
UHIVllRSIDAD HACioRAL 
AVTONOllA DS MSXICO -UHAM-

Facultad de Filosof la y Letra• 

Cola9io da Padag09la 

CONTRIBUCION A LA HISTORIA 

DE LAEDUCACION INDIGENA 

EN GUATEMALA (1524-1984) 

fACULTKI> DE flLOSOFIA Y LETRAS 

COLEGIO DE PEOAGOGIA 

!IS.IS COR 
'ILLA DE ORIGEN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



TESIS QUE PARA OPTAR POR EL TITULO DE 
LICENCIADAS EN PEDAGOGIA 

PRESENTAN: 

ANA LUZ DEL ROSARIO MARTINEZ JIMBNBZ 

W ALDA PAOLA MARIA FLORES LUIN 

ASESORA DE TESIS: 
LIC. HARCELA GOHEZ SOLLANO 

México, D.F. septiembre de 1994 



AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Nacional Aut6noma de México· 

A todas aquellas Instituciones y personas 
que con su apoyo hicieron posible la 
culminaci6n de este trabajo. 



"Lo• grupos étnicos de América sufren desde la irrupci6n colonial 
basta nuestros dlas, una constante agre•i6n a sus territorios, 
valorea, poblaciones: han experimentado en carne propia el 
sometimiento, la axplotaci6n, el desarraigo y la marginaci6n, 
diflcilaente pueden identificarse con una or9anizaci6n polltica 
y social que, en noabre de la unidad nacional, loa disminuye en 
su propia e irrenunciable humanidad. 

De alll, por ejemplo, que la educación se haya encontrado siempre 
con una resistencia cultural y no haya podido integrar, incorpo
rar, a tales grupos étnicos a la férrea 16gica de una educaci6n 
unitarista sin distingos, 

Al mj.•110 tiempo, una secular insistencia en un modo de relaci6n 
arbitrario y colonial, ha afectado en gran medida a lo• rangos 
definitorios de las nacionalidades latinoamericanas basadas mis 
en negaciones que en el pleno reconocimiento de las diversas 
vertientes étnicas y culturales que las componen. 

Educación y cultura nacionales se verán en ese sentido limitadas 
mientras que no asuman su carActer plural, lingUlstica, cultural 
y étnicamente•. 

UNESCO. 
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IHTRODUCCION 

La preaente investigación se titula 11C'lntribución a la 
Historia de la Educación Indigena en Guutemala 
(1524-1984) 11 y es al producto del trab¡¡jo conjunto de Ana 
Luz del Rosario Martlnaz Jiménaz yWalda Paola Maria Florea Luin, 
ambas guatemaltecas, maestras de educacitin primaria y pasante• de 
la carrera de Licenciatura en Pedagogia de la Facultad de 
Filosof ia y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de M6xico 
-UNAN-. 

La necesidad da trabajar conjuntamente, se determinó por 
la extensión del tema y la dificultad de encontrar la 
información requerida para llevar a buen t6rmino la 
investigación. 

Su realización implicó hacer un recorrido a través da la historia 
de Guatemala y muy en particular por la historia de la 
educación, lo que conllevó hacer un estudio minucioso de todo 
docu11ento qua pudiera proporcionarnos información: cr6nicas, 
historias generales, libros, revistas, diarios, boletines, planes 
nacionales de educación, discursos, etc. 

En México se visitaron todos los lugares que se consideraron 
importar.tes para recopilar dicha información (ver anexo final). 
Por otro lado se realizó un viaje a la ciudad de Guatemala con la 
finalidad de buscar información en sus principales centros 
documentales asi como hacer visitas a instancias que de una u 
otra manera han desarrollado y/o desarrollan actividades en el 
campo da la educación ind1gena. 

La investigación e~tuvo en un principio bajo la asesor1a del 
Maestro Benjam1n .. P6rez, quién no pudo continuar con ella, 
quedando como ase1i'ora la Licenciada Marcela Gómez Sollano. 

El interés por la realización de un trabajo de esta naturaleza 
naci6 de la bllsqueda de un conocimiento m4s profundo de la 
problemlitica educativa en Guatemala, dentro de la cual uno de los 
renglones más controvertidos es la educación para los grupos 
étnicos. 



2 

La educación en Guatemala ha sido un elemento bastante 
deacuidado dentro de la vida nacional. Producto de factores 
pollticoa, econ6•icos, sociales y culturalea; ha estado deatinada 
a favorecer a minorlas privilegiadas. 

Siendo Guatemala un pals multi6tnicc., con una poblaci6n indigena 
de un 48t de la poblaci6n total, cabe preguntarse ¿ha existido 
realaente una educaci6n indlgena en Guatemala?. Si es aai, ¿cull 
ha aido su desarrollo y sus manifestaciones?, ¿qué 
concepciones pedag6gicas han estado pre~entes en la elaboraci6n 
de las propuestas educativas? ¿ha variado o no en el 
transcurrir del tiempo? ••• 

Fue necesario ir al encuentro da las respuestas a estas 
interrogantes. En diversos libros o documentos, hemoa 
encontrado el tema de la educaci6n indigena pero tratado de una 
foraa aoaera a veces incompleta y pobre. A la fecha no teneaoa 
conocimiento de la existencia de una Historia de la Educaci6n 
Indlgena en Guatemala, que ea la que se pretende recopilar y que 
fue el motivo primordial para la ejecuci6n del trabajo. 

Al no existir una investigaci6n de esta naturaleza se ha Umitadó'. 
la realizaci6n de un análisis m6a completo y critico a esta 
problem6tica educativa, puesto que se desconoce su pasado, en 
donde se puedan encontrar los aciertos y los errores para generar 
un aprendizaje que plantee propuestas al analfabetiamo, 
deserci6n, reprobaci6n y ausentismo escolar; que afectan a casi 
la mitad de la poblaci6n guatemalteca. 

Loa dato• que se han tomado para elaborar el.trabajo se han 
limitado básicamente a la actividad ·lesarrollada a nivel 
gubernamental. En algunos periodos históricos aencionamoa uno o 
doa caaoa de instituciones da otra indole pero son pr6cticamenta 
la excepci6n. 

El car6ctar da la invastigaci6n es hiatoriogr6f ico conatituyendo 
un primar aporte al estudio del tema en cuesti6n. El sentido es 
sentar las bases te6ricas para profundizar en la inveatigaci6n 
del tema, y motivar a la raflexi6n y al análisis en bQsquada de 
planteamientos educativos que contribuyan a la soluci6n de loa 
problemas que aquejan a los grupos étnicos guatemaltecos tomando 
en cuenta y respetando su identidad y cultura, y coadyuvando con 
ello a formar una patria más justa y democr6tica. 
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La investi9aci6n respondi6 a loa siguientes objetivos y plantea
mientos: 

OBJETIVOS: . 

a. Recopilar la historia de la educaci6n destinada a 9rupos 
ind19enas en Guatemala en el par1e>e.o 1524 a 1984. 

b. Aportar nuestra inveati9aci6n: •Coi\tribuci6n a la Historia 
de la Educaci6n Ind1gena en GUat ... la (1524-1984)•, a unera 
de llenar el vac1o que sobre el te11a existe y que en el 
.. jor de loa casos, sirva de pre611bulo a futuras 
inveatigacionea, reflexiones, an6liaia, o proyectos educa
tivos. · 

PLANTEAMIENTOS: 

1 

Lo• plantea•i•ntoa que guiaron la ajecuci6n del trabajo acerca de 
la educaci6n ind1gena en Guatemala, fueron loa sic¡uientea: 

a. A travts de la Historia, las pol1ticas educativas en el &rea 
ind1gena, han sido arbitrarias, no respondiendo en ning4n 
•011•nto a los intereses y necesidades da aste 9rupo de la 
poblaci6n 9uate11alteca. Han manifestado un car6ctar 
intacJracioniata sin respetar la identidad cultural del 
educando. 

b. Desde la 6poca colonial la educaci6n destinadw a loa 
9rupos étnicos, ha tenido un car6cter intancional .. nte 
superficial, i11pidiendo qua 6sta aea 9enaen de plantea
mientos qua produzcan cambios fundamentales y necesarios 
en la vida del ind1gena. 
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c. Lo• proyecto• educativos en torno a los 9rupo• indlgena• a 
lo largo de la historia, ademas da •er fugaces han •ido 
••lectivo• atendiendo a una m1nima parte de ••ta poblaci6n. 

d. La ine•tabilidad pol1tica vivida en Guatemala ha sido un 
factor funda .. ntal para que los pr09ra11ae de educaci6n 
ind1gena, planteados por gobiernos democr6ticoa o de 
penaa•iento liberal, hayan quedado truncado• o bien 
cambiado sus objetivos funda .. ntal•• al aaWlir el poder un 
gobierno conservador. 



¿PARA QUÉ LA HISTORIA? 

"LO• boalar•• baaen au propia blatoda. 
pero no la baaen a au libre ar~ltrlo. 

bajo alrounatanalaa el99ltaa por ello• al11110•• 
•ino bajo acau•ll•• oiraunatanoia• 

aon que ae encuentran tireotaaente. 
que exiaten y le• ban alto 199•••• por •1 pa• .. 0 11 • 

Carlo• llal'X. 

Consideramos importante aanifeatar n11eatra opini6n al reapecto de 
por q116 ea relevante el papel de la Hiatoria en la vida de loa 
hombres y por qué nuestro trabajo ·se refiere preciaaaente a un 
periodo de la Historia de la Educaci6n Indlgena en Guatemala. 

La Historia nos muestra el conocimiento de un auceder y máa 
profundamente puede considerarse un camino para el autoconoci
miento del hombre. Nos habla de lo que ea al hombre de acuerdo 
a aua hechos, en ase sentido hay quien afirma que la 
incomprensión del presente nace fatalmente de la i9norancia del 
pasado. 

