y con ingresos anuales mayores de 60,000 

quetzales. Su propiedad se limita a su casa-habitación y algunos terrenos con escasas 

cuerdas utilizados g.:neralmcntc como in\'crsión familiar, los cuales no llegan a sumar mas 

allü de un millón de quetzales. Su propiedad también la poseen, aunque en cantidad 

limitadas. en cuentas bancarias, joyas, \'ehículos, entre otros .. Estos ultimos en su mayoría 

no se utilizan para el comercio, sino para el transporte diario a sus centros de trabajo y 

desde luego para realizar \'ia,ics hacia otras ciudades como Quetzaltenango y la capital de la 

República. 

El número de p.:rsonas en este estrato es reducido y por lo general ocupan niveles 

altos dentro de la población ladina. Es cada vez nuís frecuente que las dos cabezas de 

familia sean los consortes familiares, aunque por lo común las mujeres ladinas tienen 

escasa oportunidad laboral, excepto en sus propios negocios y corno maestras de educación, 

empicadas de gobierno o de empresas nacionales. 

1.a religiosidad en este estrato es en su mayoría católica, pero en años recientes se ha 

convertido bastante gente a la rc.:ligión c\'angdica aunque en un reducido número. Su 

con1·crsión hacia otra religión no le ha representado a todos un beneficio adicional. La 

lucha económica que enfrentan los ladinos es principalmente frente a los comerciantes y 

prolesinnistas k 'ich<.'s. quienes cada día van "ganando terreno". excepto en algunos 

negocios en donde es necesaria una preparación técnica y profesional no fúcilmcnte 

accesible para los k 'ichés. Tal es el caso de los dentistas. médicos especializados y técnicos 

en carreras que no se ofrecen en las instituciones educativas d.: Totonicapún o en 

<Jue1zalll'11ang(1. 

Su participación dentro del mercado interno se limita al úmbito regional. Lo local 

se· ubica únicamente en San Miguel Totonicapún con escasa expansión comercial a otras 

comunidades rurales. excepto la ciudad de Quctzaltcnango. 

El tercer estrato lo componen las capas bajas. sus ingresos familiares generalmente 

son menores de 60,000 quetzales anuales. con un promedio de 4.000 quetzales mensuales. 
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Su capital familiar no excede de modo alguno los 500,000 quetzales, puesto que su 
propiedad se limita a la casa habitación y quizús algunos bienes muebles e inmuebles 
escasos. como terrenos urbanos o rurales. vehículos y artículos personales de poco valor. 

En este estrato se ubican maestros rurales. comcrdantcs menores y la mayoría de 
personas con olidos urbanos. Tmnbién incluye burócratas menores. secretarias y un sector 

relativamente amplio de trabajadores asalariados. insertos como trabajadores del Estado. en 
empresas pri\'adas" de particulares. Son poco frecuentes los casos de ladinos que laboran 
con indígenas. por lo común es rnús fn:n11.:nte a la inversa pero no en esta clase social. 

En este estrato social la mayoría de los miembros de la familia labora en diferentes 
actividades económicas. pues esto depende de las ofertas laborales siempre escasas en 
Totonieapún. 1.a posibilidad de elevación de la fuerza laboral es poco común en este nivel 
ya que el acceso a la educación superior se ve limitada, así como a las escuelas técnicas. 
Los oficios cada \'ez son menos rentables para los ladinos ante la competencia k "iché en 
toe.los los rubros de las actividades económicas. 

Su prd'erencia religiosa es variable; aunque en su mayoría son católicos, muchos 
ante la dificil situación ecomimica y la utopía introducida por las iglesias evangélicas y de 
mormones de cambio social y la salvación en las almas las lmccn atractivas para cstu 

población. 
En la actualidad los ladinos pobres emigran hacia otras ciudades en búsqueda de 

mejores expectativas de vida. sobre todo hacia Quctzaltcnango, la ciudad capital y cada vez 
más frecuente hacia los Estados Unidos. Aunque muchos de ellos "ajustan" su estilo de 
vida obteniendo ingresos provenientes de otras actividades económicas como el comercio 
informal y d contrabando. 
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CAPÍTULO V 

LOS KICilltS DI~ TOTONICAPÁN FRENTE AL ESTADO, LOS 
LADINOS Y LOS KICHÉS DE "SOLOLÁ". UN ESTUDIO DE CASO: 

LA LUCHA POR MARÍA TECÚN. 

" ... Oh IÍI hermosura del día, li1 Jun Raqan; lu Uk'u'x Kaj, Uk'u'x Ulcw: IÍI dador de nucslrn 

gloria y tll 1ambién dador de nuestros hijos e hijas, mueve y vuelve hacia acíl tu gloria, y dad que vivan y 

se críen mis hijos e hijas y que se multipliquen y aumenten tus sustentados. y alimentados, y los que 1c 

invoquen en el camino. en los ríos, en las harrnncus, debajo de los füholcs, y mecates. Y dadlcs sus hijos 

e hijas, y no encuentren alguna desgracia, e infortunio. y no sean cng,afü1dus, no tropiecen. ni caigan, no 

forniquen, y sean juzgados en tribunal alguno. No caigan en la lntjada, ni en la subida del camino, ni 

haya algún golpe en su presencia. Concédclcs buenos caminos, hermosos caminos. carninas planos. No 

tengan infortunio. ni dcsg,racia. de sus cahellos. Ojalü sean buenas las costumbres de tus sustentados y 

alimcnlados en tu presencia./\ li Uk'u'x Kaj, a ti Uk'u'x Ulcw, li1 envoltorio de Gloria, IÍI Tohil, tu 

/\vilix, tu Jakawilz. Vicnlrc del Ciclo, Vicnlrc tic la Tierra y Cualro Esquinas. Sólo haya paz y 

tranquilidad ante tu boca, ante tu presencia, ¡Oh corazón del ciclo, corazón de la tierra!" 

Popo! Vuh 

Ln Conílicli\'idnd Agrnrin en el Municipio de Tolonicnpiín. 
El presente capítulo pretende analizar un caso concreto de la vida política y social de 

Totonicapiin en donde los actores sociales son los propios k'ichec's, pero cuyo connicto a su 

interior muestra la asimetría indio-Indino en Guatemala y In relación entre el Estado y los 

pueblos indios. Encaminados a tratar las relaciones sociales este enfrentamiento comunitario es 

pertinente por lo siguiente: · 

n) Lu construcci<.'111 politicn·administrativa y el ordenamiento territorial del Eslndo/nacitin guatcmaltcn> 

es una imaginación ladina en donde los pueblos indios no han participado históricamente. De esa sucrtl!'. 

los límites municipales y departamentales no corresponden a lus fronteras étnicas y las formas de 
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orgttnizacit'm politico-terrilorial de los pueblos indios, lo qui! se tmduce en derechos de propietlad 

desdibujados y co111licti\'idad agraria; h) Los puehlos indios en el marco del Estado/nación se encuentran 

no sólo excluidos desde el punto de vbta politico, sino también de Jos hcncíicios del desarrollo nacional 

y sumidos en una economía con una 111atri1. abigarrada y 110 plenamente capitalista; e) Los reclamos de 

derechos hbtúricos. l'OlllO e~ el dc territorio. que datan desde el periodo prccolomhino y colonial. !'Ion 

motivados por la dcn!-oh..lad pohlacional y a los reducido~ espacio!'I µeogrúlico-.. Sin embargo. las disputas 

entre sus miembros dan cucllla. por un lado. de la complejidad di:I problema a1.;rario guatemalteco, en 

particular el car;iclcr estructural de la conllictividad agraria; y por el otro. de la incapacidad del Estado 

para resolver la prohlcm;ítka agraria: d) El actuar de las 1111mkipalidadcs ladinas que provocan el 

enfrentmnicnlo entre los propios k'ichcc·s al maquinar maquiavélicamcnte los límites entre las 

comunidades y el aprovechamiento de sus recursos. 

En Guatemala la firma de los Acuerdos de Paz, en particular, los Acuerdos sobre 

Aspectos Socio-Económicos y Situación Agraria y el de Identidad y Pueblos Indígenas 

junto con la ratilicación del Convenio Núm. 169 de la OIT. marcó el inicio de nuevas 

políticas gubernamentales para resolver la compleja problemática agraria guatemalteca y el 

nuevo ordenamiento territoriai. 222 

El gobierno se comprometió a contar con los elementos büsicos para plantear a las 

comunidades un proyecto satisfactorio que lleve a elaborar una estrategia de ordenamiento 

territorial y sea consi<lerada por muchos sectores como necesaria: a) normar el uso de los 

espacios 11sicos del país; b) disminuir en el futuro el eonllicto que produce la intervención 

del hombre sohre el espacio que ocupa, al establecer un destino diferente al que la 

naturaleza, deline para ese territorio. 

Sin embargo. pese a los diferentes esfuerzos institucionales y aún internacionales. 

los avances han sido limitados. tanto en el ordenamiento territorial como en el 
li1rtalecimicnto de los órganos de procuración agraria. Al exiguo presupuesto 

gubernamental en instancias como FONTIERRA. CONTIERRA, MAGA, etc .. se suma el 

ddi<:ientc catastro nacional. la ausencia de órganos cspecializauos no sólo de procuración 

sino de imparliciún tk justicia agraria y de una legislación agraria específica. entre 1nuchos 

ntros problemas actuales. En esta coyuntura nacional. consecuencia del atraso agrario del 

país. emerge la conflictividad agraria en casos paradigmúticos como el del lxeún, Santa 

Catarina lxtahuacün y llarrcnccht.'-Argucta-La Esperanza en el Occidente del país. hasta la 

compleja prohlcmütica que representa la Franja Transversal del Norte que ocupa casi la 

lllÍtad del territorio nacional. así cmilll los recurrentes ninflictos en la llocacosta y del 

l >ril.:'ntc del pais L"lllrL' grandes propictarios. lrahajadorcs agrícolas y comunidaUcs. 

Esta conllictividad afecta gravemente la productividad agrícola di:I país y dificulta 

seriamente los esfuer~os para permitir un mayor acceso de la población indígena a la tierra 

a travt.'s del mercado y consecuentemente. la puesta en marcha de planes de desarrollo 

regional agropecuario en los que deban participar comunidades. municipios. organizaciones 
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y personas que, frecuentemente son actores de conflictos en vez de desarrollo social. Las 

estrategias y métodos de resolución ch: estas situaciones se topan con la compleja estructura 

prevaleciente cn el campo guatemalteco. 2
2.1 

El caso paradigmático de Barrcncché-La Esperanza-Argucia en los disputados 

limites de Totonica1xín y Sololñ constituyc debe ser considcrado por lo tanto como un 

"termómetro" u "semúforo" quc indica el grado e intensidad de la conflictividad agraria de 

Guatemala. El clímax "laten!<: e inestable" del conflicto desde hace varios lustros, hace 

evidente que sc trata de un problema de estado y la intcrrelación entre lo "local" como los 

municipios y dcpartamcntos dc Tntonicap:in y Sololá. hacia otros espacios conccntricns ya 

ºregional .. o ··nacional". 

La conscn·acii>n del 
Totonicap:ín. 

medio ambiente y la organizacii>n comunal k'ichcc' en 

El pueblo k'ichee' de Totonicapán cuenta con una gran biodiversidad y riqueza 

litogenética dentro de su territorio. La conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales en una área densamente pobladas es muy considerable en comparación con otras 

regiones geogrúlicas de Guatemala. 

Una las razones de la conservación de estos bosques fue el temprano 

reconocimiento durantc el periodo colonial del valor económico y social de los bosques. 

Contrario a otros lugares. una gran cantidad de carpinteros en el departamento, 

especialmentc en San Miguel Totonicapán. se preocuparon por "la conservación de su 

fuente de materia prima. ejerciendo gran influencia en el gobierno municipal acerca del 

uso del bosque'',224 particularmente por el pino blanco cl<:bido a su uso en la ebanistería. 

Otra razón radica en que las fuentes de agua para consumo humano son escasas en San 

Miguel Totonicapán y la mayoría de los cantones. por lo que existe una preocupación 

real por la cons.:rvación del medio ambil!nte que ante un d.:sequilihrio del ecosistema 

cventualment.: podría alejarlos d.: uno de sus recursos. hio.:nergéticos mús importantes. 

Pero lo qu.: ha favorecido fundamentalm.:nte la conservación de los bosques 

comunales en Totonicapún, es la vigilancia que ejercen instituciones sociales comunales 

como la Junta de los 48 Cantones de Totonicapán. la Asociación d.: las Cinco 

Parcialidades y la /\sociación lllcw Che Jü y las propios comites comunales sobre sus 

áreas de bosque comunal. Esto ha impedido que sus bosques sean invadidos y talados por 

empresas o particulares que han depravado sin mucho trümitc muchas áreas geognílicas 

del país. y por otro lado. de la invasión de tierras para ampliar tierras de cultivo. 

Thomas Vehlen en sus investigaciones sobre los bosques de Totonicapún 

menciona qm· las imúgenes satelitales desde los años 50"s hasta cerca dc los 80"s 

muestran una adecuada conservación de los bosques y poca extcnsión de la frontera 

agrícola con relación a otras r.:giones del país: "Comparando las primeras IOtografias de 
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1932. 1946, 1954, 1958 con las de 1972, así como sobre Ja base de observación de 
campo. se aprecia una extrmmlinaria estabilidad del bosque frente al pajanal y a las 
tierras de cultivo. Las imágenes de satélite muestran que el linico reducto de bosque 
templado conservado en Guatemala es el bosque rnmunal de Totonicapün. En los m1os 
70 el bosque se mantuvo estable. mientras que los alrededores sufrían tasas de 
dcforcstaciún altísinrns. La rnzón <.k esta estabilidad era el control que las organizaciones 

comunales mantenían sobre la tala en pro de desarrollo sustentable y el ccodcsarrnllo"22
;. 

1\ partir de 1 '!70 hubo un aumento de la dcfórcslación. debido a Ja compleja 
situación social y pnlitica de aquel momento. que hizo que la gestión que llevaban a cabo 
las comunidades se debilitara en gran medida. Esta folla de control. en la tala inmoderada 
del bosqw.: continuú hasta principios de los a1111s 'JO. en Jos que surge la nueva 

organización conumal. llamada lJJcw Che .la. que en el idioma kºicht! significa Tierra. 
Agua y Bosque. J.a Asociación lJJcw Ché .la· gracias al apoyo de instituciones como 
Grccnpcacc. logró ciertos avances en materia ecológica en Ja cumbre de María Tecum, 

pero poco pudieron hacer en Ja n:solución de Ja conflictividad agraria manifiesta. Desde 

entonces. la transformación del bosque en uso agricola se ha limitado a las laderas bajas 

del valle de Totonicapün. la wna entre San Bartolo y Momostcnango, y el área del 

noreste de Momostenango y Santa María Chiquimula". 22
'' 

El esfuerzo actual en la conservación del medio ambiente y la resolución de 

conflictos agrarios tiene lJ uc vcr mas con Ja Pastoral de Ja Tierra de la Parroquia de 
Totonicapün. lllew Che Ja·. ONG'S como CDRO que en una ruta crítica comlin con Jos 
vecinos en la creación de viveros fóreslalcs y campañas de reforestación. La presencia de 

éstas instituciones sociales es mucho mús considerable que el de las instituciones 
guhcrnamcntales. 

Las instituciones estatales poco han incidido no sólo en Ja reforestación y 

conservación del medio ambiente sino también en Jos conflictos intercomunitarios que se 

han producido. Ante el limitado presupuesto gubernamental poco o nada han hecho 

instituciones como ~lAGA o CONAP. que se ha limitado a extender licencias de 

apro\'echamicnlo forestal con un proyecto de manejo forestal a las comunidades k'ichec's, 

incluso irresponsablemente en casos en donde esta presente la conflictividad agraria. 
Pero esta conservación y recuperación de su capital natural ha llevado a muchos 

pueblos indios a enfrascarse en disputas y litigios territoriales, aún entre sus propios 
niicmbros. 

El Conllicto intcrcomuntario. 
J-:1 denominado caso Argucia, Barrcneché y La Esperanza es un conllicto agrario entre 

comunidades rnayas-k · ichec · enclavadas entre los disputados limites departamentales de Sololá 

y Totonicapán.221 
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1.a historia de estas comunidades desde su fundación en 1882 ha estado marcada por 

diversos encuentros y desencuentros intcr comunitarios, los cuales han creado un complejo 

escenario de conllicti\'idad agraria por el control de la Cumbre de Maria Tecún. 228 

i\rgueta. Barrcneche y La Esperanza son comunidades que tienen un origen cultural 

común. como descendientes del pueblo k 'iché de Totnnicapún. quienes emigraron hacia 

188~ a tc:rrcnos comprados por las diferentes parcialidades; sin embargo. estas tres 

comunidadl'S tienen posturas e intereses encontrados entre si. Esto se produjo por cuanto su 

sistema social estú sustentado en un recurso natural limitado que no tiene la capacidad de.: 

soportar la presión de un gran númc.:ro de habitantes. lo que ha provocado que.: las partc.:s 

pugnc.:n al mismo tiempo por el acceso a dicho rc.:curso vital. Lo anterior. se.: ha agravado 

ddiido a que una de estas comunidades se c.:scindio del control politico-administrativo del 

pueblo indígena de Totonicapún por la inlluencia de agentc.:s externos como el Estado, los 

partidos políticos y las organizaciones sociales. entre otros. 

Este.: contexto de conflictividad apenas esbozado estú en consecuencia 

estrecha1111.:nte vinculado en un primer nivel de anúlisis al sistema social, en tanto ordenador 

y regulador de la \'ida de un grupo humano. por lo que es preciso contar con el dato de 

cultura de los sistemas sociales en conllicto para determinar sus causas y el contexto étnico 

y social del conllicto. El anúlisis del sistema social es la piedra angular sobre la cual se 

puede englobar y ubicar los diversos elernc.:ntos que inlluyen en la causalidad de la 

contlictividad social. 

El sistema social surge históricamente dado al hecho que las sociedades humanas 

tienen que resol\'er en la vida cotidiana "una serie de necesidades para reproducirse como 

seres biosocialcs. a partir de sus propias capacidades determinadas por los códigos 

culturales y por estratificación socioeconómica". 229 El modo de resolución de la vida 

cotidiana influye en la construcción social de la realidad y determina al sistema social. Los 

elementos integradores del sistema social se pueden articular en torno a tres vértices que 

presentados de 1na11cra sintética son: 

El territorio. como el espacio de producción ~·reproducción social. Las necesidades 

hioencrgdicas de las sociedades requieren de un espacio de producción y reproducción 

social. que para muchas comunidades se materializa en un territorio común. el cual es la 

fuente de competencia. El territorio no implica solmnente los recursos que de él se pueden 

explotar. ya en forma de recurso agrícola. hidrico. forestal u otro, sino como espacio étnico. 

que para Ciuatemala tierw características muy especiales, pues desde la invasión europea los 

pueblos indígenas siempre han sabido encontrar mecanismos de defensa de su territorio. ya 

como comunidades. ya como propiedad privada pero con una organización social 

Cllmunitaria. 

La pohlaciún, como ese actor social que construye la realidad y la transforma. El 

11hjcto-sujeto cumple la dialéctica de ser portador de cultura y. a la vez. constituirse en el 

ente dinümico del cambio y continuidad del elc1m:nto fijo y móvil de una cultura 
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determinada. Los intereses encontrados entre las comunidades devienen también de las 

diferentes oplicas de lo sujetos sociales -no sólo como entes individuales sino también 

colectivos- quienes por asi decirlo coerean la conílictividad. l.a subjetividad juega un papel 

rele\'anle dentro del contexto de la conflictividad en tanto que los sujetos sociales corno 

sen:s diti:renciadns por su género. edad. status. poseen cada un úngulo perceptivo 

particular. es decir. polillinico. 

El poder local que engloba formas de organización social y política construidas a 

partir de una tradiciún cultural u horizonte civilizatorio mesoamericano. El ethos politico es 

siempre un producto cocreadn. por ende es un producto sintético de diversos grupos 

humanos en el devenir histúricn. 

Estos tres vértices del sistema social constituyen los elementos básicos de la 

rnnstrucciún de la realidad de todo sistema social. desde el Estado/nación. El municipio o 

la comunidad. 

Allí reside precisamente el canícter rnulti causal de la conllictividad, pues los 

diti:n:ntes aspectos de la vida social. como el histórico, étnico, religioso y político insertos 

dentro del sistema social influyen en la manera de pensar de los diti:renles sujetos sociales 

y consecuentemente en su postura y rivalidad con otros grupos sociales. Sin el 

conocimiento de la realidad concreta de las parles en conflicto es imposible conocer a 

fondo el problema de conflictividad que representa el caso J\rgueta-13arreneché y La 

Esperanza; por dio. es necesario entender el cthos o núcleo duro cultural que deviene de la 

cultura maya k"ichee· de Tolonicapún para comprender los lazos invisibles que encadenan a 

éstas comunidades a una determinada postura. 

Etnogéncsis y conílicto intraétnico 

Empero. este esfuerzo por conocer la causalidad de la conflictividad social estaría 

incompleto si no incluyo otro nivel de análisis como lo es el histórico, que le brinda un 

carúcter explicativo e interpretativo de la realidad y lo aleja del puramente descriptivo del 

li:númeno social. Es por ello necesario incluir en el análisis de este conllicto intcr 

comunitario la elnogénesis de la conflictividad, esto es, los diversos patrones de formación 

y translimnación étnica en situación de conflicto. Esto permite comprender cómo 

comunidades .:tnicamenle semejantes. que tienen el mismo referente cultural maya k"ichce· 

de Tolonieapún y que presentan modos de resolución de la vida cotidiana lmnbién 

semL·_iantes. pues se trata de ca1npesinos. comerciantes y artesanos. entran casi desde el 
111ome1110 mismo de su llegada a la hacienda tvlolino Arguela en una disputa por un espacio 

de producrión y reproducción social común: la tierra. 

1:1 actual conllicto l'nlrL' las comunidades de Barreneché, J\rgucla y La Esperanza es 

d producto de procesos de larga duraciún que inician con la implantación de formas de 

IL'neneia de la tierra ajenas a la cosn111\·isii'in indígena por la instuuración del modelo 

colonial en América. Tras la invasión europea se transformaron paulatinamente las viejas 
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formas de tenencia de la tierra de los antiguos mayas k ·ichés con la encomienda y el 
repartimiento, lo cual dio como resultado frecuentes litigios. enfrentamientos y una callada 

pero siempre tenaz resistencia indígena frente la imposición cada vez mús creciente del 
orden colonial. 

Maria Tccún, nombre de la hemina mítica de la resistencia k 'iché frente al invasor 
español, materializada ahora en una cumbre que es parte del Parque Regional El Alto de 

San Miguel Totonicapún, es la principal fuente de un conllicto ínter comunitario entre 
mayas k 'ichés. quienes fueron los antiguos dueños de este territorio. pues así lo cuentan en 
sus manuscritos tradicionales. comn el Titulo de los Sel1ores de Totonicapán. pero fueron 
usurpados. de ese derecho durante la colonia 1524-1824 y gran parte de la vida 
independiente de 1 824 a 1881 . 

Los k ·ichés de Totonicapún de tres comunidades Argueta. Barrcneché y La 

Esperanza ahora se ven enfrascados en una disputa territorial en donde la lógica del derecho 
indígena se ve imposibilitada de operar en todos los niveles locales y supra-comunitarios 

ante los múltiples aspectos de complejidad legal que le ha impn:so la lógica del derecho 

positivo nacional y los desencuentros ínter departamentales y municipales. 

La propiedad y los propietarios son elementos indisolubles en el régimen de 
tenencia de la tierra. pero a la vez estan en permanente cambio o inclusive disolución. Sin 

embargo, los limites municipales y departamentales trazados por el gobierno de Guatemala 

desde la independencia casi nunca delimitaron fronteras étnicas reales e incluso naturales, y 

mucho menos se han readecuado las muchas propiedades que cambian su extensión o sus 
propietarios y/o moradores. 

Las fuentes históricas mús tempranas sobre las comunidades motivo de este análisis 

señalan que: "durante el reinado de Carlos V de España, llegaron a la Capitanía General de 

Guatemala dos frailes con titulo de Marqués, Juan de Argucia y Juan Barrenech, quienes al 

pasar por este lugar observaron su l'crtilidad y buenas condiciones para la producción. 

considerando propicio establecer una hacienda la que llamaron desde entonces San Juan de 
Argucia. ,·h·icron en ésta por largos años; valga indicar que fue.centro de descanso para los 

\'it~jcros que venía de lo que ahora es l\·léxico y anteriormente la Nueva España hacia el 
Reino de ( iuatemala y viceversa. Se trata de la primera finca establecida en Sololá. 

Guatemala. en el año de 1574. En su testamento. el Marqués de Barrenceh estableció que la 

hacienda "San Juan Argucia" seria donada a la parroquia de la Asunción de Sololú; después 

de esto \'iajó a España ¡mm recibir tnttamiento 1111!dii:o. falleciendo durante el viaje. Se 
ignora el motivo por el cual un cura de la Parroquia de la Asunción. empeñó la hacienda 

por doscientos pesos de plata. Al irse el cura de Sololá. la hacienda pasó a poder ele nuevos 
dueños".~Jo 

El hecho cierto es que la familia Carrascosa aparece como poseedora del titulo de 

propiedad, antes de 1700. de la hacienda San Juan Xcovak o Argucia. así se inlicn: del 

alegato de bien probado que después tuvo dicha familia con los De la Torre. La lrncicnda de 
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Argucia después aparece como propiedad de un tal l Jrbina en 17122
-
11 . A 1 parecer, don Juan 

de Can-ascosa fue notificado en 1776 para que remitiese sus títulos al juzgado de Sololü 
ante el juez privativo de tierras Don l'v1anuel Antonio dc Arredondo. Al hacer entrega de los 
títulos al fiscal 1 )r. Saavedra. determinó después de su conocimiento que por cédula real 
cuando "le presentase las partes. o justificantes que dieran en debida forma de las tierras 
que refiriesen los documentos. que las poseían y cultivaban desde antes de aquel siglo, es 
decir, hasta 1700. los dcjar{111 en quieta y pacílica posesión. sin iuquietarlos en manera 
alguna. ni pn.JccLkr a mensurar y rc111cdir dichas tierras··. y por esa razón amparó la 

posesión del propietario el 17 de agosto de 1776. 
El 1 O de marzo de 1809 la linea San Juan Xcovak o Argucia fue subastada a la 

muerte de don Juan Carrascosa por el administrador de la misma, don Manuel Carrascosa. 

La compradora fue Ja scliora Viccnta J.úpcz. esposa del entonces alcalde mayor de Solohí. 
Rafael de la Torre. quien pagó la suma de J ,333 pesos, 2 y medio reales dc veinte, por un 

total de 20 caballerías. Desde entonccs la Hacienda de Argucia comenzó a ser una especie 
de manzana de la discordia pues la familia Carrascosa pronto se dió cuenta de que la citada 

finca tenia por extensión 141 caballerías y 1/4 y no de 20 caballerías como se hizo en la 
venta a la Sra. J.úpez, el precio era también de mucho mús valor, calculándose en 14, l 25 
pesos. Palma iv1urga scliala que ··en 1936 se solicitó nuevo amojonamiento y medida de las 

tien-as del pueblo, habiéndose citado esta vez a la propietaria de la hacienda de Argucia que 

fue Vicenta l.ópcz. así como a las autoridades de los pueblos de Sololü y Chichicastenango. 

Como resultado de esta medida se estableció que las tierras pertenecientes n San Miguel 
Totonicapún comprendían un úrea total de 122 caballerías. En este proceso se estableció 

que varios sololatecos y chichieastecos se habian introducido en estas tierras, a quienes se 

obligó a salir de ellas. Se le extendió titulo a San Miguel por un total de 125 caballerias"2
-'

2
. 

Don Jos<' tiregnrio Carrascosa hizo un segundo alegato público en 1846 sumándose al de 

1824. mismo que corrió con la misma suerte, pues el alegato público no procedió y el 
estado de tiuaten1ala ahsolviú a la Sra. Lópcz de la citada demanda.2

-'
3 

. J.a linea :\rgueta fue mencionada en la Constitución Política del Estado de 
Guatemala decretada por la Asamblea del 1 1 de octubre de 1825. al declarar los pueblos 

que comprende el territorio del Estado. en su distrito 7 como correspondiente a Sololú.234 

Pronto Ja linea i\rgueta fue en parte adquirida por la familia Vasconcclos de la 

Torre. En 187.J. la familia Vasconcelos de la Torre vendió siete caballerías. cinco manzanas 

y 0<:110 mil cuatrucientas setenta varas cuadradas de la hacienda San Juan Argucia a favor 

del pueblo indigl!na de Totonicapún. Esta venta se realizó por orden del propio presidente 

Barrios para rl!solvl!r el conllicto cntrc el selior José Mjgucl Vasconcelos y el pueblo 

indígena de Totonicapún. Este último había invadido gran parte de la propiedad del selior 

Vascnncclos por lo que se tuvo que esperar al acuerdo presidencial para solventar el 

prolongado conllicto. En el acuerdo presidencial se "ordenaba que se levantara una colecta 
entre los miguckilos para reunir el \'alor Je las tierras a cornprar"~ :!H y entre otras cosas 
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comprometían al pueblo indígena de Totonicapim a "continuar el camino carretero que de 
los linderos de la misma hacienda. pasando por el terreno vendido, debe unirse con el otro 
carretero que e.Je Tccpún se dirige a la misma ciudad de Totonicapún"~2Jti corno consta en el 

folio 4 de dicho acuerdo. El pueblo indígena de Tolnnicapün pagó siete mil cualrocienlns 

cuarenta y cinco pesos por la compra de dicha propiedad. En la escritura '""' co111pra-n:nla. 
Don José Migu<:I Vasconcclos \"endió la parle occidental de Ja hacienda Arguela al pu.:blo 

indígena de Toloni<:apún. aunque csla \"Cilla se hizo .:n vida de la señora Dolon:s de la Torre 

d.: Vasconcelos. quien d.:jú en propiedad de la linea a sus herederos José Miguel y Amclia 
Vasconcelos. lln dorn111enlo anónimo nu:nciona que la señora de Vascnncclns tuvo que 

salir del país por 11w1in1s polilicos. 217 

Esto es lo que se conoce como la "primera compra". Sobre esta venta se podrú 

señalar que nunca hubo conlliclos pues el lerrilorio quedó demarcado para una sola 
comunidad La Concordia y sus límites con respecto a María Tecún quedaron claros y 

definidos. 

El día 23 de octubre de 1882. el pueblo indígena de Tolonicapán, representado por 

las cinco parcialidades: Lincaj. J>achaj, Chiché, Uculjuyup y Tinimit. compró al señor José 

Miguel Vasconcclos la hacienda denominada "Molino de Argueta", en jurisdicción 

municipal dt• San José Chacayü, Departamento de Sololá. 

La denominada "segunda compra". esto es, la compra de la hacienda "Molino 

Argueta" por pan.: del pueblo indígena de Totonicapán. ascendió a los treinta mil pesos. 
veinte mil que se pagaron en esa fi.:cha y los restantes 10 mil pesos quedaron por pagarse 

en moneda efecli\"a y corriente el quince de febrero de 1883 en la ciudad de 
Quetzalt.:nango. Según la \"ersión de un principal de las parcialidades. dicha compra se 
realizó ante la presión del jefe político en turno, quien obligó incluso fustigando con 

troncos de rnsall!s a lus indíg.:nas de las parcialidades para que realizaran dicha compra. 

El re¡!islro de la propiedad s.: dió a las dos y media de la larde dd 28 de octubre de 
1882. bajo el "asicnltl n[nnero trescientos sesenta y uno, folio cknlo ochenta y nueve del 

lomu tercer<> Diario". se¡!ún consta en el Registro Segundo de la Propiedad, ubicado en la 

ciudad d.: í)uetzahenango. En las escrituras se n:eonoce a varios principales de las cinco 

parcialidade, d.: J'otonicapün capacidad de representación del pueblo indígena de 

Tntonicap.:í11 aunque se repite l'tl \'arias rn.:nsinncs el concepto lk· "vecinos indígenas". 

manteniendo la amhi¡!liedad puchlo-munieipio: se ha señalado que ··Jas tierras fueron 

pagadas por colecta entre diferentes aldeas y cantones que son actos muy legalistas de 
compra·vcnltt fnrmal: la segunda compra no cstú determinada en su extensión y en su 

Jeterminaeiún se escriben eomo hilo determinadas piedras. paredes de ciertas caballerizas. 

alfolfüles. cercos de rosas. quebradas secas. entre otros elementos de obvia 
inestabilidad··.~'" 

Lo anterior. muestra seguramente por un lado. Ja gran necesidad de los integrantes 

de las cinco parcialidad.:s por ampliar su territorio y dolarse de esta manera de tierras y 
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bosque, In cmil en veces significaba establecer disputas y tomas de tierras de ladinos, y por 

el otro, el csfucr/.n económico que ascendió a los 37 mil 445 pesos en las dos compras 

111cncionadas. 

Los totonicapcnscs asentados ya en estas tierras. en su totalidad k 'ichés de las 

diferentes parcialidades. ocuparon primero lo que ahora se conoce como aldea Argucia y 

luego Barrcncchi!. f\·1ucho dcspui!s se asentaron en La Esperanza y otros caseríos "para 

cuidar el bosque". pues habían muchas casas en varios lados de la montaña muy cerca de 
los 111ojoncs. :!J'i 

En el plano del terreno denominado "El Alto" del lng. Silvcriu Prieto, en el año de 

190 l. se puede observar que ya aparecen trazadas las comunidades de Barrencché y 

Argucia, pero no así La Esperanza. 

Durante el gobierno del general Jorge Ubico las comunidades tenían que pagar un 

impuesto de dos pesos por "Arbitrio del Estado" o. en su defecto. prestar trabajo obligatorio 

semanalmente. Por razones de tiempo y distancia. un grupo de personas de la comunidad de 

Argucia prefirió prestar el scr\'icio en Sololü. El servicio a que estaban obligados a prestar 

era la instrucción militar. J°óstc fue el principio de su separación con la comunidad de 

Barrcncché y que provocó el primer conflicto, pues la municipalidad de Totonicapün, con 

fundamento en que la "1 lacicnda Argucia pertenecía al Pueblo Indígena de Tolonicapím y al 

hecho de que su población prestaba sus servicios y se encontraba sujeta a la Autoridad 

Municipal de Tntonicapün". pidieron al propio presidente de la República que se anexara la 

hacienda Argucia al departamento de Tolonicapün. Por su lado las cinco parcialidades, al 

carecer de sulicicnh: infórmación jurídica-política, pensaron que al comprar dicha 

propiedad pasaba a fórmar parte de la jurisdicción de Totonicapán; i!ste constituye un 

primer escollo por el cual los totonicapenses aún no comprenden porque 13arreneché no 

quedo registrado como terreno del departamento de Totonicapán. 

El presidente de la República emitió un acuerdo el 5 de octubre de 1886 a favor del 

ingreso de la segunda compra de Argucia a la jurisdicción del departamento de 

Totonicapún. y para que se lijaran los limites entre Sololá y Totonicapán. En 1901 la 

Sección de Tierras del Ministerio de Gobernación comisionó al lng. Silverio Prieto la 

remedida solicitada. aprobada por el municipio de Sololú el 28 de noviembre de 1902, con 

lo que ratificó lo aceptado en 1886. i'ostas fueron las remedidas del terreno denominado "El 

Alto". que fue moti\'o pnr lo demás de conflicto entre las cinco parcialidades durante 

1nuchos arios. 

Después de la remedida del terreno la municipalidad de Sololú concedió el aval de la 

remedida dando el \'isto bueno y en el acto envió oficio al Jefe Político de Sololá en donde 

se señala que "no tenían ninguna objeción por hacer está firmada el 28 de noviembre de 

1902". El documento de Totnnicapún hace énfasis en que la propiedad es de las 5 

parcialidades de lotonicapím y el pueblo indígena de Totolnicapún: "La remedida li1c 

aprobada y se registró en el Segundo Registro de la Propiedad de Quctzaltcnango, con 
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fecha 24 de Junio ele l 909, como linea No. 4.597 folio 629 del libro 47 del Departamento 
de Totonicapün. en esta linea. esta incluida la segunda compra de Argucia. cuya matriz que 

les tocó al l'uelilo Indígena <le Totonicapún, que es la linea No. 145 folio 128 del libro 30 
de Sololü". 

Este ncucnlu presidencial 4ucdó corno una "hostia sin consagrar'', mostrando así la 

inelieacia del Estado para darle tnimite expedito a tal disposición. In que después provocó 

el probJ.:ma de que las comunidades quedaron ubicadas dentro de los límites 

departamentales de Sololú. l'sto último implicó no sólo un cambio jurisdiccional. sino de 
formas de tenencia de la tic.:rra derivada de los límites de las parcialidmh:s, pues al ser 

considerada la hacienda compuesta por Barrencché y Argucia como parte de las cinco 

parcialidades les corrcspomlian no sólo los derechos sino también deberes con respecto a 
·rotonicapún. 

En l <J.J 1 el presidente Jorge l lhico. "posiblemente como pago por la fidelidad 

política mostrada por Sololú. estableció que la nueva aldea Argucta. junto con los cantones 
de llarreneché y La Esperanza pasaran a la jurisdicción de Sololá"'. 2

·
10 Todo esto sin reparar 

en que el Acuerdo dd 5 de octubre de 1886 establecía los límites entre Sololü y 

Totonicapün. 

Entre 1'!41 a 1951 Barrcncché y Argucia se enfrascaron en una disputa. la tensión 
se daba c•n torno¡¡ los límites departamentales pero el conflicto profündo era la explotación 

del bosque. En ese entonces La Esperanza era un paraje de Barreneché, por lo que en 

conjunto argumentaban que si Argucia pertenecía a Sololá entonces ya no gozaba de 

derecho sobre el bosque, puesto que este era propiedad de las cinco parcialidades de 

Totonicapún para ser aprovechado exclusivamente por el pueblo indígena de Totonicapán. 
La dclimitacilin intercomunal argumentaban: "era una línea que debía partir de Ventana 

:\haj hasta el cementerio". razón por la cual negaban el acceso al bosque e incluso. según 
algunas versiones de alµ.unos informantes, de enterrar "arguctcños" en dicho ccmcntcrin.:!.il 

Lo interesante es que en la lúgica de los totonicapcnscs de Barrcneché. el hecho 

rnismo dL· no pcrtctH:l'.i.:r a Ja organización social de las cinco parcialidades y alcaldía 

indígena de J'ntonicapún desligaba a :\rgucta y sus habitantes del derecho a la tenencia de 

la tierra y al usufructo de la misma sobre todo del bosque. puesto que esta pertenece en su 

forma de organizacilin a las cinco parcialidades que. aunque se constituyan en propiedad 

privada. innilueran una liirma de organización social compleja. generalmente por un linaje 

patriarcal. que tiene dct.:rn1inadas normas sociales. 
t\rgucta contrargumcntaha que los terrenos en disputa estaban en la jurisdicción de 

Sololú. rnz<.•n por la cual Totonicapún no tenía ningún derecho real sobre la propiedad y en 

consecuencia todos los habitantes de la denominada segunda compra de la Hacienda 
Argt11:ta podían hacer uso de sus recursos. 

l.a Junta de las l 'inco Parcialidades siempre argumentó que el terreno había sido 

comprado por ellos y los habitantes debían acatar lo que disponían las parcialidades y el 
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pueblo indígena de Totonicapán sobre dicha propiedad. Las parcialidades lo expresan con 

palabras -casi siempre incomrrcndidas y para muchos ofensivas-: "si ellos quieren que se 

vayan. pero esas tierras son nuestras ... Argucta por su parte ya no participa en esta lógica y 
alega que perteneciendo ese territorio a Sololú las parcialidades y su legalidad no pueden 

imponerse. igualmente dicen: "los terrenos estún en Sololú, si ellos quieren ser de 

Totonicapún que se vayan allú''. 

Para los arguetciios la lógica legal de las parcialidades. de la cual ellos mismos 

fueron parte en los primeros aiios. no tiene fimdamcnto en la lógica jurídica del sistema 

positivo nacional. a la que se acogen pues es la única que les ofrece la posibilidad de 

disputar el territorio. La lógica de las parcialidades subyace en formas de tenencia de la 

tierra maya-k'id1é. la cual se confronta con la postura de Argucia que se fundamenta en el 

derecho positivo nacional. Por esa razón el conflicto nunca ha podido resolverse desde la 

lógica del derecho indígena, pues Barrencché y La Esperanza se confrontaban debido a la 

postura de las parcialidades. Argucia siempre se ponía debajo de su hombro las leyes 

nacionales. 

Este conllicto, sin lugar a dudas, "revela la complejidad de los derechos territoriales 

bajo la cobertura municipal y la intrincada relación entre un derecho real. la propiedad, y el 

orden político administrativo a que responde lajurisdieción municipal".m 

Fueron varias las razones que hicieron que Barreneché y La Esreranza decidieran 

nuevamente acudir al gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmún para pedir su regreso a 

la jurisdicción de Totonicapún. El pueblo indígena de Totonicapün siempre defendió su 

derecho a disponer sobre la propiedad de dichas tierras y ante todo a que los habitantes de 

las entonces aldeas acataran la autoridad de las parcialidades. 

El 7 de f'cbrcro de 1952. el presidente Arbenz firmó un acuerdo, en donde los 

"cantones de Barreneché y La Esperanza de la Aldea Argucia se segregaban de Sololá y se 

anexaban al Departamento de Totonicapán". con base en la voluntad popular de estos 

cantones expresada en el plebiscito realizado previamente y en donde, con ningún voto en 

contra. la pohlaciún decidili su am:xión a Totonicapún. Asinlisn10. st.• cncon1cndó a las 

"corporaciones municipales de Sololú y Totonicapún. bajo la vigilancia de los gobernadores 

departamentales respectivos. prncedieran a determinar los nuevos límites de sus 

jurisdicciones. icl'antada el acta correspondiente"; finalmente se deja bajo la 

responsabilidad de los "gobernadores del departamento de Sololú y Totonicapán de dictar 

las medidas tendentes al cumplimiento de lo dispuesto". 241
. 

l .as autoridades correspondientes hicieron que la Escribanía del gobierno y la 

Sccc1ún de l'ierras turnaran cartas en el asunto y realizaran la remedida de la Finen 145 
Seguuda Compra. contratando los servicios del lng. Luis Ángel Rodas Calderón. Sin 

cmb.irgu. nunca se pudo realinir. tal remedida, pues la gente de Argt!cta se opuso ya que 

eso significaba regresar a ser parte de Totonicapún, del cual nunca obtuvieron ninguna 

ventaja económica. y por el nuevo y vivo interés de ser la comunidad que tuviera el control 
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político administrativo snhre las otras. Llegaron incluso a la amenaza de "desencadenar 
actos de violcncia".2 

.. u 

Un inli.1rme de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala 

MINUCilJ,\ indica que .. desde 1941 se inicia un largo ciclo de cnnllictos dnnde al parecer 

casi siempre Totnnieapún llevaba las de perder: en lns aiins sesenta y setenta el ejército y 
sus ahusns, amparados en el estado de guerra interna; en la década de 1980. la Patrulla de 

1\utodcfi:nsa Ci\'il de Argucia atacaba a nam.:neché".~ 1 ' 

Según cnnsla en el documento entregado por la municipalidad de Tolonicapún en 

que avala la solicitud de los alcaldes auxiliares de la aldea Barreneché. Asociación <le las 

Cinco Parcialidades lndigenas de Tolonicapún. enviado a la Oficina Regional de MINUGlJA 

en Quclzahenangn. sciiala en el apartado 1 e. que durante el periodo comprendido entre 

1941 y 1 <J5 I cuando las tres comunidades quedaron bajo la administración municipal y 

departamental de Sololú. "los vecinos de Barrcneché y La Esperanza fueron en su versión, 

víctimas de redadas. capturas, vcjúmcncs y encarcelamientos por parle de los vecinos de 

Argucia a efecto de lograr su sometimiento al l\fonicipio de Sololú". 

La Dirección General de Carlografla en oficio del 13 de seplicmhre <le 1963. seiialó 

que el problema "nn era jurisdiccional sino de dificultades personales de un grupo. con otro 

por posesión de tierras". ~' 6 • El gobierno de Guatemala en repelidas ocasiones hizo ver a los 

interesados y a las autoridades locales que lo mejor era "dejar que el conflicto se 

apaciguara". 

Fn 19(18 se creó una situación de eonllicto producto de esta rivalidad inler 

comunitaria; esta vez la disputa se pn1dujo por la construcción de un mercado en 

Barreneché en donde las comunidades de La Esperanza y Barrcncché llegaban a comerciar 

sus productos. Seglin las versiones de personas de La Esperanza y Barreneché, los 

argueleiios no vieron con buenos ojos que estas comunidades tuvieran su propio mercado, 

pues conlravenia su intención de incorporarlas económicamente; por eso quizás recurrieron 

"a la mentira dc acusar a Bnrrcncché y La Esperanza do: ser guerrillcros o simpatizantes de 

la guerrilla". 

i'n el documento enviado por las autoridades a MINUGUA para intervenir en el caso 

sciiala 4uc: 
.. /\solicitud de los lideres de la aldea /\rgucta, Sololi1, el ejército guatemalteco por medio 

de Ja Zona ~1ilitar de Quiché ocupó duranlc un nH.·~ la comunidad de Barrcncché y La 
E~pcra111a. 1'.n esta acciún. los 111ili1arcs \'iolcntaron la alcaldla auxiliar municipal de 

Barrcncché; l"Orlarun la línea tclcf'única de la época para impedir la comunicación de 

a11.\ilio ya que la co111unid<1d c~ta a 65 J...illlmL'llo~ dL' la cabecera; rcali1.aro11 Jurante dos 

días una halaccr;i a diestra ) silrn .. ·~11;1 en la comunidad; violaron a mujcrc'.'. indefensas: 
sc1.:ucstranm o capturaron de l·asa en casa a los hombres de la comunidad y los 

condujeron con lujo de fuer1a y violcm:ia en camiones hacia las cárceles dr:I Quiché y 
Sololú; i11-;1ala1t111 un campamcrlln militar en la comunidad Jurarllc 1111 mes tiL'mpo en el 

q1ll' fi.tstidiarun de ca~a en casa. ai;ci;inaron a animalc.:~ domCslicos y !\ilvcslrcs. c.xigiemn 

comidas. etc." 
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Dicen algunos vecinos qw: lo sucedido fi1e una equivocación, pues cuando llegó el 
corond la gente de Barrcncché no supo cual ern el motivo de la visita y desconfió de él. La 

:-;ituación se agra\'ú cuando Cstc acusó a varias personas <le pertenecer a la guerrilla. 

Convocados por las campanas de la iglesia, los vednos de ílarrcneché y La Esperanza se 

reunieron frente a la auxiliatura y fueron a dialogar con la comitiva militar. que debió 

refugiarse en la propia auxiliatura ante los multiplcs alegatos de los vecinos. Pronto el 

coronel se comunidi por radio a la Zona Militar de Sololú. Cerca de las nueve de la noche 

llegaron tres eamioncs llcnos de soldados que con lujo de violencia golpcarnn a la gente a 

culatazus y apresaron a \'arios vecinos. Scglln relatan lus inlürmnntcs. en los días 

subsiguicntcs. dos n tres militares acompañados por argueteños entraban en las viviendas 

haciendo preguntas sobre los varones del hognr y obligaban a las mujeres comerciantes que 

fueran a vender al mercado de Argucia. Después de un mes de acoso y violencia, 

finalmente el ején:itó se retiró de las comunidades dejündolas con una preocupación 

creciente de lo que pmlria suceder en el caso de que regresasen, amén de las secuelas 

sicológicas que dcjaron entre los pobladores. Los sinsabores fueron reiterados en las 

distintas instancias a donde acudieron con posterioridad para resolver el conflicto. 

El 22 de febrero de 1972, la Escribanía de Gobierno y la Sección de Tierras 

nombraron al lng. Luis Angel Rodas Calderón para efectuar el avivamiento y remedida de 

la finca. pero los argueteños se opusieron. En 1975. por orden del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y en vista de su sentencia definitiva de fecha 12 de marzo del 

mismo mio se intentó nuevamente el avivamiento de los linderos y la remedida de la linea 

145. Sin embargo, como sucedió en repetidas ocasiones. los nrgucteños amenazaron, en la 

versión de los tolonicapcnses, con tomar represalias y realizar actos de violencia y, por esa 

razón. ya no fue posible tal remedida. 

1:n 1979. lideres arguetclins n:alizarnn por su propia cuenta un avivamiento de 

nwjone., desde el cerro l'vluchulic. Mllnle Machucado a la Cumbre de María Tecún. Los 

tntonicapenscs pronto protestarnn alegando que Argucia lo que en realidad deseaba era 

anl'xar las tierras de TotoniL'apún a Sololú. 

llurantc 1 <J8.J se dieron tres hechos conllictivos entre las comunidades. En enero de 

1 '184 cuentan las autoridades de Totonicapún que "los lideres de la Aldea /\rgueta, Sololá, 

encarcelaron al Presidente del Comité Pro-tvlcjoramiento de 13arrencché y acusaron a la 

población de pertenecer a la guerrilla. con el deseo de que la comunidad sea reprimida por 

el Ejército liualemaltcco como lo hizo en 1968." 

J\ linaks de 198.J ocurriú otro conflicto. Al parecer, las l'AC de Argucia colocaron 

una hanL·ra L'n el camino principal deteniendo vchiculos )' personas. Según cuentan los 

,.L'L'Ínos de llarreneché. L'nlre L'I 17 de octubre)' el 2.J de noviembre detuvieron el camión de 

un cotcnünco ~ " ... abrieron fuego( ... ) le decomisaron su camión comercial durante el día. 

y lo dejaban libre a él y al camión si les cancelaba una determinada cantidad". 
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Uno de los úhimos t1contecimientos de ese aiio fue la detención de los "miembros 

directivos de la Asociaciún de las Parcialidades lndigc.mas de Totonicapán. juntamente con 

cuatro vecinos de Barreneché. Luego di: secui:strarlos los condujeron con violencia a la 

Alcaldía Auxiliar de Argucia. Bajo amenazas los obligaron a lirmar un documento c.k 

contenido ignnrado. dos vecinos de Barrencché que se negaron a firn1ar fueron 
encarcelados y acusados de guerrilleros ( ... ). l.a presencia de los sciiorcs de las cinco 

parcialidades fue para inaugurar la construL"ciún de (.:Uatro puentes peatonales". según 

consta en el d11cumento de las autoridades de Totnnicapún sobre el conllieto. 

Argucia lambic·n tiene en cslns mios una larga lista de quejas sobre los vecinos de 

Barreneché ) La Esperanza acusimdolos de haber cometido atropellos en contra de 

argueteiios que supuestamente robaban madera. A lo largo del conllicto, los argucteiios 

siempre aludieron que a sus habitantes se les apresaba injustificadamente cuando iban a la 

montaiia y sufrían violaciones a los derechos humanos. Los líderes en Argucia muestran 

entre sus documentos una lista detallada de las personas que fueron apresadas y llevadas 

con lujo de violencia hasta San l'vliguel Totonicapún por un camino de más de cuatro horas. 

En una lista de hechos, entre 1951 y 1963, se mencionan rrnís de 50 encarcelamientos 

similares. Según su versión. algunos de ellos murieron meses después producto de los 

vejámenes y el maltrato. 

El J de julio de l 985, el Presidente de la República, general Óscar Mejía Victorcs. 

mediante el Acuerdo <iuhernativo Número 557-85, creó una comisión para resolver el 

conllicto ínter comunitario sobre los límites jurisdiccionales, a petición de las cinco 

parcialidades, el gobernador y el alcalde de Totonicapún. 

Ese mismo ario. el Instituto Oeográlico l\lilitar llegó a la conclusión de que el 

problema no era jurisdiccional puesto que la linea se encontraba sin lugar a dudas dentro de 

Sololá. aunque llarreneché y l.a Esperanza acudían a la jurisdicción de Totonicapán, sino 

que consistía en un problema económico y de acceso al bosque, explotado por Barreneché y 
La Esperan1a. mientras que a San .luan Argucia no se le permitía el uso de ese recurso. Al 

agolarse la 'ia conciliatoria. Barrcn.:ché se r.:tirú de la mesa de negociación y quedó 

concluida la participaciún del l<iM. FI expediente s.: trasladó al Instituto de Transformación 

Agrnria. con iguaks resultados pu.:s no se pudo llegar a ningún acuerdo entre las 

comunidades en conlliclo durantes los n11.:ses subsiguientes. 

Durante el gobierno de Vinicio Cerezo se emitió otra iniciativa de ley para darle 

soluci<in al e1111llicto entre llarrencché y Argucia. Dicha iniciativa fue enviada al Congreso 

de la República. por medio del l·:jccutin1; sir.i embargo. el pleno nunca llegó a conocerla. En 

esa propuc.:sta se establecía que la primera compra pasaba a ser parle de la jurisdicción de 

Totonicapün ,. la denominada segunda compra lJUedaba bajo la jurisdicciún de Sololú. 

En l '187. 1<1' argueterios se organizaron nu.:vamcnte para impedir que los vecinos de 

Barrencché hicieran uso del bosque, pero "al no lograr su deseo. penetraron en la 

comunidad las l'AC armados con palos. machetes y otros artefactos con la participación de 

ri..,c,,. ~~-J ... 
...... •' ', \_ 'J 
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niños, hombres, mujcn.!s y ancianos y sobre todo jóvenes del Instituto l3úsico por 
Cooperali,·a con el propósito de masacrar a la comunidad de Barreneché por cuanto el 
ejército no les hace caso de ejecutarlo din:ctmnente". según consta en el documento de los 
alcaldes auxiliares de To!Onicapún. 

El conllicto había llegado a un nivel d.: intensidad tal que superaba la autoridad 
local. esto <:s, tanto los alcaldes auxiliar.:s como a las autoridades municipales y 
deparlatm:ntales. En 1993 comenzaron a pelear incluso por las obras públicas. En ese año 
los vecinos de Argueta intentaron destruir el puente peatonal ú" l'alacanlím. pero "sólo 
lograron quebrar la plaqueta que idenlilica la obra". Algunos informantes relatan que en las 
fiestas. cuando los invitados se encontraban en estado de ebriedad, !raían a colación el 
conllicto. proliricndo muchas veces !mio tipo de insultos verbales, agresiones 11sicas y 

heridos entre los miembros de las eomunidadcs. Esto acentuaba la tensión que persistía aún 
entre familiares cercanos que por pertenecer a aldeas rivales dejaron de visitarse, 

afcctúndosc los lazos tradicionales de parentesco que aún en condiciones de conflicto 

permitían algún nivel de identidad común. 

La cnnslrucción de una escuela en 1979 por el Comité de Reconstrucción de 
Argucia con el apoyo del gobierno de (iualemala y el financiamiento de Christian Children 

Fund de Richmond. de Estados l Jnidos de América. dentro de su proyecto Tinimit 
Quicolic. en un lugar llamado t'hirijixim o Chi Akiral causó también el avivamiento del 
conflicto, pues el lote para la construcción fue comprado dentro del límite en disputa. 

1.a compra de un segundo lote el 20 de noviembre de 1987 en el mismo paraje de 
Chi Akiral caldeó aún mús los únimos. y cuando la ampliación de la escuela estaba por 

concretarse en septiembre de 1 <J'l4 con el apoyo del Fondo de Inversión Social estalló 

nuevamente un conllicto nuevamente entre las comunidades. El 11 de enero de 1996, las 

autoridades de Argucia y Sololú acnmpañados de la guardia de Hacienda y ejecutivos del 

FIS llegaron a inaugurar la ampliación de la escuela. Los vecinos de Barrcncché se 
rL"unieron para impedirlo pues consideraban injusta dicha ampliación. Luego ~olicitaron al 

FIS construir una nueva escuela en un paraje cercano, misma que les lile concedida meses 

mús larde: la ley dicta que 110 debe establecerse una escuela pública contigua a otra en 
menos de un killimclru. mús nuevamente la legislación estatal fue burlada por 

componendas políticas. 

De 199(, a 1997 se suscitaron muchos hechos en donde se acusaron una y otra parte, 

lo que mostraba que el nivel de conflictividad había invadido otras esferas sociales ya no 
súlo las relativas al bosque y sus recursos sino a una convivencia y tolerancia recíprocas, en 

donde adcnuis existía rivalidad por los límites territoriales entre ambas comunidades: según 

llarreneché se habían acordado en 1941. desde Ventana Abaj hasta el Cemelllerio. Empero. 

t\rgueta contra-argumentaba que tales limites nunca se precisaron. Algunos vecinos aducen 

que existió un documento "firmado por la gente de Argucia en donde se reconoeian los 
limites pero se extravió por culpa de un alcalde comual". El factor político siempre estuvo 
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presente pues Argucia siempre quiso se reconociera que la propiedad estaba dentro de la 
jurisdicción de Sololii, y con ello demostrar que las autoridades municipales e indígenas de 

Totonicapiin no tenían ninguna jurisdicción ni derecho a participar en la disputa. 
1:1 21 de noviembre de 1997. el gobernador de Totonicapán solicitli a la Oficina 

Regional de ~llNlllil IA en Quclzaltcnango su "inll:rvenc.:iún abierta" en el conllictn. l'n 
síntesis. sus dc111amlas fucnln las siguic11tcs: 

1. Que los \·ccinos de Argucia "reconozcan y autoricen la condición de Aldea a la 

comunidad de llarrcncché. l\lunicipin y 1 kpartamcnto de Tntonicapiin, y sobre todo la 
dcmarcaciún material de los limilcs de la comunidad de Barreneché. Totonicapún. 

especialmente la colindanc.:ia cun la aldea i\rgueta. Sololú". Esto en el inciso 2.a. 
2. Que se establezca una divisilin cnlrc las connmidadcs "del cc1m:n1erio a Ventana i\baj. 

para que cada localidad esté enmarcado en su jurisdicción municipal y departamental 
respectiva y buscar mcdianle la cnurdinación su desarrollo integral con identidad". 

Contenido igualmente en el inciso 2.a. 

3. Tramitar ante "las autoridades del gobicrnu guatemalteco. de educación, municipales y 

departmncntaks de Totnnicapún y Solol:i respectivamente para que la Escuela denominada 
Chirixixim construida y ampliada por el fondo de Inversión Social FIS en el Caserío Chi 

i\kiral de la comunidad de Barrcncché. Totonicapún. continúe funcionando al servicio de 

todo guatemalteco b:~jo la jurisdicción y administración de las autoridades de Totonicapún. 

organizando al mismo tiempo una supervisión local o distrital que administre esta escuela y 

otras mús de las comunidades locales de Totonicapenscs ya que Barreneché, está a 65 

kilómetros de la cabecera municipal y departamental". Esto es el contenido total del inciso 
2.h. 

4. Que las instituciones del gobierno. Christian Childrcn Fund de los Estados Unidos de 
i\mérica y otras se compromctan a "cancclar o terminar definitivamente el apoyo y 
financiamiento de la aldea i\rgueta. Sololú". Inciso 2.c. 
5. Que se promuevan "programas y proyectos de desarrollo integral con identidad" . 

. El documento fue presentado también ante las diversas instancias gubernamentales 
en Totonicapún. las ONCi'S y la cooperación internacional. Las varias preocupaciones 

muestran los diversos intereses adyaccntcs. el principal fue dar su versión del conflicto. 

pero también solicitar acciones concretas cn dondc por un lado. se advic•rtc la inquictud 

política de ser rernnocidos conH> aldea bajo la.jurisdicción de Totonicapün. In cual muestra 

la rivalidad e111rc estas comunidades por tener un espacio político delinidn y de liderazgo 

con n:specto a las otras comunidades. y por el otro. la delimitación interior entre las 

comunidades ¡¡ partir del ccmcnterio a Ventana i\baj. <JUC deliniría espccilicmnente su 

propio territorio. l.as peticiones sobre la escuela de Chirij lxim o Chi Akiral muestran el 

virn empc1io cn que se les respete su jurisdicción. por ello acudieron también a la ayuda de 

las autoridades de Totonicapún para que los avalen y en todo caso les otorguen ese dcrcclm. 
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El bosque no se menciona, aunque continúa manteniendo una presencia túcita a lo largo de 

la disputa. 

En el olicio n(11nero 1837 de la municipalidad de Totonicupún se ordenaba, por 

medio del decreto 52-96. que del 14 al 15 de diciembre de 1996 se llevara a cabo la 

limpieza de nwjnnes jurisdiccionales de Totonicapún. Esta decisiún aparentemente 

rutinaria. fue una li1lta de tacto político que no hizo mús que generar contlictn entre las 

comunidades. Arg111.:ta estuvo enterada de tal limpiaa de mojones, por lo que su reacción 

no se hizo esperar. El 12 de diciembre Jlarreneeh" acusú a Argucta de quemar una 
carpintería. calculando el daiio en 8.000 quetzales; ese mismo día se señaló que más de 200 

argucte1ios intentaron linchar a unos vecinos de llam:ncehe. 1-:1 13 y 14 de diciembn: se 

dieron \'arios enfrentamientos que desembocaron en intentos de linchamiento. 

El 15 de diciembn.:, en Santa l\foria Ahaj y lluena Vista se agredieron \'erbalmcnte 

uno y otro bando. por lo qw.: abandonaron el trabajo de rea\'ivamientn de mojones. Los días 

siguientes huhu agresiones verbales e intentos de linchmnicnto entre bandos. 

El viernes 20 de diciembre se realizó una reunión en la Gobernación de 

Quetzaltenango con la presencia del gobernador de Totonieapún, dos diputados por ese 

mismo departamento, los alcaldes de Sololú y Totonicapán, tres representantes de las 

comunidades en wntlicto ll•1rrenecht.'. l.a Esperanza y Argucia, las procuradurías de 

Derechos l lumanos de los dos departamentos, MINUGUA y la PGN. Se acordó poner en 

manos de la Comisión d..: Ciobcrnación del Congreso la solución del problema. Argueta 

conliaha en la iniciativa de ley emanada de la Comisión compuesta por el INTA. INF, IFM, 

!NE )' ST-Ci que en 1987 fijó los limites departamentales y municipales y con su fallo al 

parecer beneficiaba sus intereses. Bam:neché indicaba que tenia propuestas claras de 

dclinición sohrc la base de los trámites judiciales y el estudio del IGM que favorecía sus 

posiciones. 

El 5 dc marzo de l 997 sc produjeron los bloqueos en la carretera intcramcricana y 

cn el camino principal de Argucia como medidas para solicitar que las autoridades al más 

alto ni\'cl colaboraran con la solución del conllicto. El 10 de marzo Gusta\'o Porras, asesor 

de la Secretaria de la Presidencia. fue designado para hacerse cargo de la resolución 

expedita del conllicto. Ese mismo día se suspendió el bloqueo en la carretera 

intcraml·ricana corno acto de hucna voluntad de parte dc la comunidad de Argucia. 

Los dias 1 (i y 17 de abril de l 9'17. tiustavo Porras se rcunió con lideres de Argucia 

y Barrenecht.'. respccti\'amcntc, con el propúsito dc llegar a acuen.los preparatorios antes de 

las reuniones entre las partes. Sin embargo, no lo hizo con los vecinos de la Esperanza, 

quienes despues solicitaron su parlicipaciún en las reuniones de junio. Esta inclusión fue 

acertada pues hizo ver que en el conllicto estún involucradas no dos. sino tres partes. 
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El sistema social de las comunidades en conllicto 
Territorio y pohlacic111. El territorio de 13arrencché y Argucia es común. no sólo 

entre ellos, sino con otros cascrios y parajes. 1\ Argucia pertenecen la colonia María Tecím. 

Chirijixim quL" esta a'un en disputa con Barrcrn:ché. l.a Unión. l'oxom. l.a rvtcsita y 

Ventana Abaj; llarrcncché cuenta con los parajes Chi-Akiral. Buena vista. Chimonjon. 

Chipcrcz. Chiaquiral. Chocampl1santo. Chigarcia. Chisapón, l'aquisis. l'axyaxon. Chipox. 
Xecruz. l'a-pat11:. l'ad1a_i. l'a-uhed1L" y l'a-lacantun. 1:n los mios ci111:uenla "Barreneché y La 

Concordia compartían inclus" la akaldia auxiliar con l.a Esperanza".'·" De hecho, la 

primera nuxiliatura n1unicipal estuvo alojada en una casa arrendada a un vecino de l.a 

l'spcranza. FuL" en l '184 cuando las dl1s Cl1munidades se dividieron políticamente. 

l.a hacienda M"lin" Argucia que hoy se conoce como aldea Argucta está ubicada en 

longitud lJ I · 12 · 1 ú". Latitud l lJ· . .¡.¡' 25". 1.os limites de la linea Argucia fueron trazados a 

partir de l"s siguientes llll1jones: Pop Abaj. ivluchulic /\baj. María Tec(m Venlmia Abaj. 

Santa rvtaria o llucna\'Ísla. y entronque con el río lboya. l.a extensión territorial del terreno 

es Je 31 caballerías, 50 manzanas y 5ú80.90 varas. Argucta-Barreneché y La Esperanza se 

hallan ubicados dentro de los actuales limites dcpm1amcntales de Sololü, sin embargo la 

jurisdicción sobre comunidades como Barrcneché, l.a Esperanza y La Concordia es de 

Totonicapán. mientras que Argucia pertenece a Sololú. La altitud promedio del terreno 

oscila entre los 2.300 metros hasta mús de los 3.000 <:n la Cumbre d<: Maria Tccün. 

Durante la mayor parte del alio la temperatura media anual es de 15 grados 

centígrados. con variacion<:s desde lns 4 grados centígrados mínimo hasta 24 grados 

centígrados múximo. El clima generalmente es frío durante los meses de novi<:mbre, 

diciembre y en<:ro. La temperatura es bastante agradable en los meses de abril a julio. Se 

producen algunas heladas durante los meses de frío en las partes altas cercanas al cerro 

Maria T<:ctni. El tcrrill1rin corresponde a tierras sobre cenizas volcúnicas a altas 

elevaciones. con relic\'<'S ,·ariados y un ubcrrimo paisaje en donde se observan valles. 

ondulaciones. pcndicntc·s d" mas de (10 grados y pequeñas colinas de piedra que 

gerwralmentc han sen·ido como mojones. 

El úrea se puede caracterizar como un bosque montano bajo tropical muy húmedo o 

BMBTMI l. La espe<:ics de úrholes comunes son el ciprés, pino, aliso, encinos. pino blanco y 

pinabete. En rvlaria T"cún pude observar una gran cantidad de coníferas. pero en m<:nor 

cantidad el pino blanco. Sin embargo. f'vlaria Tccún o "Parque Regional Los Altos de Maria 

Tecún", por D<.!crcto de 1.cy del Congn:so de la República Núm. 89, está señalada como 

úrea protegiua por <:I lNAll y el CONA!'. 

1.a Cumbre J\faria Tc:cún presenta en algunos sectores una tala inmoderada. a este 

problema se le: deben sumar: el descortezamiento de los úrholcs debido al corte de ramas 

para la curtic111hrc de cueros y su uso como leria la introducción de motosierras que 

aceleraron el prnceso de: corte. los incendios fl1restalcs. que tan sólo en l 999. según datos 

del INAll. en c:I dcpanamcnto de Totonicapún acabaron con 259 hectürcas. a pesar de que 
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con el incremento de los ni\'elcs de coordinación entre las dis1in1as instituciones que cuidan 
el bosque descendieron en 50 'Y., los incendios forestales con respecto al aiio anterior, según 
información del MAUA. lNAll y l'ONAI' con sede en Quctzahcnango; la falta de recursos 
sulicicnh.:s en las insliluciones que tienen el control de los bosques; y por su puesto. la 
sohrecxplotación en algunas comunidades aledañas, fenómeno que se da no sólo por la 

ampliaciún de la frontera agrícola. sino también por el negocio que realizan los madereros 
en (iuati:111ala. 2·1s 

!'ese a lo anterior. el !'arque Regional Los Altos de María Tcc(m, con 
aproximadamente 254.X caballerías. que se encuentra dentro de los limites del terreno de 

Barrcnechi!. Argucia, l.a Esperanza y l.a Concordia. constituye un capital natural de 
incalculable \'alor. La Cumbre de tvlaria Tccún es el banco de pinabete más grande de 

Guatemala, además cuenta con müs de 2.000 fuentes de agua, a las cuales las comunidades 

de Harrcneché. Argucia y La Esperanza lamcntablcmcnlc no dan un aprovechamiento 
agrícola. 

Las llmnas de organización comunal indígena han tenido qw.: ver en la conservación 
del bosque. la concepción de respeto a la naturaleza y conservar un equilibrio ecológico es 
ejemplar. 1.os resultados han sido muy similares a los producidos en los manejos 

ambientales discfütdos por las instituciones. aunque en los últimos aiios las comunidades el 

alto crecimiento dcmogrülko crea una mayor presión sobre los recursos nalurales. 249 

La precipitación plu\'ial anual oscila entre los 1.000 y los 3.000 milímetros anuales. 