Es.un di6lOCJo necesario entre al pasado y el preaent• que noa da 
pauta• para explicar c6ao se conform6 nueatro preaente en baae a 
loa hechos hist6ricos determinantes, entendiendo por ••tos, a loa 
hechos que han orientado en forma decisiva el deaarrollo hiat6ri
co de nueatra sociedad, basta conformar lo que hoy somos. Si 
bien el pasado ea un medio de explicar el preaente, tambi6n la 
bOaqueda de ese paaado se halla condicionada por lo que soaoa en 



' 
huaano• reaccionan a diferentes tipos de situaciones, estable• 
ciendo proposiciones generales sobre la naturaleaa huaana dell•i
t6nclola• hasta cierto punto el historiador. S• dice que el 
pasado sin determinación alguna es el caos, y es por eso que la 
Historia se ve determinada por la clase de sujeto qua se esfuerza 
an coaprenderla. 

La Historia se emplea da manera siste116tica como uno de los 
instrumentos de mayor eficacia para crear las condiciones id•ol6• 
9ico-culturales que facilitan •l mantenimiento de laa relacione• 
de dominación en las distintas sociedades. Ea por eao que 
existen contradicciones entre sectores en la forma de conocer e 
interpretar la Historia. 

¿Y cuando no hay Historia escrita?. El control del pasado y de 
la m .. oria colectiva da un sector de la sociedad, a vece• tiene 
la caracter1stica da ratenc16n da fuentes o en el peor de loa 
casos de la ocultaci6n o negaci6n de la miau. A: veces el 
pasado es un inoportuno que hay que olvidar ••• 

Pero la Historia as vida y vida da la Historia no puede 
finalizar en nuestra 11emoria. Estudiar la Historia por la 
Historia misma no tiene significado mientras no tanga una f inali• 
dad explicativa que nos trai9a al presente y a incidir en su 
••jora. E• aa1 como la Historia cobra gran importancias cuando 
el hombre •• conoce a a1 mismo a trav6a da ella y pueda deter11i
nar entonces lo que puede y quier• llagar a aar y hacer. 

E• nuestra pretensión incursionar en la Historia da la Educación 
Ind1gena en Guatemala, recuperar lo poco que hay escrito, descri
bir y producir conoci•ientoa que pongan en crisis las varaionas 
ritualizadaa del pasado, enriquecer el c~mpo tamltico y transmi
tir la necesidad de ir reescribiendo y rsencauzando la Historia. 
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GUATEMALA 

•atria, pec¡ueaa, bombr• y tierra y libertad 
car9-.ado la ••P•raasa por loa caaiDH del alba. 

···•eciu•&a patria, dulce toraenta ala, 
canto ubicado ea al 9ar9aata 

desde lo• ai9lo• del aals reb•ld•• 
tea90 ail atlo• d• llevar tu aollbr• 

ooao ua pec¡ue6o ooras6a futuro 
ouyaa ala• ooaieasan a abrir••.• la aa6aaa. 

otto ••al caatillo. 
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HRl'IL GlllBUL DE GUATBllAU 

VBICACIO• GIOGRAl'ICA 

Guate•ala se halla co•prendida entre tos paralelo• 13 al 18 
latitud norte, y loa meridianos 88 al 9~ al occidente de Green
wich. 

Li•ita al norte y occidente con México; al ••te, con Belice, el 
Ociano Atl4ntico, Honduras y El Salvador; y al sur, con el Ocelno 
Pacifico. 

llX'l'DIIO• TllRI'fORiaL 

108,889 kil6aetros cuadrados. 

IJOBLACIO• 

La poblaci6n guatemalteca lleg6 a los 9 millones 197 mil habitan
tes en septiembre da 1990 (CEPAL. Guatmpala: IncUcadqraa 
Sgcialas B6sicos. cuadro 18) 

En cuanto a la distribuci6n da la poblaci6n en rural y urbana, 
puede calcularse la primera en dos tercios del total y la segunda 
en uno. 

Diferentes censos y estudios oficiales sobre al tema cuantifican 
a loa ind19enas entra el 45 y el sot del total de poblaci6n; al 
re•to sar1an loa ladinos (se le llama ladino al qua no as ind1ga
na ni espal\ol ni descendiente da is tos. E• un t6rmino 114s amplio 
ya qua incluye a loa negros) • Frecuentemente astas estimaciones 
aa basan en aspectos externos, como la forma de vestir, da 
hablar, el apellido, ata. sin embargo, en basa al aantiaiento, 
loa \•aloraa y la cultura, pueda decirse qua el porcentaje ascen
derla al 70t del total. Eae calculo fue confirmado, por al 
Diputado Constituyente Mauricio Quixt4n en 1984 (Diario Prensa 
Libre. Guatemala. 17/8/84). 



• 
IDIQIQ 

Guatemala tiene como caracter1stica social el ser un pa1s mul
ti6tnico, perteneciendo la mitad de la poblaci6n a al9Qn 9rupo 
étnico siendo prácticamente 4 grupos étnicos los dominantes, 
(tomando en cuenta el idioma como factor predonaminante) el 
quich6, el cackchiqual, el mam, y el kekch1. Existan otros 
grupos indios paro su nQmero de hablantes •• m6a reducido. El 
otro porcentaje estA conformado por lo~ llamados ladinos y un 
pequefto porcentaje de ne9roa. 
La existencia de loa grandes grupos que se citan,indios y ladi
nos, ha 9anerado qua exista discriminaci6n y racismo en ••ta 
sociedad. 

La Constituci6n de la RepQblica en su articulo 143, establece el 
Espaftol (castellano) como el "idioma oficial", y aaftala que las 
"lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural d• la 
naci6n". 

Existen 23 idiomas ind1genas en Guatemal<t, algunos da ellos como 
el Xinca en extinsi6n. Los cuatro mAa importantes son •l Quich,6, 
el Ma11, el Kekch1 y el Cakchiquel. El 68' de loa ind1qenaa 
hablan uno de estos cuatro idiomas. 

LENGUAS HABLADAS EN GUATEMALA DE ORIGEN MAYA 

LENGUA 

chort1 
ItzA 
Mop6n 
Akateko 
Chuj 
Jakaltaco 
Q'anjob'al 
Tekiteko 
Awakateko 
Ixil 
Mam 
uapantako 
sipakapense 
sakapulteco 
Poqoma111 
Poqomch1 
Ach1 
Tz'utujil 
Q1 eqch1 
Kaqchikel 
K'iche' 

NUMERO DE HABIJl.NTES 

52,000 
3,000 
5,000 

20,000 
29,000 
32,000 

112,000 
2,500 

16,000 
71,000 

686,000 
2,000 
3,000 

21,000 
32,000 
50,000 
581000 
so,ooo 

361,000 
405,000 
925,300 



Idio .. a de origen no Maya 

Eapaftol 

Caribe 

X inca 

Se habla.en ca•i toda Guatemala 

No •• tie"en datos 

Tiene muy poco• hablantes de 
edad avan7.ada. 

(Instituto LingU1atico Francisco Marroqu1n. 
14ngyas de cyatemala). 

Informativo i.a 

La• regiones lingU1sticas da Guatemala no coinciden con las 
demarcacionea pol1tico-adminiatrativas, as1 por ejemplo la lengua 
Quich6 se habla en 52 aunicipios de 8 departamento• (Bl Quich6, 
Totonicap6n, Quetzaltenango, Solol&, Mazatenan90, Baja verapa1y 
Retalbuleu) y la lenc¡ua Mam •e habla en 52 municipio• de 3 
departa-ntos (San Marcos, Quet1altenango y Huehuetenango). 

Extreaa pobreza 
Pobreza 
No pobre• 

(CEPAL. op. cit. p. 28) 

1980 
39.6' 
31.5' 
28.H 

1988 
72' 
13t 
15t 

Lo•. obi•po• guataaaltecos escribieron en 19.84: "LA pobreza 
casti9a en foraa nA• aevera a la poblaci6n ind19ena. Toda la 
e•tructura •ocial y econ6mica de Guatemala ha descanaado aobre la 
plataforaa de un pueblo ind1gena subyugado y empobrecido" ("Para 
construir la Paz•. Guatemala. 10/6/84). 

Y en 1988 la Conferencia Epiacopal de Guatemala, en su carta 
pastoral "El Clamor por la Tierra• (29/2/88) anotaba: 

•Para nadie ea un secreto que al campesino guatemalteco ae 
encuentra en una situaci6n de desesperante mar9inaci6n. A la 
inmensa mayor1a no llega ninc¡uno de los bienes y servicio• que el 
Estado tiene la obligaci6n de proporcionar a todo• lo• c¡uateaal
tecos: ni escuela primaria ni educaci6n formal; ni a•istencia 
sanitaria ni seguridad aocial alguna; ni vivienda qua llene las 
mlnimaa condiciones da higiene y dignidad". 
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En efecto. Un infor•e de la CEPAL revel6 en agoato de 1989 que 
el 96' de la poblaci6n campesina vive en estado de pobreza: 83' 
en extra.. pobreza y 13' en pobreza no extrema (Pol1tica Macro
econ6aica y Pobreza. Guatemala agosto/89. Citado por Inforpre•• 
Cantroa•ericana 9/11/89). 

La pobreza que afecta a la mayor1a en Guiltemala esta vinculada a 
la injusticia y daaigualdad en la participaci6n de los bienea y 
servicios. Es preciso tener preaenta que entre 350 y 400 fa•i
liaa detentan al poder acon6mico en Guatemala. 

B&•..a111a DB VIDA 

La esperanza da vida en Guatemala es da 62.8 aftos. (CEPAL. aa.... 
gil.a. p. 30) 

MOR~ALXDAD 

La taaa bruta da mortalidad general en 1986 fue del 9 por 1,000 
habitantes; ea decir, por cada 1,000 habitantes que tiene el 
pala, murieron 9 en ese afto (Inforpress centroamericana 18/2/88, 
en baae a datos de Naciones Unidas). 