El periodo de mayor intensidad es el comprendido entre los meses de abril y septiembre. 
En esle territorio compartido se encontraban anteriormente muchas especies de 

animales como el coyote. el \"enado. los conejos y galos de monte, ardillas, lacuazincs, 

armadillos. etcétera. Ahora súlo viven algunos ejemplares, pues casi todos se hayan en 
peligro de extinción. Las a\'cs que llegan son los loros. los chocnyos, torcazas. zcnzontles, 

püjaro carpintero. lccolotcs. gallo de mnnlc. gavilanes, zopilotes. entre algunos otros. 

l'vluchas de estas a\'l's son migratorias y estacionales. aunque algunas otras se establecen 
pcrmancntcntcllle. Lns reptiles que se encuentran son la mazacuala, el cantil y diversas 

serpientes conn111es de esa úrea del bosque. La llora es dificil de establecer. existe poca 

infonnaciún al respecto. pero no cabe duda que es rnuy rica y variada, scgurmncntc es un 

úrea apropiada para mud1as cspL·cies. como, las orquídeas de bosque montano tropical muy 

húmedo. 

l.a pohlaciún de las aldeas Arguela y Barrened1é corresponde a los conglomerados 

mayas k "ichce·s de 1 olonkapún. Su capacidad de resistencia cultural ha sido ejemplar. 

Estos pueblos se eslahlcciL·ron de emigraciones venidas de Totonicapún a finales del siglo 

XIX. Desde el idioma k "iché hasta las formas de organización social. política y económica 
y sus rasgos diacrilin>s corresponden a aquella lradieiún cultural. C'asi !oda la población 
que migrú pro\'enia de alguna de las cinco parcialidades de Tolonicapún. cuyos miembros 

compraron estos terrenos para dolarse de tierras peor además para resolver el conlliclo de 
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invasión de dichas tierras con Don Jnst.: Vascnncclos, quien prcsionú pnr diversas vías a los 
alcaldes comu1ialcs a que se las comprasen antes que continuaran invadi.Jndosclas. 

Los datos poblucionalcs con que se cuenta indican que la aldea Argucia tiene 1.750 

habitantes. distribuidos en :i 15 ,·iviendas. El nÍlmero promedio de habitantes por vivienda 
es de 5.5. Por In general cada casa cstú habitada por una sola lhmilia. aunque a veces de 

trata de una li11nilia extensa. es decir. una unidad dom.Jstic<1 en donde cohabitan varias 

generaciones e incluso "parientes políticos". Argucia es la Ílnica conn1nidad que posee dos 
calles asfaltadas que sir\'cn de entrada y salida a la connmidad rumbo a la carretera 

intcramcricana distante un kilómetro. 

El patrlin de asentamiento es semidispcrso y tiene fuerte disposición y orientación 
tradicional 111csoa111cril.'.ana. cspc..:iahncntc en la fonna en que las construcciones van 

formúndosc alrededor de un patio central. orientadas casi sientprc.: a los puntos cardinales. 

El material de construcción es de dos tipos, el primero se construye con adobe reforzado 

con madera y techo de dos aguas. cubierto de tejas de barro y lúmina de zinc. se arman con 

vigas y su n:cuhri1nicnto exterior se hace con una especie de n1czcla de tcpatc, esto es, casi 

barro y cal. rnn piso de tierra: el segundo es construido con hinques de concreto. El tipo de 

casa es el de lotonicapún. 
La población en Argucia pertenece al grupo etnolingiiistico k'ichee' en un 96% 

aproximadamente. Los rasgos diacríticos como la vestimenta son los tradicionales del 
mundo k'icht.:. entre ellos encontramos el huipil bordado y el corte en las mujeres, en los 

hombres desde el siglo XIX fue quedando en desuso la vestimenta tradicional de 

Totonicapún. por lo que se sabe a partir de ningÍln poblador la usó. 

llarrcncché es una aldea flindamcntalmente k'ichce' pues de sus 2.607 habitantes, el 
<J6,<J8'Y., son k'id1cc's y 3.02'~-;, son ladinos. esto cs. 2.439 personas k'ichec's y 76 personas 

no indígenas. según el crnso del INE de 1994 e información proporcionada por SEGEl'LAN. 

Estos datos incluyen sus caseríos. por eso su cifra es mucho mús elevada que la de 

Argucia. l .a población de Barrencche es principalmente joven, 1.252 habitantes son 

me110res de 1' a1ills. casi el 50 por ciento. 1.a distribución por sexo es de 1.306 homlm:s y. 

1.301 111ujeres. 1 Je 473 hogares la mayoría cuenta con servicio de agua potable pues stilo 

70 carecen de ello. El agua llega por sistema de gravedad y se cuenta con 15 llcnacúntaros. 

LI problema tkl drenaje es li111damcntal y una de las necesidades búsirns en la población 

pues únicamL'lllL' tres hogares cuentan con algún servicio de drenaje. 

1.a elcctrkidad llega a.¡ 18 hogares y no se brinda el servicio en 55 hogares. que son 

IPs que se hall;111 sobre el camino de tcrraccria que llega hasta el centro del pueblo. La 

e;11Hidad de habitantes por hogar es si111ilar al de Argucia con 5.5 por vivienda. 1'n Argucia 
""del total de las 315 viviendas. 265 cuentan con agua pt1tablc y letrina. El servicio eléctrico 
suple 290 \'i,·ic..·rn.las··. :!~n 

l.a 111a~ orí a de hogares estún compuestos por familias extensas con un patrón de 
asentamiento también mesoamericano. Cuentan algunos vecinos que lmce muchos años era 
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posible encontrar casas mús tradicionales. con techo de pajón, típicas de Totonicapún. Sl!a 

cual fuere el material de construcción. la casa tipo Totonicap¡in, consiste en un amplio 

cuarto principal con un porche pcque1io enfrente con pilares y alguna ventana. Dicho 
espacio sirvi: comn recepción o como sala. una banca que sirve de asicntn para las visitas u 

los hotnhrcs y. por supw.:sto. varios pctalL'S en donde cotidianarncntc aposentan sus cuerpos 

alrededor del li1ego para alimentarse. Las casas tienen un tapanco en el techo que lo utilizan 

en veces como granero o para guardar dm.:umcntus iinportantcs. 

En Argucta. cerca de un 70% de los habitantes son al fo be tos según datos oficiales 

del MINl'1>t 1c. Ión la c<11m111idad existe una escuela prcprimaria. que atiende 

aproxi1nadantL'nh: cada aflu a 80 niilus en dos aulas. A nivel primario existen dos escuelas 

con 12 aulas. ahi acuden los ni1ios con edad de h mios en adelante, quienes en total suman 

cada año un poco mús de 300. El núnwro de maestros a nivel primario y preprimario es de 

14. Ademús. existe un Instituto de Educación Búsica. que atiende a un poco más de 140 

alumnos. El número de maestros es de 12. aunque muchos de ellos también participan en la 

escuela primaria. l lay una escuela de comercio vinculada scgurmncntc a una <le las 

principulcs actividades sncic.KTonúmicas en la cnmunidad. 

En cuanto a la educación. en llarreneché existe un bajo porcentaje de población 

alfabetizada. Según datos de SEGEl'LAN de Totonicapán, apenas un 46.35 por ciento de 

personas son alfabetas. l·:n llarn:neché existen dos escuelas primarias y un básico 

comunitario. donde se atienden aproximadamente 500 alumnos en los turnos matutinos y 
vespertinos. ademús hay cerca de JO maestros que atienden en las escuelas preprimaria. 

primaria y búsi<.:o comunitario. Se cuenta con unas 1 1 aulas en la escuela rural olicial mixta 

Mariano Ciál\'eZ. una olicina para el Básico Comunitario y algunas pocas más en la Escuela 

Rural Oficial mixta ubicada en Chirijixim. 

Argueta tiene un puesto de salud fundado hace tres años, donde labora intensamente 

un técnico en enli:rmeria que da consulta general o externa. con el desarrollo de varios 

programas de pre\'enciún que 'an desde inmunizaciones hasta planilicnción familiar. Se le 

da cobertura a 1.255 personas .. aunque también llegan otras provenientes de los otros 

cantones de t\rgucta. como Coxom. María Tecún. l.a Mesita. Chirijixim y Ventana Abaj. 

Las principales enl'crmedades que se presentan frecuentemente son las infecciones 

respiratorias agudas. gastrointestinales y problemas de desnutrición. También existe 

atenciún médka a domicilio. prestado por sobadmes y médicos tradicionales. junto con uno 

que otro médico que atiende 111i muy frecuentemente. 1.os niveles de <lesnutrición son altos 

y es una de las causas mús dolorosas de mortalidad infontil. CARE tkne un programa de 

salud para sus bc.:ncliciarios. atendiendo consultas 1nétlicas y dcntalcs.~ 51 

En Barreneché existe también un puesto de Salud con un técnico en enfermería y 

actualmente realiza el ejercicio profl.·sional supervisado una estudiante de medicina de la 

l !nivcrsidad de San Carlos. 1.as condiciones de salud son en general precarias. la mayoría 

de las causas <le morbilidad son enl'cnncdades curables, como el resfriado común, la 
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neumonía, la desnutrición, parasitismo intestinal y amebiasis. Un estudio de caracterización 

departamental realizado pnr SEGEl'l.AN indica que parn el aiio de 1998 el 92.7 % de niiins 
menores de cincn mios del municipio de Totonicapún presentaban algún grado de 

desnutrición y que el 4.3 ·~'Í1 se cm.:nntraba con desnutrición avanzada n severa. nH:dida ésta 

por el peso y estatura del ni1io. en la mayoría de los casos fue inferior a la que le 
corresponde de acuerdo enn su edad. Junto a la occidental existe la medicina tradicional 
con grupns de parteras. snbadorcs y médicos tradicionales. Se ven ahora dispensarios 

médicos y clínicas dentales en donde se atienden consultas sobre problemas de salud 

generales. l'I proyecto l'Al<E también auxilia a esta comunidad cobrando por tales servicios 
la cantidad de cuatro quetzales trimestrales. 

Seguramente lus 111odos de rcsnlución de la vida cotidiana en Argucia implican 

estrategias de prnducciún y reproducción social complejas que tienen su rníz y origen en el 
pueblo k'iché de Totonicapún. Fs pnr ello que el pcrlil sociocultural heredado de 
gcncracionc~ totonicapcnscs con una cosmovisión rnaya que establece una relación con la 

naturaleza dill:n:ntc. y al mismo tic111po semejante. con respecto a otros grupos nacionales. 

da como resultado la propia cspccilicidad de la economía arguetc1ia, en donde el cultivo del 
111aíz tiene un car;"ictcr sagrado y simbólico de reproducción social. Sin embargo, el cultivo 
del rnaíz no es rentable.~~~ 

La mayoría de las unidades de producción son minifundios, generalmente de 

autoconsumt>. Es por eso que su economía ni siquiera llega a estar inmersa en la producción 

mercantil simple. es decir. cuando el productor de las mercancías, que al mismo tiempo es 

el dueiio de los medios de producción, no produce para vender, sino todo lo contrario para 

el autocnnsumn. 

Dentro de los modos de resolución de la vida cotidiana se encuentra que la 
poblaciún cconi'imicamcnte activa labora en la actividad primaria, principalmente en una 

cxplotaciún mini fundista que se realiza sobre terrenos cuya capacidad productiva es 

limitada y ha sido sohreutilizada. con lo que el rendimiento es bajo y los niveles de 

degradación del suc·ln se· acentúan en cada ciclo de cultivo. La producción del maíz 

continúa rcali1úndose poi la gran mayoría de los agricultores. Se trata de una práctica 

cultural producto de una tradición milenaria que está arraigada en la cultura alimentaria de 

su sociedad. !.as nc·cc·sidades son normadas por un código cultural; por esta razón la base 

del sustento alimenticio en estas sociedades no puede ser otra que el maíz, lo demás es 

complementario a la dicta. 

I:xisten en la rnmunidad de Bam:ncché varios intentos de realizar nuevas 

estrategias de producciún y reproducción social, las cuales cstún entrc:lazadas con este perfil 

cultural tan arraigado. Estas estrategias son varias: la primera de ellas es la diversificación 

de los cultinis. los cuales en Barrcneché son mucho m:is escasos en l'omparación con 

1\rgucta. aun a pesar de i:ontar con un capital natural extraordinario como son las fuentes de 

agua emanadas de Maria Tccím. que podrían utilizarse para un sistcnm de ricgo por lo 
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denuis higiénico por la calidad del agua. En Barrencché se cultivan, además del maíz. 
frijol, guicoy, tomate. y algunas legumbres, entre los más importantes. Existe una rica 
variedad de plantas medicinales y comestibles que complementan el alimento de sus 
habitantes. 

La venta de la fuerza de trabajo en estas cornunidadcs gcncrallncntc se realizaba en 
la Costa Sur o en lugares müs cercanos. pero ahora la 1nigración internacional hacia los 

Estados Unidos de América es mús frecuente y se diferencia de la anterior. pues es una 
migraciún casi permanente o al n1cnos c.lc varios ailos o 1ncscs. La gente piensa que por lo 

rm:nos un 20% de la población ha emigrado hacia los Estados Unidos. De hecho. en la 
Oficina de l'orrcos de Totonicapún se informa que al menos el 15% de la correspondencia 
procedente del exterior es repartida a los alguacil.:s dc las aldeas dc 13arreneché y l.a 
Esperanza. 

Micntras que en Argucia cxiste una mayor diversificación de los cultivos ya qm: han 
logrado cultivar frijol y trigo, aunque también se dedican a sembrar flores como gladiolas. 
verduras como el guicoy. habas y algunas hortalizas como el brócoli. Los úrbolcs frutales, 
sobre todo de melocotoncs, cada vez son más escasos. pues las plagas han hecho dc las 
suyas como consecuencia de la escasa calificación técnica de los campesinos. En cste tipo 
de actividad sí han podido llegar a una fórma dc producción mercantil simplc. 

La actividad artesanal, sobre todo la del trabajo en madera, ha caracterizado la 
economía en Argucia. Baste decir que estos productos se comercializan en áreas lejanas 
como El Quiché y la ciudad de liuatcmala. El mercado principal es Sololá, donde llegan a 
vender roperos. trinchantes, camas y burós con precios que oscilan entre los 600 y los 200 

o 300 quctzalcs para los productos rmís pequeños. El mercado local se beneficiaba antcs 
del conllicto dl! la compra de la gl!nte de Barrencd1é, La Esperanza y sus caseríos, empero 
ahora han perdido esos clientes. dando al traste a algunos comcrcios. Los días de mcrcado 
local son l!l miércoles y súhados. y solamente concurren los habitantes de los cantoncs dc 
Argucia para comercializar o adquirir productos dc consumo básico. Otros mercados 
regionales importantes son Nahualú y en su momento Santa María lxtahuacún y San 
Francisco El Alto. 

Esta actividad económica vinculada al trabajo en madera se relaciona cstrechamcnte 
con el perfil ecológico. del cual el pueblo arguetl!ño ticnc su propia pcrccpción de un 
n:curso valioso y escaso. pues del uso de los recursos del bosque podrían lograr un no gasto 
de combustible. que es principalmente lcña cn las unidades familiares más humildes cuyo 
\'alor equivale a no menos a 10.000 quetzales al mio. no sucede así en las unidades cada vez 
mús urbanÍ/.adas del casco de Argucia que consun1en gas propano: además del 
aprovcchamil!nlo forestal del bosc¡uc con miras a la obtención de la malcría prima necesaria 
para la fabricaciún de muebles, de la cual depende· cn bucna medida la economía local. 

La siembra de trigo seguramente inlluyú cn el dcsarrollo dc ésta micro cmprcsa 
local; incluso en la coopcrali\'a de Argucia quc en los arios setenta sc constituyó en la 



colnnia f\foría Tcctm anexa a Argucia. La producción de rosquillas en Arguclll es también 

importante en la economía local y en ella también est{1 implícito el consumo de leila. Otras 
actividades cnmo el cnmcrcio son tradicionales entre la población ya que deja una buena 

cantidad de ingresos. sobre lodo en las tiendas y \'Cilla dc diversos artículos e insumos 

agrícolas. Acth·idadcs como sastrerías. panaderías y talabarterías. representan a los 

trahajadon .. ·s especializados nn agrícolas. constituyen los estratos 1111.:dios Je la pobluciún. 

Igual posiciún social tienen los carpinteros. dispensario médico. profesionales y técnicos 

intermedios. los duelios de las tiendas cnmerciales como venias de zapatos y ropa. 
papelerías. con11:dores. cantinas y en general los comerciantes. 

En Barrenechc' la cxclusi«111 económica es mucho mayor, un informe de evaluación 

para la ampliación de la escuela realizado para el Fondn de Inversión Social en el caserío 

Chirijixim establecía que ·'el promedio de ingreso mensual en dicho caserío era de 600 

quetzales". 1
'·

1 

La intensificación del usn del sucio y del ciclo agrícola en Barrcneché y La 

Esperanza se n:aliza mediante la introducción de las hortalizas y la papa. las instituciones 

coadyuvantes en cslc proceso son Conpcraciún para el Desarrollo Rural del Occidente, la 

Pastoral de la Tierra de la Parroquia de San Miguel Totonicapán que realizan esfuerzos en 

esa dirección. La Pastoral de la Tiara comenzó en J 996 un programa con un grupo de 

mujeres para el desarrollo de la comunidad, ante todo con miras a la formación de 

animadoras y líderc.:s. De allí salió el plan de creación de los huertos familiares y los viveros 

forestales para preservar el bosque. Jos cuales continúan funcionando con el apoyo de estas 

instituciones. La micro-industria local está vinculada estrechamente con el capital natural 

que provee el recurso li>rcslal. sobre todo de Jos aserraderos para hacer broza. lclia. madera 

y la carpintería. El capital cultural también es relevante pues en los trabajos artesanales se 

importa madera de la costa. sobre todo hormigo y cedro. para la construcción de marimbas. 

Existen tres talleres de eonslrucciún de marimbas dobles y varios más para hacer marimbas 

pequclias y sencillas. cuyos precios oscilan entre los 8.000 y los 200 quetzales dependiendo 

del tamalio. tip<> y calidad. 1.a madera que utili~an en b contrucción de las marimbas por 

sus característieas de ductihilidad y resonancia es el hormigo. el cual compran en la costa 

pacilica. 

El co111ercio significa también un ingreso importante. 1.as actividades comerciales 

generalmente de compra-vcnta de productos Ja "realizan siempre que se pueda". incluidos 

puestos cstablc:cidos cn Barrencché. o en algún otro lugar, de ventas de tiendas. 

fertilizantes. insumns agricolas. herramientas. ropa, etc. Aunque con cl agravamiento del 

conlliclo muchos han sido los nue\'oS obstáculos cnctJntrados por los pobladores de 

Barreneché y La Esperanza para abrir nuevos negocios. pues el otrora mercado 

redistribuidor de Argucia ya no es una opción posible. Existen pocos técnicos y 

prolCsionalcs medios, como carpinteros, sastres. maestros y médicos tradicionales. como 
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consecuencia de los b:\jos niveles de escolaridad y muy escasas oportunidades de aprender 
nuevos oficios, o incluso de capitalización p:1rn la producción artesmml. 

En Barrcneché, el mercado se abre en días domingos y se comercializan en general 
sus productos. así como el de La Esperanza y la Concordia. Aunque las mejores ventas son 

las que realizan fuera de la comunidad. como en el mercado de So1<1J(1. en el de Quiché o en 
Guatemala. Existe poco co1ncrcio con Totnnicupún. pues las barreras geográficas hacen 
mús atractivo comerciar en lugares mucho mús cercanos como Nahuala, Sololú y el Quiché. 

En Argucia hay dos vias principales de entrada y salida pavi111entadas en donde se 
localiza la mayor parte dL· las \'ivicndas. que se cornunican directamente con la carretera 

intcrmnericana. Tmnbién existen extravíos de terraccría que conectan a csta cornunidad con 

la colonia !Viaria Tecún. el ce111cnterio y Concordia y 13arrcneché. Este último tramo 
carretero la cierran de seis de la maílana a seis de la tarde. por el cncarccla111icnto de los 
argucleílos involucrados en el último enfrentamiento. Existe ademús servicio de teléfono 

comunitario. telégrafos y correo. El secretario auxiliar se encarga de la recepción de 

correspondencia y de repartirla por medio de los alguaciles a la población. Argucia dista 15 

kilómetros de Sololú. 9 k111s. de Los Encuentros y 138 kms de la ciudad de Guatemala. 
Hay una camioneta que transporta a sus habitantes el martes y el viernes hacia Los 

Encuentros y Sololú. 

En Barreneché existen dos vías de salida y entrada a la comunidad una por Argucia 
que va a la carretera intcr:.uncricana y ahora se cierra entre las seis de la 1nafiana y las seis 

de la tarde, aunque con algunos "retrasos a veces", corno cuentan los vecinos. La carretera a 

Argucia dista cuatro kilómetros. El nuevo camino que atraviesa el área boscosa de Maria 
Tecún puede llevar hasta mús de una hora para salir en dirección a Los Encuentros en 

automóviles 4x4 en buen estado. Es obvio que la mayoría de los vehículos particulares de 

los \'ecinos no pueden tener acceso por esta vía. 

1:sta c:irrctera se construyó con un gnm esfuerzo comunitario. pues para su 

construcción eran necesarios cuando menos 156,000 quetzales recurso económico con el 

cual no contaba la población. razón por la que tuviero1.1 que solicitar al CONAP de Sololá un 

permiso de aproved1amiento forestal para tres hectáreas. mismo que les fue otorgado por la 
n:snluciún O 14/200 del l'ONAl'. l'I permiso fue concedido a la comunidad de Barrcncché, 

pL'Hl irúnicamcnh: l'i s1..·11or Diúdorn Argul'ta. (líÍtmdo dc Zaragoza, Chimaltcnango. fue la 

persona a quien llarrencché cncargú los trabajos de la obra y del aprovechamiento forestal. 
J-:1 permiso fue suspendido en el mes de junio del 2000, dado al hecho que Argucia 

manili:stú su inconliinnidad ante tal depemlcncia y dio lugar a una suspensión temporal. 

1 kspués el scI1nr Argucw lun1 que luchar para lograr nuevamente para continuar con su 

permiso de sacar la madera. pues él había invertido en el camino alterno y pagado la 

maquinaria. induso después de que se paralizó la explotación porque no pudo rescindir los 

contratos. Ahora desde llarreneché es pnsiblc también inlereonectarse con la carretera vieja 
a Tolonicapún que sale por Rancho de Teja, otorgando al pueblo una salida alterna. Esta 
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carretera se.: encuentra en mnl estado y tiene no mús de unos meses de funcionamiento. Hay 
una camioneta <JUe lransporla a los hahitantcs los martes y los viernes hacia Los Encuenlros 
y QuetzallenangD. 

1.as telccomunicaciom:s con que contó algún día la población ti1cron destruidas 

durante el enfrentamiento con 1\rguela. la perdida total de TEl.GlJA ascendió a más de 
200.000 quclzales.2

;.¡ i\hnra se utilizan celulares pues es la única forma de comunicarse al 

exterior. 

l'odcr Local. El poder local en i\rguela y Barrenecht.' li1c construido en un principio 
con el mismo rcl"crcnte de organización político-social. como In es el k'ichee· de 

Totonicapún. pero hoy por hoy presentan especificidades. pues Barrenecht.' y Argucia 
pertenecen a dil"crenles alcaldías indígenas. Barrenecht.' cslú integrado a los 48 cantones de 

Totonicapún o alcaldía auxiliar de Tolonicapán. la Junta de las Cinco Parcialidades y la 

Asociación lJlew' Che' .la': mientras que Argueta con la alcaldía auxiliar de Sololá. una 
k'ichee' y otra kaqchikd l.os alcaldes auxiliares cumplen la función de ser representantes 

de su comunidad ante el exlerinr: su mayor interrelación se da con las alcaldías auxiliares 

del municipio. las cuales a su \'e/. cslún inlegradas a las alcaldías municipales. ya como 

entes scparadus como en Sololú o a tra\'0s del regidor cuarto en Totonicapún. 

Los alcaldes auxiliares realizan su gestión durante un año. tras el cual pasan a 

formar parlL" de· los denominados principales o cabecillas. quienes son la múxima autoridad 

tradicional en la comunidad y ejercen el conlrol político local. Ellos imparten justicia y 

velan porque el trabajo en la alcaldía auxiliar se realice con responsabilidad y apego a las 

consignas. En Totonicapún. las autoridades tradicionales por lo general se designan el 

prin1cro de enero de caJa afio~ asimisrno. se reorganizan las cofradías. las cuales, organizan 

los aspcclos religiosos y rilualcs de la comunidad. 

En San .luan i\rgucla cxislc un alcalde. un vice-alcalde y regidor de educación, un 
secretario. dos pritncros auxiliares. dos segundos auxiliares, diez escolares, cinco 

guardabosques. seis cuslmlios de ccmcnlerio. ocho custodios de iglesia y los principales 

que son mús de 25 personas. J-:i1 llarrencchc. por su parle. existen dos alcaldes auxiliares. 
un empírico. un secretario. seis alguaciles. seis escolares. dos custodios. cuatro 

reprcsenlantes de comilc lk padres. siele reprcsenlantcs de comilt.' de caminos. cinco 

fontaneros. !res comdinadores de la comunidad y 20 principales y su junta. En el 

organigrama se puede obser\'ar con mejor delalle su inserción en Sololú y en Totonicapán. 

Las .. consignas .. o prioridades de trabajo comunal en estas comunidades son muy 

similares. pero establecidas en concordancia con las de los alcaldes auxiliares de los 48 

carlloncs de Totonica1x'in. que cslablecen la búsqueda del bienestar común y servicios 

cumutrnk·s. cducal.'.iún. organización. n:pn:scntaciún. política y liscalizaciún. planificación. 

ad1ninistradlln comunid y dl' justi1.:ia. coordinación y con1u11icaciún.~':; 
En llarrenechc. para la cb:ciún de auloridadcs comunitarias la parlicipación de los 

principales por lo común ancianos que han ser\'ido en diferentes puestos a la conumidad y 
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represenian la experiencia, responsabilidad, madurez, entre airas características es muy 

i111porlan1e en la 10111a de decisiones. Sin embargo, cuando se dan problemas de mayor 

envergmlurn. corno el conflicto que aqui se trata. lo turnan hacia la juntn directiva del 

Consejo de Alcaldes C'o111uni1arios de los 48 Cantones de Totonicapán, y en el caso de 

Argucia a la alcaldía indígena de Sololü. 

En Argucia es 111uy parecido aunque los principales son un poder muy fuerte, pero 

es en la reuniún de los wcinos domk designan sus rcprcscnlanles a través de listados 

nominales; allí los partidos políticos entran en juego. cosa diferente con relación a 

Barrencché en donde éstos partidos sólo inciden en la designación del sindico cuarto, es 

decir. el enlace cnln: la municipalidad y los alcaldes comunales. 

1.a organizadún religiosa en estas comunidades gira alrededor de las cofradías~ la 

liesla principal de las dos comunidades se realiza en el mes de junio. La parroquia de San 

Juan Argucia tiene a111plia organi~11ción conwnal vinculada a la orden Maryknoll y las 

dilerenlcs sectas evangélicas que se han eslahlccido en Argucia. Existen otros grupos como 

renovación caris111ú1ica, Eclesialt:s de Base Virgen del Rosario, Grupo Juvenil Ave María. 

En Barreneché es diferente puesto que es la Parroquia de Tolonicapún la que organiza las 

misas los fines de semana. Existen también otras iglesias en las comunidades como las 

evangélicas. a las que acuden por lo menos el 60 % de la población de Argucia y un 30% 

en Barrcneché. Estas iglesias denominadas evangélicas son principalmente las del Príncipe 

de paz, Testigos de Jchovü y Jesucristo de los úllimos dias. 

La existencia de diferentes sistemas socio-religiosos en ílarrcneché como en 

Argucia no se ha traducido en un conflicto religioso que separe a las comunidades entre si o 

a su interior. Aunque tampoco puedc ncgarsc que en Argucia existen miembros activos de 

las sectas evangélicas. vinculados a las Patrullas de Autodefensa Civil (l'AC) 

implementadas como parle del plan conlrainsurgenlc. Durante el periodo de 

recrudecimiento dc la represión militar en Ciualemala en los años ochenta, Totonicapún fue 

cercado militanncnle por varias comunidades PAC como Argucia aunque sus implicaciones 

llicron de orden 1ác1ic.1 militar no religioso. La conversión religiosa ha sido parte de una 

estrategia mús amplia quc se dio inicio a principios del siglo pasado tras la llegada del 

lnslilulo l.ingliistico de Verano a Guatemala y las primeras sectas evagél icas como la 

lgil'sia 1\ ktodisla. 

Sin c·111hargo el ní1clco del conflicto entre las comunidades no ha lomado el matiz de 

un conlliclo religioso, sino ante todo económico por el acceso del bosque, del parque 

rc·gion;il \ laris Teci111. el hanco poinaceo más grnndc Guatemala. Católicos y evangélicos 

co11\·j,·L·n L'ntidinamcntc en mnhas cornunidadcs. con pocos roces. 

l't•rccprifln sohrc el medio nmhientc 
l's de resallar el aprecio y conocimiento que tienen estas comunidades sobre el 

bosque. particularmente en relación con su fucr.m vital. La naturaleza es percibida como 
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fuente de la \'ida y dd sustento cotidiano. Los ancianos k'ichec' la denominan k'anan ulcw 
que signilica nuestra Madre Tierra. 

En ,\rgw:ta se resalta el carúctcr vital de la relación entre los humanos y el medio. 

porque d" h• contrario la vida '" t<'rmina: .. es la vida de la humanidad porqu<' si no. S<' 
termina. Ya no hay <>XÍg<'no". Ocneralmcnte en Argucia había menos conocimientos sobre 

la riqw:za dd bosque. aunqu" de él todo era p<'rcibido con agrado. 
Para lus pohlador"s de Barreneché y La Esperanza <'I bosque y sus recursos 

también son \'istos como un ekm<'nto \'ital pero. a difcrenda de Argucta. tienen un 
conocimi"lll" mús detallado del bosque. pu<'s mencionan los nombres de animales. árboles 
y plantus. tanto en castellano como en k'ichcc'. lo que no ocurre en Argucta. 

Fn Ba1T<'ncché r<'salta la alirmacilin ··me gusta todo del bosqu..,·". significando qrn: 
no hay ningún elemento lk él que no ks agrade. Del bosque también se decía con 

frecuencia qu<' por él. el paisaje de la comunidad era nuis bonito. El panorama que ofrecen 

las tnontai\as fueron n:lc\'anh.!s en 111uchos cntn:vista<lns. decían apreciar la naturaleza 

desde lo alto d" las cumbres para mirar el lago Atitlún y sus \'olcanes. 

En l.a l·:spcranza se· percih" una relación mucho mús dependiente con respecto a los 

recursos del bosque. l.a mayor part<' de las personas entrevistadas mencionaron que sin el 

todo se vería muerto y les daba una sensación de miedo. Es importante resaltar que. de 

acuerdo con la especialidad de cada miembro de la comunidad. su edad y su género. 
coincidían en que "el mont<' da \'ida" a las personas. tanto porque les provee el sustento y la 

vida. De ahi obti<'nen muchos satisfactores naturales. baste decir el no gasto de leña como 

ejemplo. 

La importancia del bosque para los argucteños se veía matizada no sólo por las 

características naturales del bosque. sino porque siempre hubo un referente con respecto a 

la.~ actividatl<'s que desempeñaban. situación peculiar. pues indica que en buena parte de los 

pobladores hay una apreciaciún sobre el bosque no sólo por lo agradable que resulta, sino lo 
útil para su liinna y cstiln de \'ida. 

lrn..:lu~o. los 11i1los arg.th.:tcilos no sola1111.:ntc conocían su i1nportancia ecológica sino 

también la c<:nnlimica para el desarrollo dc la comunidad. Siempn: hacían alusión a la 

importancia d" los elcm<:ntos vitales como el agua. el aire. la leña para el li1ego y la 

ernnnmia fo111iliar. De igual manera. en llarrcnech..; se percibe como algo en equilibrio. 

comn fucnh..' d~ vida y fuente de apoyo a su econornía. 

l.a pr<'ornpaeiún sobre el bosqu<' <'n l.a Esperanza resulta evident<:. pero entre los 
dikn:nti:s grnpos sociales la pern:pciún sobre su importancia)' cuidado es difcrcnte. Por 

ejemplo. para las mujeres era grande su impotencia y enojo ante la tala inmoderada que 

hacen algunPs wcinos. Aunque las mujeres trabajan en el vivero comunal dentro de la 

organizaciún local para el cuidado del bosque. no son ellas quienes fungen como 

guanlah0Sqt1L'S. 
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La gente en 1\rgueta cree importante conservar al bosque por sus recursos naturales 
m<'is que cualquier otra cosa~ la n!spucsta se cncmninu a definir de nuevo las ventajas del 

bosque desde el aspecto natural y llsico que puede ofrecer a los habitantes de la localidad. 
En esta connmidad se insistió en la protección del 111cdio corno necesaria para crear aire y 
agua. principalmente tk lluvia. 

En llarrenechc este sentido de respeto con respecto al bosque es similar a lo 

expresado en Argw:ta. l'ern ellos hicieron énfasis en d agua pues ellos saben que de las 
monlmlas es du11dc provii:nc~ si no se cuida el bosque. se rn.:nba. Los guardabosques lo 
cuidan en la conn11iidad reproduciendo la cultura k "ichcc·. 

Para el cuidado del bosque. en las tres comunidades coinciden en la necesidad de 

que se haga con personal capacitado y que exista participación comunitaria. Sobre el primer 

aspecto decían: ·· ... Tcndría11 que ser personas que piensen en la naturaleza. yo soy rústica en 
la vida porque acadcmicamcntc no estoy preparada pero pienso en todas las cosas de la 

naturaleza. espiritualmente dios creó d ciclo y la tierra y todo lo que vemos. Por eso me 
he pn:ocupado mucho en ver la ll1rma de cómo conservarlo, pero necesitamos mucho 

tiempo para ser preparados. desafortunadamente nosotros no tenemos recursos. La 
organización de la coopcralivu podría hacer nntchas cosas pero necesitarnos recursos, y eso 

es la verdad de lo que nos ha pasado a nosotros. pero yo estando en la cooperativa pues 

lucho para que sepa la gente y que participen". Argucta mantiene una preocupación 

ecológica con respecto al bosque. pero advierte que los antepasados sabían cuidarlo de 
buena manera pues ellos sólo cortaban los "árboles sazones" o ''palos viejos", pero eso ya 

no se realiza ahora pues el recurso forestal se ha reducido considerablemente casi desde el 

terremoto d.: 1976 que dio inicio a la venta de madera: "la gente comenzó a comprar 

madera para construcción de casas" principalmente en las ciudades vecinas de Totonicapán. 
Solnlü. C)ucti"atenangn y Tecpün. 

La venta de la leña continúa en detrimento del bosque. puc.:s generalmente la 
extraída se ;isocia al descortezamiento de <"trholes que produce su muerte. En los mercados. 

el precio dl' la medida de lc.:1ia, generalmente de dos cuartas y media .. lluctúa entre 130 y 
l .JO quctzall's. 

l'n l .a l'speranza sobresalió la realirmación de su empeño por el cuidado del bosque 

con la participación de la mayoria de la población. Comentaron que han sembrado 

bastantes ürholcs pues yu cuentan con un vivero forestal con la ayuda de instituciones de 

l otonicapün y de su propia organización. Estú presente también en la conservación del 

hPsqt11:. la preocupación de los padres de familia y los maestros por fi.mnar una cultura 
L'cPlngista en los centros cscnlnrcs de enseñanza pri111aria y h{tsico en estas cnmuniúadcs. 

l'n l.a Esperanza los catat-canan reiteraron que debe respetarse la naturaleza. hay 
qul' pedirle permiso para usarla. pues el bosque estú vivo. pero manifestaron su 

pn:ocupaciún por el uso irraeional que de él hacen algunos jóvenes: ··I.ns abuelos si 

cuidaban el hllsquc d.: una manera diferente a nosotros". 



En Barreneché, alguien asoció el nombre del lugar con "che". que significa úrhol en 
k 'ichee". Aunque ignoraba el signilicado completo y el origen dd nombre, que es 
evidentemente extranjero: al asocinrlo a "che" reafirmaba un derecho ancestral sobre el 
bosque. Las percepciones simbólicas sobre el bosque. al igual que el resto de la 
cosmogonía actual de los nwyas. incorporan elementos cristianos. Los i\j'Kijs. 

especialistas de la cns111ovisiún 1naya. recurren a la idea de Dios. como síntesis <le las 

tradiciones 11H:sna111cricana y cristiana. En La Espcra111a se nH.!nciona a Dios inundo como 

quien l'll\'ia y ufrecc tanta 111:.tra\'illa natural. pero en menor nH:dida l'.on respecto a las otras 

1..:omunidadcs que ponen rnüs énfasis en su canicter sagrado. belleza y riqueza. 

Fn 1\rgucta seiialaron muchos cuc·ntos de animales. seres y personas que habitan el 
bosque. o bien relatos anecdóticos con respecto a lecciones de la vida. También se 
menciona el trabajo de los Aj'Kijs. a quienes muchas personas acuden con bastante 
frecuencia. 

En llarrcncché se contó una historia sobre el coxol que se relaciona con viejos 
cuentos mayas. con cicrla mezcla sintética nuís bien mcsoarncricana y de contactos nn1cho 

mús contemporúncos. Se confimde muchas veces con los /\j ltzs y se les describe como 

hombres vestidos de rojo con una hacha también roja. En Barrcncché se conocía poco sobre 
el mito de ~ laría Tccún. Ella se lanzó desde las rocas de la cumbre que lleva su nombre 

para no ser apresada por las tropas de Pedro de Alvarado, Iras la derrota de Tecím Urrnín. 

Pero se concibe la cumbre como el lugar donde habita el nahua) de Tccún Umún. 

Fn l .a Lsperanza los relatos refieren apariciones y las acti\'idades de los sacerdotcs 
mayas. Su interrelación con la montaria es diferente, como dijo un informante: " ... Cada 

quien es dili.:rcntc. cada quien sahe dónde tiene sus antepasados. llevan sus candelas para 
pedir perdón. Cuando uno quiere va a la montaria. sabe donde esta su altar para pedir y 

para quemar ahora hay personas que no creen en los lugares donde van los sacerdotes. 
t.'stos se llaman Chumichinic. Maria Tccím, Chicanee!, C'hucruz. FI rezo no es n:zo de la 

iglesia. es rL'/o de la montarla. se pide a la 1nontaita la montaña es sagrada porque en Mnría 

Tccím se ,.e el coxlll bailando con su hacha pequeria aparece porque es su lugar ahora ya no 
porque se ha quc·mado basura en su lugar. .. 

J-:r1 la montaria viven los nahualcs. quo: son los compario:ros do: vida de los seres 

huma1H1s. Fn esta relación entre las personas y la naturaleza se teje el destino de ambas. 

pues el nahua! ,.i,·e de la misma manera que lo haco: un ser humano. Si uno de ellos sufre o 

se cnli.:nna. ill 111is1110 ocurre al otro. como una imagen en el espejo. Para los k'ichee's, esta 

dualidad sagrada o:xplica la importancia de cuidar la naturaleza. en esto: caso, la Cumhre de 
:'\ faria Tecún. donde habitan sus nahua les. 

En el proceso de cambio social. los jóvenes a \'Cccs no entienden el respeto de la 

naturaleza ) la importancia do: sus recursos, no solamente para la vida económica, sino 
tambit.'n para la reproducción de los mitos de identidad. En Barrcneché, los pobladores 
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manifestaron su preocupación por la falta de cuidado con respecto a los recursos del 

bosque. 

Percepción sohrc el conflicto intraétnico e intcrcomunitnrio 

En 1\rgueta no están de acuerdo con lo que esta pasando y manifiestan su deseo por 

que se vea todo ya terminado y llegar a un acuerdo. Piensan que la población de 

Totonicapún tiene el mismo origen de ellos. pero que en el úmbito comunitario y político no 

les beneficia en nada ser de Totonicapún. dado al hecho de que opinan que la 

tvlunicipalidad de Totnnicapim poca labor n:aliza en la resolución de los problemas 

co111unitarios. 

En llarn.:neclté se percibe mucho mi1s el miedo y temor por todo lo que ha pasado. 

sus temores y darios son en el imtbito psicológico. hay nerviosismo a cada momento: 

'"Tienen miedo. cuando escuchan hulla piensan que vienen a matar. sabemos como son esa 

gente de ahajo estún sin dios". 

En 1.a Esperanza opinan t¡ue los ancianos y la gente mayor en especial platican de 

que esto ya tiene muchos aiios. ese es el rcllcjo de lo que dicen sus familiares. En las 

noches han escuchado disparos. los cuales provoca terror y angustia frecuente. Inclusive 

muchos manifestaron que se escucharon días antes y después del conflicto estallidos de 

artefactos explosivos en J\rgucta. 

1.a [!ente de i\rgucta expresa el conllicto ha afectado a las comunidades: "los de allú 

no son comerciantes solo comen en el monte. buscan hojas cualquier cosa que traen de allá 

que nos venden a nosotros. también por ejemplo en el dia de todos los santos ellos nos traen 

coronas ya hechas. nos traen llores dc la monta1ia y nos venden. Ahora sufrimos no 

tcniendo esas cosas y ellos porquc no tienen dinero. igual estamos'". Igualmente se quejan 

de que sus 'c·ntas se reducen pues .. 1111 hay dinero". los clientes de Barreneché además ya 

no '"bajan a c11111prar". l.o de llarreneché se quejan frecuentemente de que sus actividades 

comerciales se ven limitadas debido a la restricción en el paso hacia su comunidad. por los 

ar[!tH:tefüis. quienes cierras de· (1 de la tarde hasta !ns (, de la maiiana el ca111i110 .todos los 

<lias. 

En l .a Esperanza se pcrcibieron junto con Barreneché las comunidades más 

a!"cctadas por el conllicto: "l.os abuelos dicen que tiene tiempo, co1110 56 años luego la 

gente se va a las montaiias a esconderse. hace como 20, o 31 años que algo feo paso 

también" 

1.os argueterios a pesar de mostrar rivalidad como comunidad con Barrcneché 

percibe a sus ,·ecinos como sus familiares. sobre todo porque parientes. amigos y vccinos 

que por muchos arios convivieron pacilicamcnte en una comunidad y otra: "Mi papá tiene 

tios sobrinos primos. la mayor parle tenemos en la Esperanza y mi suegra de Barrencché y 
desde que fue el conllicto no nos vimos. i\sí como le digo en cada grupo siempre hay un 

traidor hay gente buena y mala. pero por lo que yo veo cs mucha la gente buena y poca la 
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mala, en Barrcneché el 75% es buena y piensa bajar a Sololü ... que piensan hacer las pases 

y un 25%, que no entiende y que quieren hacer lo malo a la li1crza··. 

Los de Barrcncclu: saben qUl' no todos son los del problema. pero hay temor por 

conciliarse hasta con familiares de 1\rgueta. pues sus bienes muebles e inmuebles fueron 

destruidos ~ pil'nsan qw. .. · nu sólo ameritan una recompensa moral y cconó1nica: .. mi 

hcr111nna no nos hahla. por lo 1nis11111. Yo digo que sino cslt1\'icra la persona tan tnctida no 

tenía porqw ... ~ hacer eso. mas con10 esta el l.'Spnso involucrado piensa diferente. de verdad no 

tendría porque enojarme con mi familia y ella 1nisma ... por eso es mús ... 

J:n la l'speranza la población encuestada manili:stú querer tranquilizar las cosas. 

pero cstún muy en la posicil.111 de que se haga justicia. les interesa mas que otra cosa. Su 

punto de vista respecto a las otras comunidades es que la g.cntc de Arg.ueta es culpahlc y 

quieren que se hag.a justicia: .. Si. somos vecinos, los de Argucia reconocen el error. se 

tomara un m1e,·o camino. porque con violencia no se arregla el prohlc:ma. Tenemos que ser 

amplios y abiertos aunque aparentemente perdamos algo, ellos quieren ganar a la fuerza. 

pienso que no son todos sino un g.rupo de personas. el prohlcnw fue de dia no de noche 

porque dicen que no fueron ellos pero o es cierto si li1eron. pero lo que queramos es un 
arreglo.·· 

Argucia y Barrcncché: un conflicto intraétnico 

El Domingo 29 de Junio de 1997 li1c un día terrible para las comunidades de 

Barrencché ~ La Esperanza. l.o ocurrido fue un drama social. en donde perdieron la vida 

nueve personas y quedaron heridas ~O. Las versiones sobre lo sucedido son dispares. Los 

arguetef10s dicen que ese dia. después de medio día. un grupo de personas de Argucia se 

encontraba en las inmediaciones de l.a Unión y fue insultada por dos vecinos de 

Barreneché. ra1ún por la que los persiguieron hasta La Esperanza. La gente de Barrencché 

contradice L'sla n:rsiún. pues aducen que fue al revés. que los vecinos arguctcños los 

provocaron ~ ent<lllL'es los otros les respondieron con agresiones verbales. En l.a Espcranw 

algunas pL'r:-.l111as saliL·run a dialogar con ellos. para hacerles ver que todos eran vecinos y 
que rw estaban actuando bien; después de unos minutos, cuando la gentc de Argucia sc 

aprL'staha a retirarse una o varias personas tiraron una piedra o piedras al grupo donde se 

reunían u1ws eon otros. y eso desencadenó el enojo en los ya caldeados ánimos de Íos 

,·ccinos. 

l.a patrulla de !\rgucta con palos. picdras. y otras armas arremetió contra sus 

1·ecinns. Scgún una versiún. en el frag.nr de la pelea una persona de Argucia que tenía un 

arma cn 'u poder sc trnpezú y callo al piso. eso dió oportunidad a que la gente de La 

J-:spcranza y Barreneché. se lanzara sobre él para detenerlo y li1e entregado horas más tarde 

a la Poi ida Nacional de Totonicapún. 

Cer<.:a de una hora mús tarde. scg.ún versiones de vecinos de La Esperanza. la gente 

de Argucia rcgresú en mayor número. en un esfuerzo por lograr el denominado "rescate del 



vecino·· pues pensaban que el vecino arguctcfin todavín se encontraba en I .a Esperanza. 

pero lo que· sucedió li1e que las autoridades de dicha población "se In llevaron a 
Tntonicapún amarrado". Entre cllos había gente dc Santa Lucia lJtatlún y dc otras aldeas dc 

Solnlú. quienes acudieron al llamado dc Argucia. Fue en ese mnnwntn que el conflicto se 

agra\'Ó. de insultos y pcr.Jradas entre vecinos. pasaron a los golpes con palos y ataques con 

machetes y dcmús armas punzo cortantes: mús grave li1eron los disparos al aire y cuando 
esto rn;urriú toda un nunicroso grupo de personas estaban gnlpeúndosc unos a otros. Allí se 

din la trúgica cxplosiún de una ··bomba .. de cxpansi<111 cuando ~l' entablaban diúlogos entre 

un grupo de ¡it•rst 111;;1s de l .;;1 J·:spcra111a. dando como resultado siete personas muertas 

inslantúncamcnte y \'arios heridos. mismos que fueron llevadns a la alcaldía auxiliar de La 

Esperanza. algunos de gravedad. ( 'uando corrían ya prestos los arguctcfios para ir a 

llarrcncchc a '"vengarse" un vecino esrnchó que un arguetelin le dijo a otro que llevaba 
cerca de 35 "bombas". ¡\ algunos lideres de l.a Esperanza los capturaron, les pegaron sin 

piedad y luego fueron conducidos a Argucia dunde los colgaron y golpearon. 

Luego fueron los arguctcños armados hasta Barreneché el fin de atacar u su 

población indefensa con una túctica. según las versiones de sus pobladores. de tipo militar 

contra-insurgente. acorralando a la poblacilin y posteriormente lJUemando principalmente 

los edificios administrativos e institudnnalcs. y con 1nucha más "salla" a las 111cjorcs 

viviendas ele- la comunidml. l.a gente dc l.a Esperanza escuchó después múltiples 
explosiones durante toda la tarde. al punto que muchos pensaron que "Barrcneché había 

desaparecido". l.a gente de La Concordia fue rodeada por los arguete1ios con el objetivo de 
<JUe persuadirlos de participar en el conflicto. El resultado fue desolador en esta segunda 

lrili1ka. pues resultaron dos muertos y cuarenta heridos, se quemaron y saquearon quince 

tiendas. cuatro casas. el puesto de salud. la auxiliatura. la Cooperativa, la sede del INDE, 

los tclcf(mos comunitarios <lcl entonces (iuatel. \'arios vd1iculos y la escuela primaria. Las 

perdidas fueron millonarias. tan si'ilo (iuatd perdió cerca de doscientos mil quetzales en 

equipo. en dus teléfonos LllllHlllitarios que entonces existían. 

l.a )!Cnte tic Barrcncché y La J·:spcranza huyó de sus comunidades y se fue a 

esconder a la ( '11111brc de Maria Tccún. muchos müs prosiguieron su camino hasta llegar a 

Rancho de J°cja y l'an<Juix. y aun otros llc¡!aron hasta la ciudad de Totonicapán. Fue así 

como la parn1quia de San i\ligucl Totonicap:in logró que CARITAS-Suiza y su Pastoral 

Social asistiera con ali1ncntos. \'cstido y atención medica y legal a la gente que en un 

primer mo1m·11111 sc cstablcciú en Rancho de Teja. pero ante el temor creciente de las 

autoridades de aquel cantón se dispuso luego alojarlos en el salón Santa i\na de la 
Parroquia de San i\ligucl Totonicapún. i\luchas personas se quedaron en Barrcneché por 

a<Juellos días. durante la maiiana y pasada media tarde como a las seis p.m se escondieron 

algunas personas dentro de sus terrenos y en la noche ihan a dormir a sus casas. para cuidar 

sus propiedades aunque con mucho temor. 
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l':ste fue d punto culminanl.: dl· un pmc.:so de negociación estancado. pues desde el 

mes de nwr/.o de 1 <JlJ7. cuandu ( iusta\'o Porras Castcjón~ entonces secretario privnc..lo de la 

presid<.!ncia. inteJYiene para dar soluci1'1n al cnnllicto entre Barrcnecht! y Argucia. hasta ese 

día aciago. mmca se lll.'gú a 11in!!llll al'ucrdo entre BmTcrn:ché y Argucta. solmncntc se dit'l 

un act.•rca111i1...·11t11 L'ntn.: l .a Fspl..'r:lll/a y :\rgucta. 

l:n dicha:-. reuniones de ncgociaciún entre las cornunidadcs y la SFPAZ se realizaron 

\'arias :.H.:ti\ idadl.·:-.. 1...·11 la fnrma ~iguicntc: 

l'rescntación de drn:11111enlt1s: ccrtilicacion<.!s y títulos de propiedad. debidanu:nl<.! 

rq1istradt1s. pt1r cada comunidad ante la Sl:l'AZ; 2. lnli1r111e oficial del lnslituln 

(icogrúlico ~lilitar sohrl' la situaci1'u1 legal de jurisdiccic1n d.: las co111unidadcs ante la 

SEPA/ ~ las comunidades. intcrvcniendo gobernadores lh:parlmnentalcs y alcaldes 

municipales: -'· Reunión entre alcaldes municipales y gobernadores de ambos 

deparla111c11lt1s con ..,) Sciior l'vlinistro de Ciobernaciún y la Secretaria Privada de la 

presidencia. llr. <iusla\'tl l'mras Cash:jún, con el objeto de conocer el informe d.: 

cartografía ~ rL'CllllH:1H.lacio11cs dd caso: 4. SEPAZ presenta las bases 111ctodológicns para 

la solución del conllicto hacia las comunidades involucradas; 5. Presentación d.: 

propuestas ck snluci(1n de cada comtmidad; 6. Discusión .:xclusiva de los derechos d.: 

propiedad entre SIJ',\/ y las comtmidad.:s. 

Sl'I'.-\/ s11spcndiú l'I di;tlogo por el r.:tiro de la Aldea Barrcn.:ché de la mesa lk 

ncgnciadn1ws. l .a l:spcranra y Argw:ta solicitan seguir con las conversaciones pon.1uc 
acu.:rdan que las tierras son de prnpi.:dad privada y piden al gobierno c.:ntral haccr ver a las 

autoridades 111un1c·ipalcs de 1 t1lonicapún. que la Junta de los 48 Cantones, nada tiene que 

ver con dicha propiedad pri \·ada. 

Las corKllbioncs a t¡UL' se lli.:garon entre las comunidades fueron las siguientes: 
.. 1 Sl· dl'lilh' que la fi111:.1 Argt1l'l<1 nl1111cro l·l:'i. C!-> propiedad privada. en donde están 

uhii.:ad;i.., l.1, .ddea!'>. Argucl.i. l .a L!->rcr11111<1 y Bancneché dentro dc la jurisdicción di! 

Snlo\,1. ~ .1w1 l.1 L\mi.:111d1.1 'itlhll' \;i (l,J'il.' del Olido lk·l lnsti1uto <il'~lgralko f\tilitar: :!. l.a 

comi'H.lll 1h' l.1 :\llka H.11"1l.'11L'l'hé 't..' 11..·11ra de la 1111..'!'>a tk lll.'¡.!OL"1ac10111..·~. volviendo a 
ronipl't l'I d1.1l11µ0 u111111 l'll el ;11\11 de 111x.1. ~ l.it c11111u111Uad A1~ucta. \'t..' <.:011 mucha 

prl·111.-"up<1l11111 l.1.., 111 .. ·111u1k' 1nl·lk\1\;1.., dl· la~ Auh1ridadc~ lkpa11aml'lllalc~ de 

lotllllll°illl.111" 

l .as m:!!lll 1acin11es nunca pruspcraron. a pesar de que c..·n un principio las partes 

estaban mu~ disp11cs1as a solucionar el dii'erendo. incluso Argucia susp.:ndió el bloqueo qu.: 

rcali~aha L'll el r:1111i11n hacia l~.:irn:1h..·chL; y l.¡¡ Esperanza y los de carreh.:ra intcrmnericana 

desd.: el 5 de ma1 /tl dc 1 'J'!7. 

IJ es1a11c11nic·1110 de las negociaciones a partir d.:I 20 d.: junio puso al conllicto .:n 

su momento mits :tl!,!ido: el miércoles 25. un supuesto grupo de ex-c~1111isionadns militar.:s. 
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scg!111 versiones de Barrcncché. comenzú a manipular a Ja comunidad para desconocer al 

co111ité 11cgoeiadnr. d::índolc un giro a la situadr'111. 

El 2h di..· íunio. los 111ic1nhros de un 1u1cvo comité en Argucta cl.!rrarnn los caminos 

de e111rada ~ sal id;i para las aldeas de llarrencd1<!. Concordia y l.a Esperanza. mientras los 

\'ccin11s de ll;i1 renechc denunciaban el sitio ante la gobernación departamental de 

Totonicapün. J;i 1n1ia 111ilitar 17-15. policía de Quetzaltenango y la Oficina Regional de 

~11NlJ(;lJA en C.)ud1altenango. 

Fl \'icrnc·, 27 de junio se puhlicú en la Prensa l.ihre. pcrimlicn de circulación 

nacional. una i11l{1r11u1ciú11 snhrc la rcali;nu:iún de un cabildo abierto. que irnplicaha la 

renniún del ª' r111ta111iento cn uni1in de los vecinos "principaks" de la localidad de 

Totonicapc111. c1111 el ohjctirn de adoptar acucrdns sobre asuntns de importancia especial. Se 

pensaba que hh cnmunidadcs de Concordia. llarrenech<! y 1.a Esperanza. se irían a reunir 

con las 111úxim11~ •1uturidadcs dcpartamcntalc:s de Totonicapún y que con ello se crearía una 

alianza entre todas las t.:omunidadcs. Dos días nuls tarde sucedió el cnfrc11ta1nicnto entre 

ellas. Estos acor1teci111icnllls Jüc·nHl el preludio de lo sucedido el 29 de junio de 1997. 

1.as sernc·las dejadas pnr el conllicto son muchas. la 111üs lamentable es quizü la 

propagaeiún '"' !;, cultura de la violencia. del miedo y del terror. que provocaron en las 

eomunidades <k Barrencchc y l.a Esperanza una especie de psicosis colectiva e 

incertidumbre ante el futnro. Para muchos. el enfrentamiento significaba en las horns del 

éxodo la perdida de su identidad comunal. el ver destruido su pueblo. Lo mismo ha 

signilicado para las familias de las victimas fallecidas y de los lesionados pues han 

invertido el poc11 dinero que posL"cn en gastos funerarios y médicos.2n 

1.os \·ecin<1s que perdieron sus bienes muebles e inmuebles han tenido que sacudirse 

primero de la afrc·nta akc1i1 a y luego de la desgracia económica. que no son fáciles de 

superar L'n csL1..., cn111unidadcs. Algunos artesanos no solarnc11tc perdieron en sus 

propiedades I'" cosas de 'alor. sino también sus medios de producción. Muchos 

inliirnwntes SL'r1;darn11 qne durante L'! enfrentamiento. aparte de la destrucción de los 

c..·ditidos púhlic11-... ! las C<l'\ll'i. el saquen de los negocios y 1.as tiendas fllL' de considcraciún: 

sct'lalahan i11clth,1 quL' "en i.:I carro de l"s hlllllhL·ros se llc,·aron todas las cosas". Peor alln es 

la condiciún de los fomiliarcs de los 1 ~ presos arguete1ios. qne tiempo después del 

cnfrentamient" 1ueron encarcelados en la granja penal de Quctzaltcnango acusados de 

varios delito:-. L'll l'I Juzgado:! de Totonicapún. 

:\ l<HIP~ ¡, ,.., argtll.:tclios se les pidió Ja colaboración cl:'onúrnica para subvencionar los 

gastos tk las n 1111isiones que realizaban trümitcs en las <li\'crsas instancias de justicia. 

gcncralmcnlc ,e· .rportaha11 entre 20 o:;) quetzales por fa111ilia. ¡\ la fecha algunas fa111ilius 

han ap11rlildo "'"'cantidad de dinero bastante considerable que nscilú entre los 500 hasta los 

1000 quc•l/alcs .Jurante todo el ennllicto. l.os hijos dc los inculpados y sus esposas han 

quedado L'll una .... 11uaciú11 desesperada cconómicmncntc. pues perdieron no sólo la fuente 
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de ingresos fi1111ifiar del cabeza de familia. sino que tuvieron gastos en el juicio y en las 
visitns a la granja penal. 

Barreneche' y l .a Esperanza han sido hencticiados por la decisión de la 

Arquidiúcesis de· <.>uct,.altcnango de ser querellante adhesivo y por fa ayuda de fa Pastoral 

Social de Toto11i1..-;1pún~ lo cual los ha 1..·xom:rado de pngar abogados. 1.os gastos. a pesar de 

esa sal\'cdad. son altos por la cantidad de testigos del caso: muchos de ellos llegaron en 

vchiculos acomp.11'1ados por las autoridades con cierto temor al pasar por Argucta el pri1ncr 

día <lcl juicio. 1.1 p1uc1..·su jurídicn se 1..•sta11có porque Argucta presentó un recurso de 

apelación ante l.1 Corle de Constitucionalidad. el cual dilató mas el caso por unos meses. El 

cnjuicimnicnto: pl..'.nalizaci<.111 de algurHis de los 12 acusados ha durado mús Je cuatro mlos. 
lo que muestra l.i incticacia de la in1partíción de justicia. El momento definitivo será el día 

en que se dé un 'crcdicto tina l. pues en determinado momento podría llevar a la molestia y 
consccw.:ntcmc11tc a las cn~ntualcs represalias de los vecinos de Argucia. 

r-:n lla11e·11eché y l.a Esperanza quieren que haya justicia. que los verdaderos 

responsables de· l<is delitos se les juzgue y se les imponga el "castigo de ley", pues eso 

rcivindicaria en e•llos la dignidad.¡\ pesar de ello. las ONG'S que trabajan en Barrcncché y 

La Espcratl/a tíe·11cn cieno miedll por la eventual reacción de Argucia: nadie th:nc idea 

cierta sobre lo que· pasarú. aunque confian en que sus vecinos arguctcños ya no actúen de 

111ancrn violenta 

Despué' de· la ejecución de las órdenes de captura. los arguetcños en los meses 

siguientes ta111hic·11 impusieron medidas dc hecho como cerrar la carretera que comunica a 

todas las comunllladcs hacia la carretera intcramcricana. de 6 a.m. a 6 p.m .. y como sucedió 

en la colonia i"- laría Tccún. colocaron una talanquera a la entrada de la comunidad con el 

objetivo de que 11t1 ingn:sL'll n:hiculos aj1..·1ws a la connmidac.1. 

El cierre· d.: esta via de acceso ha pro\'ocado recientemente otro problema derivado 

del conflicto: llanencché. para saldar su deuda de reconstrucción de los edificios públicos 

e.le la co11H111id;1ll ~ poder construir un cmnino alterno qul' salga por la antigua carretera a 

Totonicapún. tu\ 11 que tramit~1r una licc.'1H.:ia de aprovccharnicnto forestal por tres hectáreas 

misma que fue ,·,,ncedida el ::'-1 de abril del ::'1100 por el INAB. 

Fn un p11111cr ni,·l'I lk anúlisis !-.L' uhsen·a que, en el caso de Barrcncché y Argucta. 

los modo' de 1c·"duciún de la ,·ida cotidiana. es decir. como satisfacen las necesidades 

biológit:o-Sllt..'i;ik,, lk· los IHHnhn:s a partir Lk sus propias capacidades. son rnuy sc111cjantcs 

entre amhas CPr111111idad..:s como Sl.' pw:de ad\'crtir úe su sistema social~ lo cual nn genera 

conllicto pur s1 1111s11u1 l.'S el caso de 1.a ( 'orn:ordia. que 110 entra en pleito con sus vecinos. 

sino que 0ste l'lle"llc generarse con mayor probabilidad cuando la satisfacción de sus 

necesidades ) l.1 l'ºIL'ncialización de sus i:apacidadcs se realizan en un .:spacio gcngrálico 

común. y. peor .11111. cuando no es cnmpanido. El capital natural de los bosques y, aún müs. 

de las fuentl.':-. dL· agua signi lica un recurso natural valioso que genera conllicto; an1bos 

grupos pelean p<>r .:1 control de los recursos. incluso con una tercera parte. La Esperanza. 
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Asimismo, las diversas estrategia~ de producción y reproducción social en las 
comunidades implican, en menor o mayor medida, la necesidad del recurso forestal e 
hidrico, y entre mayor es la necesidad de ese recurso, como lo es para Barreneché, mayor es 
su arraigo y su apego hacia él. En Argucia, por ejemplo, se menciona que "la pelea es entre 
los más pobres", lo cual corrobora lo expuesto. ya que las familias con recursos económicos 
escasos les es más necesario el uso del bosque. mientras que a la población salida del sector 
primario, productivo, ya no les tan apremiante. 

Es imprescindible, por tanto, tomar en cuenta que el sistema social de las 
comunidades en conflicto. ante todo el modo de resolución de la vida cotidiana. El hecho 
de que éstas tengan un bajo Índice de Desarrollo Humano irve como coadyuvante para que 
esta relación homhre-naturale711 sea aún más abigarrada. Por ello considero que es 
menester la creación de proyectos de desarrollo local o la ampliación de los ya existentes 
con miras a lograr la elevación de la calidad de vida de los habitantes. Sin desarrollo 
económico no será posible cortar los nexos que atan a estas comunidades a los recursos que 
del bosque sustraen, ni mucho menos consolidar la cultura de paz en la~ comunidades. 

En un segundo nivel de análisis destaca la configuración socio-étnica de las 
comunidades. En los procesos de etnogénesis, Barreneché y Argueta aparecen como 
culturalmente semejantes, puesto que son herederos de la cultura maya-k'ichcc' de 
Totonicapím, incluso son parientes que se sienten un tanto avergon711dos de su proceder y 
de las consecuencia~ actuales; por ende, estas comunidades comparten sistema~ sociales 
tmnbién semejantes; éste es el encuentro intercomunitario. El desencuentro se da cuando 
estos grupos entran en conflicto por un difcrendo de intereses sobre su espacio de 
producción y reproducción social, y no cuentan ya con instituciones tradicionales 
reguladora~ de tenencia de la tierra que normcn la vida supra-comunitaria e inter
comunitaria. esto es, una normativa que no sea sólo aplicable al interior de sus 
comunidades. como el sistema de cargos que ejerce la auxiliatura comunal local, sino a 
varias comunidades y que cuente con legitimidad, como el caso de la normativa de las 
parcialidades. de la Junta de los 48 Cantones de Totonicapán o de la alcaldía indígena de 
Sololá. 

El hecho de que Argucta se separara de Totonicapán a finales del siglo XIX originó 
uno de los princip;lles problema~: la normativa social de las parcialidades de Totonicapán 
se interrumpió, pues ésta ya no tiene legitimidad social en Argucia. Cuestión que se agrava 
por el hecho de que, jurisdiccionalmente, ambas comunidades se constituyeron como aldeas 
auxiliares de diferentes municipios y departamentos, razón por la cual tampoco pueden 
dirimir sus diferencias dentro de la nommtiva social de la Junta de los 48 Cantones de 
Totonicapán •• ni en la alcaldía indígena de .Sololá, y mucho menos en la Junta de las Cinco 
Parcialidades de Totonicapán o, ni revés. ante las autoridades de Sololá. 

El conflicto se torna ahora más complejo con la incorporación de La Esperanza 
como tercera parte en discordia, la cual queda en una incómoda posición entre dos fuegos. 
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Su postura parece incomprensible a primera vista, pues parecería que ellos deberían ser más 
reacios a aceptar que Argucia tenga acceso al bosque, pues fücron los más a!Cctados 
durante el enfrentamiento de julio de 1997; pero su propuesta es que el bosque se divida en 
tres. En el ejercicio de su lógica de resolución de cnnllictos a las tres partes les 
corresponden los recursos. el hecho de compartir el territorio en común, habla del 
reconocimiento "al otro", al argueteño como k'iché y como vecino, pero a la vez no asume 
el liderazgo de Barreneché, el cual está presionado por las parcialidades y la Junta de los 48 
Cantones de Totonicapán, por no dejar que alguien externo Totonicapán acceda al bosque 

Barrcneché. por su parte. no comprende bien la postura de La Esperanza pues su 
lógica esta siendo presionada por los intereses de las parcialidades de Totonicapán, en 
dnnde el derecho indigcna y las formas de tenencia de la tierra señalan que los recursos del 
bosque solamente los pueden utilizar los totonicapcnscs. La lógica de Barrencchc supone 
que alguien, por ejemplo de Santa Maria Chiquimula, no podría aprovechar su bosque al 
igual que la gente del municipio de Totonicapán no puede hacerlo en Santa Maria 
Chiquimula; los derechos territoriales están rígidamente señalados en el derecho indigena y 

la lógica jurídica de las parcialidades. Esta lógica en Barreneché. por ejemplo. no la 
entienden algunos jóvenes que piensan únicamente en la rivalidad con Argucia. en el 
capricho de no otorgar el acceso o en la indiferencia; visión que cambia en la medida en 
que se incorporan al sistema de c~rgos en donde los principales y las autoridades les 
enseñan ese derecho indígena y su aplicación El acceso al bosque. según la lógica de 
Barrencché y las autoridades de Totonicapán, sólo es posible si los arguetcños 
pertenecieran a Totonicapán, ya que antes de 1941 el bosque era aprovechado por las tres 
partes. 

Argucia supone lo contrario pues como la finca de Argucta, esto cs. el total de las 
tierras de las tres comunidades. está en jurisdicción de Sololá; entonces. eso les da el 
derecho de aprovecharlas. porque al ser de Sololá deberían ser administradas por Argucta 
que se supondría asumiría el liderazgo politico y la cabecera municipal en su caso. 

Las negociaciones convocadas en . repetidas ocasiones por las diforcntcs 
instituciones del Estado siempre terminaron con la inconformidad de una de las partes. 
expresadas mediante el retiro de la mesa de negociaciones corno lo hizo Barrencché varias 
\'l'Ces. o realizando medidas de hecho como las de Argucta para no d~iar remedir las tierras 
v establecer los limites intcr-departamentales Esto se debe a la poca legitimidad que tiene 
el Estado en las comunidades. pues en el pasado se escucharon solamente expresiones 
..:omo "hay que dejar morir el problema'"'". y cuando hubo mayor voluntad política. las 
instituciones del Estado no contaban con instituciones especializadas como C'ONTIERRA y 

de esa manera se vieron incapaces de resolverlo con una metodologia inadecuada 
:\dermis. habría que ariadir que en el decurso de su historia local los intereses 

politicos siempre conlluyeron para crear una realidad conllictiva que durante J6 años 
genero un clima de violencia institucionalizada y de conocimientos y experiencia armada 
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misnm nmnifiestos en el conflicto con la fabricación de las "bombas panlletcras" y ckmús 

armas explosivas. Una bomba panllctera explotó en La Esperanza dias antes del 

cnfrcntmnicnlo. en los volantes invitnban a que ~e aliaran u Arguctn. Las granadas y arnrns 

de fragmentación que quitaron la vida de nueve personas son un botón de muestra ck esa 

cultura de la violencia. Las sc·cudas psicológicas en la población sobre todo infontil de La 

Esperanza y Barreneché merecen un estudio aparte. pues pueden tener incidencia no sólo 

en el desarrollo de la personalidad individual sino también en la reproducción de la cultura 

de la violencia. 

l laria folla por ello impulsar. dentro del marco del /\cuerdo sobre ldentidml y 

Derechos de los Pueblos Indígenas el fortalceimiento de las autoridades locales y el 
dcrccho indígena a través de la crca/1ón de órganos y mecanismos alternativos de 

rcsoluci"1n de cnnflict"s de índole supracomunitario y supraétnico. como lo sería un gran 

consejo maya que impartiera justicia de acuerdo con el derecho indígena no solo a nivel 

intcrcomunitario e intraétnico sino también supraétnico. 