MOR~ALIDAD llll'All'l'XL 

Se entiende por aortalidad infantil las muertes de niftos menorea 
de un afto (nacidos vivos). 

·~ 

SagGn el informe de la UNICEF, de 1986, la tasa de mortalidad 
infantil en Guatemala fue del 61 por 1,000. Paro en 1988, el 
ministro de Salud situ6 la tasa en el 65 por 1,000. (Diario El 
Grlfico. Guatemala. 21/4/88). 

En 1987, la Fundaci6n Pediltrica Guatemalteca puntualiz6 que en 
mortalidad infantil Guatemala ocupa el primer lugar en Centroame
rica y el tercero a nivel mundial (Diario El Grlf ico. Guatemala. 
31/5/87). 

DBSllU'IRXCXOH Xlfl'JUCTXL 

La desnutrici6n infantil (de o a 5 aftos) en Guatemala, segGn las 
distintas apreciaciones, oscila entre el 75 y el as•. El minis
tro de Salud declar6 en 1988 que el a2• de los menores de 5 aftoa 
están desnutridos; y que en el 7' de ellos es de grado tres, que 
da lugar a veces a subnormalidad inteleQtual. (Noticiero Tele
Prensa. Guatemala. 20/4/88). 



81RV!Cl08 DB SALUD 

En 1989, habla en Guatemala 35 hospitales, 218 centros da ealud 
y 773 puestos de salud (Revista Cr6nica. Guatemala. 15/2/89). 

Por su parta, el Instituto Guatemalteco de Seguridad social 
cuanta con 90 unidades asistenciales (Revista cr6nica. Guatemala. 
12/4/89). . 

Muchas de esas instalaciones, sin embargo, no eat6n en funciona
aiento. 

En septiellbre de 1989 el Viceainistro de Salud revel6 que el 
98. 25t da la red hospitalaria del pala se encontraba en condicio
ne• no aptas de funcionamiento; y que a61o 5 de los 35 hospitales 
prestaban un servicio adecuado (Diario Prensa Libre 30/9/89, 
Diario El Gr6fico. Guatemala. 29/9/89). 

A cada aAdico en ejercicio le corresponden en pr0111edio 3, ooo 
guateaaltacos. Pero aproximadamente el 70t de los mldicos 
trabajan en la ciudad de Guatemala, por·10 que en alguna• zonas 
rurales solamente hay un médico por cada 25,000 habitantes. 

Da acuerdo a la UNICEF y a la Organizaci6n Panamericana de la. 
Salud, hay en Guatemala 0.4 dentistas y 1.7 enfermeras por cada' 
10,000 habitantes (Citado por Diario La Hora. Guatemala. 
14/11/87). 

Vl'f!llllDA 

Funcionarios gubernamentales han situado al d6ficit habitacional, 
en aftos recientes, entre 650,000 y 725,000 unidades (Noticiero 
Guatemala Flash. Guatemala. 18/2/86 y Diario El Gr6fico. Guate
mala. 1/9/84). Paro en un seminario sobre el problema, promovido 
en agosto de 1984 por la Aaociaci6n Nacional da Conatructoras da 
Vivienda, ya se estableci6 que eran necesarias 900,000 viviendas 
(Diario El Gr6fico. Guatemala. 1/9/84). Y el Consejo Superior 
Univeraitario, por su parte, en una declaraci6n de marzo de 1987, 
situ6 el déficit en m6s da un mill6n de unidades (Diario La Hora. 
Guateaala. 17/3/87.) 

En base a lo anterior, el déficit oacilarla entre el 62 y el 83t. 
Ese porcentaje da familias carecen de una vivienda con las 
m1nimas condicionas da habitabilidad. · 

La propaganda gubernamental reconoci6 en septiembre de 1987 que 
5 millones de guatemaltecos carecen del servicio de energ1a altc
trica, lo que equivale aproximadamente al 59t del total de la 
población (Diario Prensa Libre. Guatemala. 10/9/87). Un reporte 
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periodlatico infora6 en 1989 que loa h09area que reciben energla 
el6ctrica aon el 37.2t (Diario El Gráfico. Guatemala. 14/10/89). 

El 5lt de la poblaci6n tiene acceso al a9ua potable en diversas 
formas: conexi6n domiciliaria, chorro compartido, fuentes pQbli
cas, etc. (Diario El Gráfico 14/10/89). Pero a6lo el 38t de la• 
casa poseen conexi6n domiciliaria (Revista cr6nica 6/10/89). 

Ante la ausencia de soluciones a loa CJravea problemas habitacio
nalea, en aftos recientes se han multiplicado las medidas de hecho 
de parte de loa sectores desposeldoa, que frecuentemente estable
cen sus asentamientos en terrenos baldlos, de propiedad guber
naaental o privada, especialaente en la periferia de la ciudad de 
Guate•ala. 

Dl'LIO 

La poblaci6n econ6•icamente activa -PEJI.- de Guatemala es algo 
superior a loa 3.0 millones de personas; representa aproximada
mente el 31' de la poblaci6n total del pala (Diario Prensa Libre. 
Guateaala. 8/9/89). 

Por cada 100 personas activas hay 228 dependientes (Diario Prensa 
Libre. Guatemala. 20/3/85). 

131 creciaiento anual de la PEA ea del 3.4t (FADES, An6liaia 
econ6•ico 4/12/86). Ello quiere decir que una• 100 mil personas 
se incorporan al mercado de trabajo anualmente. 

La PEA esta integrada en un 75t por hombrea (niftos, adultos y 
ancianos) y en un 25t por mujeres (Diario Prensa Libre. Guatema
la. 20/3/85) • 

La ciudad de Guatemala concentra el 37. 8' de la PEA de todo el 
pala (FADES, Análisis Econ6mico 4/12/86). 

DBSBll•LBO 

Estimaciones oficiales preliminares correspondientes a 1989 
calcularon el desempleo total en 43.St (Secretarla de Poblaci6n 
y Vivienda, Diario El Gráfico 26/2/89). 



un censo realizado en 1981 revel6 la existencia de 80 ail nifto• 
•enorea de 14 aftos que trabajaban en diversas actividades; 60 ail 
lo haclan en la agricultura, 5 ail en la induatria y ail en la 
conatrucci6n (Diario Prensa Libre. Guat•~ala. 19/7/87). En 1989 
•• report6 que loa nlftoa trabajador•• eran a&a de 100 mil (Citado 
por Diario Excelaior, M6xico 15/6/89). 

IALMIOS 

En 1989, el 55' de loa trabajadoras percibieron aenoa d• 135 
quetzales al aes ( US$ 1.00 equivalente a Q.5.00 y 135.00 quetza
l•• ••rlan el equivalente a 23 dlaa de salario alniao). El 86t 
da loa trabajadores percibieron menos de 325 quetzales al mea; ea 
decir, un salario diario inferior a 10 quetzales que, de acuerdo 
a loa eatudioa del costo de la vida, alcanza a6lo para cubrir la 
dieta alnima (Cifras d• la CEPAL, citado por Inforpreaa Centro• 
aaericana 24/8/89). : 

IDUCACIOll 

baHüetiuo 

Las fuentes oficiales aitQan el analfabatiaao alrededor del 50t 
de la poblaci6n mayor de 15 aftoa. El Ministro de Educaci6n dijo 
a finales de 1988 que el porcentaje era del 52.5t (Noticiero 
Patrullaje Informativo 16/12/88). 

organizacione• aagiateriales, sindicales, univeraitar~as y 
hu•anitariaa, por su parte, lo hacen ascender a a&s del 70t. La 
Universidad estatal de San Carlos de Guatemala y la UNICEP 
establecen que loa guatemaltecos que no saben leer ni escribir 
son el 55t, a lo• que hay que agra9ar otro 2ot qua, aunque maneja 
loa c6digo• de lectura y escritura, son analfabetos funcional•• 
(Citado por Di.ario Excelaior, M6xlco 18/9/88). 

Guateaala ea uno.de loa palaaa de An16rica Latina con mayor nQmero 
de analfabetos, reconoci6 en 1983 el vicemlniatro de Bducaci6n, 
quien dijo que solamente Bolivia, Pera y Haitl aa equiparan a 
Guateaala (Diario La Jornada, M6xico. 12/9/83). 

El Ministro da Educaci6n, en 1987, especific6 que el analfabetis
mo alcanzaba al 80t de la poblaci6n rural y al 40t de la pobla
ci6n urbana (El Gr&fico 20/4/87). otros reportes periodlaticoa 
seftalan qua en al &rea rural ae eleva al 85t, y que en el caso de 
las mujeres indlgenas abarca al 95\ (El Gr&fico 15/10/89). 



•ivel de instruaci6n 

.S6lo el 13' de los guatemaltecos, d~ 15 aftos y m4s ha terminado 
la educación primaria, informó en 1986 el Ministro de Educación. 
El 44' no ha cursado ningQn grado y el 43' s6lo algunos grados 
(Diario La Hora. Guatemala. 22/12/86). El funcionario agregó que 
el 7.9, de la población accede a la educación secundaria y el 2' 
a la universitaria (Diario El Dia. Méxi~o. 6/1/87). 

La educación preescolar Qnicamente se ofrece en las Areaa urba
nas; y, aegQn fuentes oficiales, sólo alcanza al 10' de la 
población entre 5 y 6 aftos. 

En el ciclo escolar de 1989, se inscribieron en primaria 
1.138,853 alu11noa, y en secundario 247,661 (Diario Prensa Libre 
17/8/89). Ello equivale aproximadamente al 40' de la población 
en edad de hacerlo (da 6 a 21 aftos). 

De loa niftoa en edad de cursar primaria, se inscriben aproximada
mente el 50%. En secundaria se inscriben el 17t (Diario El 
GrAfico. Guatemala. 14/10/89). · 

Sólo el 30% de los inscritos en primero de primaria terminan el 
sexto afto; pero en el Area rural a6lo terminan el 17' (USIPE, El 
Gr4fico. Guatemala. 24/7/88). 

De los niftoa que finalizan la primaria, el 85l se inscriben en 
secundaria (Diario El GrAfico 17/8/87); y de latos, llegan a 
graduarse el 36t (Propaganda gubernamental. Diario El Gr6fico. 
Guatemala. 17/8/87). 

El sot de loa niftoa que se inscriben en la primaria tienen que 
repetir el afio, inform6 el Ministro de Educaci6n (Diario La Hora. 
Guate•ala. 22/12/86), El Ministro agregó que la reprobación ea 
uno de loa principales problemas eacola1·es, y que un estudiante 
"promedio" tardaria 18 afias en terminar los seis curaos de 
primaria (Diario La Hora. Guatemala. J0/1/87). 

El indice de escolaridad ea de 1.7 grados de primaria. El mismo 
indice es de 5. o CJrados en casi todos. loa pa1ses de All6rica 
Latina, y de 9.0 grados en Estados Unidos (Diario Prensa Libre. 
Guatemala. 22/5/88). 

La UNICEF estima que el promedio de niftos en edad escolar por 
cada maestro en activo es de 400 (Citado por Diario El Dia. 
México. 8/2/86). 

SegQn autoridades educativas, faltan en el pais unas 44 mil aulas 
y 22 mil maestros y 100 mil escritorios escolares (Diario Prensa 
Libre 4/3/87 y 18/12/87). 



centralhaai6n 

De toda la población estudiantil del pa1s, aproximadamente al 25t 
vive en el departamento de Guatemala, y 91 resto en lo• departa
aentos del interior. sin embargo, en la capital se concentra el 
33t de los servicios de educación primaria, el 61' de lo• da 
secundaria y el 90t de los de univeraitQria (IEPALA, Qµatmpala. 
un fytµro próximo. p69. 9). 

'Bcluaaai6n lndl9ena? 

En el docuaento "Educación: Desafio y Esperanza•, los obispos 
cat6licos guatemaltecos escribieron en abril de 1987: 

"con pena se aonstata c6-o a lo lar90 du la bistoria de l:a vldá .. · 
independiente da Guateaala, grandes aayorlaa, sobre t:Odo 8D ·el., 
Area rural ., en l•• et:Di•• lndlgenas, ban crecido J oroo.u.·•6•'. 
abora •in l• aenor oportunida4 4e asistir a la eaauela, "~ ia· 
sencilla raa6n 4e que tata no existe en su contorno social". 

Deaafortuna4aaente, en la prAatica, el Ministerio de Bclucaai6n. 
vola6., •lvu• volcando au• 461111•• fuer••• yaagro• presupuesto• 
bacia la ciu4a4, ari9ilndola en el cent~o aonopollaa4or J en el 
aOdelo Qnico de la eduaaai6n escolar, aientraa deja en el olvido 
a la• etnia• in4l9•Da• 7 al seator rui:al, loa grand•• olvida4o• 
• injustaaent• aarginado• soaial••· 

una necesaria refo~ en el aisteaa educativo de auat ... la, que 
quiera reaponder a la• inc¡uletu4 .. y legltiaa• exigualas del 
pueblo, 4811e enaaalnar•e bacla la atenai6n del indlgena y del 
caapealno•la4ino, reapetando sus peculiarl4ad•• cultural••" • 

En 1983, la CEPAL dijo que los maestro3 del 6rea rural tienen 
"••aa•• aapaaltaci6n ttaniao-pe4ag6c¡lca t metodologla, deaaatua• 
Uaaal6n 4• conocimientos, inauflolente bforaaal6n soaloacon6ai
aa sobre la raali4a4 en l• que aot6an, ., aon4ialon•• soaloeoon6• 
alcas lna4ecua4•• para al ejeralaio de 1• profesi6n 4ocent•" 
(CEPAL, op. cit. marzo/83). 
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EPOCA PREIDSPANICA 

11JM¡Ul •Hrlblrl: 1111a• ouana•. bht:orlaa : 
4• nueat:roe prllleros pa4rH :r ut:eaHoua·, · · . 

J.o• c¡ue en9en4raron a loa bOllbr•• ele la Ap0aa antlg\lái>, . 
· ant:H cau• ••to• aont•• :r valle• •• poblaran'!;•: 

Anales d• los éakchiquiíi~íí •. 

"••ta• •oa •olaaente la• tribu• pr1nalpa1••1 
la• r ... • 4•1 pueblo, cau• no•otroa anolo11U10a1 

· a6lo 4• la• prlnoipal•• bablareao•• 
Kuobaa otra• •all•ron el• aa4a 9rupo 4•1 pueblo, 

pero noaot:ro• no ••orlbir•o• •u• nollbr••"• 

Popol Vuh. Libro del coman del QuichA. 
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llARCO BJ8'1'0:RJCO 

L08 ~JGU08 PUBBL08 X.YAS 

Looalisaoi6n bi•t6rioa y 9eo9r,~laa 

"El viejo Imperio Maya se desarroll6 según Morley entre loa aftos 
317 y 987 de nuestra era, y el Nuevo Imperio, entre los aftoa 987 
y 1697. 

El florecimiento, pu•• de esta clvilizaci6n abarca el siglo IV al 
XVI y su área ge09r6fica comprend1a no menos de 325,000 
kilómetros cuadrados. Ocuparon el Pet6n y la parte Occidental d• 
Guataaala, Cop6n en Honduras y la Penlnaula de Yucat6n en M6xico. 

"El viejo Imperio Maya se desarrolló aegQn Morley entre loa aftos 
317 y 987 de nuestra era, y el Nuevo Imperio, entre loa aftoa 987 
y 1697. 

se sabe con certeza por ahora que Palenque y Cop6n fueron grandes 
centros da Población en la época que se ha dado en llamar Viejo' 
Imperio y que existieron simultáneamente con Tikal y las dem~s . 
urbes del Patén. Estas poblaciones florecieron hasta el siglo 
IX. ' 

auevo Imperio se desarrolla entre los siglos X y XV da nuestra 
era, floreció en la parte norte de la peninsula da Yucatán, donde 
pronto, se levantaron centros como -Chichén ItzA, Uxmal, y 
Mayap6n" (GonzAlaz orellana, Carlos. Historia de la Educaci6n en 
Guatemala. P6g. 19-20). 

Lo qua actualmente es territorio guatemalteco fue conjuntamente 
con al hoy El Salvador y Honduras, durante el periodo 
pr•hiap6nico, cruce de caminos. da numerosos pueblos, que •• 
establecieron en ellos o bien Gnicamente los cruzaron. 

Loa pueblos Pre y Proto-Mayaa se eatablecieron durante el primer 
per1odo.Pre-cl6sico (1560-600 a.c.) en las montaftas de Honduras 



y Guatemala, a partir del periodo Protocl6sico y Cl6•ico 
deaarrollaron la alta cultura que dio origen y auge al Viejo 
Imperio Maya, que se caracterizó por su alta especialización 
cultural, poder teocr6tico, elevado nivel cientifico, arte 
barrocamente expresivo y un imperialismo expansionista con un 
alto car6cter espiritual que le orientó hacia Chiapas y Yucat6n, 
por una parte y al actual El Salvador por el sur. 

"La alta cultura maya, apoyada en el mundo mitico y reverencial 
del ma1z, canalizó sus preferencias hacia la complicación barroca 
y el lujo. La ocupación primordial de la clase dirigente ~un 

sacerdocio tecnocratizado- hipnotizado entre la •eternidad del 
pasado y la eternidad del porvenir•, consisti6 en ese constante 
y obsesivo devenir que no se detiene nunca. ocupados e•to• 
tecnócratas en este menester concentraron toda la pr6ctica del 
poder, a fines del periodo cl6sico (300-700 d.c.) en un teocracia 
especializada en la producción y sostenimiento de valore• 
espirituales. Toda la población maya-chortis, pocomanes y 
protokekchies se dedic6 a la producción de auténticos prodigio• 
arquitect6nicos y escultóricos. Pero al mismo tiempo que •e 
realizaba este esfuerzo art1stico se produjeron una serie de 
acontecimientos de tipo pol1tico y econ6mico que condicionaron la 
ruina del Viejo Imperio. Al agotamiento de las tier.ras que· 
producir6n graves disturbios internos y ambos coincidir1an con 
probleaaa de tipo internacional, con la invasi6n da pueblos 
nahua, que llegan en diversas oleadas, siendo las m6s importantes 
las de los siglos VII y XII. La acci6n pol1tica de los pueblos 
mayas: forzando a unos a la emigraci6n hacia el norte, hacia 
Yucat6n, mientras aquellos que permanecen, por una falta de 
cohesi6n y una atomizaci6n, les producir& transformaciones 
sustanciales; unas veces se unirán estos mayas, biol69ica y 
lingUisticamente a los nahua (cakchiqueles, quichés, tzutuhile•, 
alaguilaes), mientras otros sobreviven en un subdesarrollo, 
activamente vigilados por el colonialismo pipil" (Solano y Pérez, 
Lila. Los mayas del siglo XVII. P6g. 63-64). 

En tanto que se mantuvo poderoso y fuerte el Viejo Imperio, los 
Pipil-Nicarao conservaron una posición de colaboradores o 
tributarios m6s o nenoa independientes, aunque mantuvieron 
constantes relaciones con México, desarrollando un estilo propio, 
lo que matiza su autonon1a ••• A medida que aquel poder maya •e 
atomiz6, los pipiles aprovecharon la coyuntura favorable para 
abandonar el papel subordinado que tenia para irse estableciendo 
casi de igual a igual, con los pueblos mayas (Solano y Pérez,. 
Lila. Loa mayas del siglo XVII. Páq. 64). 