En un tercer nivel de anúlisis se encuentran los aspectos que subyacen a la legalidad 

y legitimidad social. La legalidad nunca pudo resolver el conflicto. al contrario, lo 

cntorpcciú. El derecho positivo nacional. en sus múltiples instancias, f'ue inelicaz. 

1.a atcnciún del conflictn se centra en el juicio sobre 22 personas, supuestos 

implicados en el enfrentamiento: de la resolución de este juicio. temporalmente estancado 

por los recursos legales que presentó la defensa dcpendcrü el futuro de este problema. Si es 

a favor de la libertad de los inculpados, 13arreneché y La Esperanza van a protestar; si 

suc.:dc lo contrario i\rgueta. también lo harú. Lo complejo es determinar cuál será el canal 

por el que las comunidades expresen su descontento. 

t-:1 cmsu t.:gal del juicio a los inc,;lpados de los hechos ha logrado causar, en primer 

término. un perjuicio ccon<i111ic11 a las partes. Por otro lado, se ha distraído la atención en 

tnrno al n1rso legal del pn>ccso. el cual sc ha estancado por el recurso interpuesto por la 

ck!Cnsa ante la Corte de Constitucionalidad. y no se ha puesto la atención en lu 

conflictividad social que se vive cotidianamente en esas comunidades. Habría que añadir 

quc los arguetclios. algunos de ellos quizü inocentes, llevan dos alios de juicio y siguen 

pri \ ados de• su li hc·rtad. 

l·I 1:stado d,· d,·redlll. ademüs. nunca ha comprendido bien al "otro derecho". Son 

11cL"c's;11 i1is mccanisnllls altcrnati\'os de resolución de conflictos. Las municipalidades con 

:--tts n .. ·srH.~t:ti\'llS intereses. sohrc todo la de Totonicapún con su folta de tacto institucional~ 
renudccicrnn el conflicto. lo que aunado a la presión de las comunidades sobre el bosque 

dio rnús t:ahida a detonantes t)UC a soluciones efectivas. 

Instituciones como el Instituto Nacional de Transll1nnación /\graria y otros tuvieron 

dura11te su administración mús un carücter de prncuraciún que de impartición de justicia, 

pues la humcracia hizo muy lento el proceso de titulación y de rcsolución de conllicto., 
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agrarios. que se ngrnvó con In inexistencin. ním a la fecha. de tribunales agrarios y dc 

legislación agraria. 

Es pnr dio irnprcscindiblc que instituciones cspccializada., como CONTIERl{A y 

FONTIElrnA. crca<las en la nueva cultura de la paz para el desarrollo y cn cumplimiento de 

los Acuerdos de Paz. puedan dar soluciones cfoctivas al problcmáti<:a social suscitado c•ntrc 

las comunidades. Esto dcpcndcrü también del fortalccirnicnto di.: su institucionalidad. a 

través de la dotación de los recursos suficientes para el buen dcscmpelio de sus funcirntc·s. 

Para el caso llarrencché-Argueta. CONTIEl{RA ha tomado cartas en el asunto sino hasta 

reeicntcmentc. debido a <JUC en su mandato no podían realizar intermediación sin la 

solicitud de una de las partes. La iniciativa fui.: tomada por la conumidad de 1\rgu..:ta cnn 

una propuesta de solución del conflicto que esperamos pueda dar inicio a un proceso de 

negociación qw: sea satisfactorio para las comt111idadcs. 

En un cuarto nivel de anülisis se encuentra lo político e institucional, en donde se 

involucran las autoridades locales, municipales, departamentales. nacionales, las ONG'S y 

otros sectores de la sociedad civil. C~·mo se ha indicado, la lentitud y carencia de 

instrumentos adecuados de la burocracia gubernamental ha sido un obstáculo para la 

resolución dd conflicto. al igual que la incorporación de intereses folla de tacto 

rnunicipalcs. 2:w 

Las ONG's tienen el gran reto de influir en las comunidades para el desarrollo local, 

pero desgraciadmncntc, a pesar de su quehacer y buena voluntad para resolver el conflicto, 

poco pueden hacer. CIJRO es una institución clave en este proceso ya que brinda una gran 

ayuda a los vecinos dc la Concordia y La Esperanza en el aspecto de salud comunitaria y 

proyectos producti\'ns. 

El proyecto ALA poco ha podido incidir en lo productivo. su aporte se limita a 

algunas obras aisladas. Por otro lado. en las negociaciones ha salido a la luz un aspecto 

polítko dan.:. que influye tmnbic'n en el conflicto: la pugna inter-comunitaria por 

convcrtin;e en un municipio. el cual sc logra con cierto nún~cro de habitantes y de aldeas. 

cascrios. parajes e· incluso los servicios :•:1blicos. Allí. la incidencia de las instituciones de 

dcs;1rrnllo intcrnacional serian criticas como mediadora y coadyuvant<.:s de la 

n:co11strucciún dl'I engranaje sodo~ccont'lmico <le las l:Olllllllidadcs at'ectadas 

1 :sin puc<lc \'ersc desde muy temprano cuand(> en 194 1 • se incorpora a Sololü. In 

hace en dos sentidos: incorporando comn caseríos a Barrcncché y la Cnneordia. y al d~jar 

dc pcrtcn,·cc·r a San .losé Chacoyü. Dentro de las propuestas de resolución del conllicto. 

Ar!!llcta propusu: 

1 kntru de· las prnpuestas de rcsoluciún del conllicto. 1\rgueta propuso: 

1) l(cuniticación de la aldea. 111 que les pcrmitiria convertirse en 1111 municipio del 

dcpa11a111c11tu dr.: Snlolü. L1 cal>t..•ccrn s1..•ria Argucta. 

ii> Rc1111ilicaci<in. ser un municipio de Totonicupi111. La cabecera municipal seria 

Argucta 
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iii) La prop11cs1a que prese111an, como la de mayor validez jurídic;i y lcgflinm, seria la 
de la división de las licrras en conniclo en lrcs p;u-1cs iguales. 

En d discurso ideológico se interrelacionan dos intereses: el primero es el político, 

d anhelo de convertirse en IV!unicipio: mismo que no ha podido lograr debido a los 

di\'ersos requisitos que impone la ley municipal; el segundo hacer una "división de las 

tien«1s en tres partes iguales". que i111plica el acceso al bosque. Durante el enfrentamiento la 

gente de 1\rgucta quemó todns lns edilicios públicos e institucionales. e incluso las 

"1rn:jores \·i\'iendas con mas saiia··. lo cual puede ser una pauta de comportamiento en 

donde se demuestra el inten:s de que llarreneché se incorpore a Argucia. 

A partir de julio del 2000 CONTJERRA. la nueva institución presidencial en e'. marco 

de los /\cuerdos de Paz para la resolución de los conllictos de tierra. da inicio a su gestión 

pues sólo estaba en espera durante 1998 del expediente del caso y en 1999 de la propuestu 

de una de las dos partes en conlliclo. CONTll'RRA promete una novedosa metodología de 

resolución de conllictns concluir de manera delinitiva la disputa. 

El 1 ~ de .i ul in del 2000 se rcunicrnn las comunidades de Argucia. Barren eché )' 1.a 

Esperanza para tratar sobre el otorga111icnto de la liccneia de aprovechamiento forestal. Se 

infor111ó que dicha licencia fue tra111itm1:1 ante CONAI' de Quetzaltenango. lm:go remitida 

para Tecp;in )' linah111:111c a las olicinas centrales. La Secretaria de Asuntos Estratégicos y 

la Secretaria del 1'.frdio Ambiente pidieron a la Oficina de MINUGUA en Sololú que diera 

acompaiiamiento a la reunión en donde el CONAl' y las tres comunidades deberían buscar 

soluciones. Argucia dclCmliú a capa y espada la posición de que el bosque les pertenece a 

las tres comunidades y nn sólo a una. 1.a Esperanza estuvo de acuerdo nuevamente con eso. 

Mientras tanln llarrcncché defendió su derecho sobre el bosque. 

El 28 de septiembre se: iniciaron los primeros acuerdos entre autoridades y 

cnmt111idadcs donde se llegaron a resultados aparentemente satisfactorios: 

l .as comunidades de 1.a Espcran1.a y /\rgueta acceden ni levantamiento de la suspensión de 

liL'cncia 0111rgada a la comunidad de llarn:neché para la tala de la volumelria otorgada. 

l.a> n>munidadcs de La 1:spcra11za y Argucia manifestaron que la situación referida se 

L·11ndicinna a que el Consejo Nacio1~,,¡ de Arcas Protegidas otorgue licencias de 

aprovcchamicnto en la misma \·olumctria otorgada a la comunidad de Barrencché y en un 

l11!'a1 ackcuado previo al estudio lecnico de CONA!'. 

1 a c11111unidad ele: Barn:neche se comprnmele a no protestar el otorgmnienlo de licencias 

para las c11mu11idadcs de Ar!,'ucta y 1.a Esperanza por la misma volumetria que en su 

1 iporllmidad SL' k pul'da (llorgar. 
A pesar de esta aparente snlución. es claro que aunque Barreneche acepto compartir 

el bosque en la prúctica 110 In va a permitir. pues han tomado el bosque )' sus recursos para 

sí 111ismns Barn:ncchC ahora atribuye un nuevo problc111a con respecto a lu madera sacada, 

pues los \·ccinos de l'ixabaj y sus caserios estún cobrando peaje por permitir sacnr la 
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nmdern p11r su carretera. /\1 parecer serían 9,000 quetzales lo que tendrían que pagar a esa 
comunidad. 

lltisla el momento se han dado pasos decisivos en el conlliclo, sobre en la propuesta 
de las parles. Argucia ya ha lomado la iniciativa al proponerle a CONTIERRA la compra de 
la tinca El Molino contigua a su propiedad como una compensación a lo que ellos llaman 
su terreno de bósque. Al parecer la gente "Je Argucia esta de acuerdo en realizar la compra y 
solucionar el conflicto. Un primer paso ha sido que en una rcc.:iellle reunión en donde 
estuvieron presentes los representantes de las tres comunidades se diéron los primeros 
avances de díülogo inlercomunitario: los otrora vecinos y litlcres comunales hostiles se 
dieron un apretado abrazo y algunos ojos también se mojaron de esperanza en encontrar 
linalmenlc una solución. 

Barreneché y l.a Esperanza ven eso con buenos ojos. porque dejarían d·~ tener 
conflicto con sus vecinos y también entre ellos, pues sus lógicas dill:rentes han llevado en 
ocasiones a contrariarse. Tam~ién queda claro que es necesario aplicar las normas y 

acuerdos internacionales que regulan constitucionalmente la materia de territorio indígena. 
como el Convenio 169 de la orr, pues estas disposiciones proponen el denominado 

clnodesarrollu en las comunidades y el acceso a su territorio. Este último y el desarrollo 
económico no son elementos sumatorios, sino se hnce menester la integración, ya que la 
resolución de los conllictos lerritoriale' en comunidades indígenas con bajos Índices de 
Desarrollo l lunrnnu nn puede ser sostenido ni sustentable sin desarrollo con identidud 
étnica. 

Bmrcneché, por su parte. no cede ni cederá compartir sus recursos. los guardan con 
mucho celo: razones tienen de sobra, quizás sea porque es lo único que poseen, tal vez 
porque los catat-canan dijeron que babia que cuidar también a los nahualcs que viven alli, o 

simplemente porque el corazón del pueblo nrnya-quiché vive en las montañas esp1..sas, en 
las foldas de la ( 'umbn: de ·María Tcc(m. heroina mítica de la resistencia india frente al 

inrnsnr espa1iol. quien preliriú lanzarse a Ja boca del corazón del ciclo y de la tierra antes 
de caer presa de los españoles. 

El desarrollo integral de las comunidades con idcmidad. es decir, el ctnodcsarrollo 
es la base del é.~ito futuro de consolidación del proceso negociador.La presión creciente 

sobre Jos recursos pro\'oca conllicli\'idad. por ello un esfuerzo conjunto intercomunitario de 

acuc·nlo a un plan tk desarrollo integral permite no solo elevar el desarrollo social sino 
1amhién la conllicti\'idad social. Es necesario por tanto el compromiso gubernamental y el 
apoyo ,J.:eidido de· ONt;·s de desarrollo y organismos intcrnacionali:s para lograr un feliz 

término a este drama social. 

1.a parli<:ipacit\n comunitaria en el cuido del bosque es ejemplar, pero necesita de 
un ck1ncnto condyuvantc en ese 111cncstcr. se trata ante todo de asistencia linanch:ra y 
técnica para llevar a cabo Ja ardua tarea de rcf'oreslación del úrea. que se· encuentra 
acluahm:ntc bastante deteriorada ante las condiciones tan adversas en que las comunidades 
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han tenido que enfrentar la vida. Retornar a la sabiduria de los abuelos no es tarea fücil, 

algunos simplemente ya no creen en eso, pero otros mús si están dispuestos a aplicarlo para 

hacer de su medio ambiente natural algo mús "bonito y fresco'" pero con los medios 

necesarios y sulicicntcs para ello. 

El conflicto es mucho mús dit1cil solucionar allí donde la participación 

interrnmunitaria e interinstitucinnal es escasa. por ello deben sumarse esfüerzos enirc los 

diferentes sectores de la sociedad civil. del espíritu emprendedor de las ONG'S y de la 

alegría y acomp•11iamic11to de los llrganismos internacionales y del apoyo decidido del 

gobierno el cual tiene si duda alguna una deuda histórica con estas comunidades, no 

solamente en el orden legal sino ante todo cn el desarrollo económico de las comunidades 

sin I" cual no se podrú darle un sentido sustentable ni sostenido a las empresas sociales de 

las nuevas utopías comunitarias. Se espe;a que esta nueva experiencia de CONTtERKA con 

su nueva metodología de resolución alternativa de conflictos lleve a un t'diz término a este 

conflicto social que debe terminar pronto para evitar el recrudecimi<:ntn de la cultura de la 

violencia en Guatemala. 

Es evidente que ademús de las pn.:tcnsioncs territoriales en el conflicto siempre ha 

existido un trasfondo político no sólo en la luclm por la creación de un Municipio, que 

evidentemente traería beneficios directos a sus habitantes pues existiría un control sobre su 

propia economía, ademús de los recursos provenientes de la recaudación municipal, lo cual 

les brindaría un ascenso político y económico limdamcntal. Pero la creación del municipio 

ha quedo siempre mitigada por los requerimientos gubernamentales para constituirse una 

comunidad en municipio. Empero en el conflicto siempre ha quedo de manifiesto además 

de la rivalidad territorial el liderazgo politico entre las comunidades. 

El clamor del pueblo es sabio y en estas comunidades se cree en la paz y la justicia, 

en la dignidad y el n.:sarcimientn de los )años, tal y como lo aplicaban antes los abuelos a 

tra\'és del derecho indígena. hoy limitado de accionar ante el agravamiento del problema 

por razones históricas. pnliticas y culturales que han influido en el curso del conílicto pero 

que han sido ajenas a la \'oluntad Lk las comunidades. En ese sentido. ellos mismos son 

\'ictimas de 111uchos aiius de exdusi"1n social que solamente les escribieron los "papeles de 

los licenciados". más no tenían un cuns1.:nso social en las cotnunidadcs ni lkgahan n ningún 

acuerdo. l.a kgislación existente en la Constitución de la República en los artículos 67 y 68 

c·stablccen la prntecciún de las comunidades indígenas y la procuración de tierra cuando se 

haga necesario para su desarrollo. y el Con\'cnio Núm. 169 de la orr en el apartado de 

tierras deben constituir la hase jurídica y el compromiso para resolver el difcrendo 

territorial. El territorio dcli:ndido por las parcialidades indígenas de Totonicap:ín. en este 

caso la cumbre de [Viaria Tccún. debe ser respetado. 
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El tcrmúmctro de la conllicti\'idad. 

La percepción e.Je los propios sujetos sociales sobre cómo se ha vi\'ido c.:I confliclo 

desde 1882 hasta la focha es posible obst;.rvarlo en la siguiente grúliea. 1.e he adicionado el 

alio 2002-2003 presentando alguna predectibilidad sobre qué pudiera suceder. cómo se 

vi vi ria el conflicto dentro de la comunidad. Para el alio 2001 la escala eslú en función de 

que se llcgue a una negociación exitosa de CONTIERRA en ese mismo alio y les brinde un 

apoyo institucional decidido por parte del gobierno hacia el desarrollo integral de las 

C<1111unidadcs. 

l·:I proceso de rn:gm:iaciún iniciado prevee la compra de la nueva linea El lvlolino 

para Argucia y la renuncia lúciia de· éste· de sus pretensiones sobn: el bosque, lo cual 

seguramente es buena noticia pues Argucia desde los alios setenta ha hecho esfuerzos 

decididos para obtener para sí reeursos naturales, por ejemplo la compra de lo que hoy es la 

colonia !'viaria Tecún a través de la ( 'ooperativa de Ahorro y Crédito. Para Argucia la 

comprn le significara grandes bcnclicios económicos antc la debacle que ha tenido cn los 

últimos aiios. Para Barn:neché scgurarncntc el pcr111ancccr con la posesión. el acceso y 

control de l\laria Tccún serú un triunfo al cual ellos han apostado su por\'cnir dcsde que sc 

eslublccicron allí. La Esperanza sin duda alguna, no se opondrá a los acw:rdos que se 

lleguen cntre las partes, sobre todo si es con compensaciones y respeto a sus derechos. pues 

su gente siempre ha estado dispuesta a llegar a un arreglo pacifico y ponderndo entre todos. 

mas segurnmentc el clamor de justicia en los tribunales no darú marcha atrás porque la 

impartición de justicia de los tribunales a los inculpados de sus siete muertos les retornará 

su dignidad wmo pueblo. 

lJn informe reciente e.Je ~llNtJGUA. en el 2002, señala que en una reunión entre las 

partes se dieron pasos lirmes en la posible resolución del conflicto. allí se explicaron 

mutuamente no sólo sus cJifcrendos comunitarios en reuniones en TolOnicapún y Sololú 

cntre los ulcaldes de las !res comunidades, sino que incluyeron reuniones con los las 

alcaldías indí¡!cnas de Sololú y Totonicapún. la Asociación e.Je las 5 parcialidades de 

Totonicapún y Organismos Internacionales como el proyecto ALA y Mlt'UCillA. Las parles 

reunidas se dieron un abrazo muy cir,Jtivo y en algunos rostros brotaron lúgrimas dc 

esperanza. algunas sonrisas y un reconocerse mutuo. Las platicas continúan entre las 

comunidades. cuando el autor de estas paginas escribía este capitulo. se esperaban buenas 

nuevas. 
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CAPÍTULO VI . 

K'ICHEE'S Y LADINOS FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN Y EL 
NEO LIBERALISMO. 

Glohalizaciún, 11111ndialización y ncoliÍ1cr111ismo. 

Globalización y neolibcralismo no son términos equivalentes, mmque ambos sean 

fenómenos que se insertan en una misma etapa del capitalismo mundial. En realidad, tienen 

connotaciones difi:rentes y se significan como procesos económicos, políticos • .sociales y 

culturales de distinta naturaleza. 

La mundialización no es "un lcnúmeno nuevo, y la interacción de las sociedades es 

sin duda tan antigua como la historia de la humanidad".260 Por tanto, no es un fenómeno 

posmoderno sino que se remonta incluso al momento histórico en que los primeros 

homínidos salieron del continente africano. 

Desde entonces. la mundialización ha sido un fenómeno permanente en la historia de 

la humanidad. De hecho, la globalización esta inmersa en este proceso de mundialización, 

"pero en una época en donde el gran ear-:tal quiere convalidar un nivel de robotización <le 

los fenómenos ec<'nómicos a escala mundial, asociado con procesos <le 

transnacionalizaciún, la circulación del gran capital financil:ro y homogeneización de la 

cultura que. corno procc!'o a cst:ala mundial ··se caracteriza por la velocidad de i111úgcncs. 

acontecimientos y productividades".c'>i 

Por tanto el término "globalización" alude a un fenómeno asociado a la expansión del 

cupitalismo con miras a una nueva colonización y e.xpansión del gran capital sobre la 

l'cormma y cultura del globo lcrrúquco. La globalización es un término acuñado por la 

economía poskcynesiana para seiiahtr un modelo único t:conómico, político, social y 

cultural que requkrc el gran C<tpital para aplicarlo <:n el orbt:. La organización interna de l¡¡s 

sociedades se caracteriza ante todo por: .. (il el gran compromiso social capital trabajo que 

caracteriza a los antiguos centros; (ii) los modelos nacionalistas populistas modernizadores 

del Tercer J'vlundo; (iii) el modelo soviético dd socialismo". 2
''

2 

l.a "glohalizacilin" es un nuo~ que se inicia con el arribo a la posmodernida<l2
"

3 

en los pabcs industrializados2
'.i. y 111ú~ cspcdficamcntc partir de los "ailos setenta marcada 

por la creciente internacionalización del capital -no sólo un mercado global sino una 

producción internacionalizada. e incluso una clase capitalista internacionalizada; el 
crt:cicnte poder de las agencias internacionales del capital como el F~ll. Banco Mundial Y la 

World Trade ( >rganization; rúpidos movimientos del capital financiero acelerados por las 

nuevas tecnologías de la información; la translcrencia de capitales desde econon1ias con 
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altns costos de mano de ohm a economías de bt\jos salarios- que sirve como justilicación 

para la disminución d<: salarios y los ataques a los benclicios sociales en paises capitalistas 

avanzadns. y un desplazamiento de la soberanía hacia fuera de lns limites del Estado
Nm.·iún''.211~ 

Sin embargn. la globalización sólo ha significado para los pueblns "globaliza Jos" en 

el 111ejor de los casos. las consecuencias del desarrollo de los paises metrópolis. es decir. 

pobreza. hambre. exclusión. desigualdad creciente y crisis linancieras. Sin una opnrtunidad 

real ni efectiva de recuperarse de la cxt.:lusión económica a la que han estado sujctns con 

respecto al sislctna cconúmko internacional y a los procesos de glohalizadún que se 

articulan en torno al refuerzo de los cinco nwnopnlios: "(i) El 111onopolio de nuevas 

tecnologias: (ii) El del control de los !lujos financieros a escala mundial: (iii) El control del 

acceso a los recmsos naturales del planc.a: (iv) el control de los medios de cnmunicación: 

(v) El monopolin de las armas de destrucción masiva".2''1' 

Tras la caída del Muro de Berlín y la desintegración del hinque de las repúblicas ex

socialistas. el gran capital ha visto el lin Lk un mundo bipolar. abriendo para si nuevos 

mercados sobre la maynr parte del glnho terniqueo: ahora continúa intentando pe111.:trar en 

China y otros mercados de paises socialistas. y excluyendo a otros como Cuba, su eterno 

enemigo11
'
7

. Ademús. d gran capital ve enn buenos ojos que Estados l lnidns haya o,itenido 

la "hegemonía mundial por sus posiciones dominantes en el ümbito de la investigación, 

desarrollo. el monopolio del dúlar y la gestión militar del siste111a. llanqucados en segundo 

término por Japón por su contribución a la investigación-desarrollo, Gran Bretmia como 

socio financiero. y Akmania pnr su control de Europa: así las periferias activas del Asia del 

este. de Europa Oriental y de Rusia. India y América Latina constituirían las principales 

zonas periféricas del sistema. mientras que África y el mundo úrabc y islúmico. 

marginalizados. quedan abandonados a cnntlictOS y convulsiones''. 1
"

8 

El término ncolibcralismo i111plica ··una nueva estrategia del capital para recuperar su 

capacidad de acu111ulaciún. conserncncia de la disminución relativa de la productividad que 

condujo al agota111ientn del ,;10delo keynesiann y a las nuevas posibilidades dc las que éste 

dispone para rccolunizar las economías de la pcrili.:ria 1'.:?"9 

LI neoliheralis1110 tiene cn1110 rc!l:rcntc teleolligico obligado la teoría del fin de la 

historia proclamada por Francis l·ukuyama. que ,.e en el momento actual del capitalismo 

el últi1110 estadio de la historia ck la humanida~l. Un planteamiento ahistórico. que muestra 

el interés de los intelc·ctuaks del gran capital p;1r convencer a todos de que la globalización 

y el nenliberalismo tienen un cari1cter inc\'itablc. conclusivo y aún deseable. para todos los 

pueblos del planeta. 

Pero el neoliberalis1110 nn ha signilicado e11mn muchos creyeron ta111bién el linde 

los Estad11s/nacionales. pues la existenci"' del grupo de los países mils industrializados del 

mundo así lo conlinna. Técnicamente el neoliheralis1110 para su desarrollo nn sólo necesita 

de los gerentes de esas "1111:ga -corporacioncs que se encuentran en la c(1spide de la 

157 



estructura e.le poder mundial- sino también ele los gobiernos y en especial algunas agencias 

especializadas de los mismos como ministerios ele Economía y l lm:ieml:1. los bancos 

centmlcs .. inclcpendic•ntes .. e.le todo cnnu:c'I clemncrútieo y popular. no así dc los intereses de 

la gran burguesía. a la que sirven sin ~I menor recato. y otras instituciones económicas 

siinilarcs'". 270 

l'recismnenlc. por esa razón In globalización hace ver una doble inercia en la vida d.., 

las naciones. 1nisnia que refleja lns grandes contradicciones sistétnicas. la pri1ncra es un 

proceso centrífugo en el cual se crean nuevos nacionalismos en diversas zonas de planeta. 

ante tocio en aquellos lugan.:s gegrúlicos en donde el replantear las frontcms nacionales esta 

en estrecha relaciún con los clifcrclllcs intereses de los paises nu:trúpuli y sus 

mcgacorpnrcioncs. y el utro. es uno centrípeto que se c"nlra en rec.lclinir los 

Estados/nacionales y sus fronteras nacionales. El ncolibcralismo .. e.le acuerdo a las 

circunstancias históricas y gcopoliticas. a la vez que particulariza en formas nacionales su 

explotación y a modos peculiares del control ele las clases tmbajacloras. a travcs e.le 

burguesías locales " nacionales. universaliza en un mercado mundial su ncccsiclac.1 ele 

expansión y rcproducciún pcrmancntcs ... 1ccliantc burguesías cosmopolitas y aliadas a los 

grandes capitales mundiales corporativos". 271 A través del Tratado de Maastrichl. el TLC, 

ALCAN o MEile -OSUR. es posihk visualizar a un tipo de Estado tecnócrata, que aplica las 

medidas dictadas pDr la lógica neolib..,ral del Banco Mundial, el Banco lntcrmnericano de . 

Desarrollo. el Fondo Monetario lntcrnac:ionnl, lo OCDE. instituciones creadas o financiadas 

pnr el gran capital para preser\'ar su supremacía de intereses y regular el sistema financiero 

internacional. Fstc modelo seguramente ya ha mostrado su inconsistencia para el caso 

:\rgcntino. 

Lo anterior lleva a plantearme las siguientes intcrrogimtcs; ¿De qué manera se ha 

construido y desarrollado el Estado/nación guatenmlteco? ¿Cuales son las implicaciones de 

las pol1ticas neolibcralcs. la mundialización y la globalización con relación al 

Estado/nación ( iuatcmaltccc"' ¿.Cómo se dibuja el futuro el Estado/nación frente a los 

procesos ele glohalizaciún conh:mpDrúneos'' Estas preguntas obligan a rcílcxionar sobre las 

realidacks naeionalt·s y con\'ocan a la a. Jua tarea dc búsqueda de respuestas posibles. En 

particular. la interrDga:ll" i.Cuúl es el marco nacional y global en donde se establecen las 

relaciones intcn:tnicas ~ de clase en Totonicapún? Es una lm:gunta crucial dentro de la 

presente inwstigacil>n. pues ele la respuesta qw.: le de seguramente ilustraní el contexto 

socio-cconúmicn y político nacional que crea y recrea las relaciones sociales. 

rndo pare-ce que· la globalización tiene como uno de sus mitos lograr la 

hn11111gcnei1aci<»n cultural de todos los pueblos y etnias del planeta con el nl'.;cto de 

uni fnm1ar una cullura de masas y de consumo global. Pero el empuje .:pocalisla no ha 

t.:niclo sulicienle capacidad para lograr esta ansiada hnmog.:ncización. y mús grave• aun ha 

sido el hecho de que las voces negadas han lomado la palabra y generado respuestas contra 

si.stémica. Son los tiempos de la primavera como han anticipado muchos. que como 
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nwv11111ento globalifi'>bico y antincolibcral ha articulmlo respuestas de todas esns voces 

<ksdc Scattk a Porto Alcgrc. 

Por ello. debo precisar que las relaciones sociales estún inscritas dentro del 

cngranajc del Estado/nación que la supone y cxpliea. Dc hecho, las relaciones intcrétnicas y 
de clase se sitúan en relaciones de poder que subyaccn de las distintas c~mfiguraciones 

socio-étnicas y ·1a estrati licación social al interior del Estado/nación. 

El Dilema 1::1nieo Nacional y i.:tohal en Guatemala. 

La discusión actual en torno al dilema étnico nacional y global en Guatemala esta 

inscrita en el despcrtar ctnico de los pueblos indígenas de cara al nuevo milenio. en especial 

lh:ntc al pretendido festejo del I' ( 'e11tc11ario del desrnhrimie/1/o de América. La rcspucsta 

del movimiento indio fuc la Cw11¡)(11i11500111ios tle resiste11ci11 i11tli11, 11egm y po¡111/11r, por 

el combate a la pobreza. la exclusión, la intolerancia y discriminación. y particuh:.rmcnte 

la búsqueda de la paz en Ciuatcmala.2n 

Circunstancias que dieron como rcsultado en el plano politico. no sólo pura los 

pueblos indígenas de ( iuatemala una revisión de su relación con el Estado/nacional. y al 

tiempo. elevar sus reivindic;1ciones jurídico-políticas al orden constitucional y la' legislación 

internacional 271
. Estas demandan suponen dos factores claves: a) la construcción 

democrática de 1ú1 Estado pluriétnico, multilingiiistico y multicultural sustituyendo el 

modelo liberal monoétnirn21
·
1 En los albores del nuevo milenio, el abordaje del dilema 

étnico-nacional supone explorar y analizar al interior del Estado-nación de.: acuerdo a estas 

demandas por el pluralismo cultural entre otros aspectos: a) la relación entre el Estado y la 

nación. compleja amalgama de imcrrelación entre la estructura jurídico-politica y 

di\'ersidad cultural: b) las conliguraciones y reconfiguraciones socio-étnicas al interior de la 

nación. en tanto receptúculo en donde etnias, pueblos y nacionalidades se vierten y diluyen: 

e) las diversas formas de dominación inte1 nas y externas, a travt!s del colonialismo interno 

y políticas de Estado especilicas= 1
' dentn> de los estados nacionales y. al tiempo. de los 

proeesos de globalizal'.iún y el neoliheral ismo. 

Para ello partire de la premisa que en Guatemala el Estado/naciún es el resultado de 

un proceso de construcciún social iniciado por el criollo. sujeto social contcstario y opuesto 

al colonialismo europeo. particularmente del imperio espaliol. Sin embargo, como proycct11 

socio-político fue consolidad<• hasta el •riunfo liberal y el ascenso ladino desde 1871 a 

l'!.J.J. 
Esta partirnlaridad histórico-cultural hace que el Estado/nación guatemalteco se 

caracterice por ser etnm:rútico: 7
". en donde un grupo socio-cultural --el ladino- concentra el 

poder cconú111íco. político y social. mismo que utiliza para "mantener a los otros grupos 

étnicos en una situación marginal o subonlinada".277 El Estado/nación guatemalteco es. 

pues. el escenario en donde los ladinos han implementado un proyecto económico. político. 

1:'9 



social y cultural en su propio beneficio. lo cual ayer y hoy. ha desembocado en un conflicto 
socio-cultural ;i su intl'rior. 

Consecuentemente. Ciuatemala es una sociedad fragmentada/segmentada en 

tcnninos económicos. políticos. sociales y culturales. El sistema de relaciones interétnicas 

en sociedades estratilicadas hace alusión a la dominación/subordinación cmre las 

diferentes dases. capas y estratos sociales en las Jistintas etnorcgiones sino también en d 

:11nbito ctnico. la de cnlnnizador/colonizado. particularmente en las soeieJades indias. En 
(iuatcnmla las poblaciones de origen nwya, xinca y garífuna presentan a<lc1nús los 1nás 

altos indices de c·xtrema pobreza y exclusión social. mientras que la población ladina. 

particularmente la urbana. prcscntan en promcdio indices Je pobreza y exclusión 
mcnorcs.27

K 

La división étnica del trabajo en Guatemala refleja lo anterior Je manera evidente. 

en la medida en que los "inJios" han constituido. por lo general. la mano de obra barata en 

"un pais capitalista depcndiente. eminentemente agroexportador, que organiza su economía 

de acuerdo a las demandas del mercado mundial"2
1'1. En Guatemala mús de un millón de 

familias. la mayoría indígenas. e.xplotan apenas una quinta parte de la tierra agrícola del 

país. mientras que cn el otro extremo menos de 2.000 unidades de producción explotan el 

70% dc la tierra agrícola y por lo general son de propietarios ladinos. Mucho mas 

signilicativo es el hceho de el 87'Yo de la población indígena en el país viven en condiciones 
de pobreza.isº 

Fn términos políticos. los 36 arios de guerra interna. ejemplifican las diferentes 

ideologías y movimientos sociales de los distintos actores políticos que pugnan por el 

poder. Fn < iuatemala se vivió un proceso contrarrevolucionario desde 1954 con el apoyo de 

la lJnited Fruit Company. la Iglesia l';·~ólica y la oligarquía Nacional, en contra de un 

gobicrnn denmcrútico. En los últimos arios. el país sufrió las mús sangrientas dictaduras 

militares de su historia y como consecuencia una política enmarcada en el terrorismo de 

Estado y cuyas pr:'tcticas en contra del pueblo de Guatcmala. y en especial. de los pueblos 

indios han sido calilicadn de etno-genncidas. 281 

J·:n términos sociales y culturales también es una socit:dad cortada en dos: la 

l iu;itemala prolimda y la imaginada. El pw:blo proli1ndo estú presente en el manantial de 

cultura de· los pueblos maya y xinca. que representan mús del (10% de la población. Estoy 

por supuesto haeicndolc una critica a los censos nacionales que no presentan cifras 

eonliahles de la di,crsidad cultural en Cluatemala.282 

1'.1 lat!i1111 es un sujeto social producto de la síntesis cultural entre la herencia cultural 

colonizadora y el pueblo maya y garilima. El pueblo ladino también Ji.te cn su momento, un 

grupo sociocultural suhaltcrno. pero tras el triunfo liheral a finales del siglo XIX. pasó a 

ser un grupo social en ascenso y con . oder económico. político y social. El ladino ha 

construido adcmús una identidad propia. la cual ha pcrmcado. aycr y hoy, las relaciones 

inten:tnicas cxistt·ntcs. 
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Pueblos trasplantados2"J. es decir, trasplantados de su pueblo. de su continente. pero 

con la inteligencia suficiente para darle cambio y continuidad a su cultura, como lo es el 

pueblo garilima, descendientes de poblt.Jores afro-americanos pnwenientes de la Isla de 

San Vicente. constituyen la tercera identidad cultural en Guatemala. 2"·
1 

Estos tres grupos-socioculturales fruto de las múltiples y diversas herencias 

culturales. en el decurso de su historia vital han sufrido los embales de destrucción 11sica o 

cultural. de la síntesis cultural o •·1m!sliz<~ie··. pero también. de recreación o renacer culturnl 
como la ··nrnyanización·~ o "k 'ichcnizaciún ... 

Guatemala es un proyecto de Estado/nación imaginado y construido por ~a elite 

ladina-criolla. que intenta imponer un modelo monoétnico y liberal en Guatemala. con el 

objeto de lograr una sociedad homogénea: un Estado. una nación. un pueblo. un idioma. un 

derecho. El Estado guatemalteco estú construido contra la nación y. por paradójico que esto 

parezca. esta realidad social la comparte con otros paises latinoamericanos. porque sus 

pueblos originarios Ji1cron objeto de colonizaciún y dominación tras la invasión europea en 

América o Abya Yala. 1\-lc relicro particularmente a la historia de México. Perú. Bolivia. 

Ecuador. Panmnú y (iuatemala por citar a;gunos ejemplos. 

Por ello, mús que un Estado/nación incluyente debería hablar de un excluyente que. 

además crea una imagen de lo ··nacional .. con supuestos componentes emblemúticos con 

un himno, escudo, Jlor. bamkra y úrbol nacionales. pero esconde detrás de esta imagen un 

afán indigenista con respecto a su riqueza cultural. 

Guatemala en n:alidad constituye un "Estado en construcción nacional" o "Estado 

nacionaliz•1dor". mús que un "Estadn/nación" moderno. Esto pone entre la espaJa y la 

pared a muchos estudiosos de posiciones liberales. Alguien ha apuntadop con cierta razón 

que "no hay que pensar en estados pcqucilos como Luxemburgo, Nepal o Guatemala, de 

hecho estados soberanos. pero de los que a duras penas cabe decir que hayan sido 

autóno111os en algún 11Hn111:ntn de su cxistcncia". 285 

El Estadoinaciún guatemalteco mucho menos es moderno en su prúctica política. 

que hace alusión mús bien :il indigcnismo.1
"" Las políticas indigenistas integracionistas 

rueron implementadas en l iuatemala a partir de los t1l1os 4o·s. a través del Instituto 

Indigenista Nacional y del Seminario de Integración Social Guatemalteca. l:n los ailos 60's 

tras el cierre del llN y el SIS. se adoptó una política elnn-genocida con las políticas de tierra 

arrasada y aldeas modelo. 

,\ L'So se refieren nnu.:hns autores cuando hablan de ··naciones atrapadas". por 

n1anto los 1wci1111alis11111s entran a nH:nudn en conllicto con los Estados/nai..:i<"in mús que en 

un prnceso de inte¡!raciún. También se ha sugerido la idea de "naciones impcrlcctas ... que 

el mismo d<:iine como ""l:omunidadcs que. desde que nacen. se imaginan divididas por sus 

pronH>lore,.;·~". Esta critica perspicaz. deja ver no súlo el lado conservador de los 

nacionalislas liberales quienes delienden el Estado/naciún tal como existe. sino también la 

legitimidad de los programas de construcci1in nacional. 
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Frente a este contexto, el pueblo maya en los aiios ochenta planteaba 

demandas serias frente al estado, entre las que destacalx111: 

a) ··una parle csti1 convencida de que cs nl!ccsaria la lucha armada para Jogrnr un cambio 

en la sociedad y por lo tanlo, continúa subordinada" las organi;..:11.:ionc~ politico~militarcs. 

h) Otros prcticrcn integrarse a l;1s orga11i1acioncs sinc.Jicalcs, políticas, religiosas, 
inscritas dentro de la lucha legal. 

e) Algunos grupos son par1idario~ n · ,dcrados o mús radicttlcs de un rnuvi;nícnto 

indigcna aut011011111. Pero dicho nwvimicnlo puede rcvcstii- características muy distintas: 

puede ser llniramcntc lm:al o dcd1car:-.1." a proycl:tus de dc:-.anollo cconúmico y culturales 

comunilario:-.. o tratar de l'\lcmkr haci,1 otra:-. rcgio11cs Puede ser 111udcrado en su 

hll·ologia y ilhicrto ;1 la.., alia111a.., con lo<., ladino\: pero tamhiCn pueden radicalitarse y 
defender una po\iciú11 de rechato total a la civili1ación occidental, estos sectores 

indianistas son, en general. minoritarios pero existen. 

d) Finalmente el movimiento indígena guatcnmltcco adquirió una nueva dimensión con 

los dcspla1.a111ie11tos masivo!> de población debido a l<i lucha contraínsurgentc. Estos 

individuos totahm:nk' dcsprotcgidos. con frccucncia dchen apoyarse en las solidaridades 

étnkas y comunita11as, y 01ga11i111rsc cspo11t<'lne<11nc111e para lograr lines precisos y 
u1ge11tc\, t"on i:I propú\1lo lk ~obrcvivir en la\ afueras de la capilal. o en otras ciudades. e 

incluso en otras regiones dondc ~e han n:fugiado. 

e) Ciertas organi1.acioncs. sin ser indígenas, tienen una mayoría de bases indígenas: es el 

caso del Cirupo de Apoyo Mutuo. el cual reagrupa fomili<ircs de desaparecidos, lo que 

muestra hasta que punto los grupos CtP;cos de Guatemala han sufrido por el conflicto 

interno que desgarra al país." !KK 

Ahora bien. las características del Estado/nación Guatemalteco en las nuevas 

condiciones socio-políticas no puede entenderse sin precisar lo siguiente: 

En primer lugar, en Ouatemala existen en potencia varias nacionalidades, 

representadas en las diferentes etnias como el k"ichee·. kaqchickcl, keqchí, mam, y otras 

mús. A pesar de ello, el hecho de estar albergadas en torno a un mismo Estado les ~esta la 

pusihilidad hist1·1rica de erigirse como nacionalidades. Dicho de otra forma, dichas etnias 

sun nacionalidades. c·n tanto que contienen cnmo grupo étnico en sí, los pilares étnicos 

húsinlS co1no la kngua. territorio. cns111ovisiún. entre rnuchos otros y con10 grupo étnico 

I''"" si. un pniyceto político con un reclamo étnico diferenciado, elementos que sustanciales 

p;1r;1 constituirsl' co1no una nacionalidad. Sin crnhargo. can:ccn de fonnas de autogobicrno. 

L'S 1..kcir c.k· una autonurnía interna. así como de una linlitada representación nacional. es 

dLTir. de una fucrn1 política para emprenocr formas de autogobierno en regiones indígenas. 

1-:1 Estado guatemalteco construyó a la nación negnndo el carácter mu ltíétnico y 

111tlitinacio11al. es decir. de las nacionalidades atrapadas dentro de fronteras nacionales 

11c·µiu1dnks su lugar y papcl histórico. como sujetos sociales que tienen el derecho a Ju 
.n1tuddt..•n11inaciú11 interna o externa. 

En segundo lugar, el modelo mono-étnico instrumentado en Glrntcmala y los 

procesos de glohalización que lleva consigo, persiguen en lo fundarm:ntal la hnmog.mcidad 
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cultural de su población. y atentan en lo fundamental la construcción de la democracia. !Je 

hecho. la disyuntiva guatemalteca es el dilema étnico-nacional y global no resucita. lo cual 

es reflejo de una sociedad no plenamente dcmocrútica. Por el contrario. un Estado pluri
cultural y pluri-étnico. al satisfoccr las demandas de la diversidad étnica a su interior. 

rcllcjaría una socii:dad dcn1ocnítica. 289 

El proyecto étnico-nacional instrumcntalizado a partir del inicio del proceso de paz. 

en particular de los acuerdos de paz. signados en 1994. maneja un doble discurso: por un 
lado. el del supw:sto respeto a la diversidad cultural. implementando políticas 

prctendidamcntc de pluralismo cultural como parte de un maquillaje político. y por el otro. 

el de homogeneizar culturalmente a la población. a través de los procesos de glohalización 

y políticas ncolibcralcs por medio de un neo-indigenismo y los medios de comunicación 

masiva. 
Los Acuerdos de Paz. en particular los /\cuerdos sobre Identidad y Pueblos 

Indígenas han logrado establecer un diúlogo intcrcultural. el cual debe ampliarse para que 

toda la sociedad civil participe y rompa el caníctcr asimétrico de la participación política. 

Sería necesaria igualmente una mu:va ética de la diversidad que en comunión de una 

aplicación clicaz de los derechos humanos. pongan en entredicho el proceso de 

glohalización y desmonten ideológicamente el modelo neolibcral y sus consecuencias. 

En tercer lugar el dilema étnico-nacional no puede disociarse de un país con una 

matriz económica abigarrada. El dilema étnico-nacional y global fórma parte también de la 

estructura sociocco11ú111ica guatcrnaltcct•, en particular con la prohle1nútica agraria. que 

constituye el pie de toque del desarrollo del capitalismo en Uuatemala. El proyecto de 

Estadn/nación ladino esconde tras bambalinas un proyecto que mantiene las diferencias 

étnicas para perpetuar una estructura socio-económica asimétrica. de acuerdo a los 

intereses del gran capital de los terratenientes. unos cuantos industriales. y un puñado de 

in\'crsionistas y rcpn:scntantcs del capital trasnacional. 

Lo anterior nos in\'ita a la rclkxión y formulacicín de la segunda interrogante 
erneial en in\'cstigación: ¡,hasta dónde pueden establecer un diúlogo intercultural los 

diferentes grupos ctnicos en el marco ele un Estado/nación en dom!<: persisten relaciones 

n1lonialcs y un capitalismo dependiente perilerico perineado constantemente por el 
.. le,·iatún" ncolibcral y los procesos de globalización que trae consigo? /\ mi juicio. la 

rt·spuesta que se le de a esta interrogante depende en gran medida de los propios sujetos 

sociales. puesto que la construcción social de la realidad se hace a partir de los sujetos 

""·ialcs. quienes en su praxis social le.~ 111 realidad histórica y cotidiana al Estado/nación 

µuatL'lllt1ltcco. 

l'n los mios noventas el movimiento maya y popular, tienen puntos de coincidencia 

impnrtantes con los grupos sociales y reclamos étnieos propios: 
\} "Son organizaciones e instituciones t¡lh! en principio nn plit11lc<111 un proyecto 

pulitico global. sino la rcsoh11.:ión de problemas concrcius que les alCctnn. y que lu 

163 



coyuntura hh.tóric¡1 le~ ha convenido en actores puliticos de: primer ore.len. En el caso e.le 

los "populares ... n pmtir e.le las demandas sobre derechos humanos y justicia social, va 
formando parte de un bloque que conligura lodo un modelo de entender 1'1 socied:ul y la 

democr;:u.:ia. rv1icntrns que los "mayas"2'>t•. dcsdc su propia cxpcricncia y dcsarrollo. \'ílll 

p11sa11Jn de la dcnuncia de In!> prohlcmas culturales a la formuhu.:iUn lk un prnyccto Je 

Es1ado. 

2) En cuanto a las demandas que plantean. sin duda la má!-. importante es el 

reclamo común a que termine la forma Je hacer política, sin que ~e le!-. tenga en cuenta 

i.:01110 ~ujclo!> aclivos de su propio destino. 

J) !\poyando esta idea. la!> exigencia~ concretas de ambos aclore~. pese a ser 

difcn:ntcs, coincidl!n en crn:stionar la democracia tal y como funciona hoy en el país. lo 

que les dota di! un imporlillltl! valor crl!ativn. 

4) Pero este cues1ionamiento no implit.:a, en lo absoluto, romper con la legalidad 

l'Xi"tent1:, sino precisamentl! llevarla hasrn l!I lin;il. A lo largo del discurso de l<is 

organizaciones qui! reprl'scntan ambos ~.1ctores, hasta ¡1hora y en ningún momento se 

propone salir del 111arco actual del e~tado guatl!maltcco y, por el contrario, la experiencia 

pasada les hace insistir en la necesidad de la paz. Esto es muy importante y ha de quedar 

muy claro, en un momcnlo en el que Ja presl'ncia que están alcmum1do los indígenas en la 

sociedad g11all!fl\allcca, es u1ili1.ada para levantar de nuevo el miedo de la "guerra india". 

5) La impo11itncia concedida a la familia, al conjunto dd hogar y l'll espl'cial a los 

lujo~. es1{1 prc~c.:nli: en el d1scurso ... :!~JI 

Las voces negadas loman la palabra: la respuesta del 1110\'imicnlo indígena en la era 

de la glohalizaciún. 

A partir de los afios setenta. momento donde muchos adjudican el nacimiento de la 

globalización. un emergente movimiento indígena hace escuchar su voz a todo lo largo y 

ancho del continente. Esas voces negadas claman por el reconocimiento y respeto de la 

pluralidad y diversidad cultural. su rechazo al sistema capitalista-imperialista colonialismo 

interno y su cultura clasista y ··cmparcj:1dora" culturalmente hablando. Este movimiento 

social surge históricamente como la expresión de "un sector social que no sólo se ha 

negado a desaparecer a tra\'l:s de los siglos. sino que ahora exige. en virtud de su 

pertcnencia a un grupo étnico. recuperar sus ticrrns y recursos. recrear su cultura 

preservando lenguas y costumlm:s y participar políticamente en la planeación de su 

futuro··.='91 

Varios son los desaflos que se presentan a sus organizacioncs, el prir.1ero lo 

constituye romper con la visión d.: un indig.:nismo paternalista muy breve para el caso de 

Ciuatcm<tla y. por supucsto. de las políticas dc tierra arrasada y aldeas modelo. Es de 

advenirse que .:sta lucha aún continúa frente a las pretendidas políticas '"pos-indigenisws·· 

que sc quieren hacer tras la firma de la paz en Guatemala. 

u;, segundo di:sallo. fue '"la adopción de modalidades de lucha que combinaran la 

acción legal con la pri:sión cxtralcgal en sus 111ús variadas 111anifcstacioncs",293 puesto que 
dentro del scno dc las organizaciones indígenas confluyen diferentes tendencias, que van 
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desde el denominado etnicismo, indianismo o etnopopulismo, hasta el marxismo en sus 

di !"rentes posiciones. 
El tercero radica al decir de f\·liguel Alberto 13artolomé2

"·
1
• en rccncontrurse con la 

historicidad, en la medida en que su d. linici<in política suponga la n:cupcrnción de un 

proyecto propio. Lo que parafraseando a Agustín Cuevas consistiría en conligurar "un 
rostro propio que relleje proyecto y la voluntad de tareas de liberaciún". 

Estos tksat1os. pero sohrL' todo la lucha indígena. constituyeron también, un ''reto a 

la ortodoxia''. particularmente la del indigenismo integracionista y una línea del marxismo. 
que presagiaban. sin 1nüs. la dcsaparich'111 del rostro indígena del país, ya por la ncciún 

homogcncizadora del desarrollo capitalista, ya por c.!I proceso de prnletarización inherelllc 

al mismo. Este mnvimicnto maya. en m:is de un sentido. rompe con "el mito del indio 

pasivo. aquel que lo caracterizaba por su rigide1. y una pasividad congénitas, por una actitud 
reacia a todo cainbio o rcno\'adún. por un rnndo de ser rutinario y conscrvudnr. co1no 

consecuencia del secular apego a sus condiciones". 
211

" 

El movimiento indígena surge en Guat.:mala en los allos 70's por el apoyo 

comunitario que se desarrolla en la medida en que sus luchas y n:ivindicacioncs se hacen 
afines, al mismo tiempo que se \'Íncula1 ·con las de otros sectores sociales. Así la lucha y 
participación politica de las comunidades se desenvudven en la dimensión de la vida 

cotidiana del pueblo y \'a enfrentando cada día nuevos n:tos. Esta práctica se va haciendo 

cada vez mús compleja conforme se incrementan los conllictos sociah:s internos y externos, 

y los actores sociales salen de la organización tradicional para cr~ar otras instancias de 

trúmile y resolución de conlliclos y necesidades internas. 

La dirnimica de la lucha indígena hasta hace algunos aiios, estuvo inmers•t en el 

n1ovimiento campesino en general y ha tenido en el campo su escenario natural: sin 

embargo, han empezado a aflorar dentro de la ciudad varias agrupaciones indígenas 

compuestas por inmigrantes que conforman un nuevo rostro de la lucha. debido al espacio 

en el que se· realiza. También existen organizaciones profesionales indígenas. como las de 

los maestros bilingües de nl'ayas artesanos o residentes de un pueblo determinado en la 

ciudad que se organizan para participar en los trabajos y las ll:stivídades de su comunidad 
de origen.:-!% 

Sin embargo. el nH1\'imiento indígcnu aún dista de ser un movimiento unificado en 

(iuatc·mala. a pesar que las diversus organizaciones proponen la unidad como tema 

rc·rnrrente: "no existe un solo cuerpo coherente de principios. objetivos. estrategia o 

t~kticas. ni siquiera en d úmbito nacional. 1 lay nuís bien un 1nnvi1nicnto suda! c1ncrgcntc y 
una ideología incipiente. basados en criterios étnicos. Esto significa un rompimiento con 
prácticas pasadas, que cu.:stiona las políticas oliciales existentes y los modelos cult·.m1les y 
políticos establecidos. que representan un reto a los científicos sociales y a los analistas 
políticns ... :!97 
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Bon fil Batalla en U1opía y Revo/11ció11 señaló las demandas y luchas de los pueblos 
indios, en el plano nacional e internacional. Los puntos nodales de este movimiento serían. 

1) Dcnrnnda y recuperación de la tierra. 

JI) Reconocimiento de la especificidad étnica y culturnl. 

111) La igualdad úc derechos frente al Esrndo. 

IV} Conlrn la represión y Ja violencia. 

V) C'onlrn la .. pli.11111icació11 familia1" 

VI) Turi<.1110. artc~anias y n .. ·spcto a las expresiones c:ulturnlcs."1'JK 

Cabe destacar que este trabajo fue fruto de las experiencias con los pueblos indios. /\ 

propósito. Sta\'cnhagcn elaboró excelentes comentarios sobre los puntos principales de lo 

que denominó .. el esbozo de una filosolia política india": 

1) Los diferentes movimientos insisten en la identidad étnica de los gruros que 
representan: mapuches. quechuas, shuar, mixteens, etcétera. Pero nuis allii de su 

especilicidad de grupo. también reconocen una civilización india en el continente ... ; 2) La 

liberación india. aunquc aún no está claramente definida no constituye todavía un programa 
político coherente. básicamente rechaza la civilización no india, occidental. a la que 

considera como un intruso temporal en el continente arm:ricano ... ; 3) La cultura o culturas 

indias son consideradas por estos movimientos no solamente iguales sino aún superiores, en 
muchos aspectos. a la cultura europea e,· mestiza; 4) Indios y no indios tienen puntos de 

vista diamctralmentc opuestos con respecto a casi cinco siglos de historia que han 

transcurrido desde que los primeros europeos pisaron tierra india. Los movimientos indios 

consideran quc la recuperación de su propia historia es una tarea esencial en su proceso de 

liberación; 5) La pobrew y el atraso socio-económico de las comunidades indígenas se 

atribuyen directmncnte a la opresión. la dominación y la explotación ejercidas por el 

hombre blanco y sus instituciones. 

Los pueblos indios han expresado con frecuencia demandas específicas, dirigidas u 

los gobiernos. a la comunidad en general y a sus propios pueblos. Algunas de estas 

demandas son las siguientes: 
"DclCn~a y rcc11p1:raciún de su-; ticrrns. El vinculo con Cstas es un terna n:currcntc en el 

pcn~amicnto i11d1<1 
RccomH:imicnto ) accp1adtl11 por la socicdmJ nacional de las lenguas indias y su uso, asl 

como tk• la cspcc11icidad Clnica indigcníl. 

Adaptación del 'd'ilL'lll<t educativo n las 'necesidades culluralcs del grupo Ctnico indlgcna y 
<.:ontrol de la comunidad suhn: las escuelas. 

1 >crL·cho.., ;. 1ra1<11111c1110 igual por parte del estado y cese a los abusos, la discriminación)' 

el racismo. 

Protección contra la violencia y los abusos prncticudos contra los indlgcnas por los no 

indígena~. 

Rechazo de la .ictividad religiosa misionera (hun4uc ulgunos grupos indlgcnas reconocen 

l;:1 nyuda que han recibido de los sectores progrcsisias de lu iglesia). 
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Rechazo de los programas indigenistas i:;ubernmncntalcs lccnocniticos y partcrnalistas que 

lcs han sic.Jo impuestos contra su voluntad y sus intereses y sin su participaciún efectiva. 

r..tayor participaci1'>11 pnlitica indígena en el manejo de sus propios recursos y, en general, 
rechazo del sistema panidisla rradicional. 

(\uno demanda l''trcma de alguno~. cslú la aulm.lctcrminación politica <ll' l;1s "naciones 
im.li;1s". ~·N 

Lo anterior. permite corroborar que es en mayor medida dentro desde el campo de 1~1 

antrnpologia. y en particular de la antropología critica. en donde se intenta superar este mito 

del indio pasivo. y se le da la palabra a las voces negadas para que eleven sus demandas y 
reclamos ante la sociedad civil. La contribución de la antropología en los movimientos 

sociales adquiere un nucvo perlil. se habla ya de una antropología qw.: estudia la 

prnblcmútica de los sectores sociales excluidos. en este caso con el movimiento indio 

l'onh:mporúm:o. superando de esta manera las concepciones ''indigenistas" en boga ayer y 
hlly. El indio ClllllO objeto simple de estudio. rebajado a una visión arqueológica. se ve 

superado por una visión mucho m<is humanista. con un espíritu quizús lascasiano. que 

obscrva en la realidad a sujetos y sus actores dentro de un proceso histórico que busca y 
aspira a la construcción de una socicdad mús justa e igualitaria para todos los hombres. Es 

tal vcz por csta razón que Diaz l'olanco. ha señalado con certeza que para el caso de 

nucstras sociedades "la libcralización del indio es nuestra propia libcralización":11111 

Las Reuniones de Barbados: antropúlo~os Críticos y l'uehlos Indios. lln grupo 

importante de antropólogos y cicntilicos sociales participaron en la dcnomina<la Reunión de 

Harbados 1 realizada en 1 '!71. su resultado fue la Declaración dc Barbados l. la cual fue una 

contribución contincntal a la causa dc lns '.lcrcchos humanos de nuestras culturas oprimidas. 

puesto que eran pronunciamicntos cxprcsos contra el genocidio y cl ctnocidio. Se insistía en 

la rcsponsabilidad del estado. de las misioncs religiosas y de la antropología en la agresión 

que sufrcn los indígenas. y rcalinnaha "el dcr,·cho c.¡ue tienen las poblaciones indígenas de 

experiml'ntar sus propios l'squcmas de autogobicrnn. desarrollo y defensa. Apoyaba con 

tinncza d desarrollo de la organización india ... JoJ Esta pritnern rcunitln tuvo un cnníctcr 

aca,1L-111icn. por endc limitante. razlin por la cual. en la segunda rcunión de junio de 1977 

c.-..tu\·iL·ron rcprl'.scntantcs de di\'ersas organizaciones indias de once países. incluyendo 

l\ 10xico; si en la primera rcunión sc realizó un diagnóstico de la prnblcmútica indígena. en 

la sc·gunda Sl' va mús allú dcl diagnóstico. se intercambiaron experiencias y se discutieron 

L'stralt'gias orientadas hacia la coordinaciún del 1novimicnto indio cuya presencia resulta ya 

"'"'·11ltahk L'll 1<1do cl contincntc. 1\I decir de Maric-Chantal !\arre ... csta participación india 

J'L'llliitc· dar 1111 salto c11alitativn porq11e mientras Harbados 1 declaraba que los indigcnas 

e1a11 los linicns quc dchian haccrsc carg Je s11 lihcración, Barbados 11 tcstinwnia que los 

indios estún rcalizando ahora sus propios proyectos de liberalización ... "" Sc plantea que los 

indios de América estún sujetos a una dominación que tienl· dos caras: la don1inación llsica 

y la do111inación cultural. Que la do111inaciún lisica expresa. en primcr término en el despojo 
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a la tierra. Este despojo se inicia desde el momento mismo de In invasión europea y aun 

continúa. 

La dominación fisica es también ecom\mica. Se explotn cunndo se trabaja para el no 

indio. quien paga menos de lo que produce el trabajo. Se explota también en el comercio 

porque se compra barato lo qw: se produce y se les vende caro. 

La dominación cultural se realiza por medio de las políticas ind.igenistns en las que 

se incluyen procesos de integración y aculturación: el sistema edm:ativo formal que 

búsicamentc enseiia la superioridad del blanco y la pretendida inferioridad del indio, y por 

los medios masivos de comunicación que sirven como instrumentos de las más importantes 

formas de dcsinterpretar la resistencia que oponen los pueblos a su dominación cultural. 

El problema de la población indígena se resume de esta manera en el docmrn:nto 

original: 

I. Una situación de dominación' cultural y fisica cuyas formas van desde el 

sojuzgamicnto por una minoría blanca o criolla, hasta el peligro de extinción en países en 

que constituyen bajo porcent•ue de la población; 2. Los pueblos indoamericanos están 

divididos internamente o entre si por la acción de: las políticas de integración, educativas, 

de desarrollo. los sistemas religiosos occidentales, las categorías económicas y las fronteras 

de los estados nacionales. 

Su objetivo era: 

Conseguir la unidad de la población india, considerando que para alcanzar el 

elemento búsico es la ubicación histórica y territorial en relación con las estructuras 

sociales y el régimen de los estados nacionales, en tanto se está participando total o 

parcialmente en estas estructuras. /\ través de esta unidad, retomar el proceso histórico y 

tratar de dar culminación al capitulo de colonización. Estas declaraciones formuladas por 

un colectivo de intelectuales comprometidos en su primera manifi:stación y por dirigentes 

indígenas en la segunda, resulta una cmiiribución importante en el campo de desarrollo de 

la lucha política en pw de los derechos humanos de los indigenas. 303 

Utopía y Rern/11ci<Í11 es un libro que refleja el quehacer de numerosos antropólogos 

y un importante esli1crzo encaminado a sistematizar mediante una investigación 

comprometida las demandas del pensamiento político contemponíneo de los indios de 

t\mérica'01 . El \'olumen recoge los principales documentos políticos producidos por las 

organizaciones. los intelectuales y los dirigentes indios en los últimos años. y presenta el 

panorama-testimonio di: un mo\'imiento social c:.Jpaz de influir profundamente en los 

destinos lati11oa1nerica11os. 1-:11 opiniún de su propio co111pilador. en dicha obra se reúnen un 

conjunto de textos producidos por las propias organizaciones y escritos de intelectuales 

indios comprometidos con la causa de la identidad. a través de los cuales resulta posible 

cntrc\'er la reformulación actual del pensamiento político indio; para Bonlil. estas 

organizaciones hablan y actúan en nomlire de un sector de la población que se distingue 

glohalmcntc del resto aunque en lo interno presenta contrastes y diferencias muy marcadas. 



En la esfera ideológica, las organizaciones políticas indias tienden a fomenta!' lllm 

identificación panindiu, opuesta a occidente que se expresa a través de la indianidad. 

Reuui<in de Fl.AC:SO/UNESCO. Elnodcs:irrollo y etnncidio. La reunión de Flacso
Unesco, sobn: Etnocidio. celebrada en San José. Costa Rica. d..:I 7 al 1 1 de diciembr..: de 
1981. congregó nucvaincntc a dirigentes de organizaciones irn.lígcnas. acadé1nicos y 

funcionarios intcrnacional<.:s preocupados por la mall:ria di:I ctnodcsarrollo y el ctmH.:idio. 
En la reunión se presentaron once trabajos escritos e · intervinieron cinco 

rq1ri:scntanti:s d..: organizaciones indias de Costa Rica, Movimiento indigcm1 d..: Guatemala. 

Coordinadora Regional de Pueblos imlios de América Ci:ntral. el Consejo Indio de 
Sudamérica. Consi:jo tvlundial dt: Pueblos Indios y la Unión de Nacinnt:s Indígenas de 

Brnsil. 
En la rcuniún se acnrdarnn una serie de rcco1ncnc.Jacioncs y rcsnlw.:ioncs contenidas 

en la "'Declaración de San .lose sobre ctnodcsarrollo y etnocidio". 105 Como resultado de las 
reflexiones. los participantes hicii:ron un llamado a las Naciones Unidas. la OIT, la OMS y 

la FJ\O, así como a la Organización e': Estados Americanos y al Instituto Indigenista 

Interamericano. para que tomaran las medidas necesarias en pro de la vigencia de los 

principios declarados en aquella oportunidad. 

Se planteó que todo proyccto étnico tiene un carácter integral; un proyecto étnico se 

concibe y desarrolla a través de una quintuple recuperación cultural: 
"l.- Rccupcrnción dc la palabra 

2.- Recuperación de la memoria 

3.- Recuperación del conocimiento 
•L- Recuperación de espacio 

5.- Recuperación de su idenlidad cullural (la posibilidad de desarrollar un proyecto 
cultural, social y politico)."lllf, 

L<>s aportes d<: (iuillcrmo Bonlil quedaron plasmado en su pon..:ncia intitulada: "El 

etnodi:sam1llo: sus premisas .jurídicas, políticas y de organización". Sus planteamientos 

pndcmns sintetizarlos en el siguienl<' pürrafo expositivo. "El ctnodesarrollo puede 

entenderse como la capacidad autónoma de una sociedad culturahrn:nte diforenciada para 

guiar su pwpio desarrollo. Esa capacidad autónoma. en macro sociedades complejas y 

plurales como las qu<: int<:gra la J\mérica Latina de hoy. solo puede alc<mzarsc si esas 

sociedades constituy<:n unidades políticas con posibilidad real de autodeterminación. es 

dcrir. de gohc.:rnarsc.: así 1nismos. de.: tornar sus propias decisiones. en una serie de asuntos 

que constituyen el ümbito de su etnndcsarrollo u. en otrus palabras. la ampliación de su 
cultura propia. tanto en su modalidad autóno1na con10 en In apropiada ... w~ 

La Reunión de San la Fe:. del Indigenismo de l'articipacit'>n al discurso de los 
llercchns llumanus. En la ciudad de Santa Fe. Nuevo México. Estados Unidos, del 28 de 
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octubre al 1 º. de noviembre de 1985, se celebró el IX Congreso Indigenista 
lntcra1m:ricano:1118 Por primera vez se abordó la cuestión de los Derechos Humanos de los 

pueblos indios y se contó también con la participación paralela de organizaciones indigenas 
no gubernamentales. 

En el campo específico de los derechos humanos, el Congreso aprobó varias 
resoluciones: entre ellas. la n:l<:rcntc ,; que la Comisión lnteramcricana de Derechos 
l lumanos de la OEA infórme anualmente a la i\samhlca General sobre la situación de los 

pueblos indigenas del hemisláio y que la Declaración de Derechos y Deberes del l lombre 
sea traducida a las principales lenguas indigcnas. 

Asimismo. se pidió a la OEA qw: hiciera un llamado a los gobiernos para que 
respclen d den:chn de asilo. con especial consideración en el caso de los indios; que los 
gobiernos vieran .. la posibilidad" de adaptar sus códigos civiles y penales a las 

caraclcrislicas socio-culturales de los pueblos indios. teniendo en consideración las normas 
tradicionales de contacto de éstos. vale decir. su propio derecho. 

Revisando los dm:umentos presentados en el Congreso se advierte la importancia 
que para aquella ocasión tuvieron los trabajos de Guillermo Bonlil Batalla .. Los pueblos 

indios, sus culturas y las políticas culturales", y el del especialista guatemalteco Augusto 

Willemscn .. Algunos aspectps de las 111cdidas tomadas y actividades realizadas por la ONU 

en materia de derechos humanos y libertades timdmnentalcs. y su relación con los pueblos 
indigcnas". 

El indigenismo intcgrncionista, fue la expresión consecuente de los proyectos 
desarrollistas y modernizadores en el área de la economía y la politica que los separaba 

cada día más de los paises del llamado "Primer Mundo". 

!'ara Bon fil. las tesis integracionistas no estuvieron ausentes de ideas racistas, que 

atribuía la "inferioridad del indio a factores biológicos congénitos; pues muchos pensaban, 

en realidad que los pueblos indios no tenían cultura: su lengua era un dialecto, no un 

,·crdadero idio111a; su religión era paganismo, lenian costumbres pero no culturn". 

En condusión. la mela y justilicación de esas politicas fueron .. la de lograr que los 

indios dejaran de ser indios mediante el sencillo expediente de cambiar su cultura por una 
cultura dominante". 

Sin c111hargn. Bonlil destacó alglll~'Js puntos sobre el parliculnr: 
"l. El primer gran logro de esa lucha política ha sido el que varios gobiernos 

n:i.:011n1c;111 y accptcn la legitimidad del pluralismo étnico en el seno de las sociedades 
lliU.:101\ilkS 

::!. ()uc un11 dL' l11s 111od.:11id1Hk.·~ qm: ha adoptado el llllL'\·o indigenismo es la 

politica de participaciún o de indigenismo participativo; 

3 Un paso hacia d1:lantc lrn sido la formulación del concepto de ctnmlcs<trrollo 
como !'-1..' planh.·ú en San JnsC de Costa Rica, en el Encucntrn sobre Etnocidio y 
Etnodc..,arrullo . 

.l <.,.luc sc han l.:llll..,truido nuevos conceptos interpretativos como el dt.• cultura 
propia. unidad polili1.:u ndminislraliva y sociedad culturnl111c111c diferenciada: ya que no 

170 



se plantea solamcnlc tomar en cuenta la opinión y h1s aspiraciones <le los pueblos indios 
y m .. hnilir su 1mrticipaciú11, sino se afirma que son ellos mismos quienes deben tomar en 
sus manos las riendas de su propio destino histórico y; 

S. Un paso más addantc lo constituyó, a MI juicio, el Proyecto de Autonomla de 
la Costa Atl;.inlicn en Nicaragua." 

En conclusión. señaló que el n.:conocimiento del pluralismo étnico en el seno de los 

estados nacionales. los planteamientos del indigenismo de participación. In tesis más 

reciente sobre el ctnndesarrnllo y el Proyecto de Autonomía de la Costa Atlántica. 

conforman. en sus líneas generales. la .•rientm:icin de una nueva política indigenista. El 

trabajo descrito es importante en la medida en que la conceptualización propuesta por los 

pueblos indios. fue llc\'ada por las Organizaciones No Gubernamentales al seno de 

Naciones Unidas y aceptada. parcialmente en las discusiones de la OIT. que tuvo como 

resultado el Con\'enio 169 ratificado por México y Guatemala. 