Posteriormente grupos gu.erreros cholutecas-toltecaa-chichimecaa, 
los nonualca pipil, acosados por la necesidad, llegaron al 
altiplano guatemalteco ••• de esta vecindad nahua-maya, resultar1a 
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la mezcla, étnica y f ilol6qica con esos mayas de las tierras alta 
produciendo, loa maya-quich6, quienes fueron los que integraron 
el denominado Nuevo Imperio Haya, y cuyos pobladores aran los que 
se encontraban en territorio guatemalteco a la llegada de los 
espaftoles en el afio de 1524. 

Perfil econ6mico, polltico y social da los antic¡uo• .. , •• 

Vivlan los mayas dentro del r69ime11 del comunismo primitivo en 
transici6n.a la inatituci6n eaclaviata, que Morgan ha ubicado en 
"la etapa media de la barbarie" (Gonz6lez orallana, p. 20). 

Estaban organizados en 4 capas sociales: los nobles, los 
sacerdotes, los plebeyos y los esclavos. La nobleza ara la clase 
dominante, de este estamento sallan los sacerdotes, quienaa se 
diferenciaban, por las ocupaciones a las qua se dedicaban como la 
adivinizaci6n, el ritual, los sacrificios, las observaciones 
artron6micas, etc. 

La base econ6mica del pueblo maya fue la agricultura, ocupando 
dentro de ella el lugar de mayor importancia al cultivo del aa1z 
(Gonz6laz orellana, p. 21). 

Las industrias eran primitivas y se desarrollaban en el seno del 
hogar y consist1an en hacer artefactos da uso dom6stico y 
ornamental. 

or9anisaoi6n Polltioa 

Cada ciudad estado-maya estaba gobernada por un halach uinic u 
"hoabre verdadero", cargo hereditario del padre al hijo mayor. 
También llamado ahau, éste era el m6s alto funcionario 
administrativo y ejecutivo del Estado al igual que la mayor 
autoridad e..:lesiástica. Los jefes principales, sacerdotes y 
consejero• \ah cuch caboob) formaban una especie de consejo de 
Estado. Los bataboop (jefas da pueblo y aldeas) pudieron haber 
sido funcionarios o jefes de clan parecidos a loa calpullec 
aztecas o a los curacas incas. 

Los ahquines eran loa depositarios de la avanzada ciencia maya, 
de los ancestrales conocimientos astron6micos sobre los 
movimientos de los astros del sol, la luna, Venus y posiblemente 
Marte; los que pod1an predecir loa eclipses de la luna y del sol 
cuyo poder y dominio sobre las creencias colectivas eran total y 
superior al de cualquier otro sector de la nobleza hereditaria 
(Galich, Manuel. Nuestros primeros padres. Pág. 139). 
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Debajo estaban las masas populares, la1> que sembraban el malz, 
para su sostenimiento y el de los altos jerarcas, lejos de los 
centros ceremoniales, en sus aldeas o comunidades. Entre los 
mayas, la tierra era bien coman y se cultivaba entra todos aunque 
axistlan también tierras particulares (nobleza y gente rica). 

• ••• Es sabido que habla servidumbre puesto que loa mazehualoob 
cultivaban obligatoriamente las tierras destinada• al 
sostenimiento de la aristocracia sacerdotal. • • El despotismo del 
sistema es evidente. Pero, por otra parte, obs6rvese que, 
esclavitud y despotismo o lo que fuera, habla algo fundamental: 
el aazahual que cultivaba la tierra aunque lo hiciera para la 
clase de los ahau o seftores, •cogla en cantidad qua 1• bastase a 
61 y a su casa•. Esto quiere decir que no pasaban hambre ni 61, 
ni su familia, como la ha pasado al indio en los dltimoa cuatro 
siglos y medio (Ibid. plg. 141). 

Concluyendo se puede decir que la a1>tructura social estaba 
aontada aobre una base esencialmente agrlcola. Ganeralaenta •• 
afirma que el aetenta y cinco por ciento de la alimentaci6n del 
pueblo maya estaba constituida por el malz, cultivado aegQn al 
aisteaa de roza, con todas sus negativas consecuencias respecto 
al eapobracimiento da la tierra, descenso de la cosecha y 
obligado peregrinar en busca de nueva• tierra• aptas. 

••rf!l clentlflco-cultural 

como pueblo de genio poderoso, los mayas tambi6n singulares 
artiatas, dentro del gran contexto mesoamericano... Los 
escultores contribuyeron, ciertamente, al eabellaciaianto y 
expresividad da los templos, palacioa, observatorios, pir6midea 
y sepulcros no s6lo fueron artiataa, sino int6rpretea del mensaje 
esot6rico, te096nico y cos11096nico en los relieves de las 
plataformas, pirlmidea, basamentos, esc~leras, pilares, como en 
Pidras Negras ••• Una sola palabra basta para colocar a los mayas 
entra los que mis han enriquecido el arta pict6rico universal: 
Bonampak. Los murales que cubren totalmente las paredes 
interiores y las b6vedas y cuartos del gran edificio son, 
realmente, una de las mayores obras de arte del mundo. 

La arcilla tuvo una particular ductilidad en manos de los 
ceramistas mayas, de los cuales salieron platos, vasos, 
figurillas antropomorfas y zoomorfas, estatuas y mascaras. 

Los mayas como artistas tuvieron excelentes manifestaciones, sin 
embar90 no fue ese el rasgo más elevado de su civilizaci6n, sino 
la astronomia y las matemlticas. En esto, fueron verdaderamente 
únicos en la América Precolombina. NadJe igualo sus asombroaos 
conocimientos en este campo. Incluso, aventajaron a los europeos 
contemporáneos en el mismo. 
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Acerca del calendario nos relata Manuel Galich en su libro 
"Nuestros primeros padres" que: "Los uyas combinaban muy 
sabia11ente dos calendarios: el Hab solar, con el afto de 
trescientos sesenta y cinco dlas, ya mencionados, y el Tzolkin, 
rell9ioso, de doscientos aesenta dlas. Al combinar los do• 
calendarios, resultaba un ciclo de 188890 dlas, al cabo de los 
cuales -y s6lo entonces- volvlan a coincidir el mismo nombre y 
número con el mismo nombra del mes". 

Asi•i••o, nos relata que; una ciencia aatron6mica de tal magnitud 
no hubiera sido posible sin un sistema de numeraci6n igualmente 
desarrollado. Los •aras lo tuvieron. E9 un sistema parecido al 
que los arabas aprend aron de los indostanos y después enseftaron 
a los europeos. Se cree que el sistema decimal usado en Europa 
fue inventado en la India en el siglo VII d.n.e. y que loa arabas 

lo llevaron a Europa varios siglos doapu6s. Los mayas, e_n 
cambio, manejaban su sistema vigesimal sj_ailar al decimal, 'por lo 
menos desde el siglo IV d.n.e. es decir, desde hace mil 
seiscientos aftoa. 

"Tanto el sistema decimal que nosotros u3amos, como el vigesimal 
de los-mayas, se basan en el mismo principio, representado por un 
signo que no vales nada solo, pero acompaftado de otro cifra es la 
base de la revoluci6n 11atem6tica que ha hecho posible casi todas 
las conquistas de las ciencias modernas. Nuestro sistema decimal 
tiene nueve cifras y un cero. El maya u6lo tiene dos, un punto 
y una barra y un cero, La invenci6n da ~ate signo en tan remoto 
tie•po es lo que eleva el genio matem6tico de loa mayas hasta los 
116• altos nivelas del aBOllbro. Este fue su mayor progreso 
intelectual da orden abstracto" (Galich Manuel. p6g. 158). 

caractarlstlcas da la aducac16n entra l~s mayas 

Se han establecido como fines esenciales de la vida entre loa 
mayas, el servicio a la religi6n, a la tamilia y el pueblo, por 
lo qua los objetivos educativos se mueven dentro de estas tres 
direcciones, 

11Se puede decir que la educaci6n tenla las siguientes 
caracterlsticas: 

a) se desarrollaba paralelamente al adelanto de los 
instrumentos de producci6n y al acendrado esplritu 
religioso; 

b) era de carácter mimético y tradicional; 

c) las habilidades y destrezas se referlan al cultivo del mala _ 
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y las labores del hogar; 

d) exiatla diferencia entre la educación del hombre y la mujer; 

a) debido a que se iniciaba la etapa da la esclavitud, y por 
conaiguiente la divisi6n de ~laaea, ae iniciaba tambi6n una 
educaci6n para las clases dominantes, diferente da la qua ea 
practica entra al reato del pueb:to• (GonzAlez Orallana, 
Carlos, Hiatoria de la ••• pAg 23) 

Haata la fecha no hay testimonio de qua haya existido entra lo• 
aayaa un aisteaa educativo similar al que se desarrollo 
poatarioraante con los mayas-quichés. La educaci6n tenia 
carActer aistem&tico. 

Loa grandes sectores de la poblaci6n s6lo recib1an la educaci6n 
que se daba en el hogar, mientras que los grupas privilegiados 
recib1an la educaci6n que correapond1a al qua posteriormente 
ocuparla en la sociedad, siempre 6sta se tranamit1a en forma oral 
y directamente de la peraona que en ese momento ara al sacerdote, 
guarrero, etc. 

GonzAlez Orallana comenta quaa se tiene testimonio de que ·1aa 
madrea eran sumamente cariftosas cor. aua hijos, las hablaban en 
lenguaje infantil y muy remotamente les aplicaban castigo• 
Uaicoa. 

U BDUCACIO• Bll'l'RB LOS DYU 

El panaamianto del hombre y au realizaci6n en el mundo maya 
giraron en torno a la religi6n y la sabidur1a. El 6xito aocial y 
paraonal s6lo eran aceptado• cuando dentro de •1 llevaban 
impl1cita un misi6n espiritual y todos.los actos vitalea giraban 
en torno a lo sagrado. 

se puede deducir que los fines y metas educativas estuvieron 
impregnadas de este carácter religioso, sin olvidar también qua 
la organización social y la estructura pol1tica fueron 
determinantes en el quehacer pedagógico. 

Ana Luisa Izquierdo refiere: "•l hombre maya aduoa.So, uaan.So ••• 
a.Sjetivo en su contenido 1116• profundo y praciao, ara aquel cuya 
vi.Sa peraonal hab1a astado y estaba en constante vinculo con lo• 
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dioae•, y •i••pre peraanecla atento a lo• dictado• de quienea 
eacudrUlaban la .. nifeataoi6n d• laa fuer••• divina•"• 
(Izquierdo, Ana Luisa. LA educación moyo en los tiempos 
prebisp4nicoa. pág. 79) 

En la concepción maya, la educación fue un hecho muy importante 
que permltla la bQaqueda de la perfección y era considerada un 
proceao interminable que acababa llnicamente con lo muerte del 
hombre. "La educaol6a debla ••r puea, •l prooeao ile1Hante el 
cual •• procurarla conformar al ••r bumaao, baoilndolo partloip• 
de ••ta ooaoienoia ooaQn de oreenciaa, aoaoolaiento•, Yalore• ~ 
ooatUllbr•• para que •u• r•ali•aoio••• fueran la oreaoi6n renovada 
del pando en un oonatante retorno". (Izquierdo Ana Luisa. 
op.cit. p6g. 17) 

Entonces la educaci6n no tenla como finalidad el formar 
individuo• para que fueron cr1ticos y por lo tanto creativoa. 
Su• en•eftanzaa eran 1114• bien r19ida•, ortOdoxas y coercitivas, lo 
cual no quiere decir que el objetivo fuera la foraaci6n de 
personas idénticas, ya que al nacer se tenla la creencia de que 
cada aer humano tenla su tona o destino propio el cual era 
esclarecido por el •chilam•; estando determinado tambi6n por el 
eata•ento social al que se pertenec!a. As!, por ejemplo, loa 
futuros sacerdotes eran loa hijos del almehenoob, siem¡>J'e y 
cuando tuvieran inclinación por la práctica de este servicio. 

Loa valores 6ticos y morales ·dominantes en la pedagogla maya 
fueron: la solidaridad comunitaria, obediencia y temperancia. 
su siatema ético estaba en contacto con la reli9i6n, pudiéndose 
eatablecer que el conjunto de creencias mayas tenla un fin 
moralizante. El tipo de hombre formado por la aociedad maya 
debla tener un aentimiento de que no·hah1a nada superior a loa 

intereses de la comunidad, obediente a los mayores y a las 
autoridades, as! como moderado en todos sus actos, sabio y 
valiente • 

Ahora bien, co•o se mencion6 al principio, la or9anizaci6n social 
tambi6n fue determinante en la educaci6n, como estamento• 
diferenciados, por una parte, y como gr11po de familias extensa• 
por el otro; haciendo que la educaci6n propugnara por guardar 
esta eatructura social, buscando la inte9raci6n de las personas 
al nivel a que estaba circunscrita su familia y a desarrollarse 
entre un grupo numeroso· de parientes que influlan en su 
formación. As! por ejemplo, los macehualea era formados para la 
producción, se les daban conocimientos técnicos y pr6cticos sobre 
su trabajo a efectuar. Por su parte a los miembros de loa altos 
estamentos se les proporcionaban conocimientos intelectuales y 
cientlficos que les permitieran gobernar adecuadamente. 
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Al hablar de la familia extensa noa referimos a todo• 
aquellos fa111Uiares cercanos que influlan en el proceao educativo 
de niftos y j6venes. Los mAs importantes por su experiencia eran 
los abuelos, personas a quienes se les concedla la m6a alta 
autoridad moral de la comunidad, superior a la de los padrea del · 
nifto. Loa abuelos, conjuntamente con loa otros elementos de la 
cultura, eran considerado• como una herencia divina. La 
comunidad estaba or9anizada a la medida de las necesidad•• 
humanas, int81)rada eatable y armoniosamente y con una a6lida 
coheai6n interna. 

Por otro lado ae concluya que loa mayas formaron eatado• muy 
a6lidoa. Bl Estado aawai6 funciones pedag6gicaa directas y con 
claro• objetivos, haciendo suya parte de la labor educativa ya 
que era reaponsabilid~d compartida con la familia extenaa. 

Exiat1a una aducaci6n estatal .. institucionalizada, pueato que 
existieron escuelas oficiales como laa llamadas "casas de 

j6venea" cuya finalidad era la formaci6n da todos loa j6veneá'::de 
la coaunidad a trav6s da la capacitaci6n agr1cola o artesanal, y 
permaneciendo en ellas aproximadamente durante 12 aftoa. Fray 
Bartolom6 de Las Casas, Rom6n y Xim6nez afirman que lois niftos 
ingresaban a ellas a los siete aftoa, ttn 6ataa hac1an vida en 
coaan, realizaban ejercicio• religioso•, trabajaban y dormlan, 
ain perder al contacto con su familia extensa a la qua visitaban 
todo• los d1as y de la cual recib1an consejos y enaeftanzas. 
(Ibidem. p6g. 20). 

Por su parte las escuelas de los templos tenlan como objetivo la 
preparaci6n de quienes se har1an car<¡o de ocupar el poder 
pol1tico y religioso, loa responsable de la enaeftanza fueron lo• 
sacerdotes ya que eran los Qnicos depositario• de loa bienes 
culturales y cient1ficoa de la coaunidad y de ellos depend1a la 
tranamiai6n y pro9reai6n de loa miamos. 

Toda• las escuelas eran eatablecidaa, 
subvencionadas por el gobierno. 

administradas y 

La forma de aprendizaje era: "lea referlan to4a• la• cosa• J 
aquello• toalbanlo en la aeaoria J baclan recitar, J si uno de 
alguna obra no se acordaba, lo• otros se _la eJUDendat.an. 11 (Ibidem. 
p69. 64) 

Segün Fray Diego de Landa los contenidos program6ticos se 
refer1an a la cuenta de los anos, meses, d1as, laa fiestas y 
ceremonias, la ad111inistraci6n de los sacramentos, los d1as y 
tiempos fatales, sus maneras de -adivinar, remedios para los 
males, las antigüedades, leer y escribir y caracteres. 
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La educaci6n tuvo una divisi6n muy r19ida en cuanto a su aspecto 
sexual, era muy diferente para los hombres que para las mujeres: 
La educaci6n masculina orientaba al relacionamiento con todos 
los miembros de su comunidad y con los de otros pueblos, poniendo 
especial cuidado en esta relación la pertenencia a la clase 
social. En tanto a la mujer se le limitaban sus v1nculos, siendo 
muy rigurosos en el trato hacia los hombres especialmente si se 
trataba de mujeres solteras. 

Tanto la mujer del pueblo como aquella de alto ran90 social, 
estuvieron relegadas de los conocimientos intelectuales. Ambas 
aprendlan pr6cticamente lo mismo, a cocinar, cuidar a los niftos, 
criar animales domésticos, elaborar telaa, vestidos y modelado de 
cer6mica .• La mujer de los altos estamentos tenia una formaci6n un 
tanto especial en lo que respecta a las reglas de cortes1a, as1 
como en la discreci6n y solemnidad en el comportamiento. 

Se sometlan totalmente a los varones CJUardándoles respeto y. 
obediencia. La mujer soltera con alta cate9or1a moral era la que 
babia guardado celosamente la castidad y se comportaba con suma 
discreci6n, mientras que el hombre soltero practicaba con cierta 
libertad el sexo. 

La mujer madura era puritana, ortodoxa, sin afanes de 
individualizaci6n, con poco desarrollo de la creatividad y menos 
aún de la capacidad intelectual. 

Las escuelas que han mencionado los historiadores eran 
exclusivamente para varones. En el libro de Bartolomé de las 
Casas, Apologética Historia Sumaria. hace referencia a la 
existencia de una instituci6n en donde las mujeres se dedicaban 
a la vida religiosa, para lo cual recib1an una educaci6n 
especial. Estas escuelas eran llamadas "Cihuaquicalli" y segan 
de las casas infiere, similares luqare~ debieron haber en las 
provincias de Guatemala, Nicaragua y Honduras, aunque a la techa 
no hay prueba que lo demuestre. 

Al respecto del Estado se tienen testimonios de que emple6 otras 
formas de educar a su pueblo, apoyántlose en la hoy llamada 
educaci6n axtraescolar. Por este medio, los 6rganos del gobierno 
pol1tico-religioso inculcaban su concepci6n del mundo y de la 
sociedad as1 como los valores y principios éticos. 

"La e4ucaci6n maya propiciaba pe:nonali4adea homoc¡6neaa, con 
i4eal••• 6ticae, criterios y quisl hasta c¡uatoa semejantes, ya 
~u• los limitas permisibles 4• acciOn •~an muy estrechos." (gg,., 
cit. pág. 85) 

El Estado se valió de los discursos de los sacerdotes, los cantos 
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y las representaciones teatrales para educar al pueblo. Entre la• 
obras de arte prehispánico maya, se considera representativa el 
Rabinal Ach1, pieza teatral que narra la lucha entre do• pueblos 
quichés. Las obras de teatro eran representadas en lugare• 
especialmente construidos para ello. 

Por otro lado, seglln cuenta el Diccionax·io de Motul, exist1a un 
instructor de mllsica, danza y arte escénico, adem6s de un lugar 
dedicado a la enseftanza de estas artes llamado Popol Na. El 
Estado asl mismo, fue el responsable de la organizaci6n y 
financiamiento de las actividades culturales, siendo ellas parte 
de todo el quehacer educativo y religioso. 

El arte maya en relaci6n a la aducaci6n fue diferente, ya que el 
primero mostr6 una gran variedad de estilos artlsticos, escuela• 
iconográficas diversas y arte fecundo creador de numerosas 
técnicas simbólicas y complejas, lo que permiti6 la creaci6n de 
obras de arte llnicas en las que la individualidad era un sello 
importante. 