Lu Cum¡rnña Continentul "500 años de Resistencia Indígena, Negra y Po:mlar". 
En vísperas del V Centenario. el movimiento indio pronunció su rechazo a la pretendida 

celebración del "Descubrimiento de América" o "Encuentro de dos mundos". propuesta por 

los gobiernos de los paises iberoamericanos, puesto qu; para los pueblos indios el día del 

12 de octubn~ de 1492 marcó el inicio de la destrucción fisica y cultural de sus pueblos y 

culturas. El movimiento indio señaló que el verdadero ''descubrimiento'' de América lo 

realizaron sus antepasados hace más de 50,000 años y nunca tuvo lugar tal "encuentro de 

dos culturas". sino que en su lugar existi¿· un choque cultural o "encontronazo". 

Este problema planteado por el V Centenario fue capaz de aglutinar en escala 

continental a los movimientos de base. tanto de los pueblos indios como de otros sectores 

igualmente marginados. colonizados o explotados. como el de los negros y mestizos. Es por 

ello t¡Ul' este 1110\'imiento es indo-afro-latinomrn:ricano, en el cual existe una búsqueda 

constante de la unidad. Para todos los pueblos americanos, en la dimensión de lo que Ahcl 

iv1alck deliniú como "pueblo profundo". fue un movimiento de comunión espiritual. 

Cronológicamente. la lkclaraciún de 13ogotú de octubre de 1989. redactada al linal 

del "Encuentro Continental de Organizaciones Campesino-indígenas". lanza formalmente 

la campaña de los 500 Años de Resistencia Indígena. Negra y Popular. Los antecedentes de 

esta Campmia Continental tiene como rcfeencia el Encuentro Regional de Quito. Ecuador, 

del 7 al 12 de octubre de 1 CJ87. donde organizaciones indígenas y campesinas de la región 

andina en Ecuador. Perú. llolivia y Colombia rcaliraron un intercambio de experiencias en 

Fducaciún y ( '0111unicaci1'111 Popular; ':, Foro de l'v1atias Romero. n:alizado del 31 de 

septiembre al 2 de octubre de l 989. que lanza la campmia de los 500 años de resistencia 

indígena y popular en México. parn lc\'antar la voz ante la ignominia de la opresión 

colonial. ncocolonial e imperialista:'º'' 
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Tanto en Matías Romero como en ílogotú se insistió en que "para perpetuar y 

legitimar el despojn de nuestros pueblos, las clases dominuntcs han escrito una historia 
ofi,·ial que busca colocar un velo sobre el genocidio y saquco practicados por los invasores. 
y qu•· hoy se manticnc a trav.:s dc las 111últiples cadenas visiblcs e invisiblcs impuestas por 

el imperialismo que esclaviza a nuestros pueblos. mediante la imposición de regímenes 

títct'-'"· la implementación del terror y 111ucrtc, la persecución y la tortura, las desapariciones 
for;.1,las y la guerra sucia; con la imposición del chantaje económico y el voraz saqueo de 

nu<•;tn1s recursos. con la imposicilin de una ilegítima e inmoral dcuda externa; con la 

inuvmisión de sectas R..:ligiosas y organismos como el Instituto Lingiiistico de Verano que 

arn"'1lla nuestros valores culturales y crccncias, mediante la intervención militar y la 
inj~n~ncin <le asesores que violan abicrtm:•..:ntc nuestra sobcranía ... 310 

La organización de la campaiia 500 aiios se diseiia en el citado Encucntro 
Contin<'nl111 dc Bogotá y proclanrn que: 

•• 1) L<t campai\a si! c!itruc1ura en cinco regiones. cada una con un país coordinador: 

Norte, Caribe. Centro AmCrica, Región Andina, Cono Sur; 

2) La campml<1 se dota de una Secretaria Operativa, que fue asumida hasta ahora por el 
pais donde Sl' iba a celebrar el siguiente encuentro continental: Colombia, Guatemala. 
Nícaragua. Bolivia; 
3) Se crea una Coordinación Continental, confonnada por dieaz miembros, dos por cada 

región, que sc reunirán pcriddicmncntc; 

4) Se decide conformar en Cílda p<Jis un Comité Nacional, co11 la más amplia 

participacitln tic los scclon:s popularcs". 111 

Para cl caso México, la campaña se inicia tras la convocatoria del Foro de Matías 

Roni<:nl y más signiticativamcntc con 1;• fundación del Consejo Mexicano 500 años de 

R'-"'Í:'tt:ncia Negra y Popular. a mediados de 1990. Esto tuvo una importancia estratégica a 

ni\'d continental, dado el liderazgo mexicano en la Región Norte: "En el seno de su 
org;Utización tienen cabida diversos grupos y sectores socialcs; en ese sentido, se ha dicho 

qu<' ¡'-ira !\·léxico esta campaiia continental ha significado cristalizas lazos y compromisos 

de unidad entre organizaciones que de otra manera no hubieran podido confluir en 

orf.ttüsn1os de coordinación surgidos de las mismas organizaciones pl1pularcs".312 

:\raccli llurgtu:te Cal y Mayor. del Frente lndcpcndientc de Pueblos Indios, después 

de ,_-iialar que los "indios se han convcrtido cn sujetos políticos que han emergido de la 

so.:i<.,L.td", subrayo que "el Conscjo Mexicano 500 aiios es la primcra experiencia, (y a la 

\'e;I ,..,,. un proyecto maduro de dcmocracia horizontal; pretende incidir en democratizar las 

rcb:t••ncs cntrc los indios y los campesino. (dado quc) los campesino cuando no son indios 

so1~ r·~tdstas <.:nn los indios y éstos a su \'eZ contra los negros; entre el cí.unpo y la ciudad. 
por4tl\.• fn:cucntcn1cntc la ciudad es <liscri·;1inatoria con el campo ... JIJ 

El gran 111t111wnto cúspide li11.: el 12 de octubre de 1992. que inició muy temprano y 

coi: una agitación creciente. Micntras los medios de comunicación se inundaron con 

r1'J"í ~~·:,r.\'.;~ ,,·;¡,~mJ: 
.... _l ~-·J. ~ ------
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entrevistas, reportujcs y amílisis sobre la "cfcméride", cientos de turistas sc dirigían o se 
encontraban ya en los principales sitios mºqueológicos, otros tantos se concentraban para las 

marchas en diversos puntos del país. hubo aquellos que prefirieron observar el movimiento 

en la "comodidad de su casa". En Guatemala las expectativas S<)bre el discurso y 

contingencia política de la prcmio nobel otorgado a Rigoberta rvtcnehú despertaban 
creciente interés entre la pohlacilín. en franco rechazo o accptución. 

Los Foros lntcrnucionulcs sohrc llcrcchos llurn:mos de los puchlos 

movimiento indígena ha organizado importantes foros internacionales para 

Iru;ios. 

discutir 
I" 
la 

tc•nuítica de los derechos humanos de los pueblos indios. El resultado 

enriquecedor de estas experiencias revela por mucho la gran capacidad de organización y 

unidad del mo\'imicnto. Recordemos que el 1 Foro Internacional se celebró en 1'·1atías 

Romero, Oaxaca, del 30 de septi<:mbre al 2 de octubre de 1989, con representantes 
indígenas de 23 etnias, procedentes de 14 estados de las República, así como delegados de 

Estados Unidos. Centroamérica. l'anamú. Colombia. Bolivia y Perú. Este primer foro fue 
un antecedente importante de la "Declaración de Bogotú"114 El tema del V Centenario y la 

mujer despertó un interés particular: el primero. puesÍo que querían dark un carúcter 

distinto de las pretendidas celebraciones; y en cuanto al segundo, por la exigencia de las 

mujeres indígenas que se discutiera su situación particular. 

exitoso y 

Con base en las experiencias logrnd•1s tanto en Matías Romero, México, como en 

Bogot{1, Colombia. se llevó a cabo un 11 Foro, celebrado en Xochimilco, D.F., dd 9 al 11 de 

marzo de 1990. /\ este foro asisticron representantes de diversas organizaciones indias que 

abordaron nuevamcntc la problemútica planteada en las reuniones anteriores. Destacan por 

su importancia los resolutivos acerca de In tierra, la mujer india, la educación y In cultura de 

los pueblos indios. 

Ensíntesis. los resolutivos de este foro fueron: 

La conciencia dc que los pueblos indios enfrentan dos grandes desatlos respecto a sus 

tierras: el deterioro ecológico y las ··cxpropiaciones". En rclación a estos puntos se1ialaron 

dilen:ntes aspectos, entre ellos estún: 

!.os probkmas ecológicos no sc resuelven con paliativos. sino atacando a fondo sus 

causas. entre las cuaks destacan la sobrc explotación y In contaminación de los recursos 

naturales. Se dijo que las medidas tlllnadas hasta ahora no resuelven el problema; por el 
contrario. In agudizan al producir la pt.'rdida progresiva dc la capacidad productiva de los 

n.x:ursn!" naturales Se acuso qul' lns proyc1.:tos gubernamentales de urbanización e 

industrializaciún. re:1lir.ados sin planilicacilln y de rnancra irresponsable. han prnvocadn 

dichos prohlc111as. Soslayaron Ja nt:n:sidad de qth.: dd1c11 respetarse los proyectos 

alternativos propuestos por los propios pud1los para mejorar el equilibrio ecológieti en sus 

tcrritorios. estas propuestas pueden ampliarse.: con el apoyo solidario de otros sectores dc la 
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sociedad. El control y la administración de las aguas en los territorios indios, debe 

plantearse como un derecho de estos pueblos y no como exclusividad del gobierno. 

Rechazo total a la imposición vertical ;le los proyectos ecológicos gubernamentales, 

elaborados sin el consenso de la poblaci<'n afectada, que no resuelven los problemas reales 

y que, ademds, son utilizados para justificar las expropiaciones territorial<!s a las 

comunidades. Tal es el caso del Plan Maestro de Rescate Ecológico de Xochimilco y 

Tldhuac. 

También se acordó mecanismos para la defensa de las tierras comunales y cjidalcs. 

así como se exigió la restitución de los ejidos y comunidades expropiados a nivel mtcional, 

en la cantidad y calidad del terreno que haya sido expropiado y en drcas dende la 

comunidad convenga. Esto se complementó con la decisión de •·constituir coordinadoras 

indias y campesinas independientes" a nivel cjidal, municipal. regional y estatal. 

garantizando su autodeterminación y autonomía frente a las instituciones gubernamentales, 

a fin de preservar y fortalecer los objetivos de este Foro y otros eventos de igual naturaleza. 

Si: tomó la decisión de pasar a una denuncia más amplia de los asesinatos, 

desapariciones, encarcelamientos y despojos de que son víctimas los pueblos indios. 

Atropello que no se puede seguir enfrcm:1ndo aisladamente y, por lo mismo, ha surgido la 

necesidad de "crear vínculos mds estrechos i:ntre los pueblos indios, con base en el respeto 

y la solidaridad". 

Otro acuerdo fue dar amplia difusión al conocimiento de los derechos humanos de 

los pueblos indios. 

La mesa tres discutió el lema de la "Situación y derechos de la mujer india y 

campesina''. En una de las ponencias presentadas se decía que "la lucha de los ¡meblos 

indios es la lucha por la humanidad justa; con todos y para todos los seres humanos que 

habitan el mundo". Que se requiere de mqjeres y hombres que formen un solo frente, sin 

discriminación de sexos y especialmente sin discriminación de ninguna mujer. 

l .a problemútica de la mujer india es grave dada la violencia que se lleva a cabo 

contra ella y a la marginación a quc se le quien: someter. 

Fn rclaciún con ello . .:n el Foro se demandó dctencr las agresiones contra las 

muj.:rc·s indígenas y campesinas y sc precisaron una serie de medidas tendientes a lograr 

una participación igualitaria y para romper la mentalidad que niega un papel activo de la 

mujer en las organizadones y luchas. 
En otra mesa se disculio sobre la cullurn india y la educación y de como lograr su 

rci,·indicaciún de la cultura y de la educación india como un derecho. se basa en la relaciún 

que· debe existir de manera respetuosa entre el cnnocimiento tradicional indio y el 

cnnocimicntn en general". lk esta manera se planteó la conci:pción sobre uno de los 

prohh:mas que al'cclan las comunidades indias del país. 
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Una educación l"undamcntada en los valores heredados y ENROnquccidos 1Jor las 

co1nunidadcs indias acorde a las características. necesidades y aspiraciones de las 1nismns. 
son exigencias planteadas en la mesa que ahordú este tc1na. 

1.a imposición de una cultura y una l'ducación ajena. intentando sustituir o destruir 

la cultura prnpia, ha sido una violación permanente de los derechos indios. Por ello trnnaron 

resoluciones encaminadas a fortalecer la labor de educación y el crecimiento de la cultura 

indígena, que deheria ser una inviolable regla en un país pluriétnico y pluricultural. 

Se consideró urgcnh:mentc la nec~sidad de una n:fi.lnna o adición a la carla magna. 

con el objl'ti\'l> dl' incorporarll' "los dl'rechos sociales. políticos. territoriales. económicos y 
culturales que tiendan al desarmllo pleno dl' nuestros pueblos indios". 

La ausl'ncia de tales <.ll'n:chos en la Constitución li1l' definida como una "omisión 

histórica". 

Por tal razón se acordó crear la comisi<in especial que elabore una propuesta 

alternativa de reforma o adición constitucional. que "difunda y promueva la partic.pación 

de los pueblos. organizaciones sociales. partidos políticos, cte .. para que la propuesta 

obtenga el concenso social suficiente y pueda ser aceptada por el poder legislativo. 

La mesa 500 mios se resistencia se celchni en la comunidad de Milpa Alta en 1992. 

porque es un lugar simbólico, y porque aquí se han originado varios movimientos: "nació 

aquí la CNI' /\. En Milpa /\Ita se guardó en la memoria de los viejos la consigna de 

Cuauhtémoc. En 1975, hubo un mov_imiento para defender las tierras, Milpa Alt¡¡ 

representa. asimismo, la lucha sostcnidn sobre la base de la organización tradicional. Los 

nueve pueblos que la integran están organizados a través de la costumbre, la tradición y la 

lucha por la tierra ... 315 

Los Encuentros Continentales. Los encuentros continentales se inscriben dentro de 

las actividades de la Campaña 500 años de Resistencia India, Negra y Popular. El 1 

Fncucntrn Contincnt;tl se dcsarrnlló en Quito. Ecuador, del 17 al 21 de Julio de 19'.10, con 

la panicipaciún de 120 nacionalidades indias, organizaciones internacionales y 

organizaciones fraternas. En la declaración de este 1 Encuentro, mejor conocida como la 

lkclaraci1'111 de C.)uito los pueblos indios realirnmron: 

~ucstro rotundo n:cha10 a la l·ckhración del Quinto Centenario. Y en el firme 

comprombo 1.k convcltir c~ta IC1.:ha en ocasión par•1 fortalecer nu1.•stro proceso dc 

unidad) lucha contirn:ntal ha..:i;1 mu:sll libcr<1citl11. 

R111ilh:.:1r nt1L'.'>lnl iruki.:linahlc 1~1oycc10 politico de 1rn1mlc1crrni11acilin y conquisla 

dc 1111c-.tra au10110111ía. c11 el marco de lo!. Estado Nacionales. bajo un nuevo orden 

popular. rcspctam.Jo la dc1111111inació11 con que cada pueblo dctc.:rmim.• a su lucha y 
ptll)Cl'IO 

Alirmar 1111cst1a tkc1..,1on Je dcfr11dcr 1111c~tra cultura, l'ducaciún y rclig1ún como 

hil'\C!'> fundamcntalcs tic IHIC'.•.tril 1dcntidatl \.:lllllo pueblo!>. n.:c11pc1ando y manteniendo 
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nuestras propias formas de vida espiritual y convivencia comunitarh1. en Intima relación 
con nuestra madre naturalczn. 

4. Rcclmzamos la manipulación de organi1 .. aciuncs sin rcprcscntati~idad indig,cna 

que usurpnn nuestro nomhrc a favor de intcrcscs imperialistas y vinculados a los 

sectores dominanh.•s de nuestras ~ucicdi.Jdc.i;, al tiempo que afirmamos nuestra voluntad 

de fortalecer nuestras propias organizaciones, sin exclusiones ni aislmnicnlos del resto 

de las ludrns popularc~ 

5. Rcconoccmo.'l el importanlc papel .iugadn por 111 mujer 1mlígc11;:1 en la~ luchas de 

nuestros puchlos. Comprcndcmos !.1 111.:cc~idad de ampliar la particip;:1ciú11 de la mujer 

en nucstrns urganilaL·ionc~ y n:alirmamo~ la lucha conjunt;t de hombre y mujL'r en 

nuestros procc~os de libcrnción, cuestión clave en mu:~tra prúctica política. 

6. Los pueblos indios consideramos vital la defensa y conservación de los recursos 

naturales, aclualmente agn.:didos por b•, transnacionalt..·~. Estamos convencidos que esta 

defensa scnt real si los pueblos son los que ;1d111inist1en y conlrolcn en los territorios 

donde h<tbitan, bajo principios propios. organil<Hivos y formas de vida comunitaria. 

7. lmpugrrnmos los marcos jurídicos de las naciones que son fruto del proceso de 

colonii" . .ación y ncocolonialisnw. Pues buscamos un nuevo orden social que acoja 

nuestro ejercicio tradicional del derecho consuetudinario. expresión de nuestra cultura y 
formas de organiLación. 

8. Denunciamos que los pueblos indios somos victimas de l<l violencia y 
persecución, todo lo cual constituye una llagrantc violación de los derechos humanos. 

Por tanto e.xigimos respeto a nuestro derecho a la vida. a la tierrn, a la libre organi1.ación 

y expresión de nuestra cultura. Al mismo tiempo demand;:unos la excarcelación de todos 

nuestros dirigentes politicos. el cese de la represión y la indL•111ni1.ación por los dni\os 

causados." 

Asimismo, elaboraron varias resoluciones y tareas sobre los puntos de rctlexión, 

como In fueron el V Centenario, au 1<Jdeter111inación, educación, cultura y religión, 

organización indígena. coordinación y comunicación, la mujer indígena, territorio y 

recursos naturnl<:s, legislación indígena, y derechos hu111anos y presos políticos indígenas. 

El 11 Encuentro se realizó en 1991. en la ciudad de Quetzaltenango, Guatenrnla, 

conrn:ida ta111bién cnmo Xel<~iil. bajo los auspicios de la recién no111brada premio Nobel de 
la l'a/. Rigoberta rvlcnchil. El 11 Encuentro contó con la participación de 259 delegados de 

25 paises. Se contó también con la asistencia de 125 invitados, 362 observadores y 300 

perillllistas. 

Las resoluciones más importantes fueron: 
•• 1 A partir de c~tc encuentro, la campaíla se enriquece con una referencia cspccilica a la 

panicipación de los negros afroamericanos. Se llama entonces "Campm1a 500 ailos de 

resistencia indigcm1, negra y popular. 

2. Se crea una comisión continental de la mujer, reconociendo la necesidad de una 

p1 t.:scncia org.oínica de este sujeto pnlitico '::n la Sccrcwrfo Opcmtivn y en la Coordinadora 

n111tinental. 

Se presenta como candidata al Premio Nóbel de la Paz en 1992 a Rigohertu Mcnchl1. 
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·l. Se decide celcbrnr el 111 Encuentro Continental en Mmmgua. del Ci al 12 de octubre de 
1992. las motivaciones de csia elección constituyen un cicrlo reconocimiento u la 
revolución popular sandinista y a sus conquistas" 1

"' 

No esta dermis agregar a estos puntos el acuerdo del movimiento 500 aiios en 

declarar el aiio a 19'12 como el ""Aiio Internacional de Resistencia Indígena. Negra y 
Popular··. l~ste es precisamente el preludio del esliierzo en el ümbito intcrnacio.tal por 
declarar la ··Década Internacional de los Pueblos Indígenas ... 

El 111 Encuentro se realizó en Managua del 7 al 12 de octubre de l '192. con 1643 
personas acreditadas en vmias categorías, con delegados europeos. japoneses. filipinos y 
africanos. En cuanto a los del<:gados, 33% eran indígenas. 8% negros y 59% del sector 

popular. En cuanto al sexo. 43'X, eran mujeres y 57% hombrcs-" 7 Su aporte principal fue la 

decisión de transformar la Campaiia 500 arios de Resistencia Indígena. Negra y Popular en 
el movimiento continental imligcna. h~gra y popular. con la premisa ··unidos en la 

diversidad"'. anunciando su constitución "en este primer aiio de la nueva era" y definiendo 
sus objetivos.JIM Se trataba de unir esfuerzos. con una visión autocritica y plural. o como 

una contribución a la relkxión en la búsqueda de una h11111anidad plural. de fraternidad, de 
justicia y de Paz.J''' 

Cabe destacar que en estos encuentros continentales se adopta el nombre K1111a A/Jya 
!'ala para designar al continente americano, qw.: tiene dos signilicados: "tierra donuc se ha 

derramado sangre, debido al genocidio que sucedió a la conquista del continente por los 
europeos; pero también quiere decir la "tierra de los grandes ríos ... "tierra de los hombres ... 

o "tierra escogida", donde se originó el pueblo indígena y el lugar desde el que se 
dispersó". no 

Las cumbres lndí~cnas. La 1 Cu111}1re de Pueblos Indígenas de B 'okob' se realizó en 

Chimaltcnango. Guatemala, del 24 al 2S de mayo de 1993. a instancias de la Premio Nobel 

Rigoberta Mcnc!1ír, como parte di: las conli:rencias satélites de la Conli:ri:ncia Mundial de 

Derechos l lumanos. celebrada cn Viena. del 14 al 25 de junio de 1993. El nombre de 
"C'umbn: ... que se suele reservar a los i:ncuentrns de jcli:s de Estado y de gobierno. aplicado 

aquí a dirigentes de pueblos y organizaciones indígenas. expresaba la reivindicación de su 

derecho a hablar con voz propia. después de que por siglos otros hablaron por ellos:121 

Se constató que esos pueblos viven bajo los signos de la muerte. por lo que 

plantearon la necesidad de ··establecer un 111ecanis1110 internacional efectivo de monitoreo y 

1·igilancia para la protección del ejercicio de los derc·chos de los pueblos indígenas··. 

ra1nhiL;ll se subrayó la necesidad de crL~ar un organismo indigl!na. Se planlcaron y 

discutieron los temas relativos a los organis111os internacionales y los instrumentos rclati\'oS 

derechos indígenas. FI aiio internacional de los pueblos indígenas, la década 

internacional de los pueblos indígenas y tinalmc•nle las resolucionc·s y declaraciones de la 

primero cumbre de puc·hlos indigenas. 
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La 11 Cumbre de pueblos Indígenas, se celebró en Oaxtepec, Morelos, México, del 4 

al 8 de octubre de l 99:l. En general, .~e e ·,.aluarnn los acontecimientos suscitados en el aiio 

internacional. los av•:nces y las limitaciones aún presentes en los mecanismos e 

instrumentos internacionales. y en particular las "recomendaciones de la Conferencia 

Mundial de Derechos l lumanos realizada en Viena en 1993 a la Asamblea General de las 

Naciones llnidas. con el linde que ésta proclame un "Decenio Internacional de los Pueblos 

Indígenas dl'I Mundo'". Las rl.'soluciones mús importantes fuernn: 

l. Proponer a la hermana Rigohcrta Mcnchú Tum que participc·cn el prcs<>ntc 48 

periodo de la Asamblea Cicncral de la ONU. y presente formalmente. en su calidad de 

Embajadora de Buena Voluntad de !ns Naciones Unidas para el Aiio Internacional de las 

l'ohlacinnes lndigenas. las decisiones y recomendaciones de esta 11 Cumbre. 

:!. Reconocer que la hermana Menchú Tum, en su condición de Premio Núbcl de la 

l'az. por su infatigable lucha a favor de los derechos de los pueblos indígenas y su vasta 

experiencia en las Naciones Unidas en esta esfera, cuenta con plena autoridad moral y 
técnica para coordinar el Decenio de N.'.ciones Unidas para los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, y por lo tanto proponer que sea designada Embajadora de Buena Voluntad de In 

ONU duranlt: el mismo. 

3. Convocar a todas las organizaciones indígenas del mundo a que difundan 

ampliamente los objetivos, metas y estrategias de Decenio. mediante reuniones nacionales 

y regionales. al mús alto nivel posible y en todo otro espacio de que SI! disponga. 

4. Establecer, a partir de esta 11 Cumbre, una red de información y documcnti:ción al 

servicio de los pueblos indígenas para coadyuvar en el éxito de las actividades que se 

programen en el Plan de Acción del Decenio. 

5. Exhortar a las instancias y organizaciones pertenecientes a las Naciones Unidas 

que presten pleno apoyo al grupo de trabajo sobre poblaciones indígcm1s en el 

cumplimiento de s11 actual mandato asi como explorar lus vías que puedan conducir a lograr 

la participación d<.: representantes de los pueblos indígenas como expertos independientes 

miembros del grupu de trabajo. 

Se insta adcmús a continuar trabajando a favor del proyectado Decenio, con fines a 

akanzar tres grandes nH.:tas: 

·•J. Asegurar la pll!'na participación de los pueblos indígenas en las diferentes instancias 
del sbtcma {k Naciones Unidos rdacionadas con el tr;Harnicnto de las cuestiones que 

11fcclt111 a nuc.strn~ pui:hlns. tak:-. corno las relativas al derecho a la tierra y al medio 
m11hicn1t:; 2 ti.utalcl:cl al ¡:ondo JndigL•na lndcpcndicnk administrado por los propios 

pueblos indi_!-!cna:-.. creado en L'sta 11 Cumbre: 3. Lograr que al linal 1.h.•I Decenio todos 

los E!<itadns donde \'i\·cn put:blns indígenas rccollolca en su:-. rc~pcctiva'\ Constituciones 

Politicas la existencia di.! nucstros pueblos y lllll'Slros derechos inalicnahlcs, y brinden 
g;:1rnn1ias l"L'i1les para el ckcti\'U funcion•1111il.!nll1 de lllll'Slras institm:illllC~ pollticas. 
juridka.1.,, L'ronúmkas. sm:1alt:s y cultur<1lc~ para la plena 111alcnali1.ación de eso~ 

dcrcclH1s.'' 1~' 
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h) El Encuentro lntcrcontincntnl contrn el ncolihcrnlismo 

No es una casualidad que el 1 de i:nero de 1994. día i:n qui: entraba i:n vigm el 
Tratado de Libri: Comercio, entre Estados Unidos, Cnnadá y México. sc cscuchara un grito 

dc voccs indias con un ¡ya basta! ()uc hizo tmnbalcur al poder tinancicrn internacional. cn 

particular al de México con el denominado efecto tcquila: ante la ckcepción y especulación 

linancicra siguiú un cscepticismo politice~ que culmino incl.usn con la cuida dcl partido cn 

el poder (el l'Rl) mios mús tarde. y por supuesto, Ja masacre dc zapatistas indefensos 

armados nHís que con la razón. Dc igual manera. los pueblos indios prescntaron la primcra 

rcspuesta contra cl ncoliberalismo, cn el J>rimcr Encucntrn lnti:rcontinental por la 

1 lumanidad y Contra el Neoliberalismo. celebrado en el "i\guascalicntcs 11". Oventic, San 

Andrés Sacamchén di: 1.os Pobres. Chiapas. t'vlcxi<:o del 27 ÜI 30 di: julio di: 1996. 

En sus propias palabras: 
"Para el poder, ése qw: hoy se vbtc 111u1u.Jial111cntc con el nombre de "ncolihcralismo", 

nosotros no cunt<ihamos, no prnducíamos, no comprábmnos. no vcndimnos. 

!~ramos un nümcm inútil p.:ir.:1 las CUL'lllils dd gran c'1pital. 

Entonces nos fuimos 11 la llllllll<1íla para huscarnns bien y para ver si encontrábamos 
alivio para nuestro dolor de.ser piedras y plantas olvidadas. 

Aquí, en lots montarlas dd sureste me.\icano. viven nuestros muertos. Muchas cosas 

saben nue~trns muertos que viven en las montarlas .. 

Cw111do Jos cinco pueblos !-e hilgan umi.en la estrella. 

Cuando la!-! cinco parte\ del hombre qu .. es mundo se encuentren y encuentren al otro. 

Cuando los todo~ que son cinco encuentren su lugar y el lugar del otro. 

l loy. miles de caminos distinto~ lJUC vienen de los cinco continentes se encuentran aqui, 
en las montañas di:I sureste mexicano, para juntar sus pasos. 

l loy. miles Uc palabras d(' Jos cinco continentes se callan aquí, en las monta11as del 

surcslc me.\icano. parn esi:tu:haise las unas a \.:is otras y para oírse l..'llas mismas. 

llny. miles d(' ludia~ de lo~ i:i1H.:o 1:011tincntcs se luch•m aquí. en las nmniailas del 

sureste 1111:.\icano. pur l.1.' id;1 ~ cn n1ntra de 1.1 muerte 

lloy. milc~ <le i:olore-; de lo~ cill!.:o l·onti1ll.'nh:s sc pintan m¡ui. en las montañas del 

surc\te 1nc.\iicano. para anunci.ir 1111 ma11ana de inclusión)' tolcrnncht 

lloy, milc~ de c(1ra1ones d1..· lo\ cmco continentes se \'iven aquí. en la~ montm1as del 

sureste 111c.\il·¡1110. por l.1 humanidad y contra 1..·I ncolihcrali">mo. 

lloy. milc~ dc serc"> humanos de Jo~ t.:inco contincnlL'S gritan su "¡Ya hasta!" Aquí, en 

la'> 111011ta11.1s tkl surc\k' 11tc\it·.rn1i. (11itan 1Ya hasta~ Al conformismo. al nad;1 hnccr. al 
c111bnw. oil cgoi ... 1110 111..·i.:ho IJ1ps llHHknw 

l lo~. mi le-. dc pcq111..·110-. 11rn11th1-; de I~· c111c11 co11tiru..'11!cs ensayan un principio nqui, en 

las monta11as del sun.:\ll .. · llll'.\lc11110. El principio de la construcción de un mundo nuevo 

y bueno. es decir. un mundo donde quepan todos los mundos." 

Esto n.:sumc la voluntad de los zapatistas por cri:ar un mundo inch1ycnte. mas 

hu111ano y fratcrno. Vcmos cúmo. a pcsar del ncolibcralismo y los proci:sos dc 
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glohnlización. 1'1 sockciad local responde de muy diversas maneras. se apropia, reconligura. 
esto es, otorga nuevos significados al modelo global. Puede alirmarse "que lo local y global 

se constituyen de manera simulttínca y recíprocamente en una maraiia compleja de 

relaciones. implicando múltiples mediaciones. gestando nuevas realidades. construyendo 

nuevas identidades y poniendo en contacto espacios sociales, económicos y culturales 

distantes. de tal suerte que las situaciones locales se ven alcctadas por eventos que ~uccdcn 
en otras pt.irlL'S del globo lt.:rrúquco y viceversa··.·'~' 

El cncuentru estuvo marcado, al decir de los periodistas. por la fraternidad. la 
cordialidad y el respeto mutuo. Representantes de organizaciones indigenas de los cinco 

continentes estuvieron presentes. asi como diversos intelectuales. políticos y hombres de la 

izquierda globalizada comprometidos con la causa de la lucha contra el ncoliheralismo. La 
Iglesia asumió un rnl muy importante sobre todo sobre con la figura de Samucl Ruiz, quien 

fue considerado un nuevo defensor de 1i1dios, pero esta vez no en lllnción colonizadora 

como Las Casas. sino como una enseñanza gregoriana de transformar el mundo y. mús en 

general. con la cristiana de ayuda al prójimo.324 

Entre modernidad y tradicicín: k'ichce's y ladinos en la era de la glohalizaciún 

Parece claro que Guatemala ha apostado su futuro a un ambicioso proyecto de 

modernización. inscrito en el neoliberalismo, mismo que propugna la tri logia dd libre 

increado." el adelgazamiento del Estado y. sobre todo, apertura comercial. todo esto con el 

lin de pa11icipar '"competitivamente" en los procesos de globalización y mundializaeión de 
la cconon1ía.J 25 

Sin embargll. las etnias guatemaltecas nunca han sido invitadas al banquete de la 

modenización puesto que las politicas neolibcralcs impuestas desde los diferentes centros 

de poder internacionales siempre han in~entado imponer una homogeneización cultural a 
ni,·cl mundial. U neo liberalismo padece de una ceguera ontológica. es decir. de un esfuerzo 

deliberad" por cscomlcr una parte clc la realidad: el rostro indígena de Cluatemala. 

Frente a ese panorama los k"ichce's y ladinos de Totonicapün siempre han estado en 

bú,qucda de encontrar medidas para la resolución de su vida cotidiana, sobre todo por su 

situación pcrili:rica y de exclusión en el ncoliheralismo. 

l .a primera de ellas tiene que ver con los proyectos de ctnodesarrollo planteados 

por 'º" k"ichce·s. El etnodesarrollo tiene como tesis fundamental que la cultura étnica 
cnntil·m: en sí 111is111a un potencial de desarrollo. capaz de generar transfonnacioncs 

L'11dúgcnas y gestiunadas autónnnwn11:nlc. Ese potencial cstú i1nplicito en la experiencia 

his1<"1rica de llls pueblos indills desde el momento mismo del contacto, y se fue 

desarrollando a lo largo de las distintas foses por las que ha pasado la formación. 

consolidación y desarrollo del Estado nacional en nuestros paises.-'~" 
l .a CIJl((J es una organización cn~•11111al sustentada lilosúlica y metodológicamente 

en el etnlldesarrollo. su visión de dc5arrollo estñ atravesada por la cosmovisión maya 

t80 



k'iclu.:c', con cnfoqu<: de lolalidad con relación a la probl<:nuílica económica. social y 

cullural del úrea rural. y en la loma di: decisión de las comunidades asociadas en la 
prioridad y administración de los programas de desarrollo. Constituye una icaria del 

desarrollo coherente. global. no deslrU<·.iva. de convivencia y conservación de la vida 

humana y de la na1urakza:1" 

l.os programas que desarrolla son: infraeslructura. ancsanal. agrícola. salud y 

medicina naiural. cducaciún. consumo. mujer y el de servicio y promociún social. Cada uno 
estti inlegrado plenamente en las comtmidadcs con comilés comunales. El Banco Pop. que 
ahora eslti asociado estratégicamente con el Banco Agrícola Mercanti 1 para darle legalidad 

jurídica. es la entidad que olorga los préstamos a las comunidades e inclu•·o cslú 

descentralizado. pues en cada una de las comunidades hay comités en donde se pueden 

hacer trtimiles relacionados con los créditos. los cuales son mas de 1.200 olorgados desde 

1988 hasta el prescnle. 

La población a la cual orientan mús sus servicios y esfuerzos es la rural indígena. 
aunque en su personal la conformación es pluriétnica, pero no así su dirigencia que la 

constituyen los 25 socios fundadores, los cuales toman las decisiones importantes con un 
número rclevallle de asesores y coordiri¡.'Jorcs de los programas. El organigrama de CDRO 

csti1 conformado como un !ejido social en donde las comunidades se organizan en grupos 

de base, los cuales conl(mnan Consejos Comunales, mismos qt11: tienen representación y se 

coordinan con los programas de CDRO y la Junta Directiva o Tribunal ch: 1 lonor. todos estos 

interrelacionados unos con olros. 

Posiblemente ésla sea la mejor propuesta de desarrollo local, pues otras como las 

ONG ·s no fum:innan tic manera integral. quizú la contraparte ladino-indígena sea la 

Cooperativa Chuimckcnú S. 1\., la cual también tiene programas de desarrollo y otorga 

créditos. pero sin una real y ekctiva organización comunal que involucre a todos los 

intcgranlcs dcnlro de la toma de decisiones y organización. Se !rata mús bien de una 

cooperativa de desarrollo local que involucra a la poblacilin ladina y en buena medida 
indígena. Esta cnopcrativa surgió a iniciativa de los lideres de Acción Católica en los mios' 

sesenta y setenta quienes impulsaron el otorgarnicnto de créditos agrícolas y progrmnas de 

capacitación denlru de las comunidades.· l'v1uc11os de eslos lideres eslún ahora parlicipando 

en varios proyectos corno CDIUJ o cn olras insliluciones dc carüctcr privado. 

l.a Coopcraliva Chuimckenú aparece como la cooperaliva número 14 del país. y 

repn:senla como inversión un proyecto financiero común de indígenas y Indinos. Un ladino 

y un indígena son los mayores accionistas. Su infraestructura e inversiones hnn crecido 

cnon11en1cn1c. al punlo que cucnla con un hotel cn servicio que tiene.: müs de ocho nivclcs y 

1ic11c inslalado el primer elevador que se conoce en la hisloria ck Totonicapitr .. como 

símbolo de una globalidad inusitada. 
l'I olro proyeclo de desarrollo local es el calúlicn de los Aguslinos Rccolclos de la 

parroquia de Totonicapún. Cuyo plan parroquial de pastoral social plantca "promover una 
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pastoral social, que construya con11111idadcs con una mayor conciencia de su dignidad y 

compromiso, en la defensa y desarrollo integral de la persona, especialmente de los nuís 

pobres, que generen un cambio de las estructuras de pecado''. 

Algún informante me ha dicho que en Totonicapún .. tiene más presencia la iglesia 

que el propio gobierno". 

Los programas húsicns que se crearon en la pastoral social fueron: el programa de 

salud. que actualn1c11tc cuenta dispcnsr,·io urbano. dispensario rurat atención materno 

infantil. limnacia. animadores, laboratorio clínico y atención de nutrición; el de justicia y 
solidaridad. que brinda asesoría jurídica gratuita. al igual que el Bufete Jurídico .. Egil 

Onló1ic/. lvlmioz" del ClJNOC-USAC, Quctzaltcnango, en casos generalmente civiles; el 

agrícola que tiene actividades de c.xtensión. animadores. tienda, cn!dito y presta asesoría 

técnica a las comunidades en cuanto a cultivos. explotación rncional de los bosques y 

horticultura. 

Pl'okstas k'ichl'e·s y ladinas frente en la era de la glohali7.uci6n. Las manifestaciones de 

Totonicnpan del 2001 iniciaron el lunes 1 de agosto del 2001. un numeroso grupo de personas se 

conglomcrú frente a la casa del cxdiputado y hoy director del Fondo de Inversión Social, lvún 

1\ré\'alo, parn protestar por el incremento en el IV/\. Los impuestos desde el periodo colonial en la 

forma de los Reales Tributlls han sido motivo de discordia entre los kºichce·s y los diferentes 
centros de poder. Ahora k'ichcc·s y ladinos se aliaban para protestar contra las políticas fiscales. 

pero m:ís mnpliamcntc contra las políticas ncolibcralcs instrumentadas en Guatemala a partir del 

gobierno de Alvaro ArzlJ, pero con mayor profundidad con el actual gobierno del presidente 

Alfonso Portillo. Allí fueron insultados y agraviados en sus personas por familiares de Arévalo 

"liraron \vish, nos Ja mentaron y ... nos gritaron indios abusivos". 

No se hizo esperar la respuesta de un pueblo cansado de vejaciones por muchos 

siglos. l'vlomcntos mús larde ingresó al inmueble una turba enardecida y quemó el domicilio 

y las olieinas del FIS; después se dirigieron a quemar otros inmuebles pertenecientes a lu 

familia del diputado. 

A las protestas del IV J\, se sumaba el desaire por las promesas incumplidas durante 

la campaña electoral dcl FRli: '"s~>lo para rateros sirven" protestaban. Los ladinos también 

participaron unos como espectadores. otros más se "colaron entre la gente". Esto daiio 

seriamente la imagen de lvün J\révalo, mercader de votos kºichcc·s al FRG a cambio de 

lúminas y block. 

La respuesta del gobh:rno guatemalteco fue enviar sus efectivos militares a reprimir 

las mani li.:staciones que sc aglutinaban irente a la municipalidad. El gobierno decretó un 

Estado de Sitio. de manera anticonstitucional. rcstringicndo las garantías constilucionalcs 

en San l\·ligucl Totonicapün. El Sccrctario de la Presidencia mcdiante cl Decreto 

(iubematini 3-2001 declaró el estado de sitio durante 30 días en ese departamento. El 

inll1rme de la l'olicia Nacional: 12 heridos, 16 detenidos, y cuatro residencias destruidas; 

entre ellas. la del director del Fondo de Inversión Social. FIS. lvün J\révaln. 
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En Totonicapán la municipalidad e imiumcrnbles comercios estaban cernidos. 

policías en las calles y unos 20 efectivos del ejército procedentes de la base militar 1715 de 

Quetzaltenango. 

La 12 avenida y 6a. calle, de la zona 3 de Totonicapün fue el lugar de reuón de la 

turba de siete mil personas ocasionó a la casa del diputado, así como a las oficinas del 

rvtinísterío de Ambiente y Superintenden~m de Administración Tributaría. 

En el Lcgíslntívo. los diputados fueron convocados a una si:sión para conocer el 

estado de sitio decretado por el Ejecutivo en Totonicapün. 

Limitaciones: 

"·Articulo 5. Libertad dc acción/ Están obligados a acntar órdenes y pueden ser 

perseguidos y molestados por sus opiniones. 

-Artículo 6. Detención Legal/ Pueden ser detenidos o presos, aunque no exista causa 

justilicada ni orden de jucl. \ 

-Articulo 9.lntcrrogatorio th.• llctcnidos o presos/ Pueden ser interrogados sin que exista 

juez presente y la dcclnrnción que den puede tener valor probatorio. 
-Articulo 2(,, Libertad de Locomoción/ No tienen libertad de entrar, permanecer o 

transitar y salir del territorio u cambiar de domicilio o residencia. 
-Articulo 33. Dcrl!cho de reunión y .. nrnnifcstación/ No cstfm permitidas reuniones 
pacilicas, menos con armas. 
·Durante el Estallo de Sitio, el presidente Úe! la RcpUhlica ejercerá el gobierno en su 
calidad de Comandante General del Ejército, a tr<1vés del Ministerio de líi Defensa 
Nacional. 
-Todas las autoridades y entidades estatales. de cualquier naturalc1.a, están obligadas a 
prestar a la autoridad militar el m1xilio y cooperación rcqucridos. 1211 

El Estado de Sitio fue deslegitimizmlo, tras el juego político de la oposición en el 

congreso que lo tlcjó sin vigor por cuanto la Constitución es clara en cuanto a que el 

Congreso debe conocer. ratificar, modificar o improbar en el término de tres días el estado 

de sitio. Adcmús. el Decreto 3-2001 del EjecutÍ\'o fue incosntitucional porqui: el 

Legislativo debió conocerlo con antelación y resolver. 

El Centro parn la Defensa de la Constitución. l'EDECON, consideró que después de 

los tres días que establece la ley. el de<;:cto quedó sin efecto. ya que el Congreso no lo 

aprnbó ni modilicú. En una entri:vísta para Prensa Libre el diputado unionista l léctor 

Cifucnh:s dijo que no se puede citar al pleno sólo para leerle un decreto sin que dé su voto 

al respecto: ··No hay estado de Sitio porque el Congreso no lo ratificó". 

l .uego. a mediados de agostn se da la salida del ejercito tras varios conciertos de 

11wri111ha qul' ofreció a la población. _juegos para los niiins. supuestas labores sociales. cte. 

:\I cu1lllccr la decisíún g.uhernamental. 111nnse1ior Víctor l lugo l'vlartínez. presidente de la 

l'onti:rencia lópiscopal. dijo sentirse satísli:chn por la cesaciún del estado de Sitio "porque 
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el pueblo merece respclo ... cl Gobierno debe buscar el diálogo con lodo"s los sectores para 

solucionar la crisis actual,'. 3211 

Finalmente el propio presidente de la República, Alfonso Portillo, firmó un acuerdo 

pnlitico en la Ciudad de Quetzaltenagango con Santos Norato. Presidente de los Alcaldes 

Comunitarios de Totonicapán en donde se comprometió a fortalecer con un apoyo decidido 

a las alcaldias indigenas en d país. y sobre todo el que sean consultados en los asuntos de 

intcrés nacional. 

lól maíz en Agosto no ílureeió, el poeta insigne Luis Alfredo Arango no pudo 

contener el lamen lo del pueblo: Escritor·~· pintor, Premio Nacional de Literatura 1988, Luis 

Alfredo Arango quien nacio en Totonicapün en 1936 falleció ayer a las 1 O de la nrniiana. 

/\rango es considerado uno de los poetas müs importantes de la literatura guatemalteca 

eolllemporünea. Un paro cardiaco terminó con su vida.Jiu 

Propuesta de resolueilín del dilenm étnico nacional y lns relaciones sociales n pnrlir del 

enmpo de los derechos humnnos. 

Sin embargo, aún no he dado respuesta a la interrogante ¿Cual debe ser la solución a 

la problcmütica de las relaciones interélnicas y de clase, en articular a la relación asimétrica 

derivada del colonialismo interno? Para ello. es preciso partir que de una agenda leórico

mclodológica que responda a la resolución del dilema étnico nacional y consecuentemente 

a la asimetria de relaciones interétnicas y de clase, en particular me limito a realizar una 

propuesta desde el campo de los derechos étnicos: 

La nutonnmín ínternn. que implica una-·.1ueva relación entre Estado y pueblos indios, y en 

la construcción de una sociedad pluriétnica y plurieultural como re!lejo de una democracia 

n:al y cfectiva; 

Ln defensa y rccupernci<in de su territorio, como una demanda que permite su 

pemiam:ncia en espacios geogrüficos culturales y recursos naturales que les han sido suyos 

por gem:racioncs, y en donde pueden implementar políticas de ctnodesarrollo; 

El ckrcchn n su cultura, que implicad poder de los pueblos indios de crear y rerrear su 

pwpia cultura, al tic•mpo de apropiarse de otros elementos culturales, que permitan el 

c:unbio y continuidad de su cultura. 

1 lcsde la pcrspectiva de la teoría moderna de los derechos humanos, estos tres ejes 

pr(lhlcmatizadores constituyen. un plexo indisoluble, es decir, deben ser respetados de 

manera integral. Pero al mismo tiempo debe plantearse que estós derechos sólo podran ser 

direc1:11111..'11te propnn:innalcs a un Estado democrútico. pluricultural. multilingue y 

multiétnico. En este estado como lo pro¡:'.1ne Luis Villoro, "los distintos grupos mantendrün 

un sentimiento de solidaridad en un estado plural. en la 111.:dida en que se respete su 

identidad y se mantenga una situación tendiente a su tr.ito equitativo frente a otros 

grupos". 1·
11 Se trata en lodo caso de un Estado incluyente y no excluyente. que vea a la 

naciún como una rit¡ueza de diversidades en comunión y no una realidad homogénea. Dos 
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són las condiciones que considero búsi<:a'.~ para la construcción de un nuevo Estado plural. 

por un lado la aceptación del pluralismo cultural, como la base li111damental de la unidad 

nacional 331 y que supone deshacerse del etnoccnlrismo de una monocullura que desprecia a 

los "otros·· como "primitivos"". "'pn.:modcrnos'" o "arcaicos"1
"; y por el otro. el 

rceonocimienlo del contenido polill\nico y plural de la nación. en particular el status 

jurídico de /111l'hlos en el nrnrco del derecho internacional para el caso de los grupos étnicos 

tnnyas, garifunas y xincas. que presupone su c..IL·rccho a la autodeterminación. 

Los derechos de los pueblos indios se inscriben en el denominado derecho social y 
mús conlemporúneamenle en los derechos de "solidaridad"" y autodeterminación de los 

piudilosH·• El punto de partida dL· su fündamentación debe ser el derecho a la dil"cn:ncia. es 

lo cs. el derecho a ser considerados dil"cn.:nles del resto de la población:'" Sin embargo. dos 

son las condiciones previas requerich1s para la consecución de este rcconocimii.:nto, por un 

lado. la aceptación del pluralismo culJural. como la hase limdmncnlnl de la unidad 

nacional·'.1" y que supone deshacerse del dogma del elnocenlrismo despectivo y sectario de 

una monocultura. que desprecia a todas las dcmús, rebnjúndolas a la condición despectiva 

de "primilivas";·137 y por el otro. de su condición de pueblos. ya que involucra el derecho a 

la aulodclcrminaciónus 

La noción de derechos étnicos surge entoences como n:l"crenle obligado para 

anunciar los derechos humanos de los grupos étnicos. cuya situación es particularmente 

vulnberable debido precisamente a las desventajas y violaciones que sufren como entidades 

con carúcterísticas étnicas propias, distintas de las de la sociedad dominante:13
" Los 

denominados "derechos étnicos"" son, en consccuancia, derechos específicos de una 

colectividad humana particular que. para el caso de los puelos indios se li111da111entu y 

legitima en el discurso de la alteridad élniuca. Los derechos étnicos son en consecuencia 

derechos colectivos. esto cs. derechos reclamados por una colectividad, como lo son los 

indígenas o los pueblos indios. )' en conti;:1posición a los derechos individuales, en donde el 

sujdo de den:dw es el individuo. Los derechos políticos de los grupos o pueblos sólo 

pueden concebirse mús que como un ejercicio colectivo. 

Derecho a la autodeterminación. La autonomía interna es una demanda central 

para la rcsolucit'1n del problema étnico-nacional. en tanto que permitirú a los sujetos 

sociales excluidos ser los constructores de su propio destino. El régimen de autonomía no 

es una ll'll'lnula múgica. ni promesa de privilegio para unos en perjuicio de otros. es tan sólo 

la snluci1'1n que una sociedad puede adoptar en un momento de su desarrollo concreto para 

resolver la cuestión étnico nacional. l.a autonomía es un sistema por medio del cual los 

grupos socioculturales e.icrccn el derecho a la autodetcrminación.J"" 

l .a autonrnnía relativa a los pueblos indígenas en sí misma se rcficrc a un régin1cn 

especial que configura un .. gobierno propio" para ciertas comunidades integrantes. las 

cuales escogen para sí autoridades que •· 111 parle de la colectividad. ejercen competencias 
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legalnw'nle atribuidas y tienen facultades mínimas para legislar acerca de su vida interna y 
la administración d.: sus asuntos":1·

11 Suf, rasgos espccilicos estarún determinados. por una 

aparte, por ''la naturaleza histórica de la colccli\'idad que la ejcrcerú, en tanto que ésta sení 

el sujeto social: y de otra. por el grado d.: aulugobiernu reconocido, en su despliegue 

concretn. depenckrú en gran m.:dida <le la orientación política y el sistema dcmncrátic(l 

vigc1ltcs··. u~ l .as regiones autónomas zapatistas constituyen la mejor 111ucstra de ello. pues 

a pesar de que no lienen un r.:conocimicnlo explicito gubernamental. comn sujetos sociales 

han sido capac.:s de edificar procesos autonúmicos en una coyuntura política. en donde se 

presenta una discusiún a ni\'cl nacional sobre la relación entre los pueblos indios y el 

!Ostadn/nm:il>n. 

La autonomia, por entk. es un régimen socio-polilico que serú tan efectivo en tanlo 

se desarrolle en un medio socio-político democrútico. La autonomía es la expresión de la 

democracia en lo que se refiere a grupos socioculturales particulares: en consecuencia. no 

es en si misma una snlución. ni puede desarrollarse en el marco de una sociedad nacional 

en que no 1iem: efcclo la vida democr/.tica. De hecho, la autonomía es una respuesta 

particular en el marco del proceso dcmocnílico, de tal manera tampoco es una piedra 
filosofal. HJ 

En ese sentido, en las sociedades en donde ha surgido y si.! ha desarrollado un 

"proceso dcmocrútico, las rl.!giones autonómicas han füncionado. y en dondl.! la sociedad 

nacional ha experimentado un proceso antidcmocrátieo o de reversión dcmocrútica el 

régimen autonómico se ha malogrado o no ha funcionado. El caso más evidente de eslo es 

el de la Costa /\llúntica de Nicaragua. donde el régimen <le aulonomía que significaba 

grandes prnmL'sas prúclicamcntl.! se ha estancado":"'·' La experiencia chiapancca muestra 

como los /.apatistas han aprovechado los reducidos espacios de lo que ellos denominan las 

Hznnas liberadas .. para construir las Hrcgioncs autónornas". 

Las demandas de autodeterminación de los pueblos debe ser considerada también 

como un '"derecho humano fundamental. en lanto que está incluido en la legislación 

internacional. como los pactos y declara~ ;oncs de Dcrl.!clms Humanos de la ONU". 345 Sin 

embargo. el prnccso histl>rico-politico SL' ha acompaiiado de una disminución de los 

derechos políticos de los pw:hlos indios; de lal manera que estos grupos si.! han convertido 

no sólo en marginales desde el punlo de vista socio-económico, sino también desde el 

político. l'sta marginalidad política es d !'undamcnto de la desigualdad élnica. que a su vez 

da origen a los cnnllitlns étnico nacionales que atraviesan nuestras sociedades: .. La historia 

ha sidn irúnica. a los indígenas se ks ha negado su carfü:ter ulirmando lftH: deben pa~:1r a ser 

l'.iud<1danos y. en el proceso <k \'ida independi<:ntc. el sistema socio-polilico ha hecho todo 

lo posible por impedir que estos grupos se conviertan en verdaderos eiudadanns. es decir. 

en 1nic111hros acti\'os en el plano de derechos de nui.:stras .socicdmks ... "'h 
l'onsecucntemente. el régimen de autonomía podrü desarrollarse en Guatemala a 

parlir de un proceso de democrntizaciún, que <iebl.! rcl(11·/.arse tomando c<1mo base los 
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compromisos adquiridos por el gobierno de la Repliblica en los Acuerdos de Paz. 

especílicamente los Acw:rdos Socio-Económicos. l'oliticos y los Acuerdos de Identidad y 

Pueblos Indígenas; la ratilicaciún del Convenio Núm. 169 de la OIT; la Declaraciún 

Universal y /\nu:ricana de los Deredms de los Pueblos Indígenas: y por supuesto la 

propuesta de reformas constitucionales que se han venido discutiendu en d Congreso de la 

República. Sin embargo. lo paradójico en ( iuatemala son los resultados de la Consulta 

Popular en donde un NO a las reli1rma.:' constitucionales dejó nue\'amente el tema de la 

diversidad cultural y '"~ derechos de lus pueblos dnicos en el tintero. Seguramente la 

correlación de literzas se \'iú nui:vamcntc debilitada. el mercantilismo político de los grupos 

de poder, el poco esruerzo de las autoridades por dar un apoyo decisin1. entre otros 

aspectos. dieron al traste con su aprobación. 

Por dio. el propio movimiento maya di:be ser el constructor de S\I propio destino. 

pues la rueda de la historia no se nrnevc sin sujetos sociales que la hagan girar. Aunque 

poco a poco. el nul\·imiento maya también ha logrado espacios en las diferentes esferas del 

poder y cstü planteando nuevas demandas, entre ellas la autonomía interna, el derecho al 

medio ambiente. educación plurilingüe, a pesar de la vieja inercia criolla que se resiste a 

reconocer el derecho a la dill:rem:ia. 

Existen dos tendencias contemporüneas sobre el problema de la autonomía en el 

movimiento maya en el contexto guatemalteco. La primera ve a la autonomia como un 

sistenrn de ensimismamiento, es decir~ 'tiene la idea de que la autonomía implica una 

especie lh: ir hacia adentro y cortar las relaciones con la sociedad, acompañada de una 

visión en que la autonomía es sólo un componente de una larga lista de reivindicaciones 

globales y del manejo propio del asunto. Desde esta perspectiva. la autnnnmia posee un 

signilicado y un contcnido vagos y. paradójicamente, es al mismo tiempo demasiado 

particular. en la medida en que sólo la toma como una demanda müs cn un listado. La 

scgunda plantea que la autonnniia es la demanda madre que da articulación. signit:cado y 
sc·ntidn a todas las demús. l·:sta perspecti\'a resulta müs política. ya que la autonomía 

aparece como un régimen global que adjudica autognbierno. lo cual implica una cierta 

re.:structuraciún de la sociedad nacional. la reorganización del Estado y una revisión del 

planh.·amiL·ntn dL' las rL·l.:11.:iuncs entre la sociedad nacional y los grupos étnicos. 

1.amL·ntahlcmcnt<:. la dominante es la primera tendencia y los resultados de la n:alización de 

llls pnicesos autnnúnticos "ª a depender de la continuidad del fortalecimiento del 

1110\·imiL'llhl indio frente a lus proyecto n~olihL~ralcs. -' 47 

U p1·oc<:so a111onú111ico desde la persp<:ctiva de Diaz l'olanco puede resumirse en forma 

sinl'r~tica en tres ptmtns tHH.lah:s 

"I lh-~1111a lk 1111 p.u.:to c111n.: 1.1 sociedad nm.:ional 1.:uya rcprcscntadún il!-.lllllL' el Estadn
Nac1ú11 ~ lo~ grupos srn:ioculturalcs como nacionalidades. puchlo!oo. rcgionc~. 

ct11111111idadc ... que rcclanrnn el rcconncimicntn de sus particularidadc~ derecho~ 

h1!-.tt'1ril.:o..,. Pero la autonomía no es fruto, por decirlo así. Je un aun (miro. Eslc acuerdo 
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Sl' construye a lo largo de un proceso que permite a las p1111cs delinir los principios 
básicos o rcquisilos t¡ue sustcnt~m y acolan el régimen dl' autonomi<i. haciéndolo 
compatible con Ja organización socio-politico1 del pais. 

2. El p1occso ilUIOIH'lmico. pues. tk•nc lugar d11rn11ll' un la1ho 1elativamcnte prolnng;ido. 

que por lo común abra1a \ario~ a!los. Desde lue~o c~te periodo varia de 1111 pab ;1 otro. 

de acuerdo con sw, lradicinne~ polilicas ~ de111rn.:r;Jtict1~. lil'• can:11:11..·risti1.:a~ dt..• la 
población Ct111co-nacional a la que busca n .. ·colltH.:cr el de1ccho de autonrnnia, la 

diversidml de mtcrc.'ic.-; nacionales a considerar y la complcjid.rd de prohlema~ técnicos 
y pr:"1clicos que dt..•hcn rc~olvi:rsc. En rigor. el pro1..·i:so autonúmicn no n111cluye con el 

estahkcimic11111 1-cg..al de los gobierno-; au1ú110111o'i. 'iino que 'iC p1olong¡¡ Jurante ~u fasc 

de consolidaciún y ajuslc cn t..'I marco de la 1..·~1ruclura polilica administrativa. 

3 Sc 11..·quiL'n· cubrir cienos rcqu·· ito'i qu1..· r1.." .. ulla11 pasos previos a la ;1probació11 
del rCgimen de a1110110111i;1 por lo~ tirg.ano~ kµi..,lativm, J1..· Jo.., r1..·sp1..·1..:tivos pai~1...·s. Con 

ello se logra ()lll' l<l'i poblacione~ se id1..•11tifiqu1..·n con su corre~pondicnle sistema de 
a111011umía, co11sid1..·ri111dnlo no una mera conet...·~iún sino una conquista. Eslo es, fruto de 

un trnl<ldo entre partes iguales y libres. E~lc es el punto fundamenlal: la autonomía no 

puede ser el prmlucto de una decisión unilatl'ral o una imposición, especialmente por 

parte de los gobil'rnos.- En la comunidad internacional los arreglos aulonórnicos quedan 
dentro de lo quc se ha dado en llamar "acuerdos constructivos" entre los gobiernos y los 

grupos Clnicos nactonalcs. l.a participi!cilin <icliva y d1..·cisoria d1...• los pueblos, como 
parte libre en los paclos que result;;m, es primordial." 1111 

1':1ra c:I caso mexicano que el extremismo indianista e indigenista son opuestos a la 

consolidación de un proyecto nacional, puesto que supone la disolución del Estado-nacional 

o la integración forzada de las culturas minoritarias a la cultura nacional hegemónica. 

Ambas situaciones conducen a la dcstrui;ción de las culturas minoritarias, la primera para 

dejarlas aisladas y sin defensa, y la segunda para desintegrarlas. 

La solución a su juicio es la unidad en la diversidad, lo cual supone el 

recnnoci111icnto de lns "otros" como sujetos. incluye el respeto a la vida del otro. esto es, la 

tnkrancia cultural. la accptacitin de su autonomía en el doble sentido de capacidad de 

elección conforme a sus propios valores y facultad de ejercer esa elección. la aceptación de 

una igu;ildad de condiciones en el diúlogo que conduzca al convenio, lo cual incluye el 

1c'C<>1H1cimiento de que "los otros pueden guiar sus decisiones por los lincs y valores que les 

s11n pn,pios. y por último para que se <len esas circunstancias. es necesaria la auscncin de 

tnda cuacción entre las partcs ... J-
111 

Para el caso de los pueblos imligenas. el reclamo autonómico es muy concreto, dado 

que· sus de111a11das se encaminan hacia la autodeterminación interna. uno de lns aspectos de 

la autodeterminación, que consiste en la facultad que tiene la colectividad de darse el 

rc·gimcn de gobierno que quiera el ptwbln. La autodcter111inación interna signilica, en 

pri111er lugar. la focultad del pueblo para determinar por si 111is1110 su régimen político, e 

implica necesariamente la facultad de establecer el sistema económico y social que 111cjor 
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conwnga a sus intereses. ya que sin ese podcr cl régimen de gobierno quedaría en gran 
medida vaciado de contcnido. 

Por la misma razón. los expertos han considerado esencial para los pueblos. en tanto 

que la libertad del régimcn politico presuponc la posibilidad de organizar su propia vida 

cultural. del<:nninar la politica lingiiística y el sistema escolar. sin los cuales éstos podrian 

quedar pri\'adns de su propia especilicidad. Lo anterior. puede tener cabida en el den:clm 

internacional .. en d articulo primero de los pactos de Naciones llnidas .. :"" 

Sin embargo. ¡,hasta dúnde es posible d desarrollo de regímenes aulonúm:cos en 

tiualemala y sus implicaciones en las relaciones inlerétnicas y de dase? Varios son los 

problemas büsicos que ello acarrearía, unos de fondo y otros de carácter prúctico. El 

primero de ellos tiene que ver con la democratización dd sistema político. lo cual implica 

el resquebrajamiento d.:I poder venical. lan anquilosado en sociedades que alin no son 

plcnan1cntc dcmocrúticas. 

Como epil'cntimeno ll:ndria que dnrsc una discusión sobre la descentralización en el 

país, combatiendo en cierto grado ~I autoritarismo, la corrupción. la burocracia 

centralizada. por mencionar algunos. y Iras ello. obteniendo una sociedad civil y politica 

mús organizada y democrútica. El ladinaje enclavado en las distintas esl'cras del poder del 

Estado, nunca ha \'islo con buenos ojos la descentralización, mucho menos con respecto a 

las zonas rurales marginadas. que son los espacios reservados siempre a los excluidos y 
desempoderados. El pueblo maya clama por la descentralización e inicia un proceso de 

ascenso indígena en el ámbito institucional y en órganos de decisión dc alto nivel como los 

ministerios con miras a librar una "guerra de posiciones" en esos espacios y cotos de poder. 

El proceso de diúlogo entre iguales debe comenzar pnr escuchar a las voces negadas y 

sentarse en la mesa de negociaciones con ellos en un proceso democnítico sin 

prccedentc. 1
' 

1 

El segundo problema es el qu.:: deriva de la interrelación de estas formas de poder 

horizontal. cnmo sL'rian las regiones . autonó1nicas. con respecto a las auto1101nías 
municipales y la soberanía nacional. La autonomía municipal daría la paulil de un modelo 

lransilmio. pues los municipios como unidades hüsicas de las etnias podrían delinear su 

estructura mínima y composición micro. Empero. la discusiún sobre el l.::ma de sobernnia 

no es una empresa li'tcil. pues implica llegar a acuerdos políticos concretos con el gobierno 

nacional y la sociedad ci\'il. Los mtmicipins indígenas integrados en una región autonó1nica 

tendrían que relacionarse con muchos municipios ladinos insertos dentro de sus n:giones: el 

diúlogo intcn:ullural y la lokrancia tendrían allí un papel critico para la consolidación de 

este proceso. Debo precisar que la autonomía no es secesión o independencia política. 

como se le acusa lh:cucntcmcntc. se trata mús bien de una autonomía relativa. en donde su 

ordcna1nicnto y funciona1niL·ntn tk·1wn un lírnitc qllL' es marcado por la Cnnstituciún 

l'olitica de la República. pero también su propio espacio de acción. 
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El h:rcer grupo de prohi<:nms se ve imbricado en su implementación li'tctica, pues, 

los 2-1 grupos étnicos dispersos por toda Guatemala representan un enorme desalio en 

cuanto a su delimitación gcogrúlica territorial. Los limites étnicos. no fi1ernn lijados 

tnnrnndo crnno referencia los grupos étnicos sino de acuerdo a los intereses de las élites 

nacionales; de tal suene. existen etnias que estún dispersas por varios depar1ame111os y 
vastos municipios incluso pluriétnicos _,· plurilingües. l'or ello. la delimitación polilico

gcngrülico seria un asunto t:"o1npkjo. a1.k111ús se da la cin:unstarn:ia de qlll: en la 1nayoría de 

casos albl•rgan a varias etnias. El ticmpn de negociación sería bastante largo y sinuoso 

como lo han demostrado incluso las reformas constitucionales en ( iuatc1nala. 

A pesar de no ser una empresa fücil. si es posible cncolllrar soluciones firmes y 

duraderas a la prnblem;'1tica en un proceso de transición demucrútica en donde el diúlogo 

intcrcullural sea el \'chículo que posibilite sentar en la mesa de negociacione .. a los 

diferentes pueblos sin que medien relaciones de dominación frente al Estado, es decir 

donde se supere el etnoccntrismo. de ambos lados y el colonialismo interno. Amen de los 

cambios estructurales que deben implementarse para construir una nueva sociedad. 

De esta manera. el futuro de la autonomia en Guatemala depende de la 

conformación del sujeto capaz que, con su acción. a lin de cuentas la convcrtirú en realidad 

histórica y le darú vida cotidiana. Porque la creación de un régimen autonómico no depende 

de su justeza. debido a que no hay pr(iyecto que se realice sólo por la justeza de sus 

planteamientos. sino que depende de procesos polilicos y sociales muy concretos. De tal 

manera que si el movimiento indio sigue en la línea que se observa en este momento, uno 

puede pensar que en un füturo cercano. en unos cuantos lustros, se podría esperar tener en 

di\'ersos paises de América Latina regímenes autonómicos. Esto dependerá, de igual forma. 

de la "continuidad del proceso dl! fortalecimiento del movimiento indio frente a los 

proyectos neoliberalcs. los proyectos conservadores, cuya característica central es la idea de 

que la mejor sociedad es la homogénl!a. desde el punto de vista socio-cultural y étnico y la 

estrategia de la "hegcmonia nacional" para cjercer el dominio en socil!dades que mantienen 

la di\'ersidad. El mo\'imicnto indio a\'anza hacia la unidad de todas formas, en la medida en 

que existe la clara demanda dc la autodeterminación, aunque no siempre resulte clara, por 

los varios significados que le han dado los pueblos indios".3
;
2 

Dcrcclw al territorio. El zenith de los reclamos actuales de los pueblos indígenas 

l!S la protccciún de sus espacios \'itales. La tierra representa para los pueblos indios algo 

más <JUC un medio de producción. n. parcela para cultivar. Dentro de la cosmovisión 

indígena. la tierra es ,·ista como la raíz de su exiustencia. como la madre dadorn de vida, la 

Künan l.llcw en ~ 'ichec 'qiue significa nuestra madre tierra. l.a relación hombre: naturalcza 

en su contexto cullural adquiere un signilicado muy especial y al mismo tiempo. particular. 

1.a defensa y rccuperaciún de tierras se basa entonces en un concepto mucho mits amplio 

que el de tierra. como lo es el terrilnrin. entemlido éste conw el espacio necesario y 
s1uticiente para que u11 grupo humano pueda desarrollar libn:mcntc sus actividmlcs 
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económicas. políticas. artisiticas. religiosas. etcétera. Rcné Kuppé. n:conocido antropólogo 
del derecho. ha se1ialado que esa relación <:scncial es irrenunciabl<: para la sobrcviv<:ncia d<: 

los pueblos indígenas. Su ruptura f(1rzosa significa la destrucción 11sica. el fracaso sccial. el 

trmuna sociocultural para los miembros individuales de los grupos indic1ms afectados. 