Mientras existi6 una sociedad tradicionalista, conservadora muy 
estable, se desarroll6 paralelamente un arte din6mico en el que 
se manifest6 una gran riqueza creadora. Esto parece explicar que 
al inhibirse la bllsqueda de nuevas formas de convivencia en el 
hombre maya, su energla renovadorñ propia se sublimó 
canalizándose para crear maravillosas obras de arte. 

Para Izquierdo, la educaci6n que promueve tan vehementemente la 
continuidad de un modelo social, bloqueando, hasta donde sea. 
posible, los cambios; logra que una misma tradici6n perdure por 
muy largo periodo, pero cuando falla, dif icilmente surgen nueva• 
alternativas sociales, contribuyendo a que devenga la decadencia. 
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HISTORIA 

DE LA EDUCACION INDIGENA EN 

GUATEMALA 

(1524-1984) 

"••• l'or e11051aula, 
van a naaerte .. 4ru9a4a•, 

auando •1 bo•bre revl•• 1111tlao•aaeDt• 
•u pa•alo. 11 

otto Ren6 castillo 
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U. COllQUlS'l'A 

"Dej6•• ver •1 h~r• p'll4o •D el. 
9ran4io•o t .. plo 4• ~obil y aual 

•aariH.aa4or 4• to4o u aoDtinnt•I .. 
ext:inpi6 aoD au aliento· 4•'·aüute · · 

la• •avra4a• l.waiDAria• • biso·. aallar 
la• f6cvlta• oraaion••• lo• ldolo• 

aall•roD 4• •u• altar•• y para: · 
•leapre buy6 •1 •uao aaoerdote, 

reveati4o 4• amarillo luto, 11ev&D4o•• 
· la biblia 4• •u• tra4iaioDea 

•1 •01t0l vuj 4• •u• recuer4o•···" 

(Diario Bl Progreso Nacional. 
Reyista del afto: Guatemala en 1897. pag. 7) 

1 

1 

1 
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llARCO BISTORICO 

El 12 de octubre de 1492, Europa lleg6 a América. Loa Reyes de 
la Naci6n Eapaftola, recientemente unificada, financiaron la 
expedici6n de criHt6bal Col6n. 

I.oa eapaftolea llegado• a América encontraron infinitas riquezas, 
lo que motiv6 prendiera en Eapafta la fiebre del oro. Entonces •• 
dirigieron a All6rica aventureros y guerreros en bQsquada da enri
quecerse fAcil y rApidaaente. 

A fines de 1523, HernAn cort6a asentado como conquistador de 
México, le encoaend6 a au·1ugarteniente, don Pedro da Alvarado, 
iniciar la conquista de Guatemala. 

En el afto de 1524 el territorio guatemalteco se vi6 invadido 
militarmente por el ejército del imperio espaftol. 

"AJ', entriateso&monoa, porque lla9aron ••• 11 

Chilam Balam 

La Conquista Espaftola fue un hecho militar de ocupaci6n, una 
guerra de agresi6n injustificada y de rapifta en contra de un 
pueblo para dominarlo y explotarlo. Enfrent6 a dos grupos 
humanos distintos en esencia, cada uno de ellos con una concep
ci6n diferente del aundo y de la vida y con un sistema de valorea 
divergentes. Cada grupo en particular, contaba con au propia 
organizaci6n social, econ6111ica y pol1tica. 

Este enfrentaaiento dio como resultado inmediato la victoria 
ailitar espaftola (1116s todav1a no la conquista), lograda gracias 
a la supremac1a en ar11a111ento del invasor, as1 co~o a la hAbil 
utilizaci6n que hizo don Pedro de Alvarado de las intrigas y 
divisiones internas de los abor1genes, para dividir aQn 1116• y 
enfrentar a unos grupos contra otros. 

Se puede hablar de Conquista cuando sobre los encuentros b6licoa, 
la capada y el caft6n, se institucion~liza la esclavitud y se 
desarticula el sistema econ6mico indig~na. 
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Podemos ent~nces afirmar que los indios no quedaron conquistados 
por el hech~ de ser derrotados (primer paso da la Conquista). 
Los indios no estuvieron sujetos y dominados mientra• no se les 
despoj6 da sus fuentes da riqueza (apropiaci6n de su• tierras) y 
•• las sometió a esclavitud. La lucha armada fue solamente un 
medio, un recurso, para llagar al sometimiento acon6mico del 
indl9ena y esta fue el momento decisivo da la Conquista. Y como 
mis adelante lo demostraremos, la evan9alizaci6n fue la siguiente 
fase: soaatimiento ideol6C)ico necesario, al igual que la fase 
militar, para la consolidaci6n da la conquista econ6mica. 

La correcta coaprensi6n de la conquista como proceso complejo, 
donde el aomanto econ6mico •• determinante y decisivo, tiene una 
importancia extraordinaria para la ujor interprataci6n da la 
inferioridad (acon6aica, social a intelectual) an qua vinieron a 
quedar lo• indios para al resto de la vida.colonial. Si ocult6-
ramo• la esencia econ6mica, esconder1amos al factor predominante 
da la inferioridad del ind1qena en el contexto da la sociedad 
colonial, ya qua después de ser derrotados, los ind19ana• fueron 
obligados a tributar despiadadamente, fueron despojados da sus 
tierras, sometidos a esclavitud y servidumbre. 

En cuanto na11ero de población nativa en el tiempo da la 
conquista, no existe un censo preciso, sin embargo sa ha.llegado 
a af inaar que dos tercios de dicha poblaci6n perecieron·.-~ lo 
largo del siglo XVI a causa de las matanzas, trabajos forzados, 
hambre y enfermedades traldas por los espaftoles, aunado a la 
falta de deseos de vivir de un pueblo esalavizado acostumbrado a 
su libertad. 

"h•ron astas INatallas Cc¡ua a6n no tanainan an atatlAnt tan 
duraaanta sangrientas, qua, habiendo suoadido todo, ooao haaos 
dicho, en las urranaas de Olintapaqua, arriaAndosa los indios al 
pie da ua cerro, fue tanta la aortandad da indio• flll• an ••ta 
oaasi6n biso nuestro ajtraito, qua la saa9re da ellos aorri6 a 
aanera d• un arroyo desde la falda 4•1 aonta adalanta1 flll•dando 
todo &flll•l sitio ala9adó en ella y oubiarto de auarpoa y ele 
espantosas adversidades. a la aaaorla d~ los intHos, flll• daada 
antonaas al pueblo da olintapet¡ua 1• llamaron Xaquil¡llal, tu• 
quiera .cl•olr "clalNajo ele la su9ra11 • ' (LujAn Muftoz, Jorqa. 
Inicios del Dominio Egpaftol en Indias. pa9. 115). 115). 

Es preciso hacer notar que la invasión extranjera y el hecho da 
la Conquista no fueron asumidos por los indios con resi9naci6n. 
opusieron resistencia y lucharon aQn sabiéndose an desventaja. 
hasta el propio Pedro de Alvarado, ante el arrojo y tenacidad de 
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los ind1genas exclamarla: "Yo tuve espanto lle loa incU.o• que a•l 
oaaron ••p•rar" ("Cartas de Relaci6n de Don Pedro de Alvarado11 • 

En de Alvarado, Pedro. Libro yieio de la Fundación de Guatemala,) 

En el mismo orden, en el compendio de la 3istoria de la Ciydad de 
Guatemala, de don Domingo Juarros, ~ncontramos relatos como los 
siguientes: 

"Vienelo elon ••elro el• alvaraelo que ya ilJan oinoo hora• 
ele oelld»at• y no •• rencllan, puao fue90 al pueblo por 
varia• parte•, y no ba•tanelo ••to para c¡ue •e •ntre9a
HD, biso intiaar al caolque principal, que •i DO clal1an 
la obeclienoia al ••llor lllperaOor carlo• v, talarla y 
eleatruirla •U• •••nteraa y pla!'lt&• el• caoao.. 1610 con 
••ta aaenasa •• rlnelieron y juraron obeclienoia al 
referielo aaperaelor, Rey el• Bspatia ••• 11 

"Ra116 9ran r•si•tencia en sus habitantes, ele •u•rt• 
que por auchas elili9encias que biso para paoif icarlos, 
no lo pueclo consepir. Blciirona• fuertes en su l'•ll6n, 
elonel• •• 4efenelleron •19UDO• dla•, peleaaelo con tanta 
pertinencia que ya no poellan alaar loa bramo•, y vi6n-
4ose perclielos, •• clespellaron con sus aujeres • hijo• 
por la part• el•l rlo, cau• •• altlaiaa y perecieron 
tantos, que 4• tocia aquella poblaol6n s61o queclaron 
poco ais el• a,000 ••• 11 (Diario el Progreso Nacional. 
op. cit. pag. 59-60) 

Es diflcil delimitar cronol69icamente el término de la Conquista 
en Guatemala, ya que no todos los pueblos fueron derrotados y 
dominados simultlneamente. Segtln Jorge Luj6n Muftoz en •u obra 
Inicios del POJlinio Bgpaftol en Indias. la Conquista en Guatemala 
se termin6 hasta la segunda mitad del siglo XVII, cuando se 
conquist6 el Petén y el Manché, con la participaci6n de las 
fuerzas militares y misiones evangelizadoras • 
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LA COLONIA 

"La a9onf.a aoral, la muerte 41•1 eapf.rltu 41• una ra•a, 
la aofooaol6n por falta 4• &llbl•Dte, 

•• lo que •ly:• a una OODflUl•ta. 
Bajo •l r69laen oo1oD al •• 411•.a&roD. la• 

poblaoion•• tocia• 41• ••t• b .. l•ferlo, 
y el floreolente c¡ulob6 y el po41eroao caokablc¡uel-

y el rico •utujll vieron tornar•• •u•··CJlorio•o•,· .. 
· reouer41o• en terrlblea peildl1las;<:' · 

•u• berolaa• tra41ioionH on inf .... t•• •erVU.Dtiia'' 
y •u• venai41o• bijo• en alaeraltl•• eiu:.1avolÍ~ .... 