Mnnt<:m:r su rdación .:on la ti<:rra es la conditio sine qua 110111 d<: su cxist<:ucia como ser<:s 
hu1nanos. Y es por esa caractcrísitica que esa relación solan1cntc puede ser aceptada y 

reconoicida como un dcrcd10 t'undamcntal. 

l>t•1"l'l'ho a su Cultura. El derecho a la cultura de los pueblos indios tiene esta asociada a 

los universales de Ja cultura como la alimc11.:1ció11, la \'ivicnda, las formas de organización social y 

religiosa. el comercio. la indu111c11taria y en general de los rasgos diacríticos. La ílor de la cultura 

tiene tahén como uno de sus pétalos la lengua, que implica adcmús no sólo una forma de 

comunicarse son de concebir e imaginar/construir su mundo. Indio. tierra y cultura, son por decirlo 

de algún modo inseparables. No existe, sin embargo. una cultura indígena sino culturas indígenas en 

cuanto que la cuhura es la forma particular que tiene un grupo humano para resolver los problemas 

planteados por su medio ambiente natural y social. Asimismo, puede entenderse cómo la 

conccpciún que una ctn ia tiene sobre la vida. sobre la naturaleza y sobre las relaciones homhrc

naturalcza.'~~ Empero dentro de este postulado fundamental caben demandas como el derecho a la 

educación hiJingiic y pJuriculturnJ. a Ja promoción y desarrollo úc su cultura. entre Jos m:is 
importantes. 
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CONCLUSIONES 

Guatemala es un país pluríétnico, mullilingUc y pluricultural, que se n:lkja en la 
polifonía de sus 22 etnias de origen maya y núhuatl, el pueblo garífuna y los denominados 
ladinos. Esta sociedad plural es fruto de un proceso civilizatorio que tuvo como parteaguas 
la invasión europea en América, quc escindió a su población en diferentes conglomerados 
sociales debido al carüctcr scg1nc11lario de las l(1rnrndon~s econórnico·!',ocialcs 

implantadas. 

El estudio de las relaciones inten.'tnicas y de clase en sociedades en donde se tejen y 
entretejen ropajes identitarios diferenciados y en relación asimétrica, permite observar no 

sólo los di fon:ntcs encuentros y desencuentros sociales entre etnias y clases sociales. sino 

también procesos históricos de larga duración como el proyecto de Estado/nación. 
El anúlisis de manera simultánea y transversal tomando como ejemplo San Miguel 

Totonicapún/Chuimekenú, permite obscr:•ar desde una mejor perspectiva el nucvo tipo de 

relaciones sociales en Guatemala, en donde la interrclaeicín indio/ladino no aparece sólo 

bajo la forma en donde "el indio" apmece como un ser rural, pobre. campesino. y oprimido. 

mientras que el ladino es visto como un ser urbano. de clase media, proletario y opresor. 

Dichas imúgcnes y csquematizaciones de los sujetos sociales están muy lejos de ocurrir 

sociahnc.:nte en San Miguel Totonicapún/Chuimekcmi. 
De hecho. los kºichee·s han tenido un paradójico ascenso social y 

consecuentemente han logrado el reconocimiento público dentro de la sociedad. La 
pcqueiia burguesía kºichce· trastoca las estereotipiticaciones antiguas asociadas al indígena 

como un lastrc social "pobre", "haragún". y "bruto", y a la vez portador de elementos 

culturales rctrligrados. mismos que debían ser substituidos por los de la cultura nacional 

ladina. 

La otrora ciudad Prócer de Totor)icapún de principios de siglo. controlada por los 

ladinos c incluso capital dcl pretendido. y frustrado "Estado de Los Altos" ha pasado a ser 

una ciudad kºichce. Este proceso es parte del retiro paulatino de los ladinos del Altiplano de 

Ciuatcmala antc un franco decli\'e ceonómico. político y social. 

La "111ayanizaciún'" de las principales ciudades comerciales de Occidente parece 

cstar ocurriendo al mismo tiempo. en Quetzaltcnango, San Francisco El Alto, San Pedro 

Sacatcpéqucz por citar algunos ejemplos. San l'v1igucl Totonicapán se ha convertido en un 
centro co1ncrcial o "'centro rector·· de un sistc1na solar regional. que opera con una intensa 

acl i l'Í dad cn111crL'ia l. 
Pero la realidad social de San l'vliguel Totonicapún/Chui111ckcnú es mucho mús 

co111plcja que la ecuación d., etnia y clase cntrc indios y ladinos. La problcmútica 

intraétnica no se prcscnta "n f'orma de clascs sociales sino en una compleja amalgama de 
intcrrelaciones. El caso paradigmático llarrcncché, Argucia y la Esperanza. es un problema 

de conllicti\'idad agraria entre comunidt•des k íchc's que disputan un espacio económico. 



político. social y simbólico. Las contradicciones existentes se deben, sin duda alguna. al 
descuido de las políticas económicas de desarrollo agricola integral del Estado, que 

definitivamente no han contribuido eficazmente a bienestar de la población. sobre todo en 

el combate a la pobreza extrema. la cxclusiún social. etcétera. 

1.a resoluciún alternati\'a de conllictos es \·iablc como pacto político. pero su 

consolidaci1'111 y \'iabilidad dependci'ún de· la implemenlaciún de proyectos de 

ctnodcsarrollu y de una prcocupaciún del estado con miras a superar el hajo índice <le 

dcsarrnllo hun1ano que enfrentan dichas conH111idades. 

Sin c1nhargo. la co111lictividad agraria súlu es un cpifcnómcno de otras 

problcmüticas sociales. sobre todo la construcción democrútica de un Estado/Naci<'111 
pluriétnico y pluricultural. Pero esto esta lc,ios de suceder mientras Guatemala persista 

como una sociedad imaginada/construida como Estadn/naciún por una élite de poder ladina. 

Incluso mayores snn los desallos que se presentan dentro del proceso de globalización. la 

cual sólo ha signilicado para los pueblos ··globalizados" las consecuencias del desarrollo de 

los paises metrópolis. llesde la in\'asiún europea Ciuatemala ha sido un país de extraceiún 

de riqlll:zas por las metrópolis. sin haber tenido una oportunidad real ni et'ccti\'a de 

recuperarse del atraso con respecto a los paises desarrollados. 

Es mo1111.:nto en que se consolide la paz y la democracia en Guatemala, tal y como se 

estipulan los compromisos de los acucrd~s de paz. pero la utopia india no puede andar sola. 

sino qlll: tiene que con\'crtirse en un esfuerzo colectivo de lodos los guatemaltecos por 

construir un ¡mis dcmoerútico, multiétnico, n1ultilingüistico y pluricultural. 
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que Ji: v;d1ó para dcdai1ir~ck Ciudad Prócer •1 San ~1ig.ucl l otonicapfm ) que pcrliló Ja inlcrrclación 
cru1llo l;ulino'indio d111antc d pcriodu indc¡H.:ndiL"nh:: lcrn•ro ron c:I 111ovi111icntl1 antidh:tatorial cncahl.'tado 
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tal y como la hi~1ori<1 tll' Ja humanidad misma lo demuestra, indepl'ndientcml'nte de mi posición ideológica y 
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~obre t:I .llc;rnl.'.t..' polítKo dl' 1.h 1lkil~ sociak· .... en .anto t¡llL' 111ud1a.., dl' ella<; coinc1dl.'11 l"llll politil"as tic: cs1ado, 
c:n pa1t1nilar Cl111 t.•I ind1gl·11i.,1110. que ticlll'fl tinl'~ difrrc:nll'_... a lo~ i.::ientílil"o-;: qllL' afre1an al dl!sarrollo social 
y ht1111;11111 lk Ju contrario, 110 hah,.ia tc:llilh1 11i11g.l111 .... c:ntido escribir una mirada critiL'a ~ohrc: el L'~tuJio de la~ 
r1..·l;i1..·io11l'" i11t1..•1dnic.:1!' y de: da.<iL' t•n Ciuall'mala. Ver. ShlCking. <ieorg.c \\'., Ral"L'. Cullurc ami Evolution. 
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decir quien es el indio. 
"Bonlil. Guillc11110, /.u categurit1,fr111dw. Mimco. ENAll. 19CJ::!. p. 10 
ih ldem 
07 Sl.•\em M;irtillL'l PclaL'/ '>orprcnJiú a los propios historiadores guatemaltecos y extranjeros en su Uhrn /.a 

/'atrw dt'! l 'no/lo. ;11 ;Jfi1111ar que .. Pedro de Alvarndo ja1111i'> vio a un in<lio", dchido a que el concepto <le 
mdio denota b conda:1l111 dL· 1111 ~cr coloni1 .. ado, de111ro de una estructllra colonial organi.t.ada a través de los 
p11chlt1.'> de indios. la l.'IH.:omienda. el derecho indiano. cte. Dicho régimen colonial no fue establecido por el 
mi~nw Pedro e.Je 1\lvar.1do sino muchos anos después; por tal razón, lo que vió "el conquistador en lo que 
dcspuó "L' dl.·nominar;i el Rcyno de Go;1themala no fueron indios en est11cto sentido. ~ino nativos 
;1111t.•ril·;11111..," Apunll.''> <k' la CJa..,L' de Colonia. l.iL'crKiatura en 1\ntropolnµia Social. IJniver~idad Autónoma dl.· 
l'11i:hl.1. 1 lr.:t11h1L' de l 1JS1J \'l.'1 1\tltlllll.'/'. Pl.'l "':.t. SL'\L'fO. /u ¡1atn11 dd cnolln, .Guatemala. Editorial 
l !111\l.'l..,l!.lrÍil. 1 lJ7' 

., ( l1d111ll'1 ('1fll! .. 'llle<,, Jo~e uimp . ..Jntru¡•ulogia .l11rid1c11. ~k,icu, llJMlJI"Al\.1. fl)IJ) p. 57 
,., :\k10..,. J11<,t.:. ··1t1c11t1d.1dc.:.., llL'g,1da .... Identidad y 11acil111 t.'11 g.uatemala", en Claudia Dary (Cuord.J, La 
< '1•11,·tn1tcuín de la 11,ll·11i11 y la l'l'f11't'.\'t'lllt1Cltj11 cmdadt11111 e11 1\h:_,·1co, Uuatemala. /'erlÍ. E1..·1wd01 _,./Jo/ida, 
l'l ,,\CSO.(iuall.'mala, (i11ate111ala. l91J8. p. 258-259. 
111 1 h1de111. p 2h 1 
:: Marlllll'/ Pcl;il.-1. op. cil. p 10 

ltk111 
1 H.111tdn111L·. op ni. p ·I:' 
11 l\.11101111111.·. up t:il.. p ·1) 
1

' \'i.:1 f\;uth. J-'rcderid .. /.o.'i .l!""f1"·\· J111u.·o.'í_l'.\'llSji·omeras. México, F.C.E., ICJ76. 
1
'· Ver. f\J.irtincll1, Huger. "Etnia y nación". en C11ic11i/co, Nllm 16, ENAll, México. Encrll·junio de 1985, p . 

. 1~ ~ sig~ 
1

M Jh1dem. p. p. 1<1) sig.s. 
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u P11r L'_jl'lllplo. '>l' pt1t..'dl..' 11..'lh..'r ;111111~1110 111.:lllpo idt..'nlid;.1tk~ como campi:~ina. pohrL', ;111;11t:1ht..'li1. ~ . ."1chL-. 1m1j\.'1. 
111adri:. \"iud,1 ~ lidl..'r l"llllH1111tarn1 L;...1.,1c ;uk111a'> la 1dl..'1111Jad tk gCn\.'m, ;i la nial muy li1111taJa111L'11IL' '>l' k 
l..'nfoca t..•01n·c1;1111l·1111..· i.:011H1 1.•ll'llll'ntn 11,tll,\'L'l"'>iil ~ 1"11nda111L'nlal c..•n la di'>l"ll'>lún ~obrc..· b .. da~c'> ... ociall..'., ~ la 
lºlllÍcidad. l'~ d1.·L·11". h1., lwrnh1L'"" ~ J," 111111L'rl..'~ \ Í\l..'11 n111dian.i1111..'11lc ll".tlld;idl..'~ d11i:rl'111.:1ada'> mm 
perh:llL'CÍl'IHln a l.1 llll\lll,1 t:la ... c .. t11.:1al o l.1 llll'>lll<1 ctn1<1, no pnr l'llo la'> l"L'I\ 111d1l:.u.:iom·~ d1..· Ja., muji:1i:' 
i11dig.1..·11a" hal"l..'ll un.1 _111 ... 1.1 umdL'na ;i o.;u tnpk \Ulnerahilldad como pohre'>, indígl'llil\ ~ nrnj1..·rcs 1..·11 un sbtema 
d1..· 11ipl1..· t1p11..•,1ún ~ 1..'\11!11l.tl"l(111 :\ lil q111..· 'l' k agrL"µan t1l111" nuev11" papell..'s ~tic1<1k·., e idcntid;1tll's qui..' ddw 
af111111ar 1..•11 l.1 r1..·~oluc1ú11 d1.· ... 11 \"Hb n1t1d1.111.1. 
101 

Bartolo1111.;. op i.:11. notil x.::.. I' hX 

:•I• l~lldL'lll. P (l~ 
ltl1..·1n 

'! !:SIL' pla11lea111i1.·n1n h;1 o..;Hl11 ~t..'1~.1lado 1;.1111hi1..·n por L'I nwv1m1111..·to lllil)il \'c1 l'ojtí. lll'ml'lnu. /~/ 
~1!m·mm·1110 mm·a (,•11 < iu111,·ma/11J. 1 \\'CilA-l:ditorial Chobamaj, tiuat1..·111;.ila. 1997, p. 51 ) \ig.s. 

'Sta\1..•11hac1..·11. !{tllh1lfo. ( ·¡,,_,, .. ,, (·11/1m1a/1.\f11t• \' ac11/111rcu·11i11, ('uad,•r11t1.\· .\'/,\'Ci, No. 19. (fuatemala. 1968. 
\ 1 lhi1..k111.p~ 100-101 -

" Banolo1111.'. op cil. p 6·1 Ag1L"g.1 B•11tolo1rn: que si asumirnos qui: 1.•I \l..'r sol'1al deti:rmina lil 1.·nr1cic11cm. 
atlvertimo~ que ~e pu1..·dt..' "'-'f campL'\Ülo L' mdio. obrero e indio. proli..·~io11t1I l' indio; un t1..'n11i110 nn fl'L'lllplaza 
al olro. ya q111..· In-; ~i.:r1..·" lu1111ano.., p11drc1110-; lt..'ner no una sino vanil'> id1..·ntid<1dc~ soi.:iali:s. PL'rlt..'nl..'cl'r a una 
cb~t..' ··no e\d11yt..' p1.·111.·111..·l·1.·r ,1 un.i l'ln1;i (pul'~lo qul'). l;1 mbcripciún _l!L'!ICrit:a a un;i clase ~uponc una 

cons1rucciú11 idi.:oló~it:a d1..· un cic11u 111\l'I de ab~tr<1i.:ció11, en c<11nhio la liliaciún Ctnica e\ vivida l..'11 llmna 
1111111..·diata om un conknido de i.:ont:Ít..'lll'la tk alto valor L'llHu.:ional" 
'"Bastos) l'a1t111'i, 11p l"ll , p J 90 ~ ~¡g.., 
q 1.as r1..•lal"io111..·'> tk cia'>1.' han ~1dl1 .1bordadas tradicionalmente por la cicnda politico, la economía, la 
~ociologia, t..'lllrc 0!1<1" M11.·n1r.i-; qui..' la anlropología cultural y la sociologia sc han ocupado mayormente de 
esw te111;it1c;1 
~~ l.a an1rnpolog1a 1..·ul1ur.l1 1wrtc.1111t•1ic.111.1. po.' ejt..'mplu. i.:ent"i lo~ U.JOS sobri: l;1 rcalit.lad económica de 
e;...clu~ión lk la.., pohl11c1•111cs indigcna~ t..'11 liuatcmala El ctnopupulismo y el marxismo 011odoxo 
sobrcJimt·miona1011 un rnni.:cplo <;nhr1.· 11110, lo cual ful..' en detrimento del estudio y n.•llcxión de las do..., 
prohkmüticas tk forma <;i111ult.111t..',1 ~ 11.111'>\L'r~al. 

\,,Fa non. Fr;1111., /.o\ l·1111tfr1111dm de la llt'rra. f\11..'xko, F.C. E . 1965. p. 32. 
w E\\ ald, Roben. Ni/1/t11.'t!ra/it1 con1t·111ada sobre A1111·o¡wlogia Soc.:w/ < iuatl!maltt!ca . ( 1900-1955). 
<i11t1IL'm¡ila. Se111111a110 d1.• l111t·~1ac11·l11 Sllcial Ciuah:nhlilcca. 1956. p. 13. 
"
1 1 ª'· Sol. '-º·' 11n111d¡i10., de/ 11/11¡1/11110 mc.rn1..·ndem11/ th• Uuail'mala. Guatemala. Cuadernos del Seminario 

d1.· 11111..·gracilm Suc1.ll tiu.1t1..·m.11lcca. \llh5. p J(1. 

"~ lbidem. p. 18 
¡,; lbi1..km. r ll) 

"
1 E\\ ald. Rnhnt. op nt . p ·q 

'' l ;i;..., up 1..·i1. p ~o 
,¡, ldt..'111 

,,· 1 a tradiul·lll a11g.h1 ... 1¡011.1 IL' 11nprimio. tiL'111pn dt!~put..'s. el tCrmino l{an· ami Ethnic Rclation. aum¡ul..' 

i.:01111..·111poriin1..·;11111..·1111.· 111:-. a11tor1..''> r1..'l"ll'llk:-. han adopladn L'I enfoque dL' 11..·l;u:illlll.'S in11..·r~111icas. pues L'" el que 
lllt..'Jor \t..' aju~la a lil 11..·alidad é1n1i.:a. d.1dn que el tCrminn dl' ra1.a ha siJo dura111t..'11t1.· i.:ui: .. tionadn y ah;111donatlo 
d1.·111n1 la ll'rllll!Hllll_!!ld ,1111111p11l1'i~ll0 <I L'tllllL'lllPlll".il.l'il 

,,, .11l.a111ig1ar1ún ha l".ilhil.lo qui..' IP'i pul..'hl11 ... k1111lip1i.:a111c11tL' dtkrente .. ~l..' rcl.11..·111111.·11dt•111a111..·1.1 Jc.,1g.ual. hJ 
l 111;1 \"L'/ qu1..· 111'> 111d1' 1dtHl'• .. e 1.·ncui.:1111;111 1..·11 relai.:10111..'\ de compell'llt:Ía 1t1111.u1 c1111c1c11l"111 de lt1~ a~pL't:to..., 11 

la" L·.111~a ... pPr la" n1.ili.:-. ... 11 ... . \l1llm ""1d1k·rl..'11ciadn ... 1..·) 1 .• 1 g_L'nlc dt..' .\l.tlll' \lllll..'11111 Tlll di.: ... 1..·.1 co111pd11 c..:011 la 
1k '111111' mti..·11p1 cn lt..'111111111" tk l!.!11.1ld.id. ¡iu1.· ... c.,111 ..... 1111lt1.,1k 111a .. h;1111111\1..·I. ""L' k..., \1..' "11,11rn.1lm1.·ntl'" cnmn 
pt..'11L·111..·1..·11..·nll' .... 1 1111.1 c.111.·g.1111;1 ~· n111111 L"llllWC111..·11c1<1. -.1..· k·~ '>llllil 1..•11 un lug.11 d1k1l't1l1..' d1.·11tn1 lk l.1 d1\'j,11111 
dl'I traha10 1.·11 l.1 :-.11l·1i.:dad. d) l·I p11.·1u1c10 l..''> u11;1 t•;...pr1..•...,11111 tk la i.:01lt..·11.·11c1.1 dl' µ111pu qu1..· p11 .. t..'c l.1 g1.·11t1..· 
p1i\1kgiada. prol1..')!l' .. 11" i111t·11.· .. c ... ~ rcful.'11.1 la L'~ll11ctu1;1 de la ... Gllt'µona" 11 prt..'11111..·10 pa1.1 l'ark l'ra una 

l"ií,1',···n 
1 



IL'.Kdún dL· dl'll-rh.t l)llL' 1c..,tn11~1.1 1.1 libre r.:ompt.'IL'IKia L'nla• la" rata!'. P;uk ~L' p1L·g11111aba "pur qué alµuiL'll 
podti.1 l''PL'l.11 l.1 pilt r.11 .. ·1al .11111.':-. de qt1L' haya 1111a ju..,IKia 1ar.:i.1\, PL'IO la d1lklll!ad d1: c~la tL'mpr.ina 

lon11ul.11.:1ú11 i.:1.t qlll' 1111 ll.1h1.1 lug.11 pa1.1 t;1h.;.., n111:-.idL'l.tL'llHlL'<. Su c:-.r.:1i10 111;'1.., ;u.:.ih.u.lo . . \'a/11/"l' o/ r,11·1· 

1·1·/,1111111\ puhl!r.:.1d.11:11 JlJ11J. ¡1!.nllt"élb.1 que .. l;i.., IL'l.11.:inne.., r.1t:i,1k•.., 11n :-Ollll l.11110 íL'l,1L"IOl1L"" L'lll!L' 111di\uh11,... de 

d1ft·1e11IL'" rat.I'> '>lllll t'lllft• 111d1\ 1d1111 ... r.:1111..,r.:1e111L""' dt· lak·., d!IL'/L'l\l'lih" _.\..,¡por L'IL'lllplu. ~e1l;1\ú '!lit' en el L,1..,0 

hr.1...,ill'llll 110 e\1.,11.111 rl.'1.1t·11111t''- 1.1ualt·.., L'll c~U1t:1n .-.e1111d11. p111que l.1 co11r.:1e11L·1;i rar.:i;al e:-.laha allí au-.ente. ta ... 

rcl.1t1011l'" .,,11.:1ak·-. r.:1111-.t·r.:t1t'llh."l11L'lllt' no ~e delinmn en krn1i110., h1ult'ig11.:11., 111~ p111hle111.1s raL·1ak-. ... uµería· 
··j11\,lfl,tl1k·111L'llll' ... e l'IL'\<111 L'll IL''>Plll'"1il a 1,1 L''ll<lll.,lÚll (k lo\ plll'hlo<., L'lJIPPL'il'>, e'>lt• pod11<1 ~L'r ,¡.,10 l"llll\O 

1111.1 l'\.ll'll..,11111 h1-.1011c;1 dL' l.1 do111111.1cio11 l'llropL·a. au1111p.11l11d.1 p11r un llKfL'lllt'lllo de illk);!ritlºl\lll ~ 

l.1111!11.1nd.1d c1111 l.1 .. tdl.i-. ~ puL'hh•., ,1fL'L·1.1d11..,·· VL'I. Ba11t1111. t\11d1L·I. /lit· ldl'a o/ Nu,_,., l.ondon. lavi.,lrn:I-... 
l'J77. p 11-\. (·,1-.tillo. :\111.11.1111.1. J./ ¡111f't'I dt• lo.\ 1'\f1·1,·11t1¡•u\ 1·11 /en 11·/11.10111'\ 111/,•n;/l//('1/\ .\lirfl•co\·. 

\/"''':.'" 1 ·/fn11111·:.11.-11\ 1·11/'11111/l'/'"111111111111/. 1 L'..,h tk i ll"l'llCl.Jlllf,1 A11lrop11log1a Soct;d. ENAll. 20110 

, .. , lle\\111 dL' Aka111a1:1 c11ad11 por \\'adL". PclL'r, ';'•.1:t1 y e1111c1dad en l.t1111111t1111fr1(·c1. Edu:1011e'> Ahya Yala. 
l·.n1ado1. :!000. p. )) 
·u < l1dú1k1 Cifucrlle.,. Jo..,t..•, /),·rechm /1111m11w.'i y 1~·111oc1cl10 1•11 :\lc.\011111á1c11 1~·1 < '11.\u Ci11a1t•11111'11. ~k,icu. 
1 L'~I., 1l11rtrn.ll 1:acul1ad dL' ( ·¡l'llCÍíls PolíliL·a.., y Soci:1lc~. l JNAM. 11J9(1. p 17.? P11Ht1 Soria ha sc11íilat!o qUL' 

par;1 Ada111:-. "la '>TlUac1ú11 del rndiµcna sólo veni<t a relk.1ar L'I atra:-.o dL"I p1op10 pa1~. " ... el indio y;1 l\ll t.'" un 
11b..,t.irnlt1 p;1ra L'I tk.,<uroll11 11.1C1<1na1. m1 rrnb quL" cualqu1L"r nlrn L"nlid;id wmiautonnma I:~ ohvu1 q111.· 1111 
pt1L'dl' r.:11lp;t1:-.l' al 111d111 dL' ~u falta dL· dL".,anollo. Mí.IS que u11;1 cau!-oa inhibitoria tkl dL"~.urollo 11an1111al. p11ctk• 

i.:011..,1dL·rarsL" que L"I esl;ido polí11co y L'CUllómir.:o del indio c.-. un indice del de~arrollo en su 101allJ .. 1J" Pinto 

Son.1. llP cit p 1~ 
•

1 lb1de111. p. 172 

·: VL·r ·¡ax. Sol. 1~1 ca¡w11hH11ri cid n·mm·o. {_juatcmala, Seminario dL' l11tcgrac1ún Social (iuatcmallcca. 11J(1-l; 

l.11.\ m11111n¡11u.1 dl·I aff111'anu 111csoocc1dc11tt1I cfr Ci11t1/L'l1lt1/a. Ciuatcmala. l'uadL'rno~ del Seminario dL' 
l11IL'g1i1r.:tli11 S11r.:1.i\ <iua1em.t!IL'L,1. 196~. ··cthnic n.:l.:uions in CiuatL"mala", Am(:,.,. . ., lllc/(~t''"'· Ciu<llL'lllilla. 2. 
Nl1111 -1. ¡q.12. pp .1:; •. 18. /lcnrage '!1 cunt/lh'St. Chicago. TliL' hi:e Pre~ .... 1951 lledlield. RuhL"rt. 

··,.,·/11c111111•1· t'llfrt• 111d10,, .1 /11dmu.1 en A.l!'"' 1~·.H'tmtlttla". :lmt;nn1 lndigt'11e1. t\k"i.:o. Vol XVI. No . . i, 1956: 
·¡ º' gru¡•u1 1;/111(·m 1 /a 11ac11111111ldad'. /Joh·rin l11tligt•111.1ta, íiu11IL"111ala, Vol. l. S1.·gum.J.1 Cpoca, no~. 1--t. 

\ l))(1. /h,· /11//... t·11/tul"c 11/ } 111 tlf•Ín. Chir.:ago, l lnivcrsity of (_ 'hicagn Pres~. JlJ.I \ 1:watd. Rohert. Ul/11iogra/ia 

( u111l'lll11d,1 wlwl' :l1111o¡•olo.l!i11 Soc111/ <i11a1t•m1.'.·t'l'll ( JL)OO·l 1J55). Ciuatemala. Seminario dL' l111cgracitln 
St•1.:1;il (it1<1IL"rn;1llei.:a. lll."iú. p 13 \'L'r ori_!.'.ina\c~: (iillin. John. ""Rau: .. RL"lat1011~ withoul conllict. A 
(_ ill.lll.'lllíllan l"tm 11". L'll lmen1·1111 .!1111r1111/ of ,\'t1t"tti!t1gy. N11111 ":l. :;:-;7.~.11. \ l).18; ru111in. f\1. "Reripmcity •111d 
St.1!11111! llf(·a.,ll' 111 <i11<1\L'!ll;1l.1", l 11 ·l1111'/"ll"/l ,\'o,·10/r1,1:1ta/ Nt•1·11·11·. N11111 l·I. 17·~". l 1J-t 1l; Tumin \1, ('mil' 
111 ,, /'1'Li'c1111 .'-i1•11d1 1 '-"''' S111d1 111 tli.· /)111.i1111c\ o/ ( ·11,,,._ l:S .. \. 11r i1H:L'hHl. P1111L·L·f1n\11l1111\t'l'>ÍI~ Pre.,.,. 

11):'~. \\'i...dom. ( · , I "" C 'hor11 !11d11111\ o/< iu,111·11111/a, ( ·1rn.:.t).'.t1. t !n1\ L'l"'tl~ of (_ ·111cago Pre\\, l'l·HI. W<iglL'). 

1 ·1i.111L'"· l l·u11111111c., 111 .i (111,11l'm.il.m \'dlagL'. llSA. t\1e11wr1a., de l.1 A-.uri;1C1t'in ..\111eric.u1a de t\nllopologia. 
lll."'7.1a1 <11).'.L', Uil\L'I, S11111.i /.11/t1/¡,1 /lit' r1'11gu111 of ,, < '11d1111111111111 /111/11111 /111111. Chu:al;!o. 'lhe lJnl\·ci...lly 

11f t hii.:1q;o Pre..,..,. 19-17. L111rt1l11. J SIL'\\illd. :111 Ul11111!11,1.!,11·11/ .\lll1fr 11/ !Ílt' 1u/ /11d11111r of tÍle (/1111/1:1110/1111 

1/11.:J,!(1,1,/\. ~1t\C1\. Nú111 l. 11J·I.". Bu111el. R. C'/11d11l"tl\/t'll1/l/.l.!n. :1 <i11a1t·111al1111 1·t1/agl'. NL'\\ Yo1k. 

·\lllL"lll'<lll hh1111lul--'-1r.:al ..\ ... :-.11c1.1h111. \'olu1111.· XXII. 1953; L'lllle mm:h.1...., otra ... lll\L'stigacio11L'~. 
t ·a.,.111-. t\1111. ~1.uta l .k11;1. /.a 1111•ta1111wft1\IS dd 1"!1<"111110 t'll Ciuatemala. C i11atL'lllala. Editorial c·hol<.,i.lfllaj. 

111 11s. p f1(i ,\1.1r11l.1 t ·.11.1ú.., h.tL"L' 1t'IL'rL'llL"1,1 1111plir.:i1a aqu1 a l.1., palah1.1~ de Sol ra, 

·\d.tlll'>. 11p L"ll . p ~1)(1 

( l1th1rk/ ( llllL'llk'>. t1p UI. p ;¡.;; 

.\kh Llk In '>L'Íi.d.i 1µ_11;1l111cr\lt: Sl' l111u 1111 L'~lmlio i111t.:1e.,íllllC L'll L''>e tiempo con llllíl lllllL''>lla dc 2:'0 

l'''"1t111t'111-. t'll lll'"' i:arL·L·IL"., tk la ciudad tk Cl11a1t..•111<1la. tk 1111 h1tal de l,(100 q11c L'ran •1cus;ulo'> de :-.e1 
l 1111111111.,1.1 ... l·l e.,111d1P In lk•\11 ,1 c1bo ÍlllllL'dia• .. mL'llle tk:-.pliL;S tk 111 i.:aida del gobierno de Arbcnz 1111 1al 

'--.1t1l..t:-. ~L·\d1old, quien h.1 ~hin 1dL·111ilkado po~1erío11nL'llh' r.:0111t1 H.idi.ud NL"whold 1\dan1<>. antropúlugo 
l''>l111!1111111dc11"L' e.\pl'rlo L'll a ... 11111t1s µua1emal1eco\. Mclvilk. lii•rra y/""''''" l'll < i11111t•111ttl11. Cuslíl l{IL'il Lduca. 

J•J8 



llJ7:i, p. JO.I: Ver lamhién: Ncwhold. S1nkcs (f{icha1d. N. Adams), "Rccc¡Hivil) to co1111111111isl fomcnted 
agi1.1t1tll1~ in rur.11 Ci11a1cmala". l'll 1~·cmto111Íf: d,.,.l'lop111t•1tt cmd culwra/ Chcmge. Vol. V, Núm .l. 1957, pp 
l_ll-i-.l(t 1 

Colhy. lk11_1ami11 !'\ y Pierre l.. Van dcn lki~llL'. In/es y /mimo.~ f'/11r11fo1110 .\"th·tal c..•11 d alttplcmo de 
< ;11,1h·11111/,1. (iuatcmala. Ld~tnrial "José de l'illL'd.1 llmna". Ministerio Je Edw.:;u:iún. 1977. p. 99. 
·~ <"1,lh: y \',111 lh.·n lk1gt1t.'. ''Rt.·laci<111c'> l:tnica'> en el sun..·slt.' dl' Mé.\"kl1··. l·:n Vogt 1l:di1t1r). /.tJ\ 

/111,1¡·u111t'<'11\, ~1L'\Ko. INI. J11Xll. P. :'lJ 

"' lhidl'lll. p (i(I 

~··De la 1-tJt.'lltt.'. Julio. Jfrlac111111'.\ l11fl'l't;l11u:m. INI. f\k\il·o, 1965. 
"' l .o :1111c1 iur '>lgr11lic.1 lt.'co11rn.:c1 lm. ;ip11rtc~ afr1ca1111<, di.' Mc111111i. J\min y f\.e11~a1t11 ~ latinoilllll'ricanos como 
ha1'11 1:t111on. (k1;1\'iu lann1. Pablo lion1<ilt.•1 Ca'i;1m1\'a, Rodolfo Stavcnha,gen. Ril·ardo Po1.1s. Darc~ Riheirn. 
: lo ... dt.•11n111111;ul11'> f\1agnifico'.'> dt.• la antrnpolugia llll'.\;icana (Bonlil. \\'arman. Valencia. Nolasco. Olivcri1. 
l'a1~~' l'akrml. cnttc muclHl'> lilro" 11l\'t.'stiL!.ad~1rcs 
s.• l'.h!;llo, op. c1t, p 17. ~ 
111 

li.1111011. op. Cil. Jl. 101) 
Sl lhldl.'111. fl l:W 

~- Ba111t111. Í\I . 11p i.:11. p. 91-92 
11
'' Smi1h. ~1 <I. t1p. cil., p. ·l'J6. 

s-: Castillo. op. t.'11 , p 18. 

)\'( Sta\enhagen. op. cll. p. 55. Ver también: Sta\'CIJ'rngcn, op. cit. p. 60 y sigs. 
11
'' <iu1111;i11 lhH.:kh:r. Carlos y Jcan Loup l lcrhcJt, Ciuatemala: """ ilttt.•11'rt.•tm.·11i11 t.•nmúmica-.rncial. Siglo 

XXI. f\lé,il'o, l'J72, p. 9.¡ 
w Pinto Smia. Julio, /J /Je/late .rnhn.• la cuestió11 Jtmca t.'11 Guatemalu (/'l.J./-/YIUJ, Guatemala. Centro de 

l:'.'>tud10~ l lrhano" y Regionales. Boletín Núm ·to, Segunda l~poca, Agosto del 2001. p. 39 Ver: Torres Ri\'as. 
l:dl'lht.•rto. "lktlc.\ionc~ en lomo a una lntcrprc1adón histórico-social en Ciuatcm;,1Ja". Rc.•\•i.\·ta Ah•ro 
Suplt.:mcnlo 3.2 frhrcro. llJ71, (iua1c111;.1la, p. 55. 
'
11 Ordúi\c.1. M;11;11iq.~11'>. Cario~ Sal\'adur. Teoría ..l11tro¡10/úgic11 y /krt.'cho.\ l~tnico.\. l"t..·si'.'> de l.iccncialura 
( 'okg.10 de !\ntropolo~ía. Univcr'iidad t\u1t)110111a lk Puebla. Mcb;ico, 1995. p 115. 
'
1
·' t INLS( ·o. l\a¡¡¡ y cla'ie en la ~ocicdad posculonial. l'arb. l INl·:SCO, 1978. 

,,~ lhidt.•fll. p 100 

•lj hk-111. 

"~ Ver 1ar11lnén. 1\g.uim: Bellr;in, Cion1alo, /-.'/ ¡1r,h·c·w dt• aculturacuín y d t·umhw .\uC"tocultural 1111 i\fh·kv. 
[\1é\h:o. t 11,\. 11no.p 100 
'>to Dicha~ llil'llh:~ l'lnohbtúrica .... ~011 pnnciptllllll'llll' !;¡~ l 'arltlS de l'L·dro dl· t\lvarado .1 1 lcrnún rortés. así 

l't111111 111'> dL'1111111111;1dl1'- ··1ituh1~·· 1~ .. 111'> últ11m1.., '>llll 111.1.., de 50: SI.' cl.1horan111 <lu1.1nlt.' l.1 c11!t1nia con múltipk.., 

p1t1pú'>ilo'> p11r lo~ i.:ac1qut.''- i11digcna'> ~ lo'> ¡11111cipak'> de la~ pan.:1alaladc~ p.1ra l'l 1et.'la1110 Je licrrn'.'>. Vt.•ii'>c 
T1111ln JL.· lo., St.•1l111c" de lolonic.1pan. l 1tulo dr In.., Yil"\C:S. Titulo Kn)o~. T11ulo 11\11111111\ l 1unu11. li11il11 
Xd.ul. f\1a1rn ... crllo'> de ('ovakil.IJ, ·1 itulo l 1ed10 Vela~co. ·1 itulo l'rü.1úhal Ra111irt.•1. l"i1ulo dt.• Pa\;IOcú. Tí1ulo 
dl· < ';ll"ique'>. l 1lliio di.: lamtih. l.'ll!rl.' 11111cho'> olrn., 1o~1\nalc!'. de lo'> cakch1kclt. ..... IL''-lllla por lo Jcmtb, 1111<1 

ohr,1 dt.· ~1a11 \,1!01 dL· l'illl'>ll]t.1 ¡1p1 la \t:r.1c11l.1d de la 111a:or parll' de lo~ hcdm'i l11'>h111co~ allí 11<11raJo~ y que 
p11edt.•11 conlionl.ir a l,1.., 111111" 111.111u~i.:1illl'> 111d1~t:na'> trad1cioi1;1IL''> (lurtmlc el pt:rn1d11 colonial c\islcn 011a~ 
ohr.1" hi ... 1ú11c;i.., i.:1111111 la N.1·l·or1la.1ii11 1-loridiJ dL' 1\11t1111io Fuentes y ti1111111ii1 1t.·lw.111ct11 dt:I nmquiswdnr 

lk111.1I 1>1.11 dl'l l ';i<,tilln qt1IL'l1 l' ... l'llb111 lil ¡·,.,,J11dao 1/1.\JOl"lll de /¡1 ( '011'''"''ª ele /¡1 \11t'\"O r.,paJia. Par;1 t.'I 
lll'f"ltldo l1hl.'r;il '-l'!..!lll<llllL'lllt.' l,1 t1b1.1 dL' .h.·._11.., l 'a11.i111.1 lilt11111l·a¡11i11 (,'11 ¡11h·Mo .ll' ''" .¡/¡,,, l.''> una ohra dt.· 
int.·akulablc \ah1r p;11;i dL''>cif1ar la v1d.1 '>Ol.'li11. l"C1111út111l.'i1 política~ i.:ul!ural tk l llhllllL'ilP•lll ;i linl.''i dt.•I '>i!-!lu 
XIX 
''7 N;n;inelt.'. (",1110 ... "i:lt.·111c1110 ... dL· la 111t.'\1l'a1111.1¡,,:i1'111 L'll la~ llt.'f"l"il'> ;!Itas rna~,,.., .. en /1·111"' 1111'\111lllh'l'lca11u,. 

(\1kú·11111(lh1,1 ll1\L'l'>il, ~lt.~_,1c11. INt\JI. l'1 1Jh. p l-17-_l.lX 

.,~ \\·r < ·.11111aLh.. Rohcrt. Neh1•/, 1J/ l11ghlt111d <i11at.·11i.tl.1. tlll' {}11fl·ltt·-.\/1~111\ uf \{1111111\h'1i.mg11. (lklahoma. 

lli11VL'l'>ll: ol Oklahoma l'rt.''-'· \1JlJ), p. JS ~ siµ~. c·arr11ack. Rnht!1I. ... ltillt.'c lnllm·ricc llll lht.• Po'.'>lt..'lil..,~ic 

!111) 



CulllirL' 11 istrn-y or l lighl:md G11<1IL'llli1la", L'll .·lrdwelug1t•a/ S111dil'.\ l!/ 1\lulclll' .·111/l'l"ICU. :-..ll'\\ <Jrle~m~. f\ 1iddlL' 
Allll'ílCllll ResL'arch 111..,titulL'. Tulane, l'J(l8. 
'''

1 
·11aq11it1al. l'I al apu1111111 q111..· "Esta fundadún dl' puehlo ~L' rl'ali1ú l'n In que ho) con,,.lituyen lai, aldL•as de 

l'achrn.:, c·1t1111l'lllle. 11a111\11,1111 y Panquix del cual IHl quL·dan \e .... 1igil1~ ~ lJlll' h1.., i1JKi&11h1~ llamaH111 ()jer 
r1nami1, rn1111h1l' qUl' l1;1duc1do al r.!~pai'lol signilica ·'Pueblo A111ig11u" l'll cs(l• l11g.1r k\'illll<lntll '>ti'> c;1'>ilS) 

'>l'lllhraron 111ai1. '>ll uh1cacu111 ~l'O¡..'.dlica l'" hr~ ia l'I oril'ntc punto dl' dondl' hi~lt'lncamcnll' vinieron los 
¡11i111e111~ ¡1t1hlad111L'" d1: l'~la~ lil'ITil'>" ·r¡¡u¡uit1al 1:1 Al .. 1\k;1ltlL'~ Comunak~ de 1'11!llllkap;i11. <iualL'mala. 
Fd11t111al Sen IJHL'll..,il. :::'000. p 1 h Ci11111ach. 111c111:io11.1 il 1..,1h;id1a1 co11111 ··Anton..:lla .11d1e11te" tk acuerdo a un 
ml111m1111lt' h. ichee arn.:1;i1111 
1º" ,\1a1111t•I li,11u.1 Ll~UL'\;1. 111c11cion<t q11t.: L'\i,,.tit'l olio a~entamh:nto "en 111.., krtiln ~ ~11.:c1de111ad.1!> planicie~ 
tk ¡ia11ah ~ l>llL·1¡¡11h.il qm· '>L' forman dL' las deprL·~iones d1..· l.1~ ekvada.., !'>IL"rra.., dl' l'h111111111ni1. Chui Patan, 

l'a11!..;1. l"h111 "ir\lrh.el. l."hu1 ·1/ala111cho. Paul y t'huixlllkú'' El ,1utor lo denomina C)t/oyi1 que ~ignifica en 
l.. 1chec· '"lugar dL· Jo., pt·~c;1d1to~". A~i111is1110 el mi'>llJO a11wr ~L'l1ala qul' ma.., l<ll"tk poi l·au~a" que el mismo 
no pudo t·on-.tat.11 !11.., "111111 abandonar esta coman.:a par;i e~tahlccersL' al NortL' a do~ lcgua~ di~t;n••c en la~ 
JJ.11111ra'> de patah.ah) 1'.1hí" L~tc lugar VLT Jc'iús Carra111:.1. Toto111capá11 lll\tona de 1111 l'uehlo dt• los Altm. 
i:~1ahkci111ÍL'11to 1 11og.r.ilico "l'opular", QUL'l/allenango, 181J7. p. 9 y si~.,. 
101 1\ctu;ll111L'llk ..,t. ha llll'llc1011ado que '.'.l' k denomina a CSl" lugar l'im itinir1111 
1º' ( 'IJ¡1cJ.111 ha ... ;1do en ful.!nte~ don11111.:111ales 111encio11.1 el lc.\to dL' \'illa1.:or1a. quien ~er1.ila l;1 fecha "5 Ec, 26 

tic khrero Accio11 de l,luef/;ilte11a11g.o. o dl' Almolonga. Se le rcprL·scnta cn la l;i1111na 77 lkl liento de 
l"líl'>l:ala" Cnnli1111tadu 110.., dice l'haclún- l'Oll L'I 1.:alcndario (Jrcgonano. la fecha i...·1chce·, Jo'oh Ee 
corrc~pt111tlio al d1a \ lL'nlt·~ 2ú dl' febrero del aflo dL' 152..t. Por lo tanto. el Rajpop 1\qd11J Teh.11111 murió en cs<t 

fotitlica fecha Ch.id.111. Ccho, Ch,1cl:"tr1, José, "Lo.\ caciques de ·¡ 01onicap:111 en el siglo XIX", Es1udios 
St1CJíllcs. C:i11atc111;ila. N1·1m SlJ, IV f:poca. ln!-.ti. Jto de lnve~tigacioncs EnuHlmica~ y Sociales Universidad 
R<1facl Land1var_ 1998 p. 7. Vt.•r: Ch.:icldn. Carlos, "Biogralia del Padre DiU11i,,.io Chunay. Traductor del litulo 
de lo:-. Seflorc~ tk rn1011i1.:ap;i11", Cll Alllropologia l' /ll.'itona th• CiUtlft'llltlla. vol VII. 11 !~poca. (iuatemala, 
~1111i'>11..·r111 dt• Cultura~ lkpo1tes e l11..,1iluto de Anlropologia L' lli'>luria dc tiit1<llc111ala. 1985, pp 157-170: 

C'l1111d11ll.1 f\1a/.t11egu~. O.w.aldo. "llisloriogralfa de lo!'> mayas 1..·11 liuatcmala: cl pen~a111ie1110 de Manuel 
(iarcia l·l~UL'la". en .\/1·.wamárca. Ar1o :m. NümL·ro ~S. l1tu11bol'k 1\k~o•11m.·ric;in~1 S1udk'>. CIRMA. 
liuatcmala. l>1c1c111brc de llJ9lJ, pp 55-75; t'hinchilla, <>swaltltl, .. ·1·i1ulo dl' Nimah. Achi dl' ·rotonicapún 
( 1 S·l5 )", en .\/e.\111lfll<;' ll'1l, Afü1 20. Nl1111crn 38, Plumsnd, r-itcsoa111cricana Studil's, ClRMA. Guatemala. 
D1cic111hrl· de l i11)1}, pp 77-S·L 

lll; (.'armach e\pl1ca que el ·1·1111!0 K 'nyoy indica clara111c111c que ''Tch.um lJmarn sc llamaba sülo rckum. y 
lp11 .. • la pal;1hra llmam n1t•to ~e refcria ~óln a parcntesc(1. l:s decir, ·1·ck11m L'l.1 el nic1t1 (umam) del rey K"iq'ah. 
l.11111i..,n111 dict• t•l tilulo ~i1a·1h" t\tlcm;ís agrega "tlcnlru dcl si~terna patnlincal dL' lo~ K"ichl'c·~. todos lo.., 
IÚ\L'llL'" d1: 1.1 kll"l . .'l.l ~CllL'l.IL"ltlll tk un l111.1je. podian ~er 11.1111.1do~ nieto ... (llm.¡111) ., al \e/ rcktllll 110 fucsc a~i 
nieto tk·I lk), l11c1.1l111t't1h.· h;1bla11d11 .... 1110 1111 parie11IL' cn l.1 gcncraL·uln lllL'la dL'I l111a1e dl' é•ac" Carmack. 
!{ohe1t. lli~tn11.1 Social dL' lu~ K"1chce·s. (iuatemala. Chobamaj. 2001 p. IOO \'e1. Rec11111s, .·\driiln. 
<"nimca.\ mdigcn.i.\ d1· <i111111·nw/11. hlitorial lJniversilaria, lJSAL'. <iuall'mala. \ll.:'7. p 8fl 1\~i r.!~tc patecc 
... er 1111 hL·t·ho c1111li1111ado 
wi Se l:akulan cn "S,..t()(J gL'lllC~ ~ entrL' cllns lrl:·nta y 11111..'\L' estandarte~ e instrumc111ns de per1.:11~iún ... scgl111 
cl titultt dc K·11)1l~ Vl'li'...:n 111L'l1Ciona qut.• Tch.um iha al mand11 tk u1H1.., 15CHJO a 181100 gt1L'rreros. Vt.•r: 
Ca1111<1cl... "LI 11tuln dL· ('{I) oí". < iua1cmala, .·fnafrs dl' le1 ,\'onl·dad dl' < il'o,l.!,ra¡i,1 l' 111.\lorw. Puhlicaciún 
l''>pt•1..· 1¡d ¡ 1n1J. \"L'h k·n. 1. ·1 >t·1..·Ji11acu·111 tk l.1 pohl.1ch"111 111d1_µl'11.1 en 1 n1t11111:;1p;111 ·· < iu.1tc111ala, 

,\k.\rJ11/f/1'1/ul, ( 11{~11\. ~lllll .l. \ 1)82 
1º' l iudn1111 LL'llh.t·1d111 I ;ipu111.1 qt1L' el h <le J1cmhrl' de 152.l CÍL'lllo vcllllL' .1111ctL·~ ...... 1li..:rnn dt• la ciudad dc 

~IC\ko n1111ho a liualL'lllillít con cl capilim Pcdro de 1\l\'arado". Adem<i~ 111c11ciona lJllL' la lropa de Alv;.1rado 
lln.iha "lrl'..,CÍL'l1lt1.., 1'L'1111..:'>. 1..·11arc11la cahalln~ de rl'Sl'rva. l'llillrn tiros de .:1rtilk·ri.1 .\ Cll'lllos de auxiliare.". 
tb,callcc.1~. xoch11nik.1.., ... ¡¡..,¡ como "~L'senta indios mistl'l'it'i" que traia L'i .11tillcn1 lll:l) 01 1 >icµo tk l J,,.agrc. 
Vt'I ( iudrum l .enkcrdmr. ( it;flt'.\I.\" /11stdrica de ( '/111111m 15:!:!-153.; r1 ( '11n//1ct<1 dl' l'e1rt11carrcro l" 

\f.1.-onl',l!i"·· l 1NA~1. 2001 p 85 y !-.ig~ 
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1
"

1
· (i11dru111 1.cnkl'Hlorf Sl'11ala qm· "lodos lo~ 1c~ti111onio.., de la ~pm:.1 l'oncucrdan en se1,alar 1<1 extraordinaria 

1enacidad c.h.· lo~ quicltt:i.; y ~11~ aliado~ en la defcns;i de \ti!\ tierras y l'iuda<lc~. En ekcto. llill.lie tomó a los 
t:il~lellanos por dio~I!~; a e~las alturas se sabia muy hicn que In~ im asorcs y sui.; caballos l'ran 111011alcs. ig11<1I 
qut• lo~ hahitantc~ illtloctonoo.;, ~ adem;h qui! 110 lll'~ahan conw 'Í'iilanles ..,ino u11110 u~urpadores" 

l.t·nh.t·tlhirf. <iud1u111. 11p cit. ~up1a nnla 'J'J. p 8(1 
10 ~ 1\l\';t1t'/' /\rt'\i1k1. f'.. l 1~ul'I . . \/111111.\l'rllrn dl· < ·o,·11//...1·'1111. ( i1111tc111ala. Sc1 \'l[líl'llsa Ccntroa111er11.:ana. 11JX7. 
1
"' l·:...,1a hi~t1111;1 llt'llt' d11..., \t·r~inrit"' la 1·1\/ti11 d,· ''" 1·1•11e1d11.,, t·onlt'lllda t'll los 111•11111<>ni1t1" 111digl'llil" 

tr.1d1t·i1111,1lc..., 111.1~;1..., o T11uln .... ª"' c:omo alµ_l11111-; e...,u110..., c.k 1elig10"º" c.kfcn-;rnt'" d1.· 111d111-. 1.·01110 el padrt· 
Bartolo111é de l.1.., l'a:-.a...,, ~ li! olla e:-. Ja l'nffill ú1 fo, 1·u/u111:11d11rl'.,, 1.·11 11h1.1.., ~ lúenlL'" colonialL'~ <.:OllHI la.., 
( 'ª!'''·' dt• R1•la.-11í11 c.k Pl'dw de :\1\'arado. lkrni111 Corté~. l.1 1·crd11dl•r11 l/"1111·1,1 d¡· /,11·111h¡111\/u dl' la Sue,·a 
r_,11aila dc Bernal Día.1 del Ca~tillo. ¡¡..,¡ <.:01110 la vcr'>1ú11 crioll.1 de ~ti rchisnil'lo A11ton111 l·ue11t1.'!\ y (ju1.m;·111 en 
lil 1~11\\o~a t<e~·11rdanti11 Floru/,1, y por sup!IL'!\lo lo:-. manu ... critn.., tkl abate Braseur c.k Bnurhomg y alguno~ 
1l'llµ_io...,1i.... tal c.., cl ca~o de ('(11tt:~ y l.arra.1. Marroquin. entlt' otro ... 111

i. E:-.1.1 úllim.1 \'l..,Ítm, de molde occid1.·111al. 
L'~ l.i <1u1.• ha prt'\'alecido cn la '1i~lllfÍt1grafia olicial de~dc.: la conqu1~1a. 111ic111ras c.¡ue la otra. la dl' la re'iistencia 
111d1a. t'S ;11'111 mdpienlt' a1111qt1t' ya "'L' encuentran algun.i.., pri111era ... co11lrihuc1011e" \'L'r 1 t:t'in l'ortilla. Migul·I. 
\i.,inri dc lo.., \1.·nc1d11 .... i\k\i(.;o, IJNAM, 1987; Iglesia Ciu.11c111altec.1en1.·l 1.:Xllh1. tl<il.J .\'uwlro., co110<-"<-'t110.\· 

lllll'.\lra lwturw ,\' /:'. f\.k\Ín1. 1987; La \1.,1ón d1.· lo.., co11q111~wdrnt•s 1.•:-.1.1 c11111t.'111J;1 1.·n lkmal 1lia1. del 
Ca!\tilln. lli...,tori.i \'eHbdera d1.· la c:tllllJllÍ..,ta de l;1 Nue\a L~p.1íla. Mó.tco. Porü1a. 1955. Di<11. dl'I ('a<;tillo. 
Berna!. lltstort11 \'t'rdadt'ra de la ,·om¡ui.\fa dt' la N11t•1·a t·:.\pmia. f\.k\ico, Ed. l'orn·1;1, 1976 
il!'' 1.enkcrdorf d.1 noticia dl' que.: "en contraste con Tcnochtitlíill, la capital quiché nunca ful' recon!o.truidu, put:s 
Al\'arado no compartia b \ ísiún política de CortCs quien supn utili.tar el <mtiguo centro para sus propios lines; 
pero la 1.·~trnclltra dl'i rl'illo quich~ tampoco era tan Cl'nlralitada como la del impcrio alteca".Lenkcrdorf, 
llp.L·it .. p. 87. t\c.km;h durarllt' t•I juicio a llernando Corlt!s una dt: las m;b scrias imputaciones que se le 
hicit:rnn fue l;i dl' no haht:l destruido los t1..•mplo~ tenm:hcas. pa11ic11l;mnt•11tl' 1.·11 aquello ... t:n donde se 
rt•.ill.111han idolatrías. Lo-. frailes fuL'nll\ los primer_<is qut: lo~ ~cílalaron ~pronto fu1.:ron tks1rnido<; 
11° Carra111a. Je.,us. op. <.:11., Jl hO • 
111 lhidcm 
11 ~ F()N/\PAZ·HIN(.EllF. /Jwgmht1co dt'I Mumc1¡110 dt.• Fotomcapún, FlJNCEDE. Ciuatcmala, 1997, p. ·t. 
111 San ~tigut•I 1'otoni1..·.:1p;in lÍL'lll' l'I mismo significado que Chuimckcn:i. cs dccir. "arriba o sobre cl agua 
1.:alicntc" pt·ru L'll nahuatl. !a lengua dt: lo~ acompafürntc~ tlaxcalteca~ que dt:sdc Mé:\ico acompm'\aron ;:1 

PeJro <k Alvo:trado para la conquista de Guatcmala. Ar1o'i mas tarde algunos dc ellos por sus servicios 
rnililarcs fueron normadn:-. como cadques y lt:s fueron señaladas algunas tierra~. 

111 1\li1L'li...·ud. i\h11Ju. J .. ,'\¡1,m1Slt c·~·111ral .·lllll'l'l('ll, a ,\O(..'(IH'Oll/1Jl1/l(' //l.\'lt11:1· 15:(1./ .. Jfl. ll11in·rsi1y nf Lns 
1\n~L'le.., Prt''"· 1973, p l.:w Utra fui...·nll' tnL'1H:1011a "Sl' dtce Jo;m de 1.con,: l'~ 1111 pa:-.lor qul' hú Jie1: ó doCL' 

;11)0-; quc ~11a1d.1 11\'e\a<>. ~ tie111.· ma ... dl' q11;1t111 mil p1.·-;o..., de lia1ic11da: y s111 servillo a Vuc'ilrn 1m1jl'stad. tiene 
dlls pueblos dt• 111d10~ 1.·11 c11com1enda. l'I 111111 d1ct·n qt1t' le Jio Don Pt•dro dt· Al\';11ado,: el olro Alonso de 
~1aldonado qu.mdo gon·rn;ih;1. : p11e~ a Vul'~lra majestad no lo ;i "en iú ni lo mt:1t:ce CI y no l''> pobre.: ni ;1 
... 11 ... 11.·mado L"l'>a 111 arma .... 111 caballo; y aqui \l'IÚ Vu1.·~tra l\1agestad ptlrqut: ra1on ~e Jo~ dieron. y la compm1ia 
quc d1~0 qut' h1n1.·n1n Jo~ do.., Dit.:en que t;I dcsla 111a11t:ra. qu1.· Vui...·~tro l'rese1dt'lllt' Alonso dt: l\1aldonado 
111\ 10 do.., o lrL'" 11111 t1\'cja~. ::- con otra~ quc Joan dt• lt.-011 tcnia. hi1icmn l.1 co111pa11ia. y pnr hacer mcjor 111 
c11111p.iiii.1 1.'tlll t•l Jo,111 d1.• ! .con. : 111<1" en :-.u pro\ ~l1t1, IL' dio do.., put•hlo..., t.' 1.:1ll'ft.'\i111llll'lo.., allcndt• de los quc 
tlt .. 'llL' L'll L'11<.:1111111.:nd.1. ::- t':-.1t1..., ... q!lll1 p;11cn', p.1ra qiut• ...,11\ílll t'll l.i... ohe ... a..., 1.·11 In~ 1111...,tllll..., pul'hlo .... ~ t•l 11110 dc 
111<.., pt1L'1llt1<.., "t.' tllCC }i1fol/11·11pt1. ~ l'I tJll'tl Uu,·/nlft'll.111,\.!0. ~ Ctlll ellll.,,Cll'll pt•:-.o ... dt.• tllll p.1~.1d11.., d1.• \'11c ... tr.1 
L'.l\.t. "tl u1lt1r dt· ( 0 t1f'11.'\lllllllt.'h1 pat.i I;¡ !!ll•tld1.1 c.IL' "ll..., nhc:-.11 .... ~ dL· \Ul'.,trtl..., d111e111..., ~ 1.·1rn 11.·111.·1 L'...,IL' Joan dt• 
lt-1111 lhll'lit1" 111d111 ... lt· d1t"11.111 l'I cw1e\11111e11111·· ··c.1r1;i a S ~1 dL' Ahrn!'>o <ia1n.1 .'\ccrLa dl'I l·,c,111daloso 
l ....i.1tlu dl' l.t linbl'111.1cii'l11 dt• · ··liualymala ·,..en t'11/1•t"C/(l//t'.\ d1• /)11,·11111cmos /11t'dtf11\ rc/atn·o.\ al 
d1'\111l>rfln1t•11tr1. ( 'u111¡111\IO .1· t Jrg11111:c1t·1ci11 d1· la.\ 1111ff,\.!Uil' ¡111H'd1Jlll'\ 1'.\/hflio/11' de .·/11¡¡•r1n1 1· Oceania 
\¡1¡·¡1.fu, ,/1· lo\ 1ll't·l111·r1.\ dt'I n·1110 \' muy 1'J/lt't'W/1111•11ft• dd de l11d1t1.\ c11m¡•e1t•111•f,•1111•11tc .111ton;,1dc1. Tomo 

.\.\IV f\1;1dnd. lmprcnta dL' f\·1anuel li. lkrn;i11dt:.1, IX7.5. p 17h. 
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11 ~ \'a: "Carta a S t\1 dL' 1\lnn .. o Cian.:ia /\n·rca Ud E~candaloso Estado Je la Gobernación de 
· .· (ü1;1ty11rnla ~ .·· en ( 'ull'ü'lnlli.'.\ de /Jocumc1110.\ /111..;duos rdafl\'(}.\' ul tf,•.'it:llhnm11..·11to, ( 'mu1111.\·Ja y 
Org11111:aáú11 dl' las ,11111gu11\ l'"H't'f/Jncs t'Sjllflio/a.\ d1• Aull;l'ICU y I kt•,mía sacaclo.'i de lo.\· arc/11\•o\· dt.'! l't'Íllo y 
muy t'.\"J1l't'ialmcnte del dt' /11d111\ 1·11111¡11•te11l'le111t•llft' awon:ada. Tomo XXIV, fi.1itdriJ, Imprenta di: Manuel (i. 

llernúndez. 1875, p.~~:! y si~.., 
11

" VL·r: \'chien, Th11111.1 ... /,11 decli11acuj11 de la /'ohlaciti11 i11dig1•1111 ,.,, foto111ca¡iú11. Guatenrnla. CIH.MA. 
<luawnrnla, 1 1>X~ 

w E~tas Cilll"ª" han -.1d11 ~;1.,eii.llad11s1amh11 ... •11 L'll Vehlcn, Tllnma~. np. cil., p. 43) sig~ 
11

:-. Vl·hlcn citt1do por (i,11l1<1 Vetlt11a//I, Maria Vicloría, /.os tl'/l'dore.'i de otro dc.rnrrollo /'roc:l'w.\· ele 

t Jr,l!.11111:,1cui11 e ·on11111,t/ en (0111111t·11rii11. < imlf1•t11alu. SEl{Jl JS, Ciuatemala, l lJIJ'J. p. 61. 
11

'
1 

Van lbs. A , ( 'atltoltc. < '11/u11w/1.\111 ..r f"'ri.\'1 //1.\11u:1· o/ (iuatemala J 5].J-/8] 1. Cambrillgc. Camhridgc 
lJni\'l.'f"~ity JllL'""· 11)8(1. Jl .:.l 
1 ~0 Vl'I: (\f;irtine1 PL'lat..'/. St..'\l.'rtl . • \/olllh'.\ dl• indio.\· /.a \'10Íe11ci11 colonial en l'ellfro11111l;ric:a y Chiapa.\-. 
l'uehla, U/\I', Cuadcrnos de 1.1 ( 'íl'>a Fresno. mim '.J, 1985. 
i.;i /\nüli<>is i11 c.xlc11sn con ~e\l.'íO Martille/. sobre pueblos de 111Jins en el marco del Curso sohre La Colonia. 
i!.; L11.11.:e11a A11iob. Arturo. /111'1'1/d1i11 crwlla. su~·no l11d1110. ¡ie.wd1/la mdíge11a. /.o.\· a/Jos de Ciue111•111t1l1r de 
rcg11;11 a f.\·t11do. 1 ~..J0-/850. lit1.1lcmala. CIRMA. 1997, p. 16ú 
1 ~: Taral·cn;1 Arriola apunta qllL' L'I dc~con1c1110 indígena ful.' uno de los factores que incidieron en el frncuso 
del Estado de h1<., i\110.., 

1 ~~ 1\lejos <iarl'ia. JosL', Et. Al, /Je/ /..atún al siglo Tiempos ele ,·o/onialismo y re.\·is1'•t1cia entn• los uwyas, 
MCxico, CNl'A, 1992. P. 1 úlJ 
1 ~\ <iarcia. VL'loraz1i. op. cit., p 41 
1
.;" Navarretc, Carlos, Alaltrclfo 11 comercialllt!.\º u(/árero.\· ele Totonicapcin Guatemala en l,\'61, Re\•j,,·/a 

E.,tuclms. Núm 1. t lni\crsi<laJ de San Carlos de Gumcmak1. 1 CJ89, p. 100. • 
t!' ldem 
1 ~¡¡ Smith, Caro l. (iualt'malan 11uiwm tmd 1'11.! S1atc.•: 15.JO 10 1988, Univcrsity ofTcxas Prcss, 1990, p. 209. 
1 ~· 1 SECiEPl.AN. ( 'arat·fl•rt:t1cirí11 /)l•partamema/- To1onicaf'CÍl1, SEGEPLAN, Totonicapíln, 1999, p. 17. 
iw Los ocho mwlicipio'> q11l' L·onforman el departamento de Totonicapán son: San Bartolo Agua~calicnti:s, 
San Francisco El Alto. San Cri~túbal Totonicap:in. San AndrCs Xecul, Santa Lucía La Reforma. 
Momos1en<ingn, Santa f\..1aria l'hiquimula y Toto"n1capán. 
111 Ninguna ful·nte hi\lúrii.:01. ni la 111e11rnria histúric¿¡ de sus pobladores hace referencias con contacto cultural 
con otras pobl.11.:1011es i.:01110 el !!,arífuna. 1:11 la actunlidad es intercsanle Ja presencia úc l.1 delegación cubana 
de meJkos. qu1..:llL'" t1er11:11 otro llpn Lk i11terrela1..iün comunitmia, pL'fO por su bio1ipo son <>ocialmenle 
clasilkad11~ de 111a11e1a di.,11111.1 1..·l111 r1..•..,pl'l-h1 a h1s k'iché" y aun con los ladino~. 
11

: lndu .. o el pucbln J... id1n· ha o.;ahido resÍ<;lir el proceso de destrucción dL' SU'> hases ma1e11ales. 
lkmo~r:ilica., v -.oc1ille-. 
11 ' J·:~;º conll~'ª " rctk.,iln1,1r que llL11d1~ la lad111i1<1ción L'll el úrea rural dé L'xplicación a este fcnúmeno. 
Aunqtw nos qucdiin Sl'ria dud<1o.; l·1111 rcspL·i..:to ;1 quL' SL' trate müs bil•n del problenm en cuarllo a la aplkació11 de 
encuesta~. dL'lllllU.:i<uln L'll mucha<t 1H.:asiones y señalado como ctnocidio csla<llstico. En Tutonicap:in en 
alµuna~ co11H1111daúcs mucha:-. 111ujl·1e~ han respondido que sus esposos e hijos son ladinos sólo por el hecho 
dl' qt1L' ya hablan c:I c-.p.111ol 
1; 1 \'L'I SHiFl'l.AN. 11p ul p lh 

ll' (hidL'lll, p JIJ 

11
" Es curioso quL· uno de Jo~ c•1111t111e~ de To1011icapíln llamado Panquix fue uno de Jos si1ios l'll donde se 

cslahlcckrun al~unos 1la.,callec;1s por los favorl·~· rl·cihidos a la Corona duranlc lil cunqui~la. Incluso ahora 
mw.:ho!-> vecino~ L'Ollll'lllall que aquellos son mc\icanos cuando se enfrascan en alguna dispula. 
n

7 FON1\PAZ-FI JNCl:l>E. FONAP/\Z-FlJNCEI>E, /Jiagmí.\lico dd 1\ftmict/'ifl ch• Tutomn1pún, HINCEl>E. 

l i11a1emala. 19117. p. 7 
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11

i. t "arh•s Navarn:te ha mostrmh1 t111nhit.'n ljllL' l;i .:1ctividad l'Ol11L'rcial indigcna de Ttllnnicapún ya es1aba cn 
<.Hl~t· dlll.tlllt' cl ..,¡gin XIX. e mclu•·.i\'t' ge11cr,1ba ·~ 11111ic1ividad cntrc varia'> comunidaJc.., debido a la rique1a 
l)lll' i!l'llt'f,lhil . ..,ohre lodo L'll 11\L'll.'.iidO.., rc~io11:1lt·s L'OlllO San Frnndsco 1:1 t\lto ~ s.111 Miguel lotnnicap¡in 
Sl'iLtl.1 adt•111;1.., quL' duranlL' t•I ~oh1t-rnu de canera t'll 1 SCl I huhic1011 111ud1a<> queja.., dt• los imllo.., alfa1crl1..,: 
1.:0111c1c1anlt''- ..,ob1e todo dt· ··h,.., qut· ho: llamarí.11110'> '\:011upc11i11'· L'l\lf"L' loe,; ti111t·1011;11i11-; lllL'f\lllL'.'> y hu.:alc'>. 
lll\t'lt•1,ul.1111t•nte aplu.:ada "ohrt• l;i.., cspalda.., de hh indio..," N;1va1n:1c. t1p i:it. p ·lh Ver li1111b1l·11 e i;11da 

Vt•l1t1i;1111. up. c1l . p -11 
1
:" ~.111 ~ti~ut•I l"oto11i¡,:;ip.i11 cn rcal!dt1d ~e li.i convertido t'll el centro co111erl.'.1.1I. que ha reh.1..,adll )a ..,u.., 

11.1d11.:1011.ilc .. di.i... dt• pl.11.1 1..·11 111a1IL''> : ..,,·1hado a casi la h>talidad dl' lo-. días dL" la se111a11<1. lo t.:11al h.u.:c 
di..,111i1111i1 1.1 dL"'>e<1hilldad l·omo !11~a1 Lk rc'>1dc11cia. y aumentado como tona comen:ial. puc<> inclusive e\ 
h;1..,1.11lll' p111bk·111•iticll ;u.:1u,1lmcnte el ..,umi111stro t.k ;:1gua en las pocas ca..,as ladina.., que qucdan dentro dcl 
CL'll\lo lk la cnHbd. pue.., Lt>.1Pl\CilJA e\ mcapaz de aha!-.tcccr del vital liquido a todos los lrnhitantcs de la 
t:nul;id. mit•111r.1.., qut• L'I agu.1 L"ntuh;ida lllle llt·~a de los nacimicnlos de la!-. 11rn111afü1s. ya ha sido comprada casi 
t'll ..,u tot.illd.1d por lo.., 111diµc11a\, quil'lle'i a lravC!-. dc redes familiares y t.k co111pad1·;11.go se lrnn apropiado de 
la 111.1: or parte de ~o.;to'> 
11

<) Cia1da VL·t101a11i. up el!. p ·IO 
111 lhide111. p ·11 
14 ~ S1111th. Carnl. op. cil. p. 208 
tr· l.e Bnt. l\'unnc. /.a guena e1111ara.,· mayas. r~Jndo de cullurn Económica, México, 1995, p. 63. 

111 En la!- se\iones dc dchah.'!-. del Congreso dL' la Repl1hlica durante el periodo de la rL"volución. L'I diputado 
por Totonic¡1p~in Egil Ordóllc1. Muilo1. sL'i\aló el caso paradig1rni1ico de un k.ichL"c'. el sc11or Vclazqucz. qlliL'n 
en ese L'ntonces se habla empm.lcrado económicamente y represcntaha a los estriltos económicos k'icltcL'·s 
illtOS de TolnllicapÚ11 e inclusi\'L' ilCUlturado t..'11 algUllUS términos SOCi<iJcs, pero Clll\SL'rVO.llldO '\U identidad 
étnica. lo cual para mucho.., causú CÍL'rtu incredulidad debido a que cr;i inconcL'hible i,aher de un indiu de clao.;e 
ladina. 
14 ~ Colhy y Van der Berghc, op. ci1., p. I OO. 
ur. Celada de Mcdin;i. Aura Marina. Et Al.. E'itudio lntroductono a /u ¡1.rn.:o/ogia cid Uuatcma/lt.!,·o. 
liu;1tcmala, Editorial "José Pincda lharra. Ministcrio de educación. lJSAl". l'l76. Las autoras aciertan al decir 
"En los pai.,es neocolonialL'..,, doJHlt' impL"ran los prejuicios racislas y de v<ilor par;1 la preservación de un 
sistema oprL·sor. c.., fúcil oh.,ervar problemas dl' identidad, dL' autoestima y al111 problemas mentales que se 
originan dc sL"nl1111ic11h1'> dL' infaioridad impuL'stos 1m1cha<> veces por la Cl111v1..•nie11cia y la ignorancia d1..• un 
grupo que St' autnJcnnmina !-.Upcior" Arriola. Aura Marirrn. op. cil.. p. 35. 
1 ~~ AlhL"rtina Sarahia en su obra "LI ladino mL' jodió. La vida de un k'ichce""'. regis1ró estas c.\prcsionc5: 
e.\pL"rit·rKia.., L'tttre h1.., rn,1111t'" :- i...·1rhL"t'·~ de San f\.1iguel Totonicap:'m. San l 'ri!-.tóhal Totonicapún y San 
Mi.!.!m'I Si~uil,L ()ucltillll'llilll;.!O Ver Si!rahia. Er-·c..,tina. 1~·11admo me ¡odui l '11/a dt' 1111111e/igc1111, Gu;:1tcmala. 
Ed111111al Jo~t' lk 111111..·da lh:111a. Í\1111i.:;terio de EJucacitin, 1983 

••~ l.L· Bot. 1\011. L1 . ..:uara 1•11 111·rr11., n11~1·a·'· r-.tc.\ico. Fondo de cuhura Lconomica. 1995. p c,3, Citbc 
agrL"g.•11 quc 1a111hiC11 cn la l.1dina. pt1l''i lo.., ladino" 1amhiC11 ~L' han crnwc1tido en clientes de L'Stc come1·cio 
h.'id1ct·· 
11

'
1 

\'c1 por ejcrnpll1 111..; 111t1l1iplt•.., li1ig.i11~ agrario.., !'.L'llaladn~ Jll1r liu'>l<t\'l1 l1;.11ma (Palma l'l97) qu1..· 
111.111111\ 1t·1011 la.., p.111:1.i11dadc ... h. ·1L'11t•t··.., ~ l<l i\1uni1.:1palaÍad dc ·1 oh111u.:ap;in f1c11te a lerceras p;irte~. 111clusivL" 
en l'i t·..,111r.:r111 1.:11111111111;111.1 pot rcal11ill compra!'. dl' liL"ITíl'>, l,1.., cuílk'> l'n uc;1<.,u111l''> proH>caron t.·11111li .:tos. Ver 
1.1111lrn."·11 Hu. H.llllll'll ~ !1ed10 < i;udil. l\o!-oqt11..•.., d1..· ro1011i1..-.1p:111 A'>pc1..·1t1.., .lmid1ro" RL'li..-rcnte~ ;i lo.., Rccur~n.., 
l'111L"'-l.1lt•'- t' ll1drK11.., t"11111i .. 1ún de l;i l Jniún 1:11ro¡ica. Sl·t.:rt•t;ui.i l-.1cn1ti\·,1. l'rt•sidt•nt·ia de la República. 
( il1bic11H1 dt• (iuatemal.1. <.iuatL"mala 
1 
'" \\:r lar.1Cl'Jl;i, A1 tu ro ~ Jean Piel. ldcmulad1•\ 11111..·11111t1/1•, y/;t'.'fc1do mt1dl'r1111 1•11 ( '1•11tro11mLit ll a. San J11\C, 

Ld11011al lJnivcr'>Ílilfl;J dL· co .. 1a Rica. (lJI)); l"araCL'l1;1 Aniol,1 .. •\rllllO. /11\'1'/ll"lfÍll ('l'IOllCI .. \/u•lin /11cli11u. 

¡i1''i11d1/la 111d(1!,1'1111 lm alto,· dt' (i111111·m11/a dt' reguí11a1•stodu. ¡- -W-/85fl. Ciua1t..·m,1la. CIRMA. 2000. 



1
\

1 c. ·armach. l{nht:n. e itwtcnw/a e 'wedw dt..• \'lolt•nciax. Costa Ril·a. 1-'l.ACSO. l lJ9 I, p. 15. 
1 ~.' U Ctlill inr..:111~1..· c..•I f'arque lk!!ional Lo..., Altos de f\1aria Tcclln. Otw recurso natural de rclt:\'ilncia es el 
denominado .. ;i~u;i caliente" o "g11<Ka ... que son los haiios lennale.'1 uhu:aduo.; en la r..:ahecl'ra Lh:parta111cntal 
.1Jm1111 ... 11ad11.., pt11 111" akaldt..''> .1u\il1.11es J>1chl1 rt.'l:lll.'111 '>iempre ha l'...iad11en111a1111\ de.." 111-. J..."ich1..·t.'·s. 111 cual 
quedó tl1..·1111i...tr;1do L'll la aµit111.:Hln ... 111.:ed1da en Toto11icap:111 h;1cc algurw'> ailn.'I, por el 1111111\0 de la "ocurn:ncia 
d1..· l.1 rnu111r1p.il1d.1d dl' .'l<IL'ill ;igt1a de la 1111s111a \'1.'llil de agua. luego 1uvo qui.' r1..·uhic;1rlo.'I •ll darse cuenta que la 
lL'lllpL·r.11ur.1 tkl ;1)-'.11;1 h.qo ~ la )-'.l'llll' !-.L' 111ok:-.11·1·· .. 11l'cho que culminú con la quema de..· la pul'rta principal dl' la 

~11b1..·111.iL·11111 dq1.11t.1111l'11t1i1 ~ un p1oce ... o di: n~~rn.:iac1ún en dondt: .'IC impuso la \oluntaJ de: Jo..., alcaldes 
<lll\lllilll'~ ~ Ull !!llljW l\llllll'ltl'.ll dl' \'l'Cinm. 
1

' 1 t: Blll adml' co111u c1u1-.a 1.1 tll'11111g.ralfa l~lnica en Totonicap;ín. 
1 
<i l '11111p IL' "l'il,ilo un inhmnanle 11 C,m1I S111ith. Vc..·r: Smith Carnl A. '"IJt:.'ltruccilln tic las bases materia Is dl' 

l.1 u1lt111;1 111d1µL·n.1 camhio" econú111ico" en rotunkapán", en CannacJ..., R. comp .. liuatcmala. Cosecha e.Je 
\' h1lt:11c1,1. 1 l.K..,tl·C iuatcmala. l 1J1J 1. p. :;.¡-;. 
1
\' San \tl!!UL'I l 1)l11111L·ap:m cut:nla L'llltc loo:. olicios de CL'rámic:i vidriada y pintada, tejido~ y textiles, 

fi~·1111il.1" tilo LL'til. l·.11p1111e11.1. 11111L·hll'rii1 ~ juguetes de madera con por In llll'llOS úO centros arteso111alc:-. 
ll.'!!l'.ll,1dt1.., 
1
''• l.l' llll!. 11p c11. p frl l.11·1111t111ic,1p1i11 lo:-. principak~ olicios k'ichce's urbanos mús tradicionales y que se 

han 111.11111:111d11 dc ... dt: llJ·ln h.1~1.1 la focha han !-.ido: 1 .. apatcro, ceramista. tejedor. hilador, carpintero, 
1alaba1tl'10. "ª"lll', carnicero. tcndew, buhonero, panadero y chofer, entre los más comunes. 
1 ~ 7 

La l'n(lpL·rali\a de lk-.;1rrollo Rural de Occidente es el mejor ejemplo de un proyecto de Etnodcsarrollo en 
l't1ton1cap.i11 

1 ~" 1\quí '-l' !->1g_ut:11 lo~ l111e;11111cntos mctodolúgicos de la propuesla investigativa de varios autores, en especial 
t.'! de 11110.10 ... 1111·1~·rL·c~111ocidos l'SJll'l'iali:-.ta<> en economía del Altiplano guatemalteco, Cesar Ordó11cz Morales. 
111\ l''-11!.!illhir tkl < 'l JN< >C-l JSAC.' 

:
1
:: l.ia1~ia \'c1orr.i~.1i. op. cit . p 88 

SL'gt:pbn. op. c11 , p. 8. 

,• 

"'' l'armad" Robcrt y James L Mondloch, El Titulo de Totonicapán, México, CEM-UNAM, 1983, p.54. 
1 "~ Se ha dicho que aunque la Municipalidad de Totonicapán puede juridicamenlc disponer de 1alcs tierras 
pero "pobre di.:I que intente IJ;¡ccrlo ... pues se topario con la indignación y el reclamo de la totalidad del pueblo 
k · 1d1el' · dl' Totonic.1pün 
11
'' VLT \'1.'hlen. ·¡ hornas T .. La Consl'rvac1ún del bosque en Totonicapán Guatemala, Anales de la Sociedad 

de..· <iL'og1.ilb e J11..,tm1a de <iu.atemala, Guatl'mala, Vol. 52, 1979, p. 79. Adams. Richard N., "Explotnción de 
la 111adl'ri1 l'll el f\1unicirio de Totonicapún ", Guatemala, /Juh•tin del lnstitllfo de /m•esti~11ciollf.!S 

11
..i Vchll'n. 1 homa'> I' .. La ( 'u11si.:rv<1ció11 dl'I hosqul' en Totonicap;:in Guatcmal;1, Anales de la Sociedad de 

l l1..·oip.1tia e: J11..,1uria de C.iuall'm.ila. (iuatc:mala, Vol. 52. 1979, p. 79. 
11

·' 1 r1q1;1!-!.t. Jurgl', "i\'u hagamw lclia /o.\ ho.\C/Ul'\.", Al'l1wlulad. Año 2000 N. 14, CllNOC, (juiltl!mala. p. 7. 
1
'''' I.a-. 1111.Í!!l'lll''- dt: .... 11~lllL' de1m1e~lritll qul' L'I ú11i1.:o r1.·tlucto d1.· bosque..· ll'1t1pl;1tln qul' aún .se conserva c.s el 

ho<>qlll' Clll1\1Jllill dl' 1 tlltlllll'ilfl.Íll n111111a ... Vdlkll ( 1971)) en !o.LIS 111\Cstigacionl'S ~obre los bosques úe 
l'ot11111rnp;'111 111L'lll'l1111a q11L' la.., 1111íiµ.l'lll'" :-.att:llW;.!-> desde los arlos 50'!-> hasta cc1ca c.k In:-. 8CJ's muestran llllil 

.llkl·u.ida l'Oll:O.L'f\al'i1.1n dL· hi... ho'iq~JL'S y poca e:\tcn'>iún de la frontera •1g.ric11la. EstuJios realizado:-. en lo:-. 
af111 ... 7fl dL'llllll'..,IJa11 qm· L'I b{1-.que s1..· 111.111tun.1 1..·stahlt:. mil'nlra" qut: lo-. alrl'dcd11rc<> sufrian tasas de 
{lc..·li1rt:"t.ll lllll ;1111..,1111.1.., l .. 1 1.11011 dL· c..•s1a L""t;ibilidad c..Til l'I l'l1111rnl qu1..· la" l1rg;1111l.aciones co1111111ale., 
mallll'lli.111 -.11b1t• l.1 1.d.1 L'll pro del dL·-.anollo <.,lJ~IL'lllahlc y el L'l'tl<k..,;irrollo ((irl·enp1..•;ic1..• llJ'J'J:2::!) /\.partir c.k 
11)/tl huh~1 1111 .1L1111L·nt11 dl' lil tlc..-lúrc ... tannn. dl'liiJo a la co111ple,1a ~11ual·iú11 "º¡,:ial ! polil1c;1 de aquel 11101111.mto. 

qt1L' h1/\1 qt1L' l.i µ_L''-llllll qm· llL'\ah.111 a l·ah11 la" conHmidade-. ""'' dd1il11ara l'll gran 1111.'dida l·:~w f,1lta de 
t:lHllrol l'll ];1 i.k-.11urc1lll\ dL·I ho.'lq11e duró hasta principios c.k lo~ afio" {JO, L'll In" qu1.· su1ge 1<1 mh!Va 

11tu.11111;1ut·111 ro1m111al. llamad.~ 1 llc\\ Che fa. que l'll k·ichel" '>ig1111ica l 1L'ITa. Agua~ Bll<>que 
ii •• ~l.L' ittit. I. op i.:ÍI .. f'. <d 

rr, "·~· r ... 1,·.[ ~ e o ··, ·¡· . - _, ... I_, 



------------·----------11
'' Cia1cia. 11p. cil.. p 7'1. citando il Falla. Hicardo. {!111d1t: rt'/it'ldl', Ed. lJnivcrsitrniil. lJSt\C.. Gu::tlcnrnla. 

11)71) 
1
'"' l ·ann.id-.. R. Nehds o/ l11,l!,hf,111d f i11111,·11ut!11 Thl' {_J111d11•.,\fm·t1.\ o/ .\/om11,fl't1111Mgu, 1 i S A .. l !111vc1!'>ity 

11r 1 >~laho111.1 Prl"!-.-.. 1111>:'\. p. ,2].J 
1 ~ 0 ldcm 
171 

flan .. ; l'f\ l !NESCO, Na:a y da.H' 1•11 la 'º''1t'd11d ¡imco/011111/, Parí.._, lJNESCO. 1978. p. 273 

,~: ( 'olhy y Van Bcrghc mcm:ionan que en llJhh dumntc Ja tiesta i.xil en Ncha,i ac11d1c101111u111crosos visitantes 

d1.· 1 ollllW.:ap;in. a'-.i como 1111 co11j11nto musirnl: "l::l 111;iyur conjunto mu~ical. de m11:vc hombre~. procedente 
de l"n101111.:ap;in. cobro <~H50.00 p111 llH.:ar durante cuatro dias", Colhy. Bcnj1.1111i11 N. ) Picrrl' L. Van den 
lkq!Ul'. l\/Ít'' \ ludmo.\ / 1/ura//\1110 Wt'MI ,.,, d alr1¡1/cmo de <illl'fl'mala., <.iu;i1L·111ala. Editorial "JnsC de 
l11111.:d;1 (\1.111;1'' ~1111i..,1t.:1iolk l:d111.:.u:iú11. l 1J77. p lh1J 

i ·~ \'l'f'. <. io\d111. l.!11ana, Cio\din. t.. "l'opografia ~m:ial y simbólica de:\ comcrcial\ll' 11 adic1u11al del Occidi:nte 
de< i11;1tl·111;1bº'. En ,\fr.w1m1t;r1ca. Núm. 1 h. CIRrv1A, Guatemala. 1988 
1 ·~ <ian.:ia Vl'to1a1.11. op. cit.. p.'J~. 
i·· Pa ... to1a\ St1c1a\. Parrm¡uia de San MÍJ!lll'I Totonicapún. Dtu,l!.flll.\'/H"o rural ¡1111·11c1patn·o. Totonicnpíin. 
\l)í/7. p. ~(1. 

,., 1'01110 c111110 ba..,c l'~ta cstaJb1ica de l;i informac1ún propurc1011ada por empicados de las empresas El 

Curn.:o \ l'i:k!lmu~ de: Ciuatcmala 
, •• Sist~ma de: Nacio!h.:s t l11idl1s, <i11atcmala la fuer: a i11c/11ycllll! del di!.HllTollo humano 20UO. Sistema de 
N;.Kione..., t l111das. Ciuatc:mala, 2()(10, p. 172. 

i·~ l !na intúrmantc me rl'latú que cuando ella era nii\;:1 en el pueblo de San Frnncisco El Alto. "'una vez llegó el 
"a111111al". oyern11 .... u~ pil."º·" y hubo un fuerte olor a alufre'º y luego se nrnrchú: 1:1 narrnciún le causo miedo. 
~1ucl10" a11n..; dc~pu.:~ inquirió a ~u~ vecinos sobre L'I asunto. l!stos le dijc:ron lJUl' \U familia había 
"dl.'"ªl'f'll\L'Ch.:ido l;i oporlunidad de hacl·r...,c millonarin~'". tal y como lc:s sucediú a \U\ \Ccinos quiéne\ 
tendieron una ~•ihílna en la puL·rta dc su ca\a a la media nuchl' y recihierun su l'L'COlllpcn~a licmpo despuCs. 
1701 

<)lle ~on. l'op.ac, l'hicorral. Chipuac, Chila.x, Chivarreto, Chiyux. Chuanoj. l'huatruj, Chuculjuyup. 
Chu1cn11. Chuip.ichcc. Cht1i'.'>UC. l'huixchimal. Chuixtoc;l, Nimas<ic, Paxtocú. 110:-..lnjuJ. ·1·encrias. Tzanixnarn. 

\la/lJlle/. Xatlll'1i11. Xc:<,al"l11alj.:i. Xohl1cma\jt1. y J~·mqui.x. En donde con algunos de lo~ programas de trabajo 
rc:.il1cL' 1c1.:rn 11do~ de.: 1.:ampo 
•S•' Yin. Alfredl' y Zacaria~. Arnullii, "La 1\sm:i;1ció11 CDIUJ como modelo de desarrollo en el úrea occidental 
dl' <iu;ill'llliil.1·· J:n José Ordúr1c1. (l'oord.), / 111ch/o.\' /ndigL'IW.'i y derecho.\ L:lllKo.\. f\·té:-..ico, Instituto de 
lll\\.'~t1gal·11111i:.., Juddica..,, l !NAM. \999. p.230. 

::.'. l~a1l·1a Vl...'hll"'.''i· op .. cit.. p. 108. 

1 ~· ( anan;;1. k..,11~. op 1.:11.. p. 229 
· ldi:m 

l 1.1q11111.1I. Lfrain. el, al, Alcalde.\ ( ºomtmale.'i dl' Totrmicapdn. Totnnicap;in. Proyecto ALA· 
i'l{t >i lE 1 <JI t l. ~1100, p. :; 1 
1
"' lhld, I' ~~ 
"' 1 >\.· l<i l"t1\.'llh..'. Julio. /frlanu11t·., /11tcn:111h'11.'i, México. INI. 1965. p. 203. 
1 ~ ·\h.Hl'/. i.:n Solare:\ JnrgL'. {EJilor) /:·,,·tado y 1111citj11 /Jemimda.\· cll' fo., grupo' litrncu.\ '-'" GtU11l'11taf,1. 

< it1;itc111ala. l· I ... \<. ·st ).( iuatemal<i. ! 993. p. 226 
1'' \'1.·1 ..,11h1e li! p111hkmü1ii.:a de los derecho~ ln1111;mo~ en Guatemala: Ordó11e1. Cifuentes. Jo~.! Emilu' 
R11l.111d11. L1 1n-.11rrc1.:1.:iú11 de 18.'!0 e11 el Partido de Totonicap•in, Rl't'1.,·1a dl'I < '/l/,\IECll. Vol. J. Núm. 1. 

111 1 1~. <>1dú1k1. l'1h1l'lllc~. Joo.;.L' Fmllin Rol;mdo. Redamos.lurid1c11.\ de lo.\ ¡111ehlm 111d111,·. ~k~1co. lJNA~1. 

]1) 1l~: l>rdn1k1, t'llill'tlll'~. Jo...,L· l:111ilio f{ol;1111~ l, /.11 ~1H'st11i11 1it111,·11 nan1111al 1 dl'1t•,·lr11\ l1111t11Um.'i /J 
1~111. '¡ ·1d111. l ·u.ilkrno.., { 'l111~11111r11111all'" f\k\ ico·( ·l'lllt t1,1111l·11l'.11. Nú111 2.;, 111 ... 111u10 dl.' ln,·cstigacionc.., 

Jur1dil·a..,, ~k\lL'll. 199(,, (>niú1k1. CihlL'lllc~. Jost:· L111ilio Rolando. Uwtrih d1• /m l''•í.11n1.\ t'l'10t'1tlm ,.,, 

< i111llL'lllctla. t 'u;uk1 nos ( ·011~11111c1on;1ks f\1é=-..tco·( 'e111rna111éril'll, N11111 2·1. ~1é'-1co. lnstitutu dl.' 
In\ i.:-.;1i;..:ac1t111L'" .luridll'il~. l '>lJü. e >rt.lór1l'/, ( 'ililL'lllC\, Josl' l'.111ilit1 Ht1\a11Jo. / 1

11l'f,/1i.\ 1111/ig,•1111\ ¡· dacc/1r1.\ 



l;llliCtH 1'1/ .lorwulus l.11.H'll\lonus, México, llJ-UNJ\M; IQ9<J. Ver también: Ordói\cz Mnzaricg.ns. Carlos 
Salvatlm Tl'oría .·l11tro¡10/cígU"a y /Jen•c/ws ¡~·llttL"º·"'· tl!si~ de licc11ciatu1·;1. C'oll•gio de Antrnpnlngía 
l lnivc1.-;id.id :\ulú1111111a de l'uc...'hla. 1995. 
l!\'I ·1 /,ll!llll/,ll. ilp Cil , p )~ 
1'
1
" 1':11 lo..., ai\o:-. m:hL·nla. ''L'll tit:mpos de Lucas (i;1n:fo". 1110111cn10 di..· 111ayor conlliclividad ~ocia! en 

liu¡¡tcmala. l;1 akaldia K 'il.:hL't.·· de Totonicapíln se ccnú. inclusive con el hcncpl<icilo dd nlcaldc 111unicipal 
que cn l..'~c tiempo 1..·ra 1' 'id11..·1..· ·.pero fue restablecida al término del g.ohicmo de l.ucas Garci<1. 
1'

11 
l'a:-.tnral Soual. l'anm¡ui<1 tk• San MigtH .. 'I Totonil.:apán, /Jwgnmtico rural panin¡1atl\'o, Totonic;;1pflll. 

l'JIJ7, p. IO'J 
i•i: l .a di1'u.:c._¡.., de l)llL'l/ahenan~o ~e fumJú en 1921 y ahan:aba 8 depart;imcntos. 
:::: 1~·,111,~. I{.' {_)111,·/i,; ,.,·hc/d,., hl. l l111vcrsitaria, llSAl'. (jualc111<1la. 1979. p. 430. 

(1;111.:¡¡1 \i:ton;i111. op cll. p 97 
1 ''~ riu. Ro111L'n ~ Ped1n tiarda, /JtH(/llt'.\ de Tot1m1ca¡Ni11 .·hpectw .luridtc:o.'í Rt-'.feref/fes a lo.\· ll1.•,·111:rns 
Fon'.Ha/cs t' llid1·1cw. Uuwc..•ma/a, Guatenmla Comisión de la Unión Europea, Secretaría Ejecutiva. 
Prc~idcncia de l.i República. Gobierno de liuate111.1l;1, 1998, p. 54. 
1
"" liarcia Vet1ora11i. np. cit.. Jl- 98 

1
'
17 Smith. {';1rol. op cil . p. 2 l R-21 <> 

1
'
111 

Su prcsL•ncia L'scolar L'ra también socialmcnlc un negocio para muchos totonicapcnscs en pensiones y 
brindando alimentus. 
l'f'I Torn·.., dL· lorú11. Marii\ Tcre .... a. "Cofrndias de Tntonicnpftn''. Tradiciones de Guatemala, Núm. 39, 
Clua1cmala. J<N1. p 20 
-'

0º Pastora\ Social. up. cit, P- 121. 
~01 ('hac!jn, CL·lso cn Sol•1res., Jo1ge. op. cit., p. 72-73. 
!O! Similo,, llrnlcm. p. l 2•L 

!Ol Diagnostico Soda\ Participativo, op. cit., p. 112. 
~().l El censo DPR de la parroquia de Totonicapán reportó que existen 1,618 personas que practican la rcligil~n 
maya. que en términos porcentuales representan el 2.23 %. Existen aproximadamente 80 altares mayas en h1 
actualidad. donde ~e reali¡¡m las ceremonias por los Chuch Kajaw o Aj k"ijs. 
~o\ Aunque fueron do" ladinos Don Julio Ahelardo y Filcmón Eduardo Quiñónez Ovando los primeros 
promotorcs y qu1e11L·~ conformaron ~u junta directivu en 1946. En 1947 con el patrocino de Felipe De León el 
L·tmvite ~e rea\i11l el lh dL' junio "Día del Sagra~o Cor<1zón dl' ksús". En 1948 siendo presidente Salvador 
C1ful'nlcs l.i~orrta ~L' coiholido la org.ani1.1ciún y financiamiento del convite. Trabajo que continu::1ron Cclso 
An 1nl,1 Al\ arado\ Am.~L·I PL;tc1. t..)uiroa . 
. % 1 l cu.11 e:. un -1:alLh~ que ~L' pri:para 1.:011 carnL' dL' rL·~. \"LTduras, hierbas y especies varias. Gcncrnlrncntc se 
1:om 1d,1 p.ir.1 ri111;1k.., ~oc1ak-.. como la~ buda<;, bauti1.os. rL"c1bi111ientus, etc.. 
•

11
- ( ·n11u1 L'l ( 'on'>Clll ( ·;u11pl'~ino Ka'> Ba Will. Knjonl'I Jun<im, C'hri~tian Childrcn FounJ, CARE. 

l~IJ l(\'11"\ . .-\l'J((lJA~I. l'.·\l'S, lTlll-:l'h\1. l'DRO. lTSFRCO. l'CO~IAl>I. FlJNDAI'. FUNDESl'E. 
1'11 "'·Sil JI l{<il J,.\ 
"'\ ,.\k,1h,1I. l l11111\1L'lh•. ·11¡,1¡1:.11 / 1/al•ram1cl. ( iuatcmal.1. l 'l1ol~a1na,i. 2001; t\k;ihal. l lumhcrto. :l1·1w1 · !:'/ 
f 111111i:/1·1 o, ( iu.ill'lll<1l,1. l 'hobamaj, l 1190; Ajh·m Tl.Íj. 1i.•¡t•t!or d1· ¡mlt1hras. Ciuatc1n<1la. Cholsamaj, :!Uo 1. 
·,~, 1 <,1,1.., 1L·1.1c1011e~ "il!I 1.111 1;¡.., lJlle l'stahkcen "c1111ju11tos 1111111crosos i.k pl'rsona'.'> que en el seno de la sociedad 
\'IL''.L'l\1<111 modo-. dl' v1d;1 '.L'llll'lantcs L' inll'rescs co1111111e~. determinados. uno\ y otros, por el papel L'OlllÚll qul.' 
did1.i-. JlL'1-.1111a" dL'"L'lllpl'O.m en l'I rL'gi111L'll L'conúmico de did1;i ~ocil'dad y C<ipecialmcnte en el régimen de 
pwp1L"ibd··~ 1;1111111.·1 P1.:\;i1.·1. Sc\'e!"ll, /.a f'1tlt1t1 dd criollo, < iu•1te111al.1. Editorial l lni\'ersitaria. l 97J. p. 1 O 
'
1
" l',llL' L'll l 1~1-~t 'l). N11:a ,. d1IH' c11 l11 .wc1t•d,1i/ ¡10,c11/0111.tl. Pa1 I\, llNLSl'(). 1 '17S. p 275. 

·i 
1 1 "'n L''1l.1 111.1µ1-.1ral111L'lllL' L''l1l1L»1do L'll 1\brtil1L'J: 1'J71 I' ~ 1~. ~JJ, ·171 y"'.!..!.~ Pata el tema de caciques en 

l 11\l•t11L·a¡i.111 \t'I l 'h,tLl.111. Jo..,L'. ··rm {',fl i(/"''' dl' '/"0111111t·(1¡•ú11 t'fl d 'l.i:.lo .\'IX' Fn l·\tudios Srn.:ialc~. Nüm. 
'il). IV l·1H1c1. 111 .. 111u1n de lrnl'sliµacione'\ t·:crnr .t111 .. ·a.., ~ S11ci.1k-. lf111\·cr!-.1d.1d Rafael Lmdivar, Uuah..·mala. 
l 91)S; B.m10\, l .ma. la olcolclia mdigt>1w t'll ( i1111tt•ma/11 t;f'º"ª c..·11/011111/ ( / 5tJtJ~/8] I J. ln\tituto de 

l11\·l·-.11g.¡¡cio11e~ FconúmiL·a.,. y Sociaks, 1 Jniver~idad I<alli1e~'.~;-;-~;r·--~, 
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-' 1-' Ma1ti11L'/ Pl'IÓL.'l, op cll. p .. 1<1X 
'
1 

· ·1.11 l'~ el ca~n dL' In~ prnm:w~ 1..''-'lJllL'llla ... dL' an;ilisis de clasl'S !>.Ocialcs pn:sentadn\ por (iU4'111Üll Btickk•r) 
1 k1bc11, l'll lhll1d1.· "'-' cond11ia q111.· l;1 a·laciún lmfl .o.' "indigl'na" constilu)C una "rl'lación de clase" 
'
11 Ad;1111 ... l ',mn,ick. l«dl.i > l{,111111L'/' )il han a11aJ11¡ufo la\ diforl'nl..'Ía~ en l'"tra1ilit.:a1.·iú11 social cnlre las do~ 

ctlll.I~ p111.1 l'l c,t<,u dl· l o!PlllL"•1p1111 

:i · Carm.ir\.... co11 u11;1 prup111.·~1.1 su~crl.'11tc par;i el Gt\o de l\10111uste1H111gu, TotoniL·apún, l10110111ado L'll cuc11t11 
e~ta ... difell'lll:ia ... a nhl'l n11al. pl'lll tamhiCn l'n l'l urhano 
:i .. l ';1ha1ru.., Jidkn·r. ( ',11 lo ... RalitL·l. /.o "''~ra , 1111111tlc11rulad cofl /111111·0". (iua1emala. CEDl~1wFt\FO, 19'>8. 

I' 1 
_•i· tran:i.1 \ L'l(11.1111, 11p ut. p 101 

'
1
" 1 ·.-1lla. op 1.·11 . I' !11 l 

'
1"Jhid1.:m.p 1(17 

·:,, S11111h. l';m1I. op 1:11 . p ~()(1 
.·:i lhidl'm. p ~ 18 

:.': 1-:l l'on\ L"lllo Num 1 (l{) de l.1 01'1 que: es ll!y m1cional en Guatl!mala por el Decreto 93J6 Jcl Congreso de 
l,1 Rl·pi'lhlic.:1. '-'"l;1hkc1.· 1.·11 L'I 1111iculn ::! 4u1.· lo., prn:hlo~ indígL"nas y tribales d1..'bcria11 t1..'ncr el mayor control 
pl1..,1hk· :-.obre "" \'Jda) luturo) qut.: los gobiernos deberán proporcionar los meJios y los recursos que sean 
11c1:c:..ar111 ... par.1 1.tle:-. etl.·1.111..,_ 111~ l\lll.' 111du)l!ll la n:spon\ahihJaJ de "dcsarrnll<ir. con la participación dc Jos 
pueblo!-. 11111.·1c.,,1d11'>, un;i ac1.·1¡111 l:t)(HJ1nada y !-.1i.,tcmátil·;1 con mira<> a proteger h1s dcrechn'-> de e~o~ puehlo~ 
) a fc\pt.:tar c:I dL·r1.·d10 (k "ll 11111.·~ridad'' 

.:.:; Í\·11!-.ilin de V1.·11'icacu111 t.k la_., Nacionl's UnaJ.1.<. en ljuatcmala, Lr¡11•,/icnt1• ."·iohrc el C011/llcto .·lrgt1efaw 

/larr1•11t•1·Ji,:. (iuatemala. ~11Nlltll JA. :woo. ll!-.o restringido. 
~~ 1 Vebkn. J"hnma.., ·¡ . Lt l \m..,1.·n·aciún del bosque en lotonicap;\11 Guah:mala, Anales de la Sociedad Ül' 
~!;ografia l' l li~1,ir1a d1.· ll11.11e111ala. liuatemala. Vol. 52. 11J79, pp 86w87. 
·w Gr1.'L'llpl'an-. /.a dll/\1'fTth"/(i11 dt• fo, ho.\tflll'J l'll totu111ca¡"i11. Guatemala. Greenpeacl', 1999, p. 10. 

_::~ \'1.·blen. op l:ll, p. NO 

Las tr'-·s comu11id,1t.k... ,i.,e encuentran ubicadas en L'I dl'panamcntu de Solola. Sin embargo, 
adminislralivamL"ntc ,i.,olo Argu1.·ta pe111.:11ecc: a Sololá BarrL"neché y La Espcraru.a pertenecen 

admini\trativa/lll'lllt: a Tlllt111icap;'111 
~:" L1 cumbre t\Lld¡¡ ·1 ecl111 forma partl' del Parque lkgional El Alto de: San Migul'I Totonicapán con una 
l''tcrt...iún de 111;·1., dl' l<J.1100 ln.·1:1;i11.·as y t.:erca de 2.000 fuentes de agua. Por la presencia de sitios sagrados, el 
hosqul' de ~1;1ría Tccu11 t11.·11L' 1111¡Hirtanc1a !-iirnhclllca para la pohlación k.ichcc' 
~:·• Z1.·111d111;111. 1 fu~o. ( '1modllllt'lll11 y .\11/t'ftJS -"na/es. Mé\ico. El Colegio de México, 1997, p. 171. Prosigue 

Zl'melmaw · FI an.1li...1,i., de L''>IL' Lnncc:rto nm lll'v;1 a distinguir do'\ dimcnsionc,i.,: la dl' l<1s necesidades y In de 
l.1.., capac1d,1JI.' .... ;i-.i l:lllllll J.1 r cl.H.:1011 di: art1rnlari1ln L"ntre ambas" 
?lu 1 la,i.,ta w ha :O.l'g11id11 b \l'f,i.,i1'111 hi'->lúnca cnntenida en una mo110grafü1 cscrila en 1\rgucla de autor 
dL'"l"lllltll'ldt1 qul' fl'l.11.1 l,1 111 .... 1u1i.i dL· '>U l:om11111d.1d pero m1 d;i cuenla de ningún úocumento histcirico qul' de 

_•;i :\~1 ap.HL'CL' L'll l'l rt111/,, ,/t• /(, c11/i11llt'riíl\ ,, /¡ll'Of' dd ( '0111li11 de .\'a11 .\lt.i,!llc..'I 1otomca¡•Úl1 Ai\o 1712. 
:\( i< 'A':\ 1. k~ l "7'i \'c1 P.ilm.i. ( iui.,ta\o, "Nota" '\ohll' l'I d1.·s;irrollo hi!-itúricn de la 1c11c11cia de la tierra l'll 
J"ot111111.:ap.in- l'I c;1i.,¡1 dL· '.'-.an ~ll~ul'I 1',110111c.1p;in.", en llostnig Rainer. LHa Tierra e" Nul'.\'tra. (juatcmala. 

C1n1pL'f;ll'11111 p.1r;i L"I 1 >e:-.,u111lh1 Rural de 01.:cidenll', ln\ti11110 para la Coopcr.ición lntenlilcional· 

l,l111.·t/'<1ltL'll<ll1~11. J 1J1lX. p '\!ti 

';. J_I l·11,11ll1 Jtlll'Hi h.ill.l \1.'I u1111t1 Ral"al'I di.' la T(lfl"L' entt111ces 1\kaldl' ~1a)lll di! Soltilú hahiCmh1:-.'-' 
aproh·dwlo dl' .,11.., 1111l111.·11c1a ... ) de la ignorancia del derL"cho de lo'i hacdcrn~ se apwpiú de tlicha linea. IJ1111 
1,,..,1.• ( i1l'!-'tll 111 < ·;m,1:-.1:11..,;1 ;1 p1.•..,,11 tic tener 1111 cn1H11.:imie111t1 de ilgrimcnsura llcgú Uc111;1 ... 1ado t.ink a presl.'ntar 
1.1 ... prut.:hil.., de b l'\leu..,11111 d1.· \;i propiedad y SU'i dcrl'chos. VL'r. "Api:lac1ún Al llu ... 11ad11 Púhlico di:I 1-: .. 1ado 
dl' l iu,1tl'l11i1!.1 L'll l'I q111.· <1dL·111111 "L' L'.\prL"S<t" y "Alc~atn tk hil'll p111hado qm· Jt1..,l• ( irl',!-'..tHio t';1rra'icos;i acaha 
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1.k p1 L'\t•111.ir al Ju1gado :! dt• pri111er;1 i11~1a1u.:ia de esta Capil<1I". publicados y ¡1rescntado~ por José Circgorio 
( ·;111 .t"l:thil, ( iuatt..·m11l<1. 1111111 L'lll:t di.' la Aurora, 1 X4<1 
-'

11 
1 l1i:t.:i1111:11111 ( i1."11g1 .ilil·n de ( iuah:mala. <lua1e111al;i, IJircn:ión <.ienernl de l'a11ogralia, 196'2, p. 25 

.,, l'alm.1. < iu ... t.1\'o . .. /.a t1·11t·11,·10 .¡,. /11 ttar"' en 7iitomcupiin.. En Raim:r, 1 lustnig. t::sta '/krra t.'.\ N1H'.\"fl'll. 

( i11.i11.·111.il.1. ('tl{IPL'l.:IL: iún p.11.1 t•I 1 k<;arrol\o Rural dl' ( kcidl'nll:. ln:-.titulo rmra la Cooperación l11tcrnaciom1l
(_ll11.'l/,i\k11ang.t1, 1'>98, p .'\XI\' 

';,, D1Ku111c1110~ dc lo" ak.ildc" l·1111n111ate ... dt• la~ parcialidadcs de To1unic11p¡i11 . 
. , 1 <1 1:1111ili.1 \';i..,l·on1.:t·lo ... p.1r11t1po en l.1 1.·rl-.1t.:i.'11 lkl dcnuminado "E~lildo tic lo~ Altos", Jesús Carraru.n en 

1 u111111L'ap.111 llll p11ehl11 de Ju ... :\ltm ~c11.tl.1 que al\i fue donde pret.:i..,;11nc1111: pernoctaron muclm~ vece~ lil~ 

lrPJ'.I'.'> dl'I l· ... 1.1du de 11 1.., :\lto• .. 11.i ... l.1 tknola en Solnl<i <..'~ L:omprt•nsihlt.· L'lllcnder que la familia estuviese 
l·1111!1111ll,1tbc111\l'\p11(IL'I 

· \~ \'111. !{11111eo ~ Pt.·dr11 ( i;11 u.1, /;o,t/IH'\ de Toto111ca¡1ú11 As¡1cc101 Jm·idKm· lle/l!rtmfl•s a los Rc:c11r.w.1· 

1··.ir,·.''"''"\ ,. lli.Jra·I/\. 1 iuor,·ma/,1. Ciuatcmalil, Comisiún Je la Unión Europea, Secretaria Ejecutiva, 
1•1 t•..,íde1K1a de l.1 Rt•púhl1ea, ( il1bicrnu de (iuatemala. 1998, p. 18. 
·''"Según cUL'lllan Jo:-. ch11d1 ¡..;qaw del.a E:-.peranza. 

::·,' riu .. l{olllt'tl) ~\.·dro (ii1n.:1.l. llp cil. p 19 
'.'-.e~u11 l;1 \er ... 1un de algu1H1~ 1nt'o1111antc~ en Argucta que no pudo comprnharsc. 

·1; J'i11. Romt•o y 1't•tfrt1 (1111ei;1. op cit .. p 17. 

'1' Sq!lin con .... 1,1 L'll el al11d1dn dtlL'lllllL'lllo li:ch;1do el J 1 dc Octuhrc de 1951. )' firmado por el Ministro de 
li1lhe1nat:ión 
:~ 1 Esto se relata en el 1 >ocuml."nto e'.'>c1 llu el 1 O de mar10 de 1997 por la AlcmJfa Auxiliar de l3arrencché. 
:.i~ rv1isión de Vcrifk<1ci1in de: l;1~ N11l.·ione.s Unidas en Guatemala Expediellle Sobre 1..•/ Conjlicto Argur..•1a
/larn•11,•cli<'. c;uatemala. MINI llólli\ ORQllE v ORSOL, 2000. 
:

1
'· Como consta L'll '" P111\·idL'1Kia Nli111. ·16-85 con fecha dc Jos dc mayo de 1985. del Instituto Gc:ogntlico 

~·1ililílr • 
.,- t\da111s 1\dam .... Rich.1rJ N ... F,pl11tat.:ili11 de la madera en el Municipio de To1011icapán". Guatemala. 
lhlk•tín llcl ln~tituto de lfl\c<;llg;H:1one.., .'\ntropológ.icns, Vol. 2. Nllm~. 1---1. 1960. p.10. 
:i" Sohrl.' la prohlL'm1·111ca cnn..,u\IL'SL' el capilulo correspondiente en Guerrn Borgcs Alfrcdo, <Jeogrc~fia 
1~·com>m1ca dt• C iuatcnwla, l Jni\'ersidad de San Carlos, Gua1emala, 1976. p. 165 y sigs. 
:.i•i Información obtenida t'n entre\'Ísta.., ~ostcnidas con persol\i.ll del INAH. CONAMA, MAGA y Asociación 
Ulew Cht• Ja' de Totonicaptin Sohn: con:-.ervación de los bosque es Totonicapán ver también (Vchlen:l978). 
dondc Sl' 11111cstra como 1<1 or!-'.a11ili1ciú11 comunitaria es capa1 de conservar y manejar el recurso forestal de 
una manera dicil'nte \ rac1un.1I 
.,,, 1 ON.'\1'1\/-l l .N<:l:DI'. !>111.l!.110,r1t·i1 ,/1•/ .\f11111c1¡110 dt• So/olú. FllNCFDE, Guatemala. llJ97, p. :::W. 
'' 1 l'1\RI <1di.:11111 ... 11101~.1 pri.:-.t,111111:-. Je :' 000 qul't/.tlc'> a lo<; miembros ron cl ubjelivo que la familia pueda 
t'il'\íll su nivel dL· \ida~ dc c-...t.1111ant·1;1 traducirlo en 111ejores l.·ondkionL'S de salud y Je educación entre los 
infontt·s. Cabe .\L'lialar que l'ARF 11.1 :-.tdll critit.:ado dc11110 de l.1 comunidad puc!-!IO que los prCstamos son a 10 
111e:-.es con ¡;¡..,.¡.., dL· llllL'lt'" 1m·1u .... 11 1111h altas que las comcrc1alcs. como poi cjemplo de la Cooperntiva de: 
Aht1nt1 \ ( ·n:d11t1. l 'EN:\l .( >1\C-:\!.!L'neia At!.!11Cla. 

'': l In c.tlll\J'l'..,itw art!lldt:1l11 por l'¡L'1llplo 1ic~nc que invertir para una cuerda aproximadamente crllrc los JOO a 
lo" MIO qllL'ltak .... L'lll:L' 111 ... ~,1..,\lh lk lo~ fcrtilí1ante". la semilla. etc Co..,cchando en promedio unos 3 
qu1ntak..," un prel 1n dl' 100 q11l'l1a1L· .... te11d1 ia un ddk1t. No uh:-.tnnlt' a eso el 1.·ultivo del mait es simhólko. 
k ... d;1 "l'µu11tlad :-.11h1e ... l1 .1:imt.·11111 ~ ;11 t1e1npo \e!. d;i tr;ibajo I·.:-. qui¡¡b lil llnica posibilidad de sacar provecho 
lk 111 :-.tl~I\, L'\Pl'[i11ld11 UlllLollllfll'll' .1fü11.·1111 ;ii\ll una lllL'Jtll Ct1~e1.:h.1 

·-: l'ONl>O DL IN\TJ{Sl<°lN SOCIAL. Orden de /1111111 d1· C'o11.<1trtll'C11i11. f:.,·1..·ue/a Clrir111x1111 S/F. FIS. 

( ill<llL'lllílla, p 8 
''I ();1ltl prop111c11111;1dll p1!1 la oli1.:111a dl' rJ:J,(j( JA dL' 1·11ln11ic;ip;'111 
·'" ¡:¡ u1111l1clo lla 111m11l,ldt1 quL' 111ud1a~ pL•rsonas Je Harrenl'l'lu! no quieran prestar su servicio en Argucta, 
.1111\l]Ul' allí 1.1d1quc11. 111 t;impol·o L'll Harn:nechC, arg.u111enta11do que le<> a111edrc111a11 a lJlle no lo presten en 
l\a11L·11e1.:hC. ~a l.1:-. Autrnutade ... dl' l\;111e11ecl1C. les din·n que <>11n dc t\q.!.lll'ta y que allí es donde n!.lliznn su 



'>L'f"\ 1Cil1. l.a 1H1rn1a ..,ndal indica adcrmis que ~t no se JlllL'lh.· prestar la füena u ~ervkiu comunal, cntuncc~ ~c 
llL'lh.' qt1L' pagar 1..'l "dí.1 de l11hor". 
~\i, \Va111land. Ka1en y (iuillr:rmo r-..1L'Zil, /Jt11Tl'llt'dh;-.. lrg1wtu, lnli.>rmL' de lm1!stigaciú11. Grn1lcnmla. 
l'O~Tll:RRA. l'l•J7. p 7. 
:\· La p11 ... to1al .... n('1al dL· Toto11i1.:apiln atendió a un lesionado de la mandíbula. quien sufrió al parecer se le 
di..,]0Cl1 I;¡ 111.mdíhula luc~ll de quL' fue ohjclo de 1111 hrntal golpe. Par11 ~u rccupcraci6n rccihicron ayuda de 
CARI rAs-Su11a 
.,, :\ll'>lllll dL· \'L'1ilk;K1ú11 de la'> Nauone~ li111d.1~ en (iuatcmala ~llNlltill1\. J·:\JJt'dll'llfl' ,\'ohre d (_'011/llL·tu 

l1,c11ct.1· /i1111·,•111\·ht:, <i11.1h:111.il.1 ~11Nli<ill,\, 2000 lJ...o restringido . 
... , Como pu1 L'l'--'lllplo. l.1 dL'I L' -Akalde 1.k ro10111cap1i11 por haber ordenado el rea\·1\amicnto de mojones en 
1111.t <.,llt1iK1ú11 dt• 11.:11..,1011 .' ct1111lu:to n1111u11i1ano. y la lihraciún de la noticia soh1c d Cahildo /\hicno tiuc 
1.1111tl 1evuel11 c.ni...u. Ll S1. Arevall1 dt..'.'>lllintíó lal·;'i ¡u;u~acioncs, pL'ro hay quienes alirman lo contrario. según 
la 111fi.Hm.1L·iú11 pn1porcionad;1 ptir i11llH111an1e~ ('lave 
''·" :\min. Sa11111. ( 'c1¡i11cJ/1,mo. 1111¡1,•ria/i\/1111. 111111uliah:acui1t'', en SL'illllllllC ScamollL' JosC y Emilio Taddei 
Clllllp~ . Nl'.\I\/, ·11c1i¡' 1111111d111/t'.\ /J¡• Seufllc a /'orto Afr)!l'l', Argentina. CL/\CSO, :!011 I. p. 16. 
'" 1 tia1('Í<1 C.1m:l1111. op c1t, 1'.(1\ 
:i.: t\min, Sa11111. up. ut, p. J lJ 

:"• 1 >trns autmL':-. L'll (',1111h10 h1 .1:-.01.:i.111 a la nw.ma que creó el imago numdi como consccui::ncia de la 
e.\p.111"it'in dL'I capit;il1..,1110 a tra\'é'> del mercantilismo europeo y su~ sodcdades tributarias. En este prnccsu de 
an 1htl a \;¡ 111mkrn1dad :-.e diL·n111 trL·~ nu1,·1111ie111os socio-políticos asociados. como ~un: el renacimiento t¡ut• 
como 111;111ili..·'>ta1.:ión políll('owcultural n.:cupera y dota a Europa de un t.frsa1 rollo en el campo de las ¡utcs. 
ciencia. pol111ca . ..:te .. 1.1 reforma de Lu1ew y Calvino, tJlll.' signilica una escisión en el campo religioso. y 
linalmelllL' Ctlll el conm:imit.!nto g.eopoil11co, a travé~ de la bús4ucda de IHIL'\'as rutas de comer1.:io como las 
e.\pl'di1.:io11es dt• ~1~111.:0 Polo. Culón ) lo\ viajes de geógrafos y cartogralista:-. ('OlllO Américo Vespucci. 
f\1aµallanes. L'IL'. Samir 1\min apunla que L'll 400 ai\os 1..1ue va desde el 1200 a 1 (100 Fu ropa se recupL'ra de su 
atr.1'>0) :-it..• uhic1 L'.lllllO la mayor 111c1róp<lli tlL·l comercio i11terna1.:ional e inter('arnhio material y ~imhúlico del 
orbL'. 
:11~ Prn('e:-,o que ubican hi!o.túri<.:amcnte despué'> de la in:-.tauraciún de un nlle\'o sistema internacional tras el 
término de la Sgunda liuerra Mundial ) J.1 fL't.:011·;ruc1.:ión europL·a. con ha:-.e en varim procesos 1.·ntre los lJllL' 
podemos mencionar: a) la crca1.:ión dL' la l>Nli ('Olllo mecanismo de negociación) búsqueda de con~cnsus 
entre lo~ pabe~ miembros. la formaciUn di: hloqu..:s econúmicos hipular..:s capit1.ilista/socialista; h) la crcaciún 
de in~tilll('Úlllc\ financieras íntemtKionale-.; como el Fr-.-11, BM. GATT, quL' instrumentan y supervisan las 
politicas cconú111ic.ts inlL'rnat:io1111lc\; L) Jos medio\ de tele('Of1lt111iL.1ción masiva quL' 111duso traspasan L'I 
l!loho terri1q11L'l' cum¡ui ... 1;1 <IL'l c..,¡iacio t.!.\IL'ftt1r; cntrc 1111u:hn~ otro\. 
~ .. ~ :\lt·1!..-.111'> \\.Pod, l:lkn. ··rri1h.1¡0. c/,J\t' 1· l'.\l11d11 1'11 d ca¡ma/J.,11111 g/oha/'', L'll Scamonc JosC y Emilio 
1';1ddc1 (cu111p J. Nl'\f\ft'lld11\ m1111d1afr.\ /Je Sl'allle il /'ulfo Ah',\!1'1..', A1gc111ina. CL/\CSO. 2001. p. 72. 
:,,,, lhi1k111. p :;-; 

.,,- 1 a politll'a c\IL'l'ÍOI Nt1rlL't1lllct 1ca11.1 h•1 dc1w111i11;ido corno el "Eje del !\1al" a l'o1ct1 lkl Norte. Iraq y Cuha . 
.'r.ll ldem 

., .. , l l11u1;111, r1a11~·01:-.. "l.;i 1m11Hhali1ac1ó11 de la'i rcsistem.:ias y de las luchas conlran el neolihcralismo·· en 
S1..·a111011c SL'.tllllllle J11\é ~ Emilio raddl.'t l:llll\fl. lfr.H.\11..'llCW.'i m1111d1t1/t'.\ /)e Sl·atl/e (/ /'orto :lh',f.!re. 

:\1 µL"11111ia. t '!.:\< 'S( >. 2001. p <15 
·-,, H111011. :\lllio A ... 1·1 11u1..·vo onll.'11 11npL'11al ~ l'Út110 dcsmontarlo'·. en SL·a111011L' SL'il11ltH1e José y l·:miilo 
l .1ddt..·1 {l:11111p 1. N.·.1¡,¡,•1i.·1"' 11111111/111/,·.\ / I,· Sl'illl/1· a /'urt11 ..lh',\!l'C. A1g.1..•111111.t. ( '1.At '1.\0. :!001. p 3(1 
.. 

1 J .11pL'I) 1\1\ ,1-., { iilhL'llP. Yu,·11i11 1 ¡111,•Nu' 111d10.\ c·11d1Jl'ollhl'n1/i.\111u. !\k.\l('O, P~ \··l 111\. 11) 115. p 22 
··: l\<1~h1.., ... 1µ.u1L"llllo las 1dt•t1s de lvon l.L' 1\01 sl'l 1la ljlle la 1m1vili1iKi1111 india t..:onlemporilnL'il \e ini1.:ia como 
"Ctlt111111al.. l'L'lll loma ('t1rporL·1dad a partir d ela L'7'pL·ricncia th.•I ( ·omité de l lnid,1d CampL·~1na con una 
c1111rlL'IH:iil dt• cb\e y 10111;111do L'll ('tJ'>Ídl..'r;u:it'ln L"I L'IL'lllL'lllo L'tnico. ra11111L's pl11 la .... u1;11L· ... "ol' lif!ill'llll pronttl J 

11"' -.1..'L:llllL'" p11p11l;11e'>) .1u11111 c1111 C~1l1:-. :-.111i1cfllll la\ p<ilili('il" elm1wµL'IHK1da-. dL'l l'll'rl"iltl g11alL'l11:tlt1.·c,l ~ .._.¡ 

L'<.,llJ.!111.1 1k·I 111dio l.'01110 lo ··..,uh\'crsiv11" Ha~tos. Santia~n. "l.os i111ll11s. la ll<!('ÍÚll ~ L'I nacionalismo ... L'll 

~\)1) 



l 'lat1d1a 1 >;11 ~ (Comp.). /.11 c1111stnHTl1i11 dt' la 1u: 11í11 .1· /11 n·¡w1'-\c•111acirí11 cmdadmw t•11 ,\/h·ico. < iuutemala. 

/'1ni, Fcuador 1· /111ln·111. Ciuall'lllala, FLAl'SO. llJ<JS, p. l·D. 
~~; 1 >il'110 l'~hll'r /P l'll el plíino .1urid1l·o lopro re\'i~ar al Conn.·1110 No 107 y ratificar al nuevo Convenio 169 de 
la C lrgani1ac1ó11 lnternaci1111a\ del lrab;,1jo. dando pir: al dr:~arwllo progrm11;'1tico en malcria jurillicn de a las 
plllpue ... ta!-. del t..•lrh1des;1n11\h1 ('11nvenio l<11J. Supcramlo de esa Slll'rte a los plante;unicntos intcgracionistas 
Convenio 107 

;~i S1avcnl1a!!e11 l1a ~l·f1al1uh1 ~a l;1 c111e1ge1u.:1a dc h1s i.:onl1u.:tos Ctnicos en t-:uropa. A~ia. Africa y A111érit:a 
l.a1111a en l'I tk-1.:111-.0 tk 111" l1lt111w" aihl\ Stai.er1hil!!l."l1. Rodolfo. ('m~/lrctu.\ ,:1111cm \' 11acum11les. ~k\ico. 

S1~·.lo X,\I. :0011. 1g11al1111.'li1L" Cll St.1\e11li.i~e11, R11Jollú. J ¡/ t'Ut'\(Uill t=tmca. rv1Cxico. LI Colegio de t\1éxii.:o, 
~fHI\, lll1h..,ha\\11 l1a "l'l'i.1l11tll1 que: e<., pre\·11.,1ble la 1ki.:l111ai.:itln lkl e<;tml<1-naciú11 l·n 1111 f111un1 pró.xinH1 
llt1li'ih;m11. \'at'111111'.\ 1· 11.1.·1mw/1.\11111 dt•\d1• J7S(), Bari.:l'lona, ('ritica. 1995. Dí;t1 l'ol<ml·n. pt1r su p<trh:. ha 
dl·111u~1r.ido ta111h1l'll la relL•\·am:ta que adquiere la prohk·111;i11c;1 étnica en lo~ paise!-. hispa11oameril:a110~. con 
i.:a'.'>(I!-. pa1ad1g111at1n1~ n11110 N1L·ar11gua, 1:~pa11a, f\1é.\Í1.:11. 1:cu.1d11r, liuall'lllala. l~11livia, f)iaz Pnlanco. 
:lfllo110111i11 l'l'gw1111/ /,,, a11todeter11111uK1<Ín de lo.\ puchlu.\ 111d1m, México, Siglo XXI, 1991; para el caso 
~uatemaltcc11 '"" 10~ aulorL·~ han señalado también ];1 tcn;i1 rl!'iislencia del put.:blo maya, asi como su~ 
p1t1pUe'ita" ~ dL'lll<md:i" étnica~ frente al l·.<;t,ulo 'N,ll'1on \'cr: Ba!-.IO<.; y C.11m1<.;, {_J11ehrc111do e'/ Stle11cto 

(Jrgt1111=111·1011e.\ cid ¡•uehlo man11·.\11\ dc11w11da.\, (iuall'lllala. FLACSO, 1999; Solare-.. Jorge Editor, 1~·\tatlu 
\' /Wt'lrill. FLA( ·se>. e i11.lll'1llala. 1 'N2. ( >rdúric/ C1fuen1L·~. Jo~I.! l·:milio. Uo\fl'U.\' de ¡.,\. prÚL'l/Cll.\ c'/110(."Ída.\ t'll 

fi11111,·111alc1. Cuade1110-. C'o11 ... 1it111.:11111alc" Mé\i1.:o-Centroa111eri1.:a. Núm. ~-l. lnslituto dl· Investigaciones 
Jut ídicas. MCxit..·o. l IJ 1)(1 

n~ Pa1a el caso de /\111L:ri1:;1 Latina d1l'11<1s polilicas culturaks <le los estados nacionales con respecto a los 
pueblos indio!-. se le ha dcno111i11atJo iruligcnismo. Dicha!-. politicas han sido sometida~ a critica por parte <le 
i.:ientifico'> sm:1aks y a una tena1. rt:sistencia por partc <le los pueblos indios. Ver: Favrc, Henry, 
L'in<ligem~mc. Prcs~e~ llni\'l'í!-.ilarie!-. <le Francc, Parh, 1996; Bonlil Batalla. Guillcrmn, Et Al., /Je ''.'ic> C/lll' 

l/11mw1 rmtropolo,'o!,ia lllt'Xtcmw. tvk\ico. faliwrial Nuestro Tiempo, 1970; Lópct y Rivas, Ciilberto, Naci1ín y 
¡111t'/1/11s 111d111.\ en d lh'11ltht•1·a!t.H110, ~k.\ico. PyV-lJIA. 11)9:\ y Dial Pnlani.:n, 1 kctor, /.a C11t>s1u:11 t111ico 

fhll llH/al. ~k\tco. For1111111ara. 1 ')88 
''h l'I corlCL"ptn dl· E~tado pluril'tnico c111ncr1'ilin1 ha sido propuc:sto por Rodolfo Stavenhagen y retomado de 
rl1codor Vc11c1 \'cr: \'citcr. Theodor. "Na1ionali1;11enkont1ic1 und Volksgruppenrecht", .lahrmtmtlert 20, 
~lunid1, Ba~l·11d1e L111de~1c111rale llir Po\i11~d1e Bildunsarbeit 

Sta\'l'llhilgL'll. Rodolfo. "comunidades élnica<; en estados moderno~". Anuinca Jmli~e1w. Instituto 
lnd1g.L'lli'ilil Interamericano, N1'u11 1 Vol. XLIX, México. l<181J, p. 12. 
?"i e 'rttic;i ,, lo~ 11 >11 ~ presL'lllar ltls init l'S en (iuatcmala de ambos grupos . 
.. , Ba1 ill.i·,. 1 ·d!--',11. 1:1 Al. ''l'lll lllíKii'm 11.1cional ~ rl·alalad 1.!1nica en Ciuatcmala", lhid. p. 111 

' J, 111,1~. ~th,111. l.t1 l•.it.ill.t ¡ior < ;u11fl•111,da. Ciu.1h.111.1l.1. rl.A{ 'SO-Edilorial Nueva Sociedad. 1994, p 125. 
·~· Su ... .111 .lt111.1" ll''illlllL' L''>'e pe1111d11 dl." la h1..,ll1r1a gu.1tem.ilteca de la siguiente manera. ··1.as Uécadas de 
_!!.Ul'll'íl" de cn1111.1111'>u1~cnc1,1 ~ L'"fll.'l"ial111l'llle las dl' lll'rla .matada en el al!iplí.1110 (iuate111<1lteco agravaron 
e1111m1c11IL' [;1 L'll'>i" ..,oc1.1I. l.a de ... trui.:c1ún de ._i.I{) puehlo'> indigena~ y l<1111atan.1a dc más de 100,000 civiles 
hi111 q11e n~l' dl·..,pl.11a1.1 del \(lºu al 12° .. dL· \,1 p11hlacüi11 tic (iuatcmala (por lo menos un millón de pl•rsnrnts). 

~ qul' 111<'1" tk 1 )11,000 '111ycra11 a i\1é.\ico" 
:•: Lo ;111tl'I i111 t..'" pat IL" de 1111a ca111pail;1 pcl\·er'>a en contr.t <le los pueblos imligcnas, que van des<ll' los chistes 
c111111<1 f{1)-!11bl·1t;1 '.\h.·11chú. ha'ilil ... u 111."¡!<Kión de dl'l'l'dHl" n11nn ciudadanos.Ver: Cojti. Dcmctrio. l/h'aníik n 
1111,1 ·uu¡ 111 lium.1h ·,w/ 11 111,11 ,, 11111m111 < 'u11tig11rm·1rin cid ¡1t'll\Ol/1ll'lflo l'o/it1co del ¡111elilo mayo. Ouatenrnla. 

t 'IJph,1111,q. l'Jt)_'i. p '11 ! "'.!!" 
. .,. -...1g11ie11do l.1 t1polnµ.1.1 dl· 1 l,tJL'! R1bL·110 \'l'I RiH'l!tl. i),11l'~. /.;/ 1iron•.w n1·1'1;11111no. La 1 lahana. 

~~· \'L•r: l'alill'l'llil t\ninla J'araccna ..\rriola. 1\rturo. "Contnhuciún ;il estudio del vocablo ladino en 
< iua1c111ala". (Sig.lo X V 1-X IX), l li'itori.1 y Antropología, Facultad de 1 lumanitla<lcs, l IS/\C, < iuatemala. 1982. 
,\tla111~. ¡._,h.ltt'.\fa .whr,· la c11/111r11 1fr lo.\ !admos. <iua1c111ala. SJSG. l '>.:'·i < 0rtK~/inú11 hy 110wcr 1~·.\ .. \.,~,, 011 

e i11c11e11111/,111 1\'111w11c1/ ,l..,'ocial ,\"1r11c1w·1· J f}.J.J. JCJ(JfJ, Au~tin. l lniversil~ of ·1 cxt1~ P1 css. 1970. Ver lambicn· 
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Dary, Claudia {Co111p.l. l.a 1.·0111r11c('1Ú11 de lt1 11ac11i11 1· la re¡1rr.\'t'lllan1i111.·111tlada11c1 t'll ,\ftixtco, Uua/cma/a. 
l,eni, f('t1t1dor ,. Unll\·111. f\·k\ico. Fl.ACSO·(iu;Hcmala. Jt)t)X 
:K~ /\nlhony S1;111h ag.ll'!!a· Lo lJllL' es rrnis imporl<Ullc. en la era de la pu!>g.ucrra. lra!-i llJ..t5, la depe11dc1u.:ia 
JH•lítira: c..:1111ú111il"a dl' l;i 111;1:1111.1 dl' Jo<., l''.'-.lado., ha ido dl' la 111a11tl dl' una gran c\pa11s1ón del poder l'slatal 
interno) una c11rn111L' pL·netrac1ú11 en la-; e~fcra~ dl' In sut:ial y lo cultural. cspccialml'lllc en úmhitn'> como la 
edui.:aciOn de 111a:-.a ... In., ll1L"d10.., culturah:s. la, .,¡¡[ut.1. ) l'l hicne!-ttar :-.ocia l. Esta l'Xpansiú11 !-.C ha \ isto 
k·gitim.id;1 poi l.1.., 1dl.'lll11µ1;1.., 11.1L·1011.1ll:-.ta<., : ha u1111rihu1do l.'11orn1c111cntl' a ··compe11";11" al e~ta1,_hH1;1cit'l11 de 
\ll dl'pL'llllL'llnd C\IL'l ltlf S1111th. op cit. p.tg.., 37_;) .i7·l 
~¡¡,, ( i11,1tcmal.1 h.i ... 1d11 ub1.:.1da p1i1 111¡.!llllP" .tllhllL'" comu < º111111111 como L'"lado'> me ... 11111.., qul' "e ctr;h.:lerililll 
··1,~1r IL'tlel u11.i ¡H1hl.tLllHI L'll la l\llL' el L·k111L·1110 d¡1111111a111c ;111m111L' 1111 fll'Cc<.,a1it1111t..'llll' lk~dc el punto dl• vist;:i 
nu111C11n1, u111111 11cur1L' en l\11l1\1a : <iuatemal.1 1a111h1C11 e~ dl· linait" 1111.\ll1 cun1a1111:r111di11''. Pt..·se a la 
co111plcjid,1d dL· 11111iliw, qul.'" ...iL'llljlll' han pla111cado L''ólil.., poblac11111L'<., .. ,, la i111agl'l1 t..'lnonacional difundida por 
fo.., ,;!tihiL'lllth "L' apro\1111.11.a a l.1 fwma L'll qul' lo.., puchlo:-. w perctbl'n il ... i 111i..,mos, a cli:clo~ compilrativus. 
c~to'> L",lildth pod11i111 recih11L'l111i..,111u 1ra1am1l'nlo que Jo.., ¡.:.,1.ido-;·N<1t..'tón" Ver: ('onnor, np. cit. p. 75. 
2

1!' Ha..,111 .... S.11111:1~0. op cit. p tJS 
.'!IK f\la11L' ('h,111tal ILtrtL'. B~Htl'. ,\1;111L'-Ch,1111al. !1/1·11/11g/cH 111d1g1'11l\lll\ .1· 111111·11111l'lft1J\" mch11.\·, Mé.xieo, siglo 

XXI. l'lXX 
:K•i I·.~ el 1.a'>11 lk Ja.., l'\11c11e111.:1.i:-. l.'11 N11.:.11.1g.ua: 1::-.p.1f1a 
:•iu Es el nue' o IL'r1111110 con el que ~l' au1mlc11omi11;111 los dili..·rel\lc!-t grupos étnicos de origen maya en 
Giualcmala. en su 1echa10 por el 1t"-m11110 supr;iCtnico y pc)01at1vo de indio u indigcna. 
!'' 1 Bil~tm. Santril;.!O. lº,1111u ... f\1.mucla. <J11ebra11d11 el .Hfrncin Orgam=ac:ioul'.\" ele/ 11lll'hlo mayo y ,,·us 

de111tmdm (iuate111;1\a, l·I Al.S(), l99J, p l 1JO y s1g~. 
:•i! Dclinició11 de 1110\'lllÚL'lllO indi!!ella prnpueslt¡ ~or María Consuelo Pii\ciros y Sergio Sarmiento, La luclla 
mdigena 1111 lt'lo a !t1111toduua, l 11lucha111dí,1!,t'lll1 1111rt•f1111 la ortodo\·w. México, Siglo XXI. lnslilulo de 
lnvc:stigacim1e.., S1K1iilt.:.., llN1\i\I. llJ87. p 17 
!''

1 ldcm. Ver nota de 111.., cditorc~ en l.i n111trapa\líl del libro 
:!''.t Bartolomé. r\.tigut.:I Alhato, 'TI tlcredw a la existencia cultural ;iltcrna". /Jl!r1..•dms iml1)~e11as en la 
ac111af1dad. MC:\ico. l11..,1i1u1n de lml'-;ti!.!aci1)11 Jurídicas. lJNAM. 199..t, P.111. 
·" 1 ~ Pota:-.. Ricardo L' hahcl. /u' 111d111\ t:,, lm doses soc_·t11lt'x en 1\frnco. México, Siglo XXI, l 976, p. 12. Ver: 
Ramo:-. S;11m1l'I. !:/ ¡1crfif dd lt11mh1·c y /,1 cultura cu .\h;nco. t\kxico, varias ediciones . 
. '% l.01, \ it!L·o-drn.:umcntak·.., tL·k·\ 11,adn:-. "dL:rechn-.; de lo~ pul'hlo~ indígena~ en México", de 1<1 Comisión 
Nact11nal de lktl"l"lil"' ll111n1111i... d.111 CllL'llt.1 dL' L'"tc frnóml'tlll. particulilrmentc de los pueblos t'un savi o 

1111.'e~ en l.1 ciudad dt..· ,\ll"\H.:o 

:·i~ S!aH·nhil~L'll. Rndollo. "l.11<., mn\·imil'nlo.., Ct111Co\ indígl'na'> y l'I esiado nacional en AmCrica Latina''. en 
( ·l\'1/t:ii. 11i11 t ·,J11fig111,i.·1011l'' d.· /(1 d11·l·1.qi/t1d. t\.IL'\ico. C:\DAI.. ..,cplicmbn: de 198-1. p. 201. 
·"

1
,. l\or1lil Batall.1. <i. 1·10¡1ia1 /\1•\·oflil·11ú1. r-..tL'\ico. Nlll'\·.i lma~ell. ltJ81. p ..t7 ~ "igs. 

:''" Sla\l'11hag.l'11, 11p l"ll, lh1de111. p 1911: ...,¡g.., 
;,kl !>1.11 l111l.111cn. lkc1111 ... l.a l1hcr.Ku111 de lo.. r11l'bl1"" md111~ e~ nuc: ... ti;1 propia liberación"', /Jereclto.\ 

cu11\llllH'ltJ11,I/.·\ d.· /m ¡•11t•l•lo' 111d111\. ~k\ktl. 1'ar11tlt1 dL· la Rl'\·olucion 1 kmocrtilil.'<1. 1992, pp. (,]. 71. 

~::: Ba11L'. f\1.U1L'-l .ha111.1I. ld._·ofogi,1' 111(/rge111,/a\ llU1\'tm1t·11l11\ 111dffH. ~k\ico, siglo XXI, 1988. p. ~56. 
'· ldem. 
;o; Vl•r· Bonlil l\;11.ill.1. ( iudkn11t1. /11d1t1111d.1d 1· dl•.\¡"(l/un1:11' 11i11 e11 ..lmá1n1 /.1111110. MC-xico, Nueva Imagen. 
l'J7 1J; ··~ubre l.i l1hl'rae11111 dc..·l 111d111", \'111'\'íl .·l111ro1111/11git1. 1111111 X, ~k:\i1.:o. ahril 1'177. pp. 95-102. 
:ni Bonlil ha1.ill.1. l ·10¡11,1 1 NlTo!tu·11)11. op cll 

;¡1'- 1 l.1\l .S< 1 y l INFS( ·n . . ·l111á1~·11 l.0111111 l'lllOdt'.\(/l.,.IJ/111 \' t'lllflt'/1/111. Ct,..,lil Ricn. 19X2. 

;
1
"· lhidL'lll. fJ111."t11. l.c1111cl. p 17-1 

;u- lhidt'lll. Bo111il 1ia1<1ll.1. Ci., p 1·1! 
•o!\ Ma:-111 i11fo111111t..·iú11 sobre el Congreso: l11s1i1u1t1 l11digc11i~1ai; lntcramericarw, Anum io lndigc..•ni"la. Vol. 
XI.V. t\kxil.:11. JC)85 
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--------------
;,,,,Sobre l!I panicular ver: (iirardi, (iiulio, /.m e\·dwdo.\ l'(J1J.o;/r111ra11 /11 ltltt'''ª lii.,·1oria:). Nii.:ttrag.u11. Centro 
Ct1lllir11l Afroccuaioriano y cd1cirn1c~ Nicarao, 199·1: los 1c~ú111cnc.., de los Fmos Internacionales y Encuemros 
{ '0111i11l.'ntalc-. de los puchlo~ indios ~e L'IH.:ucntran en On.lófh:1. Cicnfucntcs, José, /frclamo.\· .luridh"'·' dt.• los 
/Jlll'hlus 111d10\·. ~k\ico. 1 lNAM. l'N:1) ~obre la crónica del V Centenario f?e,•i.,·ta e ·1~·-..icc11/. Número Doble 
3(1-37. MCxh.:o. del 17 

1
dc oclllhrL' al 27 dc novit..•mhrt.• de 191>2 

" 1' < Jrdoik1 Cifuenlt:s. Jo'>é. 11p cit. p ::!0-21. 
; 11 liiranli. <iiul10. op Lll.. p 1<) 

~i: U1·1·1st11 e ·e-:katl. Nú1111:10 l>ohk· 3ti-37. ri.té\ico. dl'I 17 de octubre al 27 de 11ovic111hrc tic 1992. p. 7. 
''; lhidcm. pp. 11·12 
-1.i 1-.1 n ... ·~unwn h;1 \hlP L'\ltaulu dc la 111for111aciú11 proporc..:iurmda de lít fuente: Ordól1cz Cifuc1ncs. José, op. 
l'ÍI.. p l 1> y 20 
11 ~ lhid., p. 22 ~si~~-
~1'' <iirardi, tii11lw. op cil.. p. 17 
~ 1 ' l\h:1110ria dL'I 11 L'111.:uc11tro c1111tincntal dc la cantpm1a 500 Años de Rcsistcncin Indígena, Negra y Po¡nilur. 
,\1;111;1_:.!llil. S1.:l'.1t:taria n1K·1at1v11 l:'Olllllll.'Illa\. ICJCJJ, p.:!. 
;n <iil•inll. (i111\u1. oh L'll . p JS y ~iµ_-. 
:i .. Vl·r· 1.1 Tt:\lo c.\llilido dc la intL·rvc11c1ó11 '.k la Prc.:mio Nobel de la Pa1. y Embajadora de la Buena 
vol1111l•1d, l{1µ.ohcr1a l\1cnchl1, cn la Reunión sohrL' Trabajo, Educación y plurnlismo cultural en la ciudad de 
OaxaL·a, México en l?t•\·1s111 /Jwlogo, Caracas. OPllLJ\C/UNESCO, Vol. 9,julio, 1993, p. 3 
l!n Gir<anli. (iiullo, op cit.. nota 27, p. 1<10 
;!• lhid, p 38 Ver 1amhiC11 Info1111c linal de la Primera cumbre de Pueblos tndigcnas, Chimaltcnango, 
<iuatemala. 19'13. 
::.• E~1raido de la l>edaraciún lk 0;1\lc:pL'c. publicación del Mo\'imicnto Indígena Continental, con la fecha 

del 8 dl' octuh1c dc l l)tJJ. Véa~e lamhiCn en el Bolctin Je l\VI/\, n\1111. 4, Novicmhrc-dicicmhrc de 1993, 
1:die1011 en l· . ..,p<uiol. :\111stc1da111. llobnda. p. 16 
~:; BUL'llO. Carmen. op. cil. 2000, p. 23. 
•!•Ver: PL·riódu.:o l.<t Jornada, f\·1cs Julio 26-27-::!8-2CJ 1996. 
::~ Ver: Ci1111éne1., Gilhl'rlo. Comumdadc.•s primonliafrs y mod,•rni:ación en Aléxico, manuscrito, llS-UNAM, 
"1 , 
:~ .. \'alcnc1a. op cit .. 1996 P )(1. 

~:- Ya\~ /acarias: ) ')lJ9. p.2~0) sig~. 
·!• l 11 L'll~;i l.1 htL'. 1:dic1ún E ll·ctrónica, sílhado 4 de agosto del 2001. 
'•· l'fl'll\il l.1hri..:. hlic1ún Llt:l·trúnica. martes 7 dc a}!ostn del 2001 

"' l'rcn"" 1 1btl' hlicilln Elcc1ninica. 4 novicrnbrt.• del 2001. 
: 1 \'lllu1t1, l.u1-.. L\tt1do p/11r11!. ¡il11r11/idad dt..• culturas, México, Paidós, UNAM. 1988, p. 62. 
·· 1\1cnchú. R1~11ht:na. "l 1lural1-.11H1 culturnl parca la paz", en Dialogo, Vol. 9, Carácas, UNESCO (Canicas). 

1uli11 dl' \119 . .,. ¡1 , 
· ~11\ a Sa11tl'>IL'bi·111. 1-"ernando. "El l'llloccntrismo", ethos, n\1111 5, Allo 2. Lima, Universidad de Lima. 

1 dlt1!1.1d dl' t ·1l'11cia-. llt1111a11a..,, llll).¡, p 5·t. 
'

1 
( 11 do1k1 < · i lllL'llll'"· fo..,l• 1-.!11i\io ~ <...'arlo~ Salvador Onló1le1 M:uaricg.os. "Etnicidad y derechos humanos", 

i ·, ,11, i1 ./111 ii/h·,1. r-.1C\1co, 1ll1111 12, Instituto dc i11\'cst1gacioncs Jurídicas. UNAM. 1993, p. 20 l. 
·' B.111td11111C hi! prop11L''>h1 l.1 dcnnminaciún dl' dcrccho a la existencia cultural alterna. Ver: Bartolomé. 

\l1~~ucl. ··U dL"tl·du1 a la t:\Í\lc11r1a cultur<tl altl'111a". /Jercchos i11cligt•11as ,.,, la ac111alidad. México. llJ, 
l ''.;,.\~1. 11 l 1/3 

\knd111 l u111. Rigohl·rta. "pluralismo cultul'a 1 p;.ll"a la pat.", /)ui/op,o. C;1racas, Vol. 'J. UNESCO/Caracas. 
1nl111 lh.' 11J111. p 3 

"1h;1·San1i ... 1chan. h·rnando. "El etnoccntrismo ... Diios. nllm. 5. Ai\o 2. Lima. Faculrnd de Ciencias 
l lum.111<1 .... 1-'.u.:11lt;id lk lkrcchn) Ciencias Politicas. l lni\'er~idad de Lima. 19114. p. 54. 

:• S;i11d1L'/, C11n~uclo. /,1" dt..'manda.'i 111d(1!1'/las ,.,, .·lllH;rwu /.alma y d derecho mter11acio11al. Mé\icu. Fd. 

1'1a""'· lTlDLl'. l'Jl):! 
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1 

Slavc..·nhagen, RmJulfo, "dl.'recho~ indi!!,ctrns: alguno!<. problemas conccptu~tlcs". n•\•i.lifa di.•/ in-.liluto 

lmeram1:ncano de /Jaed11a llllf11,mos, Cnsl.:1 Rica. Núm. 15, Enero-junio, 1992. p 126. 
qo l>iu1 l'olanL·o, op. i..:11 • p 157 
;ii lhidc111. p 15'7 

·~:: 01dói'lc1 i\la1.mcgo~. Cario .... e >rdú1k1, 1i:o,.Íll A11tro¡mlúg1c:11 y /)aedto.\ /~1111,·os. Tesis c.k Licenciatura. 

Cokgio dc Antropologia 1111Í\l'1"1dad de l'uc:blo. Mé'.\.ico, 1995. p. 112. 
111 ( Jrdóllt:1 Í\1i11;1r1cgo". ( ";¡rlt10.,. ··1.a cuc~tión étnico.-nacional en la prnpucsta de l léctnr Diaz Polanco". en 
ffr,·1,·ra d,· la l!AL.\I. 1 oluca. Nuc.:\a Fprn.:a. N. IOjunio de 1994, p. 232. 
lH lhidcm. p ~.B. 
;i• fhidc111. p 2.1~ 
;¡,, ldc111 

·~' lhidcm ~3, 
14 ~ Ordólic1. Í\1a1aricgo~. Cario~. "l.a cuestión étni¡o.-naciorrnl en la propuesta del léctor Diaz Polanco. op. 

cit. p. 56 y !>Íg!>. 
;~·i Villon1, P 41-·IS 
•~(I On..ló1lcz Ma1arieµos. op. cJt. nota 102, p. 57 y 58. 
·~ 1 El caso nH.'\icano es ~ingular y ejcmplilicador, dado que es el primer movimiento polílico que ha sido 
capa/ de mm ili1.1:ir a loda la sociedad civil y al gobierno federal en una mesa de negociaciones. 
·~~ lbiJcm, p. 234 
'"

1 Consejería Prc~ide11c1al p<ira la Defensa. l'ro1ccción y Promoción de los Derechos lfunmnos y Progrnnm de 
N;:1cioncs Unid11s para el dc~arrolllo, "dcrcchos de Jos indlgenas", c/en .. •c·/wx lmmmw.\', rejlexián y accitin, 
Colombia, núm J. 1991, p 13. 



BIBLIO-IlEl\IEROGRAFÍA 

Ac1.:1nn Con.1unta. (\•11/ro.\ /01:<1/l'.\ dc!I dl'sanollo t•n d <)uicful y Totmucapún, Guatcnmln, .·lcciti11 Cmu11111a. 
Nllm 1, lt>6S. 

:\i.:<1d1..·111i;i ~1cxi,.:an;;i de Derecho!-. 1 lumanos. Manual cit.' doc·uml'Wo.\· para la dl!fl.!11.'W tÍI! /o.'i derl!cllO.\ 

111,Jf.i:e11a.\ .. \hlxll'u, :1.\1/J//, /l),\'I) 

Ao1f\a. Rc:né, Nt'lac1nnL'.'i Ueogrti/icos del ,\'tg/o .\'1'/: "/'la.n.:ala, Tomo primero, Serie Antropología 53, 
~k,írn. llA. l/NAM. 198·1 

.·\d<un .... Ru::hard N .. '"Explotac1ú11 de la madt!ra en el Municipio <le Tutonicapán ", Gualcmala, /Jolt.!1i11 cid 
Íl/..;t1t11111 d,• /m·L'.\fl,1.!W'ffH/l'.\ .·f11fropo/Ú,1.!1Ct1s. Vnl. 2. 1960. 

\llh.:' Camhw., Sonu/e., en Amá1ca /.atma. MC:dco, Libreros Mexicanos Unidos, 
1 lJ(d /~11e11t•sta .whrt' la culwra de los ladllltJS, Guatcmalíl, SISG. 
l 1)(18 U /'rnhlt'ma del /Jc.wrr(l/ln /'nlilico a la l.11: d1..• lu Ut•ciente llutoria Sm.:io¡mlítica de Guatemala, 

t\ustin, U11i\'c:rs11y of TL'xa~. 
¡q70 t'111dli:\iún by pmn:r: E. .. say nn Guatcmalim National Social Structure 1944·1966. Austin. Univcrsit)' 

l1fTc~as Pres~. 

Aguado, J C Y Portal r-.L 1\ .. /denfldad. 1e/t!ología y rmwl. México. Universidad Autónoma Metropolitana, 

1997 

Aµuilcra Peralta Gabriel. "El nuevo Sujeto de la Lucha en Guntcnmla ". /'olémica, Costa Rica, No. 13, 
ICADIS, Enern~fchrcrn. 19~M. 

198·t Aguilcrn, Gabriel, Et Al., La Ct1e,1;1iún 1l1nico Nacional en 
l'an.:u11crica110 de Gcografia e llistoria, 1984 . 

América latina, México, Instituto 

. '\!!llllTL' lkl1rú11, (ion1aln. El 111·oce:w de a1..·11/t11rm:iún y d cambio .'iOCiocultural en México, México. UIA. 
]117() 

• !?eg1011e.'i de f?t:/ugio, MCxico, Instituto Nacional Indigenista, Colección SEP·INI. núm. 17. 1973 . 
. hirma.\ d1• goh1t•rno indígena. ,\(ti:nco, IN/, 198(}_ 

. Nt'g,wues de Ut~/Uj.!IO, MCxico, Instituto tr,1cional Indigenista. Colección SEP·INI. núm. 17. 1973. 

t\~u111L' BL'l!rün. (lon1.alo. •·¡:1 gobierno indígena en Mé:'l..ico y el proceso de nculturación"'. Amc!rfro i11din1.mu, 
'·.1!1111 l:.?. ln~tituto lndigcni ... ta l11tcra11tcrica110, Mc.!xico, 1952. 

·\h..ih.il. l lumh"'·no . ..r,¡011:11 l'a/ahramil'/, <.iuatcmala. Cholsamaj. :!001. 

·l_\Jlu¡' f/ .·lnu11aforo. Ciuatc1n<1la, Cholsamaj. 1990. 

Ajh.l.'lll r1ij. te¡ed,,,. th• palahras. Ciu,1tL•mal~1. Cholsamaj, 2001. 

·\1l·,1ldl·~ r\u'\1lia1cs de ·1·oh111icnpfln. /J1JCllllll'l/lO.'i t'll 1/mule arj.!WHCl1ftm ·"" poslura ,l{'f ]./ c/t! dicicmhrc: dL' 

/ 1J1Jr1. 1 oll,111cap<in. Ciuatcmala. t lJ<J6 

214 

TF:sT~ C'0"1~r d ~ .l.'""_:-.,.; .J " 

F /' r : f, ·,y:-• (i 7~·~1 G E'N 
-··· ":. '.·.• ... ·'.• '· ¡· 

-·------·-· -·---.-............ . 



Alejo~ Gan.:ia . .lo~C. Et. 1\1.. /Jd km1i11 al .n).:lo ·nem¡u1., de co/011i11/i.\·11w y rL'.\l.He11na eJ/ln• /m "''~''"·\·. 
Mt!.xil·o. CNC A. 199:!. 

Alejo!-. Ciarcia. JosC. "l.o~ guatemaltecos de 1770 en la descripción de Pedro <.'onc1. y l.;irrat'". 1~··'"''""·'· dt' 
C'ultura Mt~1·c1. Ciuatcmala. (XIX). 1992. pp.215-268. 

,\lellh (iiirl'ta. Jo~C. ··f\t.1jil~ j ladino~ 1:~tercotipo~ de una ;:111tropología coln11ialist¡1'". 1:·.,111c/11J.'i, (im11enmlH. 
::!- 1J(,, 19'16. pp 53-M>. 

Ak.10~ (i;m.:ia Ju\1..\ U11a penpe1..·1n·a aJ11ro¡10/úJ..:1ca del cambio f!l'tmúmi<:o .. ·lila l"cra¡1a: Ortt'llfal. El cmw dl' 
la 11/dea Cl11c11mÍ.\. ll.•si~ de l.iccnciaturil de la Escuela de l listoria de la lJniversidn dc S;.111 Carlos de 
CiU\\tcmala. 198:1. 

Alero. (lh·\"isl:t USAC). Sd1..•cc1tmL's: d}ZH' L'.\· l'l lntlio:'. Ciualcmala. 1974. 

Alvarc1. ArCvalo. Migul!I. i\/a1111scntw de! c.'ovaldwj. Scrviprcnsa Centroamericana. Ciuatc11111IH. 1987. 

1\nderson, B.< "om1midaclcs imaginada.\, Mt!xico, FCE, l'JlJl 

Anónima. "Rcquicm por los llomcnajcs a la Ratíl Maya". lxm1 No. 8, Guatemala. f\foyo de 1978. 

Aparicio Vega. Guillermo, Alllropo/ogfa ,\"ociul 1'c.•oria y pníc1ica, Pcr(1, Ediciom:s Diiilogo-Rimay, 2001. 

Aparicio Vega, et al.. Comunidades Campesinas ,;:I Perú, Perú, Ediciones Ditilogo-Rimay. 1981. 

Arias. Arturo. "Los indios en la Revohu.:ión''. XIV Congreso Latinoilllll'ricano de Sociulogííl. San Juíln. 
Puerto Rico, octubre 1981. Uno 111ih ll110 (Suplemento Político). MCxko. domingo 22 de noviembre 

de l '181. 

Arango, Luis Alfredo, lmcigenL'.\' de l'uan•.rnw, c.iuatcmal<1, Edilorial Universitaria, 20110 . 
. /Jl'SJ'/l(:S cid IWl,l!O \'1e11e11 lm· moros. Ciuatcmala, Editorinl Cultura, 1997. 

Arnola Ligorrí<t. Jorge Luis. "En torno a Ja Integración Social Guatc111altec;1", <iuaremala ludíJ.:L'IW. Vol. 1. 
No.1, Ciu<1ll'l11al<1, l'J(1I. 

:\111¡k·. L\lllltk') L'arlos Serrano (nnnp. ), /Jafo11l'L' de fu 1111tro¡mlo>!,ia "" 1lmáica /.arma, México, lnstilutu 

dl' 111\c.'>ll!!acwncs 1\111ropolúgicas y Centro Regionnl de lnvcsligacioncs lntcrdiscipli1mrias. UNAM, 19()3. 

-\rr 101.1. Am.i i\1arina ... Secucm:ia t1e la Cultura Indígena (iuatcmaltcca"', PL•m11111ic•llfo ( i·í11óJ Nu. 15, Cub;l, 
.1b1 d dL' l 1J68 

A1rnd;1. t\1. 't'. ··Etimulogia~ nacionales"' (Titulo ~!e CacilJUCS), Diario de G11a1«.•male1. Guatenrnla.18 de Abril. 
!".":'" 

·\111\ dl<l.!!.I Corh.;s. Alfonso. "Expresiones Culluralcs Ciarífunas de Ciuatcnrnla". /.a '/i·adh·ujo po¡mlar. 
l iudll'111al;i, \;u 75, 1 CJS'J. Cenllo de Estudios Fulkl<lricos, USAC . 

. l.t1111gr11/i11 de la 1:1t'.'1U d,• San /.\'1elr11 l.ohradm-, Livig.ston. l111hal. Centro de E'it11d10~ Folklúrko!\. 
1 ·~,.\C. l'IX:' 

.\,..,ll'"· \\' J. Y¡\ J. l lue"cma. m,/igl'lll'Oll.\ p1•oph•s · t.!.\pt•rh•111..·e.\· w11/J ,,t"lf-grH'1'r11m1•111. Copcnhager l\VtHA 

~ lJ111\cr~idad d1.• A1nstcrc.lam, 1<>8--1. 



t\~turi;1s. Miguel Ángel ... ( '.inw l'.\ 1111 i11tho". Polémi,a. Costa Ricu, No. 3, ICJ\DIS. cncro-fchrcro. 1982 . 

. l:'l ¡irohfrma :mcwl dd lm/10, Tesis Derecho. CiuatcnH\la. lJSAC, 1923 . 

. • llo111hn .. •.\ dl' mai=. Educa. Cosl:i Rica, 1975. 

/\yal11, Rafael, Tra¡,·.~ típicos dt• <lttatc.>mala f/dminas). SJ\ROP, Instituto Indigenista, Guatemala", 1971. 

Bajtin. t\.·lijail, f.\lt;tica de la cn•acióu \'t•rlwl. MCxico, Siglo XXI. 1982. 

Balih;ir Eticnnc e l111111a1111cl \\lallcr~lcin. Uact•. 11tU1011, C 'la.u. 1.ondon Ncw York, Verso, l 99 I. 

Banton. ~tichcl, Uacwl mu/ e1J111ic ,·om/Jt'ti11011, CamhriJgc. Cambridge University Prcss, 1983. 

_./fon• ffr/atitms. 1.omlon, Social Scicncc Papcrhacks. 1967 . 

. The Idea o/ Nace. l .ondon, lavistock & Bouldcr, 1977. 

·----- ·- ... Fthnic Groups and thc thcnry oi'rntional choicc'', En UNESCO • .. \'oc:iolo¡.:ical Theories: Race cmd 
co/0111ah.,m. Parh· lJ11t:<>l'll, l CJNO. pp. ·175-•199. 

Barill;1s, Edgar ... El problcm.i dcl indio cn Cpoca liberal de Centroamérica. El caso de Guatemala''. 
Florklort> :fmencww, Guatemala. ntim 45. enero-junio 1988. 

Burillas, Edgar ct al.. 1-'ormacuín 1wct01w/ J' rcaliclad Jt11ica en Guatemula: propt1e.\'ta IL'Órica metodoldgk-u 
para s11 a11ú/1.\·1s. Publicaciones Espccialcs, Instituto de Investigaciones llistóricas, USAC. Guatemala. 1988. 

B.1rrc. rvtarie-Chantal. ldt•n/O,l.!,ÍOS uultgt!lll\/tl.\ 1· 1110\'IUJIL'IJfo.\· i11dtos. MCxico, siglo XXI. 1988. 

Barrio<;, 1.í11a, /,1 11h:aldi,1 rndigcna en U1wtt>m11/a: Jpoca colonwl (1500-182/), Guatemala Instituto de 
l11vcsligac1011cs 1'.conúmicas y Sociales. Univcrsi~.1d Rafael l.andivar, 1996. 

BanolomC. Migul'I Alhcrtn, Ucntc dt' costumbre y gente de ra=ón. las identidades étnicas en Aléxico, 
~k,iro, Siglo XXl-INI. 1997. 

Ba11h. 1-"rl'lkncl-. (i.:<1mp. ). /.os gr11¡1os t;llllt'o,\· y .rnsfro11teras, México, F.C.E., 1976. 

B.1~111 .... S.11111111!P \ < ·a11111~. Manuela, tJuehnmdo d s1/enc1w Orga111=ac1ú1ws del pueblo ""'-''" y :m.r 
,/t·111,111d," < i11;~1c11;ala. FI .1\( ·so. l 99J 

1 \.111n J;1111c.:gui. /.11.\ 111d10.,, s11 /usro,.,a y cn·ili=ac1d11. Imprenta La Unión, Guatcmal11, 1983. 

B.11. ~ Lu ~anta. /J c11cr¡10 t'll la t'llcruciiada de mm t'Jlt;lica dl' la cxislencicJ; e11 Cuerpo: Significaciones e 

/llhl_l!.11/¡ll ¡, "· ~IC.\it:tl. l l11í\Cf"sidaJ Autónoma rvtctropnlitana. 1 <)99. 

lk11dl1.:lld e i,11\.:ia. r\lma Eli1;1hc..'1h. 1~·11/oc¡11e <'l't1/uarn·o dd /nstimto /111/i~c:nistu Nacional, Manuscrito, 
1 '>l"llL'l.t de.: '-'\.'I\ 1c10 Soci.11. Ciuall·mala. 1970. 

H11;1111. I'. /;/ d,·,,1/in a111h1l'11t11/ nmw '"' l"t'lo u /os 1·alores di.! la .rncit•dad co11tcm1mrúnea. Mudrid. Master en 

hl111._..ino11 A111hic111al. Fundación llnivcrs1d<ll.l~E111presa. Ja Edición, l'J95. 

Hlonm. S,1h1111011 F .. f/ 1111mdo dt' las 11acio11es El prohh•11w 11ac1mwl ,.,, /llurr, Buenos Aires, Siglo XXI. 
l 'J75 

216 



---------·· 

Bonlil Ba1all<1. tiuillc11110 (·.:ompiladur), Utopi11 y n°\·o/11citi11 l:'l ¡h'llsam1t•1110 político cm111·m¡nwúm•11 e/,• /o.\ 
111du1.\' cll' ..lull;l'lca l.c11111tt. l\k.\il:ll. Nuc\'il lmaµcn. l'JH I. 

Bontil B;11alla. Ciwllc111u1. 1·1 Al. /Jt• e.w c111e !lt1111<111 all/ro¡•ologiu m1•.r1n11w. f\fr\icn. blilorial Nuc!-.ll'o 
J'ic111po. l 1>70. 

Bonlil Batalla. Gulllc11110. ··t.os plll'hlo~ indio~. !-.US <..·ulturas. ~us cultur;:1lcs y las polilica~ cullurall-.., ... .-lmuwio 

/11d1gc11i.\1a. O.N.LJ. y el lnsti1utn lndigc11is1a Interamericano. Vol. XI.V. México. 198:\ . 

. ··cuarto Tribunal Russcll: testimonio de la dignidad y la ignominia". . w: ~ioxiC1;, abril 1981 
Rcvisla Nexos. No . 

. _ -·. --·. "Notas sohrc L'ivilili1ció11 y proyecto nacional", Cuaclernos Políticos. nllm. 5~. !\·léxico. octubre· 
diciembre de 1987 

____ . ______ . ,\/c!.nco projimd'' l lna cil·1h=ac1d11 llf..'gm/a, México. Consejo Nacional parn la Cultura y las 1\11cs 
y Grijalbo Edilurial. 19911 

____ ~ --~· /11d1amdml y de.,coloni:acián en América /.atiua, México, Nueva Imagen, 1979; 

__________ • ··sobre la liberación del indio'', Nm•\•a Antropología. núm. 8, México, abril 1977, pp. 95- 102. 

Brnsscur de Bnurhourg, Charles Eticnne. Gramática de /u Lengua Quiché. Guntemala. Ministerio de 
Educación Pública. l 961. 

, !'l!nmr 1111t!slra c11/111ra, México. Alianzn Editorial, 1991. 

Britrrnll, Diygkas E., "El cok1psn de las jerarquías'', Ue1·is1as Polémica NO. 10-11. ICADIS, Cosln 
Rici1, julit1-octuhrc J 983. 

Búcaro, Jaime, ,\/omostcmmgw al}.!unos ap11111L'S para la monograjia de la L'mmmiclad, Guatemala, 
manuscrito inédito del lnslituto Indigenista Nacional, 1965. 

Bunzcl. Ruth. e '/11cl11c·a\lc11~mgo. A <iua1c.•m1dt111 Village. Ncw Yurk. American Ethnologicnl /\ssuciaton. 
Voh1111c XXII. 1953. 

l ·.1h;m Ú!-i. Carlos Rafal· l. I 11 cos111m·1siú11 }\ ·,,,,_.hi L'Jl ¡n·oceso ele cambio, El Salvador. Universidad Síme<'m 
('a1ias .. S'f 

• /.o mara < 1111a u!t•1111dadco11ji1111r11·1
, Guatemala. CEDH\:l·FAFO, 1988. 

_ • F.11 la 0J11c/lll.\/a de'/ .H'r l lo ('.\·tuclio ele iclc..•111idml étmca., Tesis ~'1acslrli1. UnivcrsítJaú 
Jhcrnmncricana. ~ICxiL·n. llJ?J . 

. /Je la nmc/IU.\la ""la ule11t11/11d a la com1ms1a dd /1tuler, (i11;1h:111ala. 197-t. 

• /.11 ,·,1.\11101·1.Hú11 A: d .. du ,•11 ¡iroce.w de ,·11mhw, tJCA. San Salvador. 197') 

C1\ll1\I.. ( 'ivil11iu.:ión. ( '011/igur11cw11,•s de la 1IH"er.\1tl1ul. 11ú111 2. f\.ICxico. l IAM-1. ~c..·p11c111hn .. • dL• l 'JX·• 

Cannac". Rohc11 ... E!-itr.i1ifo.:aciün \' camhio ..,ocial en tierra~ alt.i'-. occidcnlalc .... tk Ciu.1k·11wl.1 el 1..:a~u 
Tccpanc<.:11", Allll;rica lmligcna. Vol.. XXXVI. No. 2 MC\ico. ahril-j11ni11. 11'76. 

~ 17 



. "l.a pcrpctuaciún dl•I Plan Patrilincal en Tntonic:tpiln", Ul.!\'isla ele Jfl.,·tol'ia y ,-l11tropologla, 
1 i11a1cn1ala. ju11io Je llJh6 

l/1.\t1Jn11.\'11cwl dt• lm f.; '1dtl'L' ·.\, Ciualcnrnla. Cholsamaj, 2001 . 

. lfrhe/, o/ l11g'1111nd ci11a1L•11111/a l'lll! Quiche-j\laym· of A/omO.\'IL'J1(1J1tf,t!.O. u. S. A .. Univcrsily or 
( >~l.iluun.1 Prc~-.. l '195 

( 'an11;1d•. Rohcrl. 1·:1 al. e i11atemala { "os1.•clw de 1·wll'nc:ia.,·, Cosla Rica. FLAC.SO, 1991. 

l'<11111¡11.:~. Rohc11 ~ fatn1.."" I. t\.11111dlod1. El Título dt• To1011icaptiu, México. CEM·UNAM, 1983. 

C.inn;11.:k. Robc1t. /.11c11/111ra1¡111cliL; maya como}út·tm· en la rel'olución di.! Ciuatcm(l/t1. Ensayo p:irn el Primer 
('tiloquio lntcrn,1cin1MI Je ~1"~ islas. S1atc Univcrsity of Ncw York at Albany. Agosto, 1985. 

Carrnack, Kobert y Jame~ L. f\1011dloch. 1~·1 Titulo de >'ax y otros documelllvs t¡uichCs de Totouicapcín, 
<iuatenmla. Cl:f\.1-llNAr-.t. 19~N 

, ''El ttluln de..· l'n~l11", (l11a1t.:111ala. Anales ele la .~·ocic•úcul de Geo~rajia e lltl'toria, Publicacicln 
r.!Sp1..•ci1Ú. 1 'J7'-J. 

C;masco, Pedro. "Don Juan CortCs, cacique de Santa Cruz del Quiché", Estudios ele Cu/turu i~laya. México, 
l.INAM, Vol 6, pp. 251-266 

Carrascosa, JosC: Grcgorio, "Alegato de bien probado que José Gregario Carrascosa acaba de presentar al 

J111~;u.ln :!do de 10 Instancia de esta Capital", Guatemala, Imprenta de la Aurora, 1846. 

, "Apelación ;il lluslrado pl1hlico del Estado de Guatemala en el negocio que adentro se expresa", 

Ciuatemala. Imprenta de..· la Aurora. JH.t6. 

Carrarua, Jcslis, Un /'ul'hlo dc los Alto.~ Apuntamientos para su historia, Establecimiento Tipográfico 
"Popul;ir", ()uc11<alkna11go, 1897. 

Ca~al1-. 1\11ú, ~larta Elena. /.a mt'lamorfo.\·i.\· ele/ racismo en Guatemala, Guatemala, Editorial Cholsamaj. 
ll)l)8. 

t';i-.all'> 1\11ú. \lart.1 l:tc11;1 ~ Juan ('arios Gi111"no. Uujotayixik l\"iy IJ'wwb'ill. De.wu·rollo y cln·ersidad 
<·u/tura/ l'H e i1w1<·mala. (iuatc111ala. l/11iversida<l 1\utónonm de Mt1drid-AECl-Cholsamaj, 2000. 

Castarlcda Josi:. et al . .\'l'lcn·11111l'.\ dl' la Ul'\'/Sta Alero. (.\'ohre d prohh•ma dd indio), Guatemala. EJ. 
lJ11i\'er~itaria. l fSt\C. 1 l)7:' 

c·il~tillo, 1\mar.111ta. f/ ¡111¡1t'I de '"' ,•sfL'l"t'Ollflt1.\" L'n /m rdac:iotU'.\" 11111.•n;lllica.'i. ,\fixtecos, Aleslt;o.\ ,\' 
·l/n11111•:fl;u\ '-''' /'111011·1'•' 11,1¡ 111110/. l 1..· ... i.-. de l.in'tll'iatura Antropología Social. ENAH. :moo. 

t TI >Al.. l11h:,.h.a < 
0

t"111r,d /11,/r_i.:,1·111,11111 1 111/mf'u/ogía Sonal Tomo 1y11. Coslil Rica. Colección /\latcrialcs 
dL• 1 ... tlldlll. 1117-1 

( "l~lllLC.. r·1 ¡.;_,fado. /111/1•(0 l'ºJ'Ult1r. /\k.,u.:o. Serie Cucstiún i'~tniClHlaciunal, No.6. Ed. Praxis. 1992 . 
. U t'f1t1h·1il"'· lillil.'111 pl1pular. Mi::ii.icn, Serie t'11cstió11 l~tnico-nncimrnl, No. 2, Ed. Pr.:i~is, 19CJI. 

./:"/. r11cl\11111. \k"1.:o. fnlkto popular. serie Cttcsticin t':111icu-11acional. No. 1, Ed. Pra.\iS, llJ'JI. 

218 



-----------------------------
• t ,'11atl'111t1/a ¡mios de de.H1rrollo F./ nuo dl' la dt'.h'.\lntt'ltwaddu tic /a.'i c.·01111111idwh•.\· 11ulígL'lhl.\, 

Mé-\ico. Vol. l. Ed. l'ra.\i..,, l '188 . 

. < ,'11,lfl'ma/11 ·¡•o/O\ de d1•.\c1rrollo 1:.1 caso dt! /11 dc.1.\'t.'.\"fr11c11u-acitin de..• /a.,· c.:om1midt1dl!.\ /111/íg,e1t11\, 
~k,in1.\'11L 11. Fd l'raxh. l')l)tl 

. <i11111,•mala .\l'm111111·111.\ suhre la realidad 1.i111ka. M~xico. Vol. 1y11. Ed. Praxis, 1990 . 

. /dl'111id,1d y 11tH·11i11, ~k~ico, follt..•to po:i.tl.:ir. Sl'l"it..· Cut.•stión f'.1nico-11acional. Nos. 4-5. Ed. Prn~1!-. 
llJ<JL 

• < ;uatt·ma/a Scm111,11·m H.Hado, ('/ase.\ Soetafrs y< 't1L''ifiú11 t111it:o Nadmwl. tv1Cxico, Editorial Prw~is. 

l'had;'u1, JosC. "l.o!-t caciqU1:s de Totonii.:;qliín en el siglo XIX", E~tudios Sociales, Guntcmalíl, Nl1111. 59. IV 
1::p~1ca. ln..,lituto de..• lnvcstigaci1111c~ l·:c11ml111ic;1~ y Sociales lJnivcrsitlad Rafael l.amtiv¡ir, 1998 

CiuJad Ruiz. AndrC~. "Viviendas campc.!sinas prdlisp<inica~ del \'allc de rotonicapán", Guatcmah1. IC·l'i.\/a di.• 
:111110¡,o/ogia Amer1nma. Vol 1.1, l'J83. 

__ , At</lll'"/ngia cll' .-tg11a T1hw Totonicapún, España. Ediciones Cultural l lispánica, Instituto de. 
( ·1H1pl!rm.:iú11 lhC"roamcric<111a. 

Cojll Cu\il. Dcmclrio, "Problema<.; de idi.:111idad naciom1I guatemalteca". Cu/Jura de Ci11at1.•mala. Guatemala. 
afio V. Vol. 1, Univcr~idad R<1facl Landiv;1r. cncro·ahril 1984 . 

• ( '011ji¡;t1racu;11 dl'I ¡1e1ua1111t!11to ¡10/itico dt.'1 pueblo mcn·a. Quc11 ... 1.llcnango. Guatemala, Asociación de 
E~Criton:s ~1aycnses Je Ciuatcmal;1. JI)<)\ • . 

. Ri ~1aya· ~v1oloJ pa lximulcw FI movimiento maya (En Guatemala). lhmtemal¡1, IWGIA·Editorial 
Chob.11naj. 1 qq7 

Co1t1 t·u,il, lh:mctrin. < 'rn1111cfo de co·i/l:acion1.•s l' nu.•dio.,· ch• com1111icac1du .wcwl en U11atl.!1tw/a. 
l t.'~I'>. l ln1n·rsid;1d de 1.ovaina, Bélgica, 1980. 

l 'olh~. lknjamin N y Pierre L. Van den Berguc, frites)' ludi110.,. P/urali.rnw .'iocial en t.'! a/11¡1/mto de 
';u,·r1·11111/11 .. <Ju;i1c111ala, Editorial "José de Pineda lbarra'', Ministerio de Educación, 1977. 

"Rt.'1.u.:llllli.:s ¡¿111icas en el sureste de México··: en Vogt (Editor). /.o.,· ZimH'cmfL'L·o.\. MCxicu. INI. 
1 llXO pp 2"·6:2 

( ·,1111.1 .... .luan. Nl'l11t·11Jl/l'.\ intaraciah-s e11 .·11111.:rica Latina, México. UN1\Í\1. \ 1Jí1I . 

. Nc1;CI\ y rad.\UIO, tv1Cxico. D.F. SEP·Setentas, Impresora 1\1tct:a. 1972. 

l '11111111.· d\.· l !1111.faJ Campc"iilla (Cl.l(') Ciu;1l\.•111.~·J. U1·n·111d1ú1c1011t•.,· dí' /m· ¡mc•h/1" 111dige11a.,·. l'""''-''1"'"-"' 
, , ·11111./11. 't1t't111h'' \ fuella.' d,·/ ( ºl 'C. lju;11emala. Puhlical'ioncs dcl Cl IC. Scpticmhn.'.. 1986 

1 ·11111i-.1011 h.:1111P111ica p;1ra 1\111Crica latina y t.'I C'ariht.', /-) d1•sarrollo .\·m1t.·11111hfr. 11'1111.\fm·macuiu proclttt.'fll'll 

,·,¡111!/,1.J 1 mt'c/111 11111/itcl/fc Sanr111cs l lnida.\, Santiago d-.: ('hile, 1'11) 1 

( '11mi-.1ú11 l';uilaria Sobre los Dl·1ecl10s Relativos ¡¡ la l'il'rra 1.k• los Puehlos lndigenas. :lgcuda U/11ha/ dt' 

\,'.l~u,·1111."/ÚI/ / 1J'J 1J.~"OOO. Cit1alr111ala, 1999. 



( '1111grL·so de l'ul·hlns lmJigcn:is dt..• Ciualcm:ila, /Jec/an1c1ú11 dt• /ximh:ihi (111i111c11). Gmuemal;i. (.¡ de 
fl.•hn:I O dl' 1 OSO. 

('011110r. \Valkc:r, /~11wm1cirma/J.,·1110. M¡u.lrid. Trama Editorial. 1998 . 

. The Xa111mal {!11e.\·t1011 111 ,\/arxi.\l-/.enini.H !'l11Jm)' mu/ ,\'1r"tegy, Princeton. NJ. Princeton lJni\'ersit) 
P1l"'"· llJX-l 

. "N<tlion-buihling or ni.Ilion dt!stroyingT', ll'orld l'oli11cs .\'.\'11', J, 197:?. pp. J ICJ-355 . 

. ··Na1i1111 is a 11a1ion. is a ~tate, is an c1h11ic g.rnup. is a .. '', Ethnic and rncial Studics 1, 4, 1978. pp 
178-·HIO. 

L'on'ic..'jo dt: Organizt1cioncs f\1.:iya.-. de Ciuatcmala. /Jercc/10s espec{fico.,· cid pueblo ,\/c~\·a. Guatemala, Centro 

Educa1ivo y L'ullural f\foya "Cholsamaj", 5 de ~cpticmbrc de 1991. 

Cll11.,1;1111a. 1{ {fab ). l."cu/11~1t·t1! l.'nn1111111n J'f1c Snl'nn• wul "1<lllCJ>!l.'IJlc.•111 uf ,\'11.W"i11ahi/i1y. Columbia 

lJniversil~ P1es'i, Ne\\ Yo1k, J<J() 1 

CONTIERIL·\. Informe :l111wl de l.ahort'.\ .Julio /!198-.hmio 191)9, CONTIERRA, Guatemala, 1999 . 

. /:\pt'du•w,· .wfirt' d l'ª·"' /larrl'ncl·llL'- A1:l!1tc.•ta, CONTIERRA. Guatcmala.1999. 

CUl'REl>EI l. '1~/ormc.\ dl' /'.rl.!ma y /:.\pt.'thc111t.• sohre el cu.w /Jarn•nl'c/u.i- Ar}.!m!lll, COPH.EDEI 1, 

( l11ate111ala. I 1l97 

( 'ontrl'ra...,, Danil'I. ( :1111 rl'ht.'/11JJ1 mdig(''"' c.'11 el par1tdo de To1011icapti11 t'll 1820 -El indio y la 
111cle¡1c11dL"11cw-, (iualcma\;i, tJSAC. l9í18 

Corté~ y Larrli.1. Pedro, /Jc.\atpr..:1ú11 Mc.'o}.!rt~/ico-moral de la Di<k<.w1:'í de Gomlwmala, Guatemala. Sociedad 
de Cicngralia e llistoria. Bihlioteca "'Cioathcmala'', Vol. XX. 2 Tomos, 1988. 

Corry. Stcphcn. /11d1gcno11\· peoplc.\, /.and and faw, Papcr prcp;ircd for thc indcpcndent Commission on 
lnll·rnational l lumanitarian h'.-.lll''.-.. Cimdira. Sui1;, Julio. 1984. 

('m'il'. l.anL:clot. FI mdw ,.,, /a 1111rr111n·t1 cm11l•m¡wrcí11c.•a de ,\fc.;.,.1cu y G1wt(.'malu Jm·títmu Nm:imwl 
/nd1g1·111st11. ~k\ico. INI. l'J7h 

l "111111d11l'lll' <i11111l'/. ,\1t;.!ttl'I Angl·I. ·01.\("l'/lll111t1e1"111 de la ¡mh1C1L'tr;11 i11dige11a c.•11 el ordt.•1wmie1110 
¡111 id1co g1111tc111,1'1t·1 o ·. e ;1111tt'mala /111/igena. vol. VI, Nos. 1-::!. Guatemala, 1977. 

Dal1ab11i1 li f\1 "lfrlll·\iont'\ t>.ktodolt'l!.!1ca" Snhrl" Calidad de Vida v Estado Nutricional c11 Comunidades 
Ru1a\e..., dl· b F11u11L·r;1 S111"'. L\ Coloquio~ Internacional de 1\ntropulogl;i Física Juan Comas", 2-7 Nrvicmbrc. 
l ll97. 

1 >.il1.ih111t ~1 Y \'.11ga..., L ~t. .\f/l¡er madera. a,\!llcl. hano \'muí:, MCxico. CRIM. UNAM. llJ99. 

D,n I". Shl·lt1111 l larold. ra lll'l"l",J dt• l//ll'.\11"0.\" clllll'/'11.\'0dos. (i11atcmala. CIRMA. 1997 . 

. /11d1g1·1Mt1\ f'l'11¡1fr.,. t't1"1ro111111•1110/ pr11tcct1011 ami su.,·tamab/('.,. 1h·relo¡mlt.'11t, Suiza. lnlernational 

l 11111111 ti.11 ( 
0

llll.,l'r\·,11il111 ul' N.11u1c and Natural Resourscs, 198--1. 

lk l.1 hll'llll', Julio. Ht'lacu•111•.\ /fllerc.;t111l·a.,, f\lé.\ICO, INI, 1965. 

1k1 1111. ~1a1ro 1\nto11io . . \laya .-1111111¡ '.r1u¡ .ltmi11111/aa/ l'11ehlo mm·ay d1·1110,.,.ac1t1. Ciuatcmala. SPEM, 1993. 

:?10 



lkl Valle l\1atCu, Jorgc. "Eslatulo jurídico dcl in.~igena··. Ren1;1a dt• la U,\':IC. <iuatcmala. tomo IX. nctuhrc
dit:il'lllhre, 197·1. 

Dia1. L'as1ilh,, Roberto, ··Alfarería y alfareros de ·ro1onicapt111" En li-tuhi.:umes de < i11att•11wla. Nlims. 11-12. 
Universidad de San Carlos Je Guall!111ala. 1979 

Dial. del ca ... tillo. lkrnal. /lutona \'t'rdadCl'1l de la COIUllll.\111 de la .\'tu'\'11 /:°.\¡1mia. tvk\icn. Ed. Porrlla, 1'>76. 

Diíll. Polanco.111.!t:hH. /.a ('111·s111in ¡~-tmco nanmwl. ~kxico. Fn111am;ira, l'J88 

... l.;1 libcraciún dl' lo~ pueblo.., indio-; es m1cs1rn propia libcr;ición". /Jercdw.\· ,·om·11111cio1111fos de 
fin ¡•11l'blo\· nu/111.\, f\1C:dco, Partido de la l{cvuluciún Dcnwcrática. ltJtJ2. 

"Formaciún nacional~ Clll'~tión Ctnica", Nt•1•1.\fa /~studws 3:s1J. J" i'~puca. noviembre 1989. 
l11~1ii~1tu- J~: lnn:..;1igadm1c.., llistórit.:a~. Antropológica~ y An¡ueológicas, Escuela <le llistoria, USAC .. 
Ci11a1c111ala, 1 ')89 

__ • (comp ). 1:·1111c1 y ,\'acujn en Amá1ca /.afma. Ml!.\ico, CNCA. 1995. 

Dia1 Polanco, 1 kctm, "l.o na..:ional y lo étni¡o en Mé.xico el mislcrio de los pro)'eclos'', Ctu1'h•nw.\· 

fJ11li1tco.\. llÚl11. 52, Méxicn, 11ctubre-dicie111hrl' de 1987. 

Díaz Polanco. lléclor, Autonomía rc.·~101wl /.a autodcterm11wc1ú11 dc.• lm p1whlos indms. México. Siglo XXI~ 

el Ct.•ntro de Investigaciones lntcrd1scipli11ari<1s en l lumanidatJes (lJNAf\1 ), 1991. 

Dial ~Hillcr. 1.111'> (coord .. ). ''lnt1odu..:..:iú11 al dl'recho de las cnmunitladcs indigcm1s". t\1i!xico, Cuadernos del 

ln'ititutu tic ln\'cstig.acionc~ Jurír.fü.:as, núm. 7. ICJ88. 

Di<.11. f\Hlllcr. Lui'i. ,\/anual dl' !Jer1.•1.:lio.\· /111111tmo.<i, Mé.xico, Comisión nacional de Derechos l lumanos, 1992. 

/)u·1.·111t111no < icogn~tin1 de (itwtemala. Guatemala. Dirección General <le Cartogralla. 1962. 

Diencr. l{aúl. /.as f,ignm1n dl' S1111 An101110. Rc\•1sta / 1oftin11ca. Nos. 10· l 1. ICAIJIS. Cosla Rica. julio·octubre 

1981. 

Dollard, J. e ºwtl' mu/ dass 111 a ,\'1111tli1.•rn Tou-n. E. U .. Douhlc Day. l '137. 

Donníulh:u Aguado. Laura, Tratcmttcmo i11ternacional dt'I prohlcma. de las mimwia.\ l;lnica.\·, religio.\'CJ.\ . • ' 

lt11g11Í\fl1't1S. ~k\ico. El Colegio dl· ~k.\ico, 1'18". 

Dumhar O.. Ro\a1111e_, "La \iulcncia institucionaliiaúa en rel;1ciún al racismo", Ci1•ili:ac:itj11 
< '011fig11rncHmes d1• la realtclad. No. 2. Cadal, MCxico. febrero de 1985. 

EjCrcito Cit1L•rrilk·rn Jl' Jo-; l'ohrc.., (ECil'). "Los puchlns intligcna.'i y la rcvoluciún guatcmaheca··. 
e '11111¡1,11il'ro.\. lfrn\11/\ /11tcrt111t·uu1t1f No. 5. t\1Cxico. lll82 

• .. 1.11.., p111.·l,lo~ i11dig1.·11.1~ ~ l.1 1c\olt1citl11 g.uall'lllilltcca". 
\'ol \". l\:o.20. 19~n 

Nt•ri\ta .\'1u·1·a ..l11tr11po/11gia. MC.\ko . 

Eliu f '1f111.:11h..'~. 1 hx:lor. "Lducac1on bilingüe (opiniún tic los padn·s <le fomilia". Ue,·1sfCI ( '11l111ral d1.· 
<i1111t<.·11111/11, afül VI. \ol. 111. ~cpticrnh1c 1985, Universidad ({alilcl l.anc..hvar. Ciu;11emala. 

1:11J...'io11, l:11d ... "ulcntidad". l~11cwl"l''!d111 mtt•r1111cunwl d1• lm t·u·m·111s .Hin.tll'.\, \ladrid. Aguilar. Vol 
VII. !117<1 



-~~ ·- ·----------- ------ ----

Lw.dd. Robl'rt. /l1h/10gn~/it1 c'Ollll'lllm/a :whrc .·llllro¡10/ogi11 ,\·oc:wl < i1wtc11111/1t.•ce1 
Sl'111in.mo lk lnll."~raciún Social Ciuatl.'111<1ltl.'ca. 195(1 

( l <JIJIJ. 1'155 ). Guatemala. 

F'>ll'li11u.1. .l11aq11111. L1111ll'\'11 ,·,·011omia /.a g/ohal1=11L·1ú11. E~pai\a, Editorial Dchatc, 2001. 

F<ih1t.•ga.'>. Amlrt.'"· J11úJlll'.'> Gallinicr. Cario~ ti111m;in Hoddcr; Andn!!-. Medina y rv1argarit;1 Nolílsco, Aléxico 
lt1illge11a ~1l•\it.:o. Fwn!Clil'>. I.N.I. 

1·alla. Ru.:anh1. ··1J;it:1a la rcv11l1Kiú11 \L'Hk /\dopt.:ión y dcpl.'ndcncia del fcrtililillllt.'S químico en un municipio 
de ~)u1d1e. <lu•11L·111;iJ;1 .. ·l111á1ca /11dí,i.:1•11a. Vol. XXXII. Nn 2. ~lé:'\..ico, 01hril junio 1972 . 

. "Ju.111 L'I lionh1" f '1.rni11 111dig1·11'1 de .rn t'\'/'lor.1t:ujn. E~tudios Centro /\mcricanus 
l :1111·en1d1ul .lu\,; S11111·1í11 <'mios, El Sal\'<idor, 1971 

Ue1•ista tlt! la 

"La m;it;1111.a lk San Francisco". Ue\'l.\/a / 1oh'mic11. Coslíl Ric¡1, Nos. 7 y 8, ICADIS, 1983. 

··f\Lt~acrL· de la linea San Ftanci~co, l luch11t!lcnango, Guatemala (17 dl!}llliu ÚI! 1982) ", Dvc.:umcnlos 
1•11 cas1d/a110 No. 1. h\_!.!la. Dinamarca. ~ 1 f 

. l.l 1110\·t1111t•11t11111dig..:11a, El Salvador. EC/\-UCA.junin-julio, 1978. 

. . , /.a nJ11\'l'n11í11 rcltgw'·" t~'st11dw sohre 1111 i\lm·1mh.·1110 n.!lu:lde a las creencia.\' tradicionales en San 

.. 111101110 llm1·11a11gu. {_)111t·/n:. Uw11e1111J/a. Auslin, l lnivcrsity ofTc.\as, 1975. 

, {!wd1J ri:hdtlt', bl Universitaria. lJS/\C., tiualcmala, 1979. 

Fmwn. Fra111.. los co11de11ado.'\ de la tierra. f\té.xico, F.C.E .. 1965. 

Fh.!.ucroa lh11rra. Carlos. "Acerca dd Adamscismo y la Sociedad Guatcmullcca", Economia. l/l~S· 
. l SAC No -to (iuatcmala, abril-junio 1974. 

"l.;1 co111rad1n·1ún i11J10-ladino. l lna realidad secundaria", Eco110111ia. 11/:."S·ISAC 42, Guatemala, 
octuh1 e-dich:mlm: l '>1·1 

F~.1\CSO Y lJNESCO. A111á1t·11 l.aww 1·tmuie.wrrullo y c..•flwcidio, Cosla Rica. 1982. 

Flores /\l\mado. l lu111h~no. f.'/ ad11m.H·1.rn10 y la .rnciedad ~1wtt.!11wl1eca, Ed. Piedra Santa. Gualcmala, 
1'>8-1 

Flor1.·,..., l l11111hctp ... r:t 111d1t1 1..·.~/11111w/o ", Eco110111ia, /JI~\'-( /,\:.u. ·l I. Guatemala, julio·scp1icmbrc l 974. 

FONDO llE INVERSl(lN SOCIAL. Orden ,;_. /11ic111 de Ccm.<tr11ccici11. /~mee/a Chirijix1m. S/F. FIS, 
Guatemala. 

FON/\PA/.-1"'1 !N( Tl>I. /Jwg11á,·uco del .\/1111it·1/Jio de Totonicapú11, FUNCEDE. Guatemala, 1997. 

/ >1i1gmí,11co dt'I .\ /11111cipio de Solo/ti, Fl JNCl-:1 JE. tilmtcnmla. 19'>7. 

F1.1t1L't1. l 'arl11~. ") kl 111a1 \ismn c1110cC11tm.:n al 111arxb1110 lat111oa111cricano ... en /.o.\ ¡Jroce.rn.\ .\ocwle., y teoría 
¡111/i111 ,, t11nh·m¡1011iu,•,1. i\.1Cxico, Siglo XXI. 1986 

¡1'"C:TC:: r1n;,r~ .\ .. .... .. '.J.l '1 

.r._,._ú.; ............ ;;1 r"n·,·r"IEN . . ' .. t.'.·: · .. : .. ' .. ,J '·! 
.. --·· ~-·- ' --.---. 

222 



-----------------
Fm·ntL'" y ti111.111;·111. Francisco Antonio de. A\•,·,wclaciún jloricla f),,.,.,,,..w lmtorwl y demo.'itracitíu nwterilll. 
mJ/11ar y ¡10/Ílh'll dl·I l?c.1·110 de <ioathL'fllllla, Ciua1c1naln. Sociedad d1: Gcogralla e l lisln1 ia, Tipngralfa 
N.tL'llll1;1\ dc Ciu11ti.:111ala. 1932.:; Tomo .... 

l Ut'l/,\t.; :\nn.1d;1-. Rcbt•ld1..·.., (FAR). /'ro¡11u'.\fJ1 tll' ll'.H.\ /.a ,·zu•.,·11ti111.;111h·o-11anwwl '-'" Ci1wtc.•11wla • 
... cp11c111h11..· d..: !'>8(1 (mimco) 

< i;1k·ano. hl11a1 d<1. "/ 11 co111¡1t/\l11 ,·u11tm1ia cri1111.•11 y n»rnrrecc1ti11 dt' fo.,. indio.' 1mtL'r1cmw.'i " .• f?t.'\'Í.'ilel 

,.,,..,,·,1.1:11.1. No ·l. Nil.·;1ragua. 1..•111..·rn-111.irzo 1981 . 

• < i1111fl•111alt1 < >n·11p1ed < 'omru:r. Ncw York, l\1onthly RcviC\\' Prcss. 1969. 

( iallo :\111Hh1110. :\nlonio. ··¡~f .t·o .1· Ja etma", en Nei•t.\"ta Cultural de Uuatemalu, (iuatc:mala. J\1lo VI, Vol. 111. 
-.ep11c111hrL'·dicic111lm: 1985. l 111Í\L'rsiLlad ){ali.1cl l #.nJivar. 

{iamio de Alba. Margtirila. !.u mujer imligeua eu Cewro AmJnca. Ediciones Especiales 111, México, 1957. 

Cia1da Balh.:r. Cario~ . .'Ú.'ill'll1tH ¡wlith'o.'i y orgam:actciu .'wcial de /u.'i anli~tlll.'i ci\•i/i:m:inne.\· imli}.:l'llUS 
·llllt'r1l'a1w.\. (j11¡1tc111ala, Edilorial Universitaria. lJSAC.1983. 

e laida l .cón Antonio. /:'/.(.:\'. !.>on11111·11tos y cn11111111cado.\", V11rios Tomos, MCxicn, ELI. ERA. 1994. 

(iarcÍí1 Elgucta. t-.tanucl. "fJe.,cripciún geogrú/ic11 del /Jc¡u1rtm11t!nto de! Totonicapúu, Guatemala lmli,l.!t.'tw. 
Vol.2, Nl1m ~. (iuatcmala, 19(1~. 

li;irda E~t.:ohar. Cario'.\ Rc11t!, l>etnh d ... · la mÚ.\cara La dan:a d1.• toritos cakc.:hique!I en Guatemala. El c:ww 
.\!neo. CiuatL'm.ila. l\:ntro Je l:'.\tudill'> Folklúricos, llSAC. Editorial Scrviprcnsa Ccntroamcricmm. 1989. 

. Fa!lt'rt'.\, tra¡e., y dan:m trmhe101wll'.\ l'll Guatemala. El ca.w Je• ,\'au Cnsttibal Tutouicapún. 
CluatL'nmla. ni\L'f~itaria. llSl\C. 11)87. 

(iar..::ic1 Hui1. k:-.ll~ F .... /.m· .\cera.\· /undm11l'lllahs1a.,· (.'" Guatemah.i". Cuaderno.\· NoA Citgua. México. ahril 
198) 

. llat'la zm cs1ado p/1t1·11.·1t!t1tral t'I/ <iucl11•111ala, Guatemala, CEDlf\.·1. 1995. 

< i,11¡;-í,1 \'clh11a//Í. f\.laria Virttiria. l.tJs te¡l'dtJrcs c/t' 11/ro c/('.rnrro/11J Proceso.\· th• (}rJ.!CllU:ación Co1111111al ,_.,, 
/'uto11i.a¡ 11í11. <iu,lft'llla/a. SJ-:1{.lllS. (iuatcmala. 1999. 

l iL'llm:1, Lrn1 .. :~1. .\'cJt'lfllll'.\ y 11.h'UJJ/ahsmo. MaJriJ. Aliar11a editorial. 1988 . 

. ( '1t!t111".i, 1dl'11tidc1dy ¡111litic11. Barcelona. CicJisa, 1988. 

\'11'·w110/t\f/lt1, Barcclo11;1. lkstino. 11) 1),'\ 

l i 1méllL'/. < i1lhL·1t11. "l .a idL·n1ul.1d M1l'ii1\ 11 cl rc111rno del sujeto en sociología". En MCnLlct y Mercado. l.ctici¡1 
hL'llL' tn111rll ). /dL·1111c/,1d 0111ifoH y ft'rJria .. \·1111holamo, .w1.:il•dadl'.\' cumplL'ja.'i, uadrmahww )' l'flliddad. 
t f~.\ri..1. 1'11)(1 pp 11-:!·t 

, ".·\p1111h.''- para una lcoria Je Ja idcntid<1d nacional". En Sociohig1ca. ~·tcxico. llAM-A1capot1ah:n. 
:\rlo X. ~lllll ~J. J 1J9.1. pp. 1.1-.10 

< i1ra1di. ( i1ul10. f.o\ t'\duzdo\ , 1·om1r1t11·ú11 la llth'\'a hi.\"101'11(' /:"/ ,\lol'IUllt'llfo mdig ... •1111. ;\'l'gro y 1'0¡111/ar. 
~lanat!lltl. t'L'nlm Cultural AfroL'CUatoriann y Ediciones Nicarao. 19114. 

TP.C'fS 1.,0"T .. ~ ;) . ,, '.l~ 

T.'l'. T: ,''. fi"!i' f'¡li"('H'\T 
. ·- '! - .. '- - ' \, l.'.'" .ü h 



• /.a nim¡tli\"/a /N.!n111uu•11fl• J:'I .'·nstiani.rnu> t•111rc !'"= del illtlh'rio y pa: cit..• fo_,. ¡111ehlo.\·, 

~1anagua. Ed Nil';irao. 1 'JIJ.?. 

( iuerra 1\01 ~1..·~ Allicdu, < il'ogro/ia F,·011úm1''11 de< i11tllcnwla. Univcrsid<1d de San Cm los. Ciumcmala, 1976. 

(i111di11cll1. A110. ··,\spcl'lo~ l'1.:01ul1111Cl1~ 1..k la cullur<1 de lus Caribes Negros t.lel munic:ipio de t..ivingston", 
< 1'11111L•11111la /11digl'11c1. (iu;1ll'111ala. Vol VII. No. ·t. m:tuhrc-dicicmbre 1972 . 

. "El L";1mhi11 rullllral 1..•11 un 1.:ontc.\ln de 101.:e intcrétnico'', Rt!\'i.\·ta N(u:\"it, vol. 6, segunda época, 
-..cpt1c111h1c l l>8"'. F-..!.:llcla <k· l li-..iona. l ISAC 

, ··L;1 la1111li11 1..·111re lo-.. carih1..·-.. Ncg1m Ladinos ~ Ke"chies de Llvings1on'', <itlllll'll1t1lu lmli}!t'lltl, 

liu.111..·111;\l,1. \'111 .\l. No.-.. 1--L julio·dÍL'll'lllhrc 198(!. l11 ... 1i11110 lndigenisla Nacional. llJXú. 

, "Suhde:.a11ollo etn11n·111ri~1a y aculturaciún". < 1'11a1ema/a lndÍ}.!L'IW, Guatemala. Vol. VIII. Nos. 1 y 2, 
ene10-ma110. 197.~. 

(iillin. John. ""Ral'L' .. Relation:s withmn conllicl: A Guah:malan Town", en American Ju11nwl ofSociolo~y. 
Núm 53, 19-18. pp J:17-J·D 

tinldin. L --1 op11g1afi.1 sl11.:1.1I ~ ~1111húllca llel 'co111crcian1c lrmlicionlll del occidcnlc de Guatcmnla''. En 
.\ft•,11amá1ta. Nur11 J(1. C'l 1{~1:\. (ittaternala. líJ88 

Gli111c1. Magdalena. /)erecho.\ mdige1ws /.l.!ctura COll/('11/ac/a del Com·enio /6Y dt! la Organi:adri11 

"11t'l"11ac1011ol dt'I /"raha¡o, M~.,ico. lnslitulo Nacional Indigenista, 1995. 

(iú111c1. Ma~dakna. /.u .. /'11l'No\· mdigcnas t'11 la Ccmstiluciún A/exicmw (Articulo Crwrlo, l'cirrafo Primero), 

f\k\ico. lnstillllll Nacional lndig.cni~ta, 199) 

(io111üte1 Ca-..<111m.1. l'ablo. ,\'on11logi'c1 de la l'.lplotacuJn. rvtt:\:ico, Siglo X.XI, 1976. 

( iu111úle1 Ca~a110\i1. Pablo. /.a c/emocrac1" l'll ,\/t;_nco, Serie Popular Era, 1975. 

<io111.<"ile1 CasanO\<i, l'ahlo \ Mar1.:o~ ROi rman Rosenmann. Demucracia \' Estmlo 11mll1t.it11ico e11 América 
lat111a, l.a Jonlild,1 cdu.:1011~~ y Centro de lnve~tigaciones lnterdisciplina~h1s en Ciencias y Humanidades 
(l 1N1\r..1). l 'J'><i 

lion1.ilc1 Pt,111.:1.1110. J Rarnún. "'{iu.111..·mala entre el autoritarismo y la d1..·si111egrnción nacion;.11. 1892-19.54". 
v1..·r~1ú11 arnpltada de d1;11l.1rc11l11ada1..·t 21 de mayo tic 1991 en el CL'lltro dc Estudios Lali1wa111cricanos de la 
t Jn1\1..·1~idad lk St.i111l11d. C.ilifnrni.1 llSA ) P<'·•C Je su investigación c..·n cur-..o ~obre la relación cnlrc el 
l·.-..tado) In.., i1Hh!!1..'llil.., en (iu~111..·111;1l;1. (111inwo). San Cris1óh:1l las Cas<1.o;, Chiapa<;. MC\ico ~ 1 dt: mayo de 
l '191 

... tiuat1..·111.1la. l'I Estado y lui; 111dig.cnas". Uc1·1sta E\·tudiu, <..iua1cmala. 3:x1J, Y. Cpuca. noviembre 
l 1J8lJ, ln:.tiluto lk' In' L''ili~.1do11c" l li'olóricas, Antropológicas y t\rqucolúgicas. Escuela de 1 listnria, USAC, 
1989. 

Ciouhaud t·arr1..·1,1, :\nllH1io. /mhgl'111.rn10 i.'H <it11lft•nwlt1. SIS<..i, {iuatcmala llJ6·l. 

··AJap1.1uo11 di:l 111d1gt.•11,1 a la cullura nacional moderna··. Re\'i:ua E\tlld1m. (im1tcmala. 3/89. 3" 
l·,p1h.:a. 11t1vie111h1c l '>89. l11o;tllllll1 dt..• lll\l.'!->tigHcinrlL'S l lbtñric.is. Anlrnpolúgicas ~ Arq11e11ltlgicas. Eo;cuela dL· 
l l 1~1011.1. l IS,\(·. l 1)8lJ 

li11t1en1..·1. 1-.d,eai. ··1.a cata en las nHHll<ll~a'i Alla y IJaja Verap:.i1.". lú·t't.\111 /·.\ft11h1i\ • .:!18S. 3·'. l~pnc:.1. 
rH1\ i1:111h1t..· J 988. ln-..1itull1 t..k 111vcs11gacioncs l li'ottlricas. 1\ntropológic,1'.'I y 1\rq11e11lúgicas. t:s1.:11cla tic 
l l1<;tmia. l ISA<". liuatenrnla l'J:KR 



(iutiCrrcz Cnntn .. ·ra..,, Franci~cn, Nac.:iti11, nacimwliclml. naciouali.rnto, Espm1a. Sal\'al Elli1orcs. 1985. 

(iutmíln IHldder, Cario!-> y Jenn Loup llerhert, ~ ;11atc111a/a una ml1!1pre1acuí11 L'L·nmj1111L't1-.\·ocial. MCxico. 
Sigh' XXI. 11n2 

Ci111.111;in B01.:klc1. Callos. t 'olomah\moyrl'\'o/11t.·1ú11, MCxico, Siglo XXI, 1975 . 

• /J1•.\11tt11/h·11c11i11 1· r,·e11c11c111ro d,• la mcmorw n1/cc.:tfra. Gu;.Hcmala. Ed. Landivar. 1973 . 

. .. ~,tov111111.'11lo.., 11Hlio~ co111cmpnrnnc11'i en 1\111l'rica Luina", México • . ·lnall'.\' ele aw,·o¡mlogia. 
EllH.:ione" tk la t'a"il Chata. CWSAS. I CJfG . 

. "l'ar;i l'~l'I dm la l11-.1oria tk· l.i-. l'lllla:-. de AmCrica", ( 'n•i/i:w .. ·itmt!.\' co11/ig,111·acio11e.,. d1.-• la rl'al1</11d. 
Mo,1w. Ci\IJAl..l TS IT~1. J'IXJ 

. /)onde cm1mclecc·11 /,B t'm1i.:1cnc1c1S cnlica a la hi.,·toria cdicial y a la idc.•o/ogía dominwtfc.•, MCxico. 
L'lltHkrno-. de la C;i-.;1 Chati1, No. 8:::!. CIESAS, 1983 . 

. /.en ,·o~·t'.\ negada.\ toma11 lo paluhra ('/ pt•mamh•mo político im/w L'll la clwh•c11n1 MJL'icJ/ d1..• 
,\kwmnl'rh·a, Mc\1l'O, ( 'uaderno~ 1.lt: la Cas;i Chata No. 84, CIESAS, 1983. 

, /'¡11c1 rcc11¡1t'r11r la uunatl\'a /11\ltÍnca (<ium,•nwla antes y dc.•.\111ní.\· de 19')]), Ayuda Mullm. 
tiualemala. ll)lJ.) f\k\Ko 

1 lagan. Jacquel111e Maria, J'l1e /ega/l:a111m t'Xf'l'l'iL'llce of a Afaycm c:ommumty in Jlou.,·trm, Doctoral 
Dissertation. Faculty oflhe <.iradu;nc School ofThc Univcrsity nfTcxas at Austin, August, 1990. 

1 laupl (icorges ) l'laude \\'cill. Atan· y Enge/.\ .fi«!llh' al prohh•uw de las naciunl'.\', Barcelona, Fontamara. 
1978 

lland). J .. "El cm~/llc10 ,;111ico y la rc\·o/ucujn g11ah•ma/1eca. /9.J././IJ52", .-fnalt!.\· de la Acm/emia dl• 
<i1•ugrlifia t' l/Btol'la dt• Guatemala, Guatemala. AGllU. Tomo LXIV. 1990. 

1 krhert. Juan 1.oup. "Apunles sobre la eslructura nacional de Guatemala y el movimiento de ladiniz¡1ción". 
VII Cong.rc.c.,o Latinoameric.ano de Sociología. ~1Cx1co. San Salvador, 5 a 9 de septiembre, 1967 . 

. "lJna comunidad flenle al capiralismo de una estructura colonial", IX Congreso Latinoamcricm10 de 
Sorlliloµia. ~k\ico. D ¡:. 2 a 2r, lk 11ovie111hre. 1961>. 

1 k111i111de1 t'a-.1Jll11. Ro~ah.1 A ida. ,\fr,·amsmw de reprodw.:ciún .wu:ial y culwraf de los 111cliJ,:ellfl.\' 

A'a111ol•a/e, rt'/11,c111du.\ t'n Ch1a¡1a\. tL·~i-. lk 1: ;c11cia1ura en Antropologfa Social. Escuela Nacional de 
A111111polt1gi;i l' l !1-.11111.1. J l)X8 

1 k111.1mk1. ·\J.11n111. R11-.,ilinda. /'ruhl1'll11i11t·a dt• la tierra rec:lama solucumcs efeclfrcu, Guatemala. 

f11f111¡ue .... -. { 0l'llllil.lllll'flc,111.1. ~()()() 

l le111;inde1 Smfoll''>. Julio. Ncaltdad ¡11rí1hca del indí~t!ua guatl'ma/lt!co. tesis Je licenciatura en derecho. 
l 1SAt .. <)m·11.1lh.·11.tt1_;!0. l 1)(1) 

llill. l~olwri. /11,1011n·., o/ ma1·11 ll'tlhcr1~fl m the IS11
' c.:ewm:\• Totonica¡uin cÍrt'a. t.'s111dio.\· 11L• Cu/1w·~1 ,\laya. 

\'ol I ':' l'JXX. \ll·\Ktl. l11~1i1u10 de lnve!-itigaciones Filulógic;.is 

l lnli-.h.m 111. /.11 .. 111 dl'I ca¡ma/t.\mo, Madrid, Ed. Ciuac.larrama, 1977. 



ICAIJISIPOl.if\11C1\, dentro de la temática lid ctnm:idio ap<ll'l!ccn \'arios anículus Je Paul Dicner. () 
Brintmrnll. (i. lxmat;'1 1\. Narin. B. Cp1lhy y J. M. Paige .• /'o/Jmica Nos. 10 y 11. Costa Rica. julio-octubre 
l'l8J. 

. . Dbcusiún y 0111úli'\is tkl problema indígena en Ciu:.1temala y Centroamérica: sus i111plicacíunes 
polílictt\, !'tociah:., y culturalc~ (ha,io estos ~jes tcmíilicos aparecen varios artículos de t.li\'crsn!t au1U1c~). 

/>uft•1111ca No ). Costa i{ica. cncl\1-fclnero 1982. 

l!!lcsia Gua11.·1111illL't.'a l.'11 1.·I l:xilio ( /( ,'/;") 1\'1J.wtr11.·:~·1moL·cmw 111H'.\lra h/\toria ,\'./~. MCxico, 1987 

INl·. < ·t'/1\0S 1\'1111111111/e\ de /'0Nanú11 y de /111h11ac11i11 ( f 1J50-/l}fi./-/t.J":' J./l)S./-/VfJ./). Instituto Nacional de 
E~lildi~lica, ( iua1cma\¡1 

lnstitulo lnd1gc111:-.1a ln1cra111crica110 . .. GtwtL'ma/a mdige1w", Uuafl•mula mcligL'na. vol. XXXII. Nn. 2. 
MCxicu, abril-junio. 1 <J72 

lnst1tulo lndigeni:-.ta Nacional. Conferencia pronunciada en el día de su inauguración el 26 de septiembre de 
1 tJ.IS pm l'I 1 )f. An101110 ( iouhaud Cnrrcra. /Jolt!ti11 /11d1gcms1a, No 1. Gualcmala. ocltthre 1945. 

lnstillllo l'a11a111ertca110 de Cicogratia t..' l fl'\luria, /.a Cllt.'\lltin l;fmco m1cw11a/ en Amén,·a l.atma. México 1984. 

!ximull'w. rt..'\'Í~ta dc CECf\IA, liuatcmala, Editorial Cholsa111aj. ni1111s. 4<!3. 1997. 

Jaulin, Rohert, /.a ch.•scn·1/i:on<Ín (politic:a y prckth:a cid emuciclio), México, Ed. Nueva Imagen, 1979. 

Jonas, Susannc. /.a batalla por Chut1t•11wla, Guatcnrnla,. FLACSO-Guatcmala-Editorial Nueva Sociedad, 
J<J9.J. 

Ki111.er. Stcphcn. and Stcphcn Schlcsingcr. /Jmer Fruit· 71,,. l/1110/d .\'tory t~{ tite .-lnll!riccm Coup iu 
Guah•ma/a. GraJcn City. Ncw York, Doublcday & Co .. 1981 

KirchotT, Paul. Mcsoamérica, l\.té.xico, Suplemento de la Re\•i."ita 'f'latocmi, CPAENAll-Aguirrc Beltrán, S/F. 

Kuppé. R .... Derechos indígenas y protección del medio ambiente: dos estrategias en contrndiccíón", 1'11ehlos 

lndig,•11a.\· y cÍt'l'l'C"hm c..=t111t'P.\·. 1·'/J .formula.\· l.cJ.\C:cJ.\·imws, México llJ-UNAM, 1999. 

Kymlid~íl. \\'ilt. e 'mdod1111ia m11/11cu/111ral 1111a teoría lihera/ de las clt•rc..•dw.\· tle la.\· minoría.\·, Barcclonu, 
l,aidú .... JlllJ(l 

. /'ollltn 111 tht· \'t'rnactilttr, l 1.K .• Oxford University Prcss, 2001 . 

. C11.rn10¡1oht1.rn10 /~\111do-1"u.:1d11 r nacúmali.\nto dt• ta ... mmorias. Un mui/isi.\· critico tll! la litera111re1 
f"t't'lt'llft'. ~1é"\i1.:o. l lNA~1. :!Oll l 

La Far~c. Oli\t..'1. St1111a /:"11/11/w '/'he rehgicm o/ a Cudmmalcm /mlwn Tmrn. Chicago. Thc Univcrsity of 
Chira~o 1'1t..'""· ¡ti.17 

L1rti!_!t1l.'. Fr.1111.:01". ··e ;11atl'111t1/a. /,,, raicc.,· de la rea/le/ad prúl"lu·a //ah/a /Jommgu /lcrnúude= /.n~\" ... 
( ·l\'1h;11c11í11 ,·1111/ig1trat·1m1<·s d<' /11 rl't1folad, No. 2 l'ADAI.. Méxil.'o, febrero, 1985. 
l.1.·clern¡. ( inard . . ·/11tro¡10/ogia y coloma/i.rnw. Colomhia. l'.diciuncs del Sur TI IF. S 1F. 

f .t.• 1\111. Y\l111111 .. ·. "'( '11t1tr11 11111/one.\ de 111dws ·. México. l.e Centre dT~tudics Mcxicaincs el 
Cc11lhl.lllll'l"lt."ill1C!->. ('EMCA. 1988 . 

.. ·,\/01·11111t·nto ou!to y p11dcr lad1110 ·. f\kxil·o, l.e Centre d"E..,tudies f\lc\ic.-iint..'\ el Cc:ntro;1ml!ricancs. 
Cl'MCA. 1'188 



------------------------------------------------

-·' ",\lm·ilmt•lllo indio y potler /admo". 1h1ce no. 13. México, CEMCA. 1988 

. /.11 1gle.\'lt1 .1· t.'! mm·11111ewo 11uligt•11a t'll U11111t•111¡tfa. Guatemala. SIS<i. Cuaderno No.J, 1987 . 

• /.a g11l'rr11 "" tll·rrm 111111'11.\. ~k.\iru, Fondo de C111!11ra El:onómil.·a. Jt)l):'. 

l.l'l'I°, l·nnqw.·. ~ .l. Carahias (coord<.; ). Cullura ~ Marwjo !\11\h!nlahlc de.· los recursos 11111t1rc1h•.,·. vol. l. t\·1Cxico: 

C.11.11., lJnin·r~idad Nacio11al Autónoma dl' México' Í\ligucl Angel l1ltrrúa, 1993 

l.cnnh Dima.,., bidro, Cuatro grm1tl<'s dc11·c., '-'".a mfl•r¡,rt.•tm.:itin th.• /a cultura, ¡.,;,,·tmlws U11i1•t•rsitario.'i No. 
::!::!, e iuatcrnala. t JSAC, 'J7(1 

l.c11111. Vlad11111r llich. /.a lud1,1 de fo\ ¡•ueNm de lm co/omas y paist•s dt'/IL'llclit.!lllt'.\' colllra d imperiali.rnw. 
~1o.,cl1. l'rog.rt:'io. S'F. 

l.eún Portilla. Miguel. 1"1.üán d1..• lo.\ ''cnnclo.\ Relacione.\ 11uliJ.!<.'1ws c/1..• la cmu¡uisla, rvléxico. UNAM. 1987. 

l.etln, l-:111111<1, f r.\P.\ y lhH"ur.'iP.\ Tl.'dric"o'í ,\'ohre la l'u/a Colidimw, México, Anthropos, CRl!\-1, UNAM, 1999. 

1.crncr. Natún . .\11110riaJ y <irupos e11l'Id1..•redw1111er11acirmal Dert!c:lwsy di.\'crimint11.:idn, México, Comisión 

N;ic1011al de lkrcchos l lumanos. l 9lJ 1. 

l.incoln, J. Stcwan.I, An E1l1110/ogical s111c~r oj"tlw 1xil lndiam· ofllli' Gualemala11 llighle11ul\·, MACA, Ni11n l. 

l IJ·l5. 

Lombardo Toledano, Vicente, 1~·1 ¡woh/cma clel mdw, tv1éxico, Scp·Sctcntas. 1973. 

l.úpcl. y Rivas. Gilbcrto, Nacidn y ¡wehlo.\ md10.\ en d neoliheralismo, México, Py\f.IJJA, 1995. 
l.orand de.· Ola1agasti. Adclaida. h"/ 111dio ,.,, la ·urrali1·a g1w1ema/1eca, Puerto Rico, Editorial univcrsiwria, 
1968. 

l.t1\\)' Michcl y (ic..·orgcs 1 laupt. /_rn mc11·n,1m y la cue.'ilián nacional, Barcelona. Fontmnara, 1980. 

Luj¡'m tvllnloz. Luis, "Ftmdt1crá11 de 1'11/a.\- ele /.mimos en Guatemala <'11 el último lerdo del siglo XVII", 
llcn.'l/a e lndw.,·. ai\o XXX\' l. No"i. 1 ·15-1 ·16. E!->paf'la, julio-diciembre 1976. 

Luna IJc!->ola. l>aviJ (sl'lccción). :ln1ru110/ogí11 ('l'nlroamencmw. EDUCA. Costa Rica, 1982. 

J.u:..cmhurgtl, Rosa. /.a ctll'S/11i11 11c1cw11al y la t111/011umía, MCxico, Siglo XX 1, 1979. 

~ .. ladcod, Murdo, ,'-i¡1e11mh C\•mral :!menea :l .wc10-<·cu11m11ic /lislory (1520-1720), USA, Univcrsity ofLos 
Angeles l'rl'!->!'>, 1973. 

ti.fanl. Bcatri1.. (Íuall'mala ,·c1111/i1m l'll la commlidad. d1..•.,pla=m11il•1110.\· y n•¡wtriacián. México, Ed. Praxis. 
1'187. 

~1.1111a11illa, l.111d.1. '"Nt'.\l'1i11 dl' e '111dad /for .·lmlr~;., .·lrc¡111..•olo.~ia d1..• .-l,..:110 Tibia To1m1it·upci11". 
l111m¡1u/1igll1J\, l\:1·1111 5. lf,\.(!Ni\7'1. 1990 

7\lahlo1wdo l .llfll'/. hahc..·I. Fl i\I . ractorc.\ C/lll' iuciclt!ll l'll la produclil'idad Agrien/" del Cll.\l'l'ÍO ,\/aria 

fr('/ill. -'"l'/or / dl' /u ..tldl'fl /'n11ha1. del ,\/umct¡no y Dt•¡u11·1,mu•1110 de .'•iololci, Gmtll'mala, Gua1c111ala. 

tJni\Cl.~idad de San Carlos di: (iualcmala-ClJNOC. l'J 1>7 

f\lar1oqui11. Akja11dn1. /lal11111·1· dl'/ m,h,e,1.!111\"1110. rv1é.,icn. ln!->titulo Indigenista intcra111cricm10. l 1J72. 

'1'T' '"1 ::i 
.' ·~· \ j t ..... 

227 



~1artinc1 Coho. José !<.. "Estudio del problema de la dbcriminacil\n contra la~ poblaciones indígenas''. 
liinehra. Suhco111isió11 dl.· Prevención de IJiscriminacionc~ \' Protcccilln de Minoría!-., b'CN.4/Suh.21476, 30 
dl.' julio de Jl)KJ . 

~ 1.u til\l.'/ l'clü1.·1. S1.•\ cm. /.a ¡111frfll del cr101/11. < iuatcmala. Editorial Universitaria. 197J . 

• Nm·1\11111 \ •lll1il"1' hHllÍl"lt'll t'H la d1•/i111n1i11 del 111d111 gualt'lllal1ecu. C1uuler1111s d,! /m·e.'\figadd11 
¡•11r11 /,1 I 1uc1·11, 111 Nu 1. <. ·1l.'tH.:1a-. h:nru'11n1ca-.. l JSA<.. ·. liuilll'llHI la. enero dL· 1 lJ?K . 

. \folml'' dl· 111d11H. ~k\1co. Cuadi.:rno'> tk la l ',1-.a Pn.:sno {ll t\ P), 1985 . 

. y <..TIDl:C. "C '0111¡111.,la y ¡it'riodo co/oma/ .\fotml.'.\' de indios", (transcripción de diálog,o). México, 
1> I· .• 12 lle ago<>to del<Jl)() (mimen) . 

. "import;.111c1¡¡ Je\ estudio histórico Je los movimientos indios", En Diaz Polanco (comp.), l::wiu .l' 
\'anú11 c11 A11lí;ru:a l.1111110, MCx1co. CNCA. 11)95. pp. 4J-52. 

\1at1i11clli. Hogcr. "etnia~ nac1ún". l'l1 ('111c111'co. Nllm 16. ENAI l. MCxico. Encro·junio de 1985. 

Mal\., Carlo'i ! 1:cdcrico Lngc\s. La L'llt.'.\'IUÍll 11acio11a/ y lafármadón dt.• los eJlado.~. México, Siglo XXI. 
l '178 

Man\.'cll, Claire. "La 1111c,·a cmu¡msta t.•tuocHla en Uuatemula", La .Jor11ada .~·emana/. México, D.F .. 28/X/84. 

Mateo, J .• "La c1cnci.:1 del paisajt.• a la luz del paradigma ambiental", Confcrcncht Magistral impartida en el 11 

Tallt:r l111crn.:1cional sohrl.' Ordenmnicnto Gcoccológico de los Paisajes, Cuba al dia, nilo VII, No. 37 y 38, 

Diciembre, 1 IJIJ7 

~1.iyCn Jc Castt:llano!-., Giscla, 'l':rltc y 1erarc¡11ia en Sulolá. Ediciones del Musco lxchcl, Musco lxchcl del 
rra.1c lndigcn.:1 en Guatemala, 19H6. 

Mazt:arn. Bruno. E.\tcr"•ottpo.'I y pn')wcius, Espm1a, Acento Editorial, 1999. 

Me Ali. Chri<>toplll'r. C/as.'i, Etlmicity cmd .wcial im:qua/ity. Qucbcc, McGill Quccn's Univcrsity Prcss, 1990. 

~1cLeod. ~vturdo. J.. l?clucim1es t.;fllicas y sociedad intligena t.'11 la prv1·i11cia de Guatemala (1620-lt~OOJ. 
1 iu;Hl.'tnala. S 1 S. 1987. 

\ k .'\1111111. ! lar r! S. y Rolaml Ehcl. ( 'amhio po/i1ico t.'lllfl' com1midudes indígena.\' de Guatemala, Guatemala, 
~J~li. {)f111 

\h:Hr~ de. F...'li\. Wch~tcr. Uco.~rt~/ia cultural t• historia cid suroeste cit.• Guatemala, Gmttcmala, SISO, 1969. 

\k~:hthild. H111sch. ,\/otn·o.\· romút1cos en la cmtropvlugiu, México, Instituto Nacional <le Antropolog,la e 
11i...t1lf1.1. Si.:111.• 1\11tropolo~ia Social. Colección Científica. 1996. 

\11.·d111.1. :\ndn..·~ (l'oord.}. /.e; /:·mugrafia dl' Ah•.rnttml;rtca meridional y ,•I An•a C.'ircwu·arihe 11 ('oloc¡uio 
/'<1u/ f.dl'I hhol/. ~k\ll'O. l !NA~I. 1 l)IJ(1 

\k¡1.1 l'\\a11al. Vktor. ··cc1rac1eri.'itica.\· t!cum;mtcas y .\·uciocul11wah-.\· ,/t.• c·tmo·o aldea.\· /cu/i11wi de 
< /11,11t.·111alc1 ... < iuatc11111/a i11d~l!c11a, vol. VI l. No. 3. Guatcnmla, julio·scpticmbrc. 1972. 

\k1ia P1fil:i111~. C1111!->t1do ! Sl'l".~dn Sm111icnto. La foc!ta md(l!.'-'"": 1111 n•to el la ortmltn·iu, MCxico. Siglo X."\1. 

ln.,,llll1h1 de lll\r:~t1_;?.a1.:1onc-. Sm:iall·~ (llNAl\·1). l'".t:?. 



ri.lcl\·illc. Tterra y ¡1od,·r cu Ci11atemula. ( 'osla Rica FJuca. 1975. 

l\1~11Jc1: l>oming11c1:. 1\lflcd11. "f\·a/u,1c11J11 de la tU1fJ'Of1tJ/11gill ,.,, U11ate111al11 " . . ·lnuíric:a lmligeua. 11l1111l.'f0 
c..,pt•t·ial dedicado ¡¡ l;1 t\nt.11polu,;!lil cn A111i:ric;1 ~ El Caribe. ~11}xicu. ln~lilulO lndiµeni"la lnlt'ramericano. 
!l)X5. 

~h.·ndc1. ~ t\.krc;id\1, Lct1L·111 lit•nc (cuord ). ldl•llf1dad amili.\I.\ \" 11•oria, .\"lluholismo .. w1·1t•dadc\ nu1111h•jo\ 

11(1¡·1111111/rrn111\"1't111e1,/11d. ~k\lltl. 1 !'.\!_.\\l. l'>C)fJ 

,\lc1frau-l'o111). f\l;nmn:, l·1•110111e11olugi11 dl· /u /'1n·1•¡1cu;11. Barcelona. Peninsula. Esp:u)a. 1975 

~11la~1:0, t\.1argarilil. cl. .11, /J1111i1111c.11111n11. Los n'./ugwdo.\· gru11t.•111altec:o.\·, Ml!\ico. FCE .. 1986. 

:\lmistcrio de: A!:!IÍt.:ultura. Cianadcria ~ Alimentaciún (MAGA), Plan fstra1<.i,'!1co JJtu·a d /Je.wrrollo 

/groJ'CL'1111r10, Forl'.\f11' ,. l/1.lrohu,/,ig1co del De¡wrtamt•lllo cit.' /'oto111capii11. !000-}030. <i11a1c111ala. 

~IAtiA-TOTO. l'!'l'i 

~1i~1ó11 dc Vcrilic<11.:iún Je: la~ Nac1011e~ Unidas c.·11 Gualcmala (MINllCilJA). h".\p1.•tft,•111t· .'·iohr1• d ( '011/l1t:lo 

lrgueta- /Jarre11t.'ch1..;. Ciuatcmala. ~11NlJGll,\ (ORQUE) y (ORSUI.). 2000. Uso rc~lringido. 

, /Jasl..' dl• daro.\ •' 111/iw1111.· dl•I Proyl..'cto di..' .lusltcia y mu/11e:u/111ra/1dad de la OU{!UE (Um¡uel 
lr1goy1..·11). llJlJ7. 

MomJraglln, Rafael. /.m 111d1m· y ai.,·1w110.\· dt• Uua1t•mala. México. COPEP-CECOPE. 19MJ. 

7'-.tnntt•fortc Toledo. Mario, F111rc 111 ¡111..'dra )'la cru:, Guatemala, Ed Libro de Guatcnrnla. 1948. 

(\tontoya. Ma1ildc. Es111d1u .whrc l'/ haile de la conqui.'iltl. (co11111..•m• \'L'rJio111..•.\" exi.,·rc..•llfe.\' en Cuhán .• \'an 
.·lmlrt:., .\1..•1..·ul, Totmlicapú11. ('ame/, {!uet:a/ti..•mmgo .l' ,\'aca¡mlas. f:."I (}uu:/11..i), Guatemala. Editorial 
t Jniversitaria l ISAC, 1970 

ri.1oralc:s, Mario l<obcrto. "El rac1~mo ~el intcrnaciunalismo prole1ario en Guatemaln", / 1raxu. 15-16, Costa 
l{ica, Depart:1111t•1110 Je Filu"otla. l Jni\ c:r~idad Nacional. cr11:rn-junill 198:!. 

:\.lo\ i111it•1110 dt· J\ vudil dt• ·\l"ci¡111 Solldari;1 ( ri.1a, ª"') ( luatt.·nwla. ( \•111waméric•1. CC>PRI. ··Guatemala· 
-.ilu.1c1ú11 ac.·1ual .. l;o11t·rK1<1" 1v· A~amblt·a ri.11111(;11.dL• P11ehlo:-. lndigenas, Panamú. 22-30 de scplicmhrc de 
111:-;.l, l\oklin l\\"l<it\. l>11111m.11T11.11ov1t·mhn.-. 111x.1 

.\lm 1111it·1110 dt• A~uda ~ t\1:..:11111 Sulidaria ((\1a~a..,) ~IC\il.:o, ··ciuatc:111ala: un análisb ... /Joh•tiu /Jf"GIA. vol.:'. 
Nt1., ~·l. l)111a111.111.:a. d1i.:1t•111brc. l 1>X:'i 

~fm i111it·1110 lmlio dt• Ciuatt•m;ila ... Rt.·~umt•n diagnúslico de la si111adón del indio en Gualcnrnl¡1". lndianidaJ ~ 
dt·-.L"olon11al"iú11 en A111áu.:a l.a11na l>ocunu:ntos de la Segunda Rcunitln de Barhadus. Ed. Nuc\'a Imagen. 
111711 

N.11 b~. Jt.•rc111~. l··l\"1' l111ud1 t'd 1·t•111' 11/ cw1er111d11m '"''.\"l.\"/11111..'l'. Ginebra. ln1crnacio11i1I C"ommillcc uf lhe 

~.idhali llu11w11 H.ígh1s r\\\a1d. 7'-.layn de l'l'>I 

Navarrt.•le. c.·arh1\ "lJna im·e~1i~ació11 fuera de currículo: las mata111as i11di1-?.l'nas t:n hts Al111s Cud1u11111ta11cs. 
l lul'lmctcnango .. Primer Coloq~in P. KirchhofC l.n elrrnlugia. l'cmai; ~ tc11d~ncit1. ~ lé\1l"o. l !N1\f\1. 19X8 

"f'i'.' (' r '.' n ··r~,-J 
.\. _:._, 1-..~J.1 J ·-·\,.,;l. 

FiJL/.\ DE ORiGEN 



_____ . "i\lahl'atu a Ct1llll'rcir111h .. '~ alfareros dl' Totonicap;in C'iuatcmal;t l'll 1861", Ut•,·1\1111~\1udios. Ciuatcmala. 
Nllm 1 .. l lni\ ersid.1d lk San ('arlo'> de liuall'lllala. 1989. 

_ . ·•Ek-llll'llltl'.'> 111q111:ologh.:o:-. de 111c.\ica11i1.ación en las lil'ITas altas 1n;,yas", en Nald<1. Enrique 
Lomhanlo. Sonitt (('m11d.). ll·11111.\ 111t•st111111enc111ws, Cofc:cciún Ohra Diver'.'>a. México, INAll. 1996. 

No\'<11. Jn<1qui1;, "La\ ciencia'> Socialc!-. anlc el pr:1hlcma indígena'', Utwtcmala lmligc..•na, Guatemala, Vol. 11. 
Nll. J. c11ertHl1i1í/{I, 1962 . 

. ··1.11 \ 1~1ún de una e'>l111ctur•1''. l:·t·onomia No. 32, Guatemala. USAC. 1972 . 

. U1°.Hm1t•111:·11111gr1i/ico dl' Citu11t.·111ctl11. Ciualcmala. Editoriill Piedra Sa111;1, 1992. 

Ocampo de l;i l'.11. i\lillllll'la. "/~/ l'"(J.\fro mdig''"" dt.' la n•t•ollldú11 g1uu~·111altecu", Cm1'1erno.\· de 1\fardtu. 
SL•g1111da t.'pol·a, arlo 11. No 10. f\ló;ico.11oviernhre~dicicmhrc, 1980 

Ol'hkr. l\lau~. /,os m1111/1111dw' c11 Uuatema/a· c1~fm¡ue t'Sf}(.'CWI dt!I imlÍ)!t.'IW, Guatemala, Editorial 
Fi11a11L1era. 11n1 

o·lionnan. Ed111u11do. ra 111\'l'nrnj11 de :lmá1ca, México. FCE. 1998. 

Onlú1ic1. l 'ifucnte~. el 111, :lntrupo/ugía .l11ricbca, México, 111-UNAM, 1995. 

___ , ('o.ww1·1.mm 1· 1wúct1ca., ¡uridica.\· de los p1wblus indios A/Jxico, llJ-UNAM, 1994. 

Ordóriez Cifuentes, José Emilio Rolando, "/Jmf capillllo.\· ele tutti te.'lis ", Amclrica i11díp,c11a, vol. XXXIV. 
No..1, México, oc1uhrl'·dick111hrc, 1974 

'"'ftnondw en Uuatemala ··. Uc\'l\fa ( '1cncia y Uni\•<•r.Hdad, Univcrsidud Autónoma de Si na loa, 
Nueva época. cnl'rn-111ar10. 1 ll85 

• _______ . ··.Ju.'ittcw y /.1.:1' do.\ 111tt•rrogcmh'.'i para el ¡\/t..•clio ;,idigena gtw1'•malteco''. Re1·isla Guatc.•mala 
lndigt.'na, vol. IX. Nos 1 y~. Guatemala, enero-junio de 1974. 

"l.a l'lll'.\11th111gr11rw 1· los tlerL'cho.\' l11mu1110 .. \' ", Ciüicajuridic:a No.8, UAP. Puebla, 1988. 

~ ",\/aym ('Ol/.'l'mporÚll(.'O,\' \' ¡wlillca.'i xuher11mm·mah•s .. Primer Congreso lnlcrnacional de Mayistns. 
S;m C1 istúbal dc la\ ( '.iqs, Chi11pa:-.. Centro de Esludios Mayas. UNAM. México, 14~ 19 agosto, 1989 . 

.. , . Em·111·us \ohre /11 l'l'alidad .wciul ~11a1t.•ma/1,•ca''. 1 cr Congreso Centromnérica de Sociología. 
Ci»ta f(ica. 1'17.1 

. ..l111ro¡111/o.~i11 cultural y colomahrnw t'll U11a1'wwla, inédilo . 

• l.a c'lll'.\t11i11 ¡/l·/ l't11oc1d10. Cuaderno.\· dt.' lm't'stigaciún. Derecho UAS, Mazallán, Sinaloa, México. 
l<JS5. 

. l 'na nn11111ud11d /11digc1111 g11atl!1111dtcco fn•l1ft! a la 1gnor1111e:ia d,•I IJL•redm, l'csis derecho. lJSAC. 
<)11et1.1ltc11a11~0. < i11<1lt•111.ila. 1 '170 

. l :na co11111111di1d ,\/am /rl'llf1• al dercc/10 familiar g1w1,•malteco. Colegio de 1\hog;idos de Guatemala. 
VII ('1111~re~o J111idico t)uc11.illc11ang11. Gua1c111ala 1974 . 

. La lllM11n·ccio11 de 1820 en cl !'artillo de Tolonicupún, lfrl'l.\ta del (~/11,\f/~'( '/I, Vol. J. Nlun. 1. 1993 

. lfrdo11111' .foridtcm dt' los ¡111ehlo.\· i11dws. ~1éxico. lJNAl\1, 199.J. 

:no 



, /.a c1u•.wiú11 l;m"·o 1111cwm1/ 1· dt•rcdws lum1c111os f/ /~11101..-1d10. Cuadernos Constitucionales 
~l~;¡~~;:ccntro:um:rica. Nl1111. 2:1. ln!'>lilllh; de Investigaciones .luriJicas. Ml!\icu. l'l'Jh. 

, :llllropologia.lurithcu. tv1C\h.·o. llJ-lJNAM. lll95. 

·-· ...• Uo.\fro_, de /a,, ¡wul·111. '" l'/1111d1/in e11 (i11,lft'mt1fa. l º11;uk1110!'> < 'unstitucin11<d1..·s i\h..'xiL'O· 
Cellll'll:un.:riL-.1. Núm. 2·1. ~k,11.:0. t11 ... 111u10 de l11vc!'>llµaL'to11c ... JuriJ1 ... ·a..;. 191)() 

• /Jcrt•1.·ltm l/111111u11" \ U11u.·1tli11 t'll ,\,'_•,w111111t;rt1·11 1~·1 < ·mo (i11ate11111/a, Mé\ico, Tc~is Doctoral 
¡-:,;(UltaJ Jc Cicm:1as l'ulit1r,...,; Soc1.1ks, l iNAf\1. l lJWL 

• /'ut'h/o.\· i11digt•11'" ·' tlcrl'dUJ\ t:t111t·o.\· 1 '//.Jornada., f.myas1t11W.'i, tv1Cxico. llJ~UNAM; 1999, p. 115. 

OrJóih:z tvla1<1riego!'>, Cario!-> Sah1H.h1r 1i.·oria .·lmro¡1oftjg1ca y /Jl'rl'dw,· ¡~·wico\. tesis de licenciatura. 
C11legio de Amn1p11h1µ1.1. l)n1\er..;1d;ul Autú11ort1a de Puebla. 1995 

Ordór1ez Mor<ilc!->, Edu;1rdo. L.'tr11ct111·a ag1w 111 dl'I al11/1/m10 occide111al ele la N(•¡mhllca di! U11t1tl!11wla, tesis 
dc rnacstria Colegio d ... · l'ostgr;iduadn!'> de Chapmg.u, MCxico. 197ú 

. Ki111-pop y CONSOC. U l'cr/i/ ..tgranu de U11att..•11wla. A\' ANCSO. Guatemala, 1997. 

OnlóJ1cz Mu1101, Egil. f/ e.\11111110 mdiJ.!eiw. Facultad de Derecho de Occidente, USAC. Quctzaltcnan~o. 
Guate111ala. 1967 

Organización del Pueblo en Armas (ORPA), ·•Acerca del racismo". Nt..•\'l.'i/a ALA/, Servicio Especial. 
noviembre 1982. Montrcal. 1982 

Organización Jcl l'uchlo en Arma'> (ORP1\). /.a \'~·rdatli!ra magmtud dd nu:l.'imo, CiUilll.'lll:tla. mayo de 1978. 

Pasloral Social, parroquia l.!·: San Miguel Tolonicapfm. /Jwg11m·t1c11 r11ral part1c1¡JC1tn·o. Totunicap;:in. 1997. 

l'alm;:i, Guslavo. "'Nola!-a sobre el de!arrollo histórico de la tenencia de la IÍl'l"nl en Totonicapán· el caso de San 
Miguel To10111cap<in-" En l lo~tnig Rainer. Esta Til'rra es Nuestra, Guatemala. Cooperación para el 
De~arrollo Rural de Ckcidt:ntc. l11s1i1u10 par;_i la Coopernción lntt:rnac1011al-Quctzatenango, 1998. 

11.11. ( · ( iuille111H1. ( ii11111•1111J/a. re/11r11111 agrarw. Costa Rica. EDl JC,\-FI ./\CSO. 1986 

1 1 .1~'-·1.1 ... ~111n11. / ,1, dicn dt• la .\1•h·a. l.a llabana. Cas;1 de la.., 1\1111.!rn:,1..;. 1980 

1' ... ·,!Jli111. < iudk·r1110. U11ri/11g•1l 1tlt•1111J11'-'.\ t'H U11.1tl'11111/u. Series Separ<tda~. Editorial Uni\Cl'sitaria. lJSAC. 
(i11.11 ... ·111;il.1."I 

l'L·r111t. ll111111111q11c y Rn~ l'rct'>\\Cr~. /·:1n111·t•11frt.\11111 1• lm·torw .·lmá1ca mdigeua .. ·frnca y .·hia (•11 la \'i,,·irín 

.f1,f• ,, \1011,1di1 ,/l· /,, 1.·1t!111r11 u1·cll/c111al. Mé\ico. l::d. Nueva Imagen. l 97lJ. 

l'l'llCI "'-.'11. l ';imen l.. ,\far11.\ de Ci1111tl'J11C1/a. Ed l11gks-Espa11ol. Mll~l'O hchcl d~ r~.\lile~. liuatcmala. l 'J86. 

!'111!11 St111.i. Julio. FI lll'b11t1· .\olwc /11 t'llt'.\/11in t•tmc:a t'I/ (1'11af(•111,da (/ 1)./.J./ 1rOJ. (iuatcmala. Ccnlru d1.: 
1 -,1ud111~ l lrhantl'> ~ l{egu111.1lc~. l\uklin N1·1111 ·IO. Segunda l·:poc<I. 1\~o..,h1 del 2001 

1'111111 Srn1.1. Julio. F/ mdigt'"" g11c11t•111a/1t·,·11 ·' .\/1 ludia d1• n•s1,1i.•11c1e1 cluram,· /11 ,·11/01110 la rl'llg11iu, la 
1.11111/1i1 1 ,.¡ 1tl11111w. <iu111emal.1. CL·ntro de E'\tudios lJ1hanos y Rq!ion;ilcs. Buk·1i11 Núm 27. Septiembre. 
]IJl).; 

l'l.1111. 1{11~c1. (i1111t1•111al11 l.'111u11wal d1.\0\ll'r. l.<1ti11 /\111eric;,111 Jlur1..·a11. l.1rndre~. lll7X 

TESIS CON~ 
FALLA DE ORIGEN ----.. ·--~·------

:!.11 



-·-----~----------·--------------------------------

Pol(¡uy, ~-taria, "TeMimomo.'i de! <i11a1t•11111/a'·, ('1\'ili:adá11 ('01~fig11rt1cim1es tA• /a n•a/iclad, No.2, CADAL. 
~1C.xit.:o. ldm.~1u de 1985. 

Porn.:l· .limt:-nt...•t, Patricia, /'a/abra 1·1\·11 ele/ Soco1111\"t'o, CIESAS-SEP. MCxico. 1985. 

1 1 01,1~. l{u:a1du e babel 11 De 1'01.as. /.11.\ 111el10.\ L'lt la.\ da.\c.'' .\IJL"lllles de A/1.,;.,·1co, MCxh:o, Siglo XXI. l'J76. 

1'01<1~. R1(.·;11do. /\ura t\1ar111a Aniola ~ Filkl llern;\ndet "/.a rc.'.\i.,·tc11c1a y /m· /11d1t1.\' ele lo.'i i11digt•11e1.'i ele 
1iu11ft•ma/1.1", Cuadl'rnm· de 1:°111t1I, t\k.\icu. ~epticmlm.: de llJX:!. 

1't1~ro\'ihi V S. Et Al. l/1.\lor1e1 dc! l11.,· 1dcas polit1c.·aJ. (irijalho. MCxico, 1966. 

PR< >LC. '(>DI. /.1t1gto.\' Territor111lc.\· de las C '01111m1dmll's, Ouatcmala, PROECODl-Diakonia, 2000. 

P1udk111. N llctw L'c.·o/tigKa ¡•ara l'I .\/aJJt'/" /J '.!grado d1..• /frcur.ws /\'uturalc.•s. Centro de lnvcstig:icioncs 

1\111hie111ales. t>.1aestriil cn C"iec.,t1ún Amhicmal de Dcsarrollo lJrbano. Mar del Plata, l<J'J-l. 

Pujada-. . .loan Jnscph. f1111ndad 1clc11t1clad 1.·11/tural de lo.,· ¡nwhlos, Salanrnnca. Emlcm;:1, 1993. 

()11,111, Stella. ··t_u 1·0: '111'-' llt'lll' l'o:º', C 'uadenw.'i ,\{are/ta No. 10. Scgunda época, México. novicrnbrc
diciemhrc 1980 

Rai111:r l los111ig. /:'.Ha ttt'rta L'.\ nul'.\/ra. f.1l'par1ame1110 di! Totonicapcin. Cooperación parn el Desarrollo Rural 
tk.· <>ccídente, Instituto para b Coopi:ración lnternacional-Quctzatcnango, 1997. 

Ramírcz. Cm los, 1~\tr1tct11rt1 ,\'11c1al rural .r 7i·ahajo .wcial, Tesis dc Licenciatura en Trabajo social. CUNOC· 
t JSAC. Ciua1i:111ala. 197·1 

Ra111in..'1. H.ic<mlu /,l'//f'!.'.\ du /n111t g11attima/1c.:q11e, París, f\fospcro. 1970. 

H.t...•ciml~. Ad11nn. e 'rdmca.\· 111digem1.,· di• Ciuall•mala, Editorial Universitaria, USAC, Guatemala 1957. 

, l'o¡iol l'ult /.a.\· mllt}.!JUl.'i ltiJtortCJ.'i dl'l.()•lichJ, México, F.C.E .• 1947 . 

. . \fl'morwl dl' ."i'o,'olci Anules de.• los Cakcl11kelc.•s 7i"tulu dl• Ju.\· ."l'e11ores di! Totunic:upún. México. 
l l" r. '''-'7 

. i\frmurtal di' Sololú y Analt'.\ di• los ( 'akdtic111<'l(•s, Guatemala. Piedra Santa, 1979. p. 93. 

Jü·dlit..'ld. Ruhcrt. "/.a.\ Clt!l1CW.\" .wcwftos. mt•dws yjinc.•s'', Ut•\•isla ¡\ff.!.\ºIC:UIW de SocioloKÍll, ano X. vol. IX, 
No 3. r<.1éxico. scptic111hrc·dícíe111brc, 1947. 

"rt'/adont's eulrt' 111d10.'i y huimos c.'11 .·IJ.!ull E.H'omlicla", América lndiJ!,l!IW, México, Vol. X\"I. No. 4 • 

• ··1.u.,· gr11¡111,, t;t111cm y la 1wcw1wl1tlad', /lolc.•1i11 /11c/1gt•m.\·ta. Guatemala. Vol. 1, Segunda época, nos. 
1 .. l. l'J:'h 

, l'ht' fo/A ndtlll't' of )'ucatún. Chicago, Univcrsity of Chicago Prcss. 1941. 

H.cilk1 Brid·d . .'I', Vic:tori<1. J~I ( 'rt.'i/o indi~e1w, d rc.:r m11n·o, c.'/ .rnjc.•to /1ís1árico ele.• la mitologia di!/ ritual de los 
.\111\'m, FCE. Mé~ico. l'J89. 

N,., /\to J.>ui/ogo. Carai.:<1'i, OPl!l .AC/UNESCO. Vol. 9, julio .. 1993. 



------------------------
Ul·,·1.w11 e 'e-:katl Nenstc1 dl' lc1 c11/1t1ra de :lualmth .. '. f\1é."ico. número doble 36-37. del 17 al '2.7 de nuvil•mhrc 

de 19'>:!. 

U1'\'t.\'lt1 d1•/ lll\'l/lltlo dt' .'1W1'.\llgc1cio111•.\ ./11rith1'tl\ c/1• /11 I / :1 /:: .. \/. Mé~ico. Nt1c\a f:poca. Nll111. 10. 

t !i11vc1'iidad Aulúnoma 1.kl L\l:ulo de f\fr.xico, 1unio de 199-t. RcvÍ'ilil que recoge las poncm:ia~ prc~cnlt1da"i en 

la Sesión 08 "Ri!!hl~ of indiµcnous populat1ons"'. del XIII World Cnngrcss llf Srn.:toloµy. cclchrado en 

Hiclc!Cld. Alc111a11ia del 18 al :!3 de julio lk 191)·1 

/frnHa .fmtfl'ttl .l /'ce. Centro 1.k Dcn:clhlS J t11111a11os "Fray Frnnciscu de Vitoria" 1\.C .• Mé~ico, l 98ú- l 'J1J5. 

Rc~cs lllL''>cas. f\1igucl Angel. "Guatt•mcda· l'I c.:am1110 clcl mdio ntfl.'\'o", t.licicmbrc de 1985 (mimco). 

Rc~cs. V11gilio. /'ar1·1ahdt1des y llt'ITO.\ t'll St111 ,\11}!.ut•I T01rmic:t1pci11 d11ra11/e la coloma. /fofrtin dcl /11/AA. 
Nll111. l. p 2. l')'J6. 

Re~e~. (·:nriquc Virgihn, /'mll!r /.ocal y /Jo1;c¡ut•.\· ( '0111111111/e.\· en Totrmicaptin Eslllc/10 dt• tm C 'mo. FLACSO. 
Guatemala. 1998 

R1vcirn. l)arcy, /~"/ l'ron'.HJ ct\'l/i;a/nrio, La 1 lalmna, Editorial de Ciencias Socirilcs. 1992. 

, Fronteras i11eligcma.\' dt• la cfrili:c:cirjn. México. Siglo XXI, 1971. 

Roclrn. J\ 1onica, /J1t.' t'mt•1·g,•IJ/ statu.,· ti{ imltgenous pec1ph•.\· tmcler intenwlicmal lctu'. ,\/exic:cm mcligt•nous 

peo11h•., ami cw10110111y: a .ca.\'t-' ,\·tmó'. Tesis de maestría, Universidad de ESSESX. Dcpm1amcnto de Derecho. 

~epi icmhre de 11'9·1. 

Rodas Nl11lc1. Isabel l\1aria, Aproximación al l'Sftlclw ele la t'f1ticiclacl de los ladinos dl' Zara~o:a a trm·és dt• la 
oralulc1d ( /Y3U-/l).J./J, 1~".\T1tt•la de l/iJtoria, tircu cmtropolúg1cu. USAC. Guatemala, 1990. 

RoúríµuL'Z Rouanel, Francisco, "El indígena gu.a1cmaltcco", Guatemala /11digc.•1w, vol. IV. No. J (nlunero 
l'spccial). Uuatemala, dicicmhrc 1969. 

Rodi11so11. l\la~inc. Sobre fa c11t'slió1111acio11al, Barcelona. Anagrama, 1975. 

l{odnbk~. Roman. Fricdrich Engcls y el prnhlcma de los puchlus "sin historia". MCxico. Siglo XX 1, 1980. 

l{oja"' ( _1111a. Flo:I\ 10. ( 'omidt•racwm•.\· gt•nerah•.\ ,,·,_:'we la .\·o,·1t·dad guatt•ma/fc!cct, Guulemala. SISO. 1979 . 

. 1~·11111·1dad feoria _1· praxi.\·, Clua1e111af;1. ~tinistcrio lk Cultura, 1 l)IJO. 

_. /,,, L't!fi·adia · reducto cultural imlige11t1. Gualcmala. SISG. 1988 . 

. /.a cu/111ral del mai: t'll Uua11.•111ala. <.iuatemala. ~,liní~tcrio de Cultura y Dcportt.•s. 1988. 

Ro..,ada < i1 a1111dm. l léclor. h11ho\ 1· ladmin. liualcmala. Editorial lJnivcrsit;iria. USAC'. 1987 

Ruh111 ( lrhl'. < i11111al11. et al. < i1111tc111a/11 /11di,1!,1'11t1, mimao dedicado ¡mr l'I /m·1111110 /11di.~1.·111.\fm 
ll//1'1"cllllt'l'l~'111/0, :lmt;rtctl lmligena. vol XXXII. NP :!. rvlé.xico. ahril-junio. 197:!. 

Sa1111 l.u . .-\11dré y na1;11llun. Miguel. /.ti\ ( 
0

1/.\(IS' la dt'/t'll.\'tl de lo.\· /11dim. Edu.:1011c~ 1\ril'I. lfarcclona. 1''7Ct 

Sa111t l.11. :\ndrc. < '1mdll·11í11 co/1111111/ y t"t1'1Clt'11na ,.,-10/111 t'll Ct't1111emala, 115~1 .J-IS-1/J. tiutlll'lllala. hl11on;il 
l l11r\l'l'\ilar1a. l jSAC. 1 (J78. 

~S!3 CO!'J 1 
-11'! ~' r':i' ry 1¡'"1'71\J 

1. 1 • J \ ) - J 1 • \ ', .. ¡!.J.•.' 

--....,.-... -----··-~-- ... --



Sagastume (icmmcll. r-.1arco Anlnnio. /.os c/t'rec/10.\· c/l' los ¡meblo.\·, Guatemala. tv1inistcrin de Guhcmucitln, 

191)1. 

Sam Colop. l.lll:-. Enrique. ··Derecho del hombre hiculturnl en Citmtcnmla". Cu/1m·a de Ciuull.!11111/a, A11n V. 
Vol 1. {i11a1c111ala. IJni\c1..,1daU l{afacl l.anúívar. 198-l. 

S;ú1cha. Con~uclo. /.11\ 1/1•mw1d11.\ md(l.!1!11a.\· t'll Amt.•nca /.11/Ílw y t.•I dcredw i11ft.•r1wdo11al. f\:1Cxico, Ed. 

Praxi!-.. 19')2 

Sarahi;i, l'.mL·:-.1i11<1. hl /,ult110 mt' ¡odiá Vicia de 1111 iml(t:ena. Guatemala, Editoriul José De Pineda llmrra. 
~ 1 i111s1crio de Lducación. 1983 

Sd1ult1c .lena. l.co11ha1d. ·t11d1)!,l't111.\ c¡111chés d,.! Guatunwla ", /Jihliotec.:a de Cu/tur" /'o¡mlcw. Guatemala. 
111-17 

, /.o ,·1da r /a.\ 1.'f'L't.'111.·ws ck· lo.\· imli}!l!llU.f quicluJs ele Guateuw/a, Gualcmala, Instituto lndigcnistil 
Naciun~1I. Vol 49: 19·U• 

Scamonc Jusi.! y Emilio TaUdci (comp.). Resi.\·/enciaJ m1mclia!f!s. /Ja Seallle a Porto Alegre. Argentina. 
CLi\CSO, 200 1 

Sccrct;1ría Privada de la Presidencia, l~xp:dit.•11te sohre l.'/ Diferendo e111rc las a/c/eas de Arexuela· 

/Jarrc11L'd1L: y J::.i;¡1t'rtJ11:a. Guatemala. Secretaria Priva da de la Presidencia, 1997 

SEGEPl.AN, ('arac.:1eri:acit'111 Depar1m11t•111a/ To1u11icapti11, Totonicapán, 1999. 

Scminaiio de lntcgrnción Social Gu.:111.•mallcca (SISG), "Culwru /11dÍJ!L'lla de Guatemala''. Guatemala, 1959. 

Seminario de Integración Social Guatcmaltccél Integración Social en Guatemala. Guatemala, 1959. 

Serrano Caldera. t\lcjandro. L°/ do/i/e rostro d1.• la 110.\·mod,!nlidm/, San José. Costa Rica. CSUCA, 19lJ4. 

S.Y.D.U.R .. 1 }'o111d10' 1 h1 !t1m1Clo 1 
1 }'o L'llflllalmo.'. Guatemala, S.E., 1997. 

Silva-Santistcban. Fcrn.uulo, "LI c111occntrismn", Re1•is1a ET//OS. Bolctfn de Antropologfa Juridica, Ailo 2, 

nllm ).11m;1. ll11i,er-.id.1d d1.· l.ima. 199-t 

Si<.;te111a de NachlllL'~ l Jirnh• •. < ;uutemala El Rostro rural dd D1.'.rnrrol/o llumcmo. Sistema de N¡1cioncs 
l J111da-.. <l11111L'111.ila. JlJ111J 

• < iuatl'mulo la /ut'r:a 111d11ye111e dd dt.•.mrrol/u /J1111u11w 2lJOU. Sistcntn de Nncioncs Unidas. 
liuatcmala. ::!OOO 

SISCi. C11hu1a indígena de (i11a1c111ala. En.wyos de anlropo/og/a .rncial. Tipografia Nacional. Guatemala. 
jl):'lJ 

S1111th. A111ho11~ 1 > . . \·a,·uuwf1.\mo y modermdcul, Espmlíl. Istmo, 2000 . 

. {lle e1f1111~· re1·ff1t! i'1tire11n•ntie1/r n•111m:i-. OxfonJ. Mnrtil\ Robcrtson, 1979 . 

. 1~ ·oria de/ 1wc:1111wlümo, Barcelona, Pcnfnsulíl. 1 <>76. 

, ... 1 he myth 01'1hc Modcrn Na1ion aruJ thc lll)'ths ofnations". /~'1/mic arre/ racic1/ .\1111/h•.\·. Núm 11, 1988. 
pp. 1-26 

TE~IS CON 
L. f,1': 0 ' 1- p ( 'º 1''º1T"ºi\J 

J.:.!~ J.' .l.1 .:-\_ ,, ) ~ ~· ... ..: ~. ;.,1. ~ •• -:· ~; 1 
~ ·····---- ....... -·· ........ ___ ~ 



... /dcmidad Nacumal, Mmlrid, rrnma Editorial, 1997. 

Smilh Carol A, "Destruccilin de las hases materiales de Ja l"ulturn indíg1:11a: cmnhios ccon1i111ico ... en 
Tntnnicap;'m" En Cannack, H..(l'nmp) Ü11tlf(•11111/a Co.,·t•clw de l 'iole11c111, Flacsn-Guatcm•ila. l 9<J 1 

• U11a1L•11w/a11 111du111 .... · 11111/ tlit..• ,\'1a1e· 15-lf~ 'º /988, Tc.xas, Univcrsily of Te~;1s Pres~. 1990. 

Soli-;. Roberto A .. {tJltJ11fl'llJ>Ú11.1· 1111 ¡ilcm para .rn dt..•.rnrr1Jl/o. <,.l11ctzaltc11;111gu. tesis de licc11ci;,uur;1, ClJNOC. 
1'161>. 

Solares. Jorge. "( 'orriewe.\· cmlro¡mltig1,:as sohre t..'lmcu/ad y e/a,.,.,. social en 1\/c:wcuuértco". Guatemílla. 
lkhalc No.:!, FLAt,SO-lim11c111ala. enero. 1989 . 

. (Editor) E'tado \' 1wchí11 /)l•mcmda.,· ele lw .l!.ru¡w., ,;micos t'll Uuatt•malu. Gualcmala. Fl.i\CS< ). 
úllat~nrnla. 1993 

Snlúrzano Foppa, l\1arto. "f/ 11ano11afo1110 /11digc11a una tdeo/ogfo hur>-'.m'.HI", Alero No. l. época 3. lJSAC. 
Gua1cmala, julio-agtl'>1'1, 197 :1 

Son Turnil. Benjamln, "La participación comunitaria para el desarrollo y la paz". en Casal1s Arzll, Marta 
Elcrrn y Juan Carlos Gimenu. Uu¡otaytnk K'iy /J'a11uh'a/. IJ<-•.rnnollo y dfr11r.üclad cultural <-'11 Gual<.'mttla. 
Gualcmala, l lni\CP•idad Autónoma de Madrid-AECl-Cholsanrnj, 2000. pp. 279-J 19. 

Stalin, JosC:, "El nrnrxisnlll y la cuestión nacional", en Ohra.\ Com¡J/e/a."i, T.~. Mé.xico, Actividad Eda. 1977. 

Sta\'Cllhag.cn. Ro<lolfo. { 'lasl's. colo11ie1/i.rn10.\· aculturacirin. Ctwdenws S/SG. No. 19, Guatemala, 1968. 

__ ·-----·Et. Al .. Entrt..• la Ley y la co.\·tumh,.e, México. El Colegio <le tv1éxicu e Instituto ln1cra1m.:ricano de 

1Jc.:n:cl1os l lurnanos, 1988. 

____ • /.a l<.'J.!ishu.:ili11 indtgt..•111.\'fa y los den•dwJ hruwmo.\· de len pohlm·im1,·s i11díge11as <-'11 Am1..:rica 

/.afma. Costas Rica. Curso lnterdisciplinario en Derechos humanos 1985. 

____ . /Jcrcdws mdi}.!l..'IUH y dacd10.\ h11ma110s en 1ln11..:r11..·a l.a11na, México. El Colegio de MCxico y el 

hhlllllto lnll'lamericano de Derecho\ Humanos, 1988. 

Sta\cnhaL!.cn. Rod11lfo. "l.os mm imil•mo"i Ctnicos indi!!e1ms v el cstu<lo nacional en América Lntina". en 
< ·11'1h:1h·1~;11 Co11fi.~11rantJ1H'.\ dl' la dll'cn1dad. M~:xico.~C't\DÁ.l., septiembre <-k 19K4. 

St;I\ l'llha,;_!t..'11. Rndolfo. /.1/ t..'l1t'.\11ti11 t;tmi.:a. i\foxico. El Colegio de l\.1é.xico, :wo 1. 

S1nll. ()a., id. "\..:a 1~le.'i1a del Verbo en cl triilnguln l~il de Guatemala". Cn•1/i:t1<.'Ít;11, Co11jig11re1c1P11e.\ dt..• /11 
1·e,tl1d.11/ No 3. t'Allt\I.. Ml:•\ico 

Stnll. ()(lo, r111ug1,1/i11 c/1• U11t11t•111ala t'.\flldio de cÍl'L'(l.li /iJJJ!llÍS/IC<l.'i del f'UÍS, SISG. Guatcm<ila, 1958. 

l.11 < i11t'f'l'11d,·1·unc¡1w1a. e '1111dcr11m· de 1.:ducudán Popular. Nn.4. Serie Cuestión 1:tnica. ro.léxico, 1 <)8l) {s/c) 

l.cr J'l'll/lt'I o gr1111l111//l'U/llllt'l1j11 f/ /110\·11111<-'lllO L'llfll/ll'.'iÍllO ind(i.!.Cllll í'll l'I al11p/11110 guttft'll/11/tt't..'O. l'Ol\Clll'ia \..'ll 

~11a dL' 'inlidaml.ul 198..t 

Ir•\ 111,/111\ cJ,. <it1c11t·ma/11. Cmuh•r110.\ de Etlucacitiu /,0¡111/m._ No. 3. Serie Cuc!'itiún l~tnica. MCx1.:t1. l'JXtJ 
l'-t'I 

TESIS CON J 
FALLA VI~ OiiiGE!'!_ 



L1111Cl'11a Airiola, Arturo. "Conlrihuciún al cslmlio dd vocahlo ladino l'l1 Cit1at1.•11t.:1la". (Siglo XVI-XIX). 
111 ... 1011.1 y Anllopolngia. Facultad de l lumanidadl'!'>, 1 JSAC. (itmtc11rnl¡1, l lJ82 

/m'('11c1"111 r..nolla, .HIL'lio lad1110. ¡1l'st1d1//11 111tligl'11a /.o.\· a/1m· 1h• ( iuatt:mala di.! rl•giú11 11 h.\/ado. 
¡ - .JO./S5fJ, <i11;i1cnrnla. CIRMA. 19cn. 

Lt\. Sol. f/ ca¡111ali.rnw ele/ c1•11t1u·o, Ciuatcmala, Seminario de Integración Social Guatemalteca, 1964 . 

• /_ox 11111111njJ1t1.\ del u/11¡1huw 111e.woc1 ·1de111a/ de Uuah•nwla, Guatemala. Cuadernos del Seminario de 
l111cµr.1ciú11 Social Ciuatcmaltcca. l')h:\ 

. "ethnic rcl;111on!'> in liua11.·ma\a". :lmá·1n1.'111/íge11a, tiua1c11111la. 2. Núm 4. 194:!. pp. 43-48 . 

. llenta~l' of'cm1t¡11t·.H. t'hicago, ·1 he Free Pre~~. 1953. 

Tiu. Ronu!o y Pedro (jarcia. Uo.h/llt'\ de To1011icapdn · A.wec/O.'i .lurhbco.'i /lt:ji•rf.!nle.'í a los Rl.!cursas 
Fort'sta/es t' l/idricos. <.i11a1r..•11w/a. Ciuatemala. Comisión de la Unión Europea. Secretarla Ejecutiva. 
Pl"e;idcncia de la República, (iohicrno de Ciuatemala. 1998. 

rorres Ri\'a .... 1-:delhcrto. "Rclle\:1onl''I 1.·11 torno a una Interpretación histórico-social en Guatemala". Rt!''i.\'/ll 

..llt'm Suph..•mt..·1110 J.::? (tl.•hrcro, 1971 ), (iuatcmala, p. 55. 

__ • Acerca del pesimismo en la~ t:icncias socinlcs. Guatemala, 1:LACSO. Debate 49, 2001. 

Tmres de Toró11. María Tl·rcsa. "Cofradía., de Totonicap:'m'', Tradiciones de Guatcmaln, Núm. 39. Guatemala, 
199). 

Tr;ipaga. Jorge. "No hagamos. kila los bo~ques". 1k1Ualidad, Año 2000 N. 14, CUNOC, Guatemala. 

rojllll'~. "\'at'lflHtlfl\1110 llldlll \' lll¡ir.\"i.\11/11", (lllifl~t'O) 5/f 

rub.1c. Juan Alberto. "Identidad. cultur;i e idioma maya .. , Revista Eslluliol· /11tcrrwcio11t1/cs, ai\o l. No. 2, 
J11l11Hi1c1crnbre. (iua1c111ala. ln~tituto di! Relaciones Internacionales y de Investigación para la Pnz-rn.IPAZ, 
Sl'l\1p1cn ... a ('cntioamericana, 1990. 

l 11111111. ~L "f{eciprndt) 1111d Stability uf Caste in Guatcmal.t". En America Sm .. ·iolo~ical Rl'\'ÍL'll', Níun 14, 
111.1q. pp 17-'J.5 

e Ú.\/t' 111 ,, /Jt"asa111 .\'ocie(\ 11 ccal' Stw(\• in tfll.! !Jinamic.:'i o} Cwill', USA, Princcton. Princcton 
'111\\.'I ..,¡¡~ !J11.•..,-,, \ll)~ 

11,1q11111.tl. ¡:frain. et al . . ·llca/dl!s Com1mah>.\ dt! Tolm11c.:a¡ni11, Tutonic¡1pán, Proyecto ALA-l'ROIJETOTO, 
_:no11 

\',LIL'llL1<1. L1111qul.' . .. 1:·1111ndud y cmodl'.\urro/lo. /.a <!xperil.•11cia en Alc!xico", en José Ordóf\cz (Comp). 
!'11, /.f,,\ 111digc1111., 1· dl'f'ec/io., t;t111co.,. tv1éxico, lnstitulo de Investigaciones jurídicas. UNAM. 1999. 

\'.ilik; t 111\ ;1. 1\1 tur11. /.c11g11a.\ 111digl·1ws d,• Ci11111e111til11. SISCi, (iuatcmal<1. 1965. 

\'.111t1..,..,, J\. ('111/iu/1i·. ('11/o111afl.,·111 :1 /'or1sh J/1.\tm:1· t~f (1'11a1r..•ma/a 152-l·t."'1'21. Cambridge, Cambridge 
1:111\1.·1-.11~ pres~. J<J8Ct 

/.rn ('o/ort's /.a1.:1111dmu•s 11111~·.\'111dio .'íohn· /'t•rc:t•pctÚll l'1:wa/, México.ENAll-INAll. Tcsi!-t 

lk 1 in·11c1atura en Antropología Fiskil, 1994. 

TESIS CON 
F'.ALL!-\ D~ OEIGEN 



----- ----------------~------------

Vazqucz León. l .uis . • "ú•r indio olra \'t': La pun•¡11·d11:acuiu ele los tara.\·cos .H·rr,mos, f\1Cxico, CNC J\. 199.:?. 
( 

V;i1q11c1.. l. ( 'm•r¡w '111111111111. 1tleo/ogía <.' fltlll,l!l'll ('m11or11/ t'll d ,\h;rll·o ( "tn11t•m¡1orú11t!o, Ch;ltl'.\'I.\ y 

/Jt'.\Ul'rollo. rc~is Docloral. Fill'llitad de Filo-.nl1a ~ Lc1ra .... l\·kxico. 11~,l\~1. \lJl)X 

Véhlcn. Thum~I~ r .. /.u ( 'ul/S(.'/'\"¡/¡ 11í11 dd ho.\t/lll' t'I/ To10111ca¡11Íll ( i111.1fl'llli1/11 .. ·11111/t.•\ de la Sociedad de 
Ul'ogra/ia t• /h,tona dL· <i1wte111ala. Ci11a1cnrnl;i, Vol. ."i2, 1979. 

\11llonl, l.ui~. l.w >-!randl'.\' momento.'i dd 1111hg1..•11i.rnm en Méxit·o, MC\ico. Cll~SAS y SEP. 1987. 

\'u!?,t, E\1111 l .. (hlilol") /.o\ /mac1J11h'cH\', Mt.'\i1.:u. INI. (1),"0. 

ll~l:Sl"C >./fo: a .r dt1.\l' 1•11 la 'º''teda,/ ¡111.H·o/1111111!. Par is, l!NESCO. 1978. 

\\'a~ky, Charks. b:o1101111c'i o/ a < i11ati..•11wla11 F11/ag1..'. USA. Memorííls de la Asocinción Americana de 
Antropoh1gíil. 1957. 

\\'antland. Ka1c11 y tiuillermo f\1c1.a. /Jan·1..•m·c..·h,;-,·lrg11eta, Informe de Investigación, Guatemala, 

CONllERRi\, JIJIJ7. 

\\'illenscm Día1. Augusto, ··Algunos aspectos de las mcdilhts torrnufas y actividades rcnlizadas pnr las 

Naciones Unidas en materia de derechos humanos y liberrndcs llmdamentnlcs. y su n:l.:1ci6n con los pueblos 

indígenas", Amuu-io lmltgeui.\"W, Ai\o XLV, Vol. XVL, Instituto Indigenista Interamericano. MCxico. 

Dil'icmbrc de 19CJ.5. 

\\'isdom. C .. Tht! Chor11 /11dums o(Uuatf!malu, Chicago. Univcrsity ofChicago Press. 1940. 

\Volt', Erick, ,\'ous ofthe slwki11g L't1rth, Chic;1go. 1959 . 

. • J::uropa y la ).!t'llll' sin Justorw. MCxico, F.C.E .. 1987. 

Wr11!hl t\1ill~. C. /.a J111ag111acui11 Soc1t1ltig1c11, México, FCE, 1961. 

Ya\. 1\lflcJo' Zacarías. Arnulfo. "l.a Asociación CDRO como modelo de desarrollo en el área occidental de 
(iuatcmal;1" i:n Jo."~ llrJó11cz lcomp.). !'11eh/tJs lmligL'IW.,. y tlt!rec/10.,· étnicos. México, Instituto de 
lnn.·s1ig~Kionc~ Juríd1ca~. UNAM. J991J. 

Y1111:r~. 1:ah1;in S .. . ·llllroru/pgfa. cultural autdc.:tona cit.• (iualL'lllilla y Ci\•i/i:c".'IÚll ,\/c~\'a, Guutcmala. Imprenta 
1t1 .. p.111ra. 1 l>'.'5 

/.1\.il,1, Sil\ l\l. /.11 dl•/1'11.\.t dl· los d1•rt•cho., del homhre en tlmCrtL-U {.\·ty,lo .\T/-.\T///J. México, l11s1itutn de 
lll\t",l1g.;K1011c" Juridlca'i. l IN1\M-lJNESCO. 198::! . 

. [.,,, unt1t1h'to11c.' co/oma!t•.\, MC:xicn, lJNAM. 1960. 

/t.'llh.'lr111111. l lugo. f'r0Mt•111t1\· mllro¡iolti,'!n.:m _,. 111<í¡m:n,. cid l'fmodmh•1110, f\-1é:xicn. El Colegio de MCxico. 
l'lt) ... 

1 '1111un1111t•11to r '"/t'/O.\ .wctah•s ( '0111r1hm·uí11 al t'studw dt•I /Wl'.H'lllt'. MC.xico, El Colegio tic 
\k\ll°tl. 1'1'>7 

T~qr~ CON J 
Ffu,LA Df: OnIGEN ..... ________ ...... 



~ 
8 

fl 

~ 
~ 

~ 
-

; 
~ 

[: 
~~ 

~ 
; 

?. 
8 

li 
¡¡ 

~ 
~ 

; 
; 

~ 
~ ;. 

'T'l?C:Trt 
n

Íli'\f 
' 

-.lo
) \..h . .'!

¡
 

! 

___ L~~J._~J ____ .~_:..ibi.ICk'.l\T _ ~ 
~
 

1~. 
8 

-~·,. ~~~ 
~
 

#f'· ¡h
 

~
 

... ~
 .. 

~ •11 
~ 

º' 
¡;~ 

~ 
g? 

g 
=~ 

" • ~ 
I'· .¡ 

~ 
¡-

" 
¡~-"~~¡:· 

~ 
·
~
·
·
1
 

~ 
©

 
.~. 

~
 

'.··:<'~!H 
'-.• _,.....<.. .. ~~

 
• 11!' 

¡;, ~ ~ ~ t • • 
l 1 



~ 
::: 

~ 
F. 

~ 
; 

r: 
E

 
;. 

;. 
;. 

li 
X

 
;. 

~ 
;. 

~ 
~ 



1l 
¡¡ 

¡¡ 
~ 

ª ª 
,.._, e 

1 
• 

i 1 
.i 

0 J 
1 . 

r . .' l 
.. ';J: l 

! 1 • 
0 1 

; ·l 
l ~ -1 
·' 

\°' 1 
,A 

!! 

ª 

J ,! .-

8 ~ ~ 

~ ~ ~ E
 

? ~
 

~ 8 ~ 
~
 

~ ~ ~ : 1 ~ : 

f 

TF.813 ~
O
N
 

FA_,:_/\ DE ORIGEN 

~
-

~Íft 
.
~
{
;
 
~
~
:
 

tf· JI i 
~i· 

~
 ~~ ~

q
 

o 

: <~ 

11¡ 1 
j:.;~{.:.¡;i 
~
 

.:~ 
¡ ';::;:·;; HI 

~ ! 

!-

ji . . : • 
t A

 



1 • - Gua..tema.l:t 
2. - El P1t0g11.uo 
3 • - Sac.a.te.pe'.qu ez 
4. - CIWna.lte.na.ngo 
S • - E4 cu.úiUa. 
6. - San.ta· Ro4a 
7. - Solal.4. 
8 • - To .te nic.ap<Út 
9. - Quuz:a.ltcr.JJ.ngo 

MAPA DE LA R!:PUBLICA DE GIJATE/·'ALA 

DIVISIQN AI:MINISJ'RATIVA 

10.- Su.chltepéquez 
J l • - R e.ta.lluLleu 
12.- San llC211.Co4 
1 3. - Hue.lw.e.te.no.ngo 
14.- ~c.hl 
15.- Baja Ve/l.D.pa.z 
1 6 • - AUA. V e/l.D.paz 
17. - Pe.tbl 

18.- Izaba.l 
19.- Zacapa 
2 o • - e h.ú¡u..únu.lct 
ZI .- Ja.lapa 
22.- Ju.W:tpa. 

Jl\ \ 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Estudio de las Relaciones Interétnicas y de Clase en Guatemala
	Capítulo I. San Miguel Totonicapán/Chuimekena y su Municipio
	Capítulo III. El Ascenso Social K´ichee´ en San Miguel Totonicapán/Chuimekená
	Capítulo IV. Estratificación Social entre K´ichee´s y Ladinos de Totonicapán
	Capítulo V. Los Kichés de Totonicapán Frente al Estado, los Ladinos y los Kichés de "Sololá". Un Estudio de Caso: La Lucha por María Tecún
	Capítulo VI. K´ichee´s y Ladinos Frente a la Globalización y el Neoliberalismo
	Conclusiones
	Notas y Referencias Bibliográficas
	Biblio-Hemerografía