(Diario "El Progreso Nacional• 
gp. cit. pag. 8.) 

"Rabia 4o• a6o• c¡u• DO doraf.an aoD •u• auj•r••• 
porc¡ue DO pari•••• ••olavoa para loa aa•t•llaDo••••" 

(Solano y Pérez F. Los Mayas del Siglo XVIII. pilg. 75).· 
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llARCO BX8\l'ORXCO 

La Colonia es la continuaci6n del proceso de ocupaci6n. A medida 
que van finalizando las acciones militaras de ocupaci6n y aometi
aianto, van iniciando las tareas da·desalojo y apropiaai6n de 
aquellas tierra• ind19anas, ya qua los conquistadores basaron au 
fortuna en la gran riqueza da Guatemala: la tierra. 

Loa eapaftole• •• apoderaron de las mejora• tierra• coao premio a 
aua gloriosa• victoriaa, conatituy6ndoaa as1, en loa primeros 
terratenientes. La tierra fue divld4 en grand•• hacienda• 
organizada• para la producai6n comercial da productos lucrativos 
d• gran exportaci6n primero el cacao, 111ego el atlil y la cochi
nilla. 

La incontrolada expropiaci6n da la tierra ind1gena, plante6 a loa 
eapatlolea una problea6tica: la necesidad de estructura~· y 
consolidar la explotaci6n da la mano de obra. 

E• aa1 collO surgen diversas modalidades para extorsionar ·a los 
indio•: encomiendas, mandamiento•, repartimientos, habilltacio
nes, pago de tributos,· diezmos y reducciones de indios. 

haoalellda 

se entr119aba la.tierra al terrateniente· con los indios neceaarioa 
para que la trabajaran con la Qnica condlci6n da qua los "cris
tianizara" y "educara". "Luego c¡ue ae baya baabo la paalflaaal6a 
y ..... loa natural•• radualtoa a aueatra obedleacla, OOllO ••ti 
ordenado por.. las leyes, c¡ua c1e esto trataa, el Melutac1o, 
Gobernador o •aalflaac1or, •• c¡ue eata faaultac1 resida, reparta 
loa iadloa_eatre loa poblatoraa, para CJU• aata uno •• eacargu• da 
loa c¡ue tienen au repart:iaiaat:o, y loa dttfianta y apare proveyen
do Ministro c¡ua 1•• •••••• la doat:rlna criat:lana" (De Pared•• J. 
Recopilagl6n de las leyes de loa Raynos de 111 Indl11. Tomo 4, 
Titulo VII, folio 221). 

Hantaaientoa 

se entiende como Mandamiento el env1o de indios a lugares lejanos 
de sus pueblos y por temporadas mayores a una semana (Mart1nez 
Peláez S. La Patria del Criollo. pag. 693). 
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SegQn explica el economista Valent1n Sol~rzano en au obra ~ 
ci6n Económica de Guatemala, hubo en el pala dos formas de 
mandamientos: 

1) el envio de indios a trabajos forzaios a cambio de un corto 
pago o jornal posterior al trabajo realizado. 

2) Negativa del encomendero de recibir el tributo en especie, 
obligando al ind1gena encomendado a prestar sus servicios 
personales. (GonzAlez Orellana c. Historia de la EducaciOn 
en Gyatemala. pag. 62). 

Reparti•i•ntoa 

En lo• siglos coloniales hubo cinco pr&cticas distintas a las quQ 
ae llam6 con el mismo nombre de repartimiento: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

el de tierras, propio del 110111ent;o que ai9ui6 a la conquiata, .. 
en que loa conquistadores y prJmero3 pobladores se. adjudid'a· · 
ron terrenoa · · 

el esclavista de indios, asociado a la encomienda pri~it'iva' · · 

el de indios con carácter feudal, llamado tamb16n mandamien-
to, r69iaen de trabajo que fue el aspecto 1116• importante de 
las relaciones de producciOn de la colonia, sistema que 
obligaba a loa nativos a trabajar por temporadas en las 
haciendas, retornando con estricta regularidad a sus 
pueblos para trabajar en su propio sustento y en el produc
ci6n de tributos. 

el de mercanc1as considerado como un negocio forzado en el 
que se le vend1a al indio, contra su voluntad y bajo la 
acciOn del miedo, diversoa art1culos que ellos no necesita
ban (•achates, tijeras, medias de seda, baratijas) 

el repartimiento de hilazas que recayO sobre las mujeres 
ind19enas a quienes se· lea entregaba cierta cantidad de 
algod6n hasta cuatro veces al afto, con la finalidad de que 
lo devolvieran convertido en hilo sin recibir' a cambio 
paga alguna o cantidades por dem6s insignificantes. 

(Mart1nez Pel&ez s., op.cit. pag. 526). 
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Habilltaoioa .. 

Pago anticipado forzado, como 11eclio de endeudar al indio y 
disponer da 61. ( Ibidem. p. 752) 

A final•• del •iglo XIX y principio~ del XX se continu6 con aste 
•i•tama de axplotaci6n utilizando un contrato en el cual se le 
entregaba al indio una cantidad relativamente alta (habilitacio• 
nas) que •e le iba descontando por d1as da trabajo. El pago 
diario era •UY bajo por lo que dablan permanecer mucho tiempo en 
las haciendas para poder pagar el dinero que hab1an recibido.en 
un inicio. 

•ago de tributo y die•ao• 

El tributo era una cuota obli9atoria para todos lo• indios, 
pagadera al Rey como reconoci11iento de su aeftorlo. El pago podla 
hacer•• con dinero o con trabajo en horas extras en las hacien~ 
das. Pagaban todos loa lndioa varones entre 18 y 50 aftoa • 

El diezmo fue un impuesto ecleai6stico cuyo producto •• utüi~~~-'.· 
para el sostenimiento de la iglesia. 

Reducci6n d• indio• 

Una vez ae da inicio a la colonización, loa espaftoles se percatan 
de que el sistema prehiap&nico de organizaci6n de poblaci6n no 
convenla, dado que aa hacla dificil el control de loa indio• y 
por lo tanto se dificultaba requerir sus servicios y convertirlo• 
al cristianismo. 

La soluci6n ara juntarlos en pueblos semejantes a loa de Eapafta; 
con plaza,- iglesia y casas de habitaci6n. Se confln6 a lo• 
indica en "reducciones" o comunidades especiales y controladas 
por la iCJlesia, en beneficio de la Corona y loa nacientes.terra
teniente•. Las comunidade• fueron un medio eficaz de controlar 
a la poblaci6n indlgena y de asegurar y facilitar una mano de 
obra barata. 

"La• priaera• reducciones -a•l se le 4enoain6 a esa acci6n
fueron ... prendida• inaediataaante 4eapu6• de la conquista, por 
loa propios conqui•ta4ore• para lo• pueblos al• cercanos a la• 
poblacione• que ello• funllaron para vivir. Lue90 vinieron las 
relluccionea lle lo• inllioa dallo• en encomienda,. que llevaron a 
cabo loa encoaendero•, intere•a4oa en poller cobrar •u renta y 
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requerir a •U• in4loa 4e trabajo o 4• lo que necesitaran, aal 
coao a4ootrlnarloa, en caao 4e que c1.1111plieran con au ob1iqaci6n" 
( Luj6n Muftoz,J. Op. cit. pag. 305). 

Amparados por leyes que exclusivamente beneficiaban a los con
quistadores, durante la Colonia surgen laa más grande• contradic
ciones, ya que mientras los indios -la gran mayor1a de la pobla
ci6n- dueftos auténticos de las tierras y sus riquezas se ven 
reducido• a esclavitud y despojados de sus bienes; el invasor se 
adueftaba injustificadamente de aquellas riquezas, estableciendo 
aa1 un régimen de arbitrariedad. 

A pasar da la situaci6n adversa para los pueblos indios, estos 
supieron mantener su esencia bist6rica, aceptaron del mundo 
colonialista lo indispensable para su sobrevivencia y en lo 
posible mantuvieron sus costumbres socinrreligioaas, sus vesti
dos, lenguas e identidad cultural. 

Producto de la rabeld1a ante la colonizaci6n, son nwne~oaoa los 
levantamientos de ind1genas a lo largo de este parl~o .da la 
bbtoria. Algunas veces en contra de las autoridades ctvilea y 
otra• contra la do111inaoi6n ejercida por los religiosos. Lil . .'causa 
principal de esos levantamiento fue el mal trato de q\ie eran 
victimas y la inconformidad ante tales situaciones de vida •. 

Son dignas de mención entre otros los levantamientos constantes 
de los cackcbiqueles, los de Petapa en 1526, dirigidos contra el 
cacique por haberse sujetado a los espaftoles; cuatro aftoa m6s 
tarde seria la rebeli6n de Cbiquimula •• En 1633 la sublevaci6n de 
los indios Manché, los de Yol y Xocono (Gonz6lez Orellana, Carlos 
op. cit. pag. 49-50), 

"Robaron (lo• in4ioa) al oonvento 4e san lliCJUel llancht y se 
llevaron 3 caapaaaa, orua de plata, custodia, 5 ollioea, barra• 
y viaajeraa 4e plata. Hicieron pe4asoa loa ornaaentoa, queaaron 
la iglesia, convento y oon 61 loa libros, bienes y alhajas 4e loa 
reli9ioaoa, que a61o un olli• eacap6 y un recado para 4ecir aiaa 
que estaba en otro pueblo" · 
(Ximénez Francisco. Historia de la Proyincia de san Vicente de 
Chiapa y Guatemala. Tomo II, pag. 212). 

El vigor de la cultura indígena permitió su subsistencia y basta 
su influencia en la cultura española. La lengua espaftola se vio 
enriquecida por vocablos de origen ind1gena, los conocimientos 
sobre plantas comestibles y medicinales fueron aprovechados por 
los colonizadores, as1 como sus técnicas para la elaboraci6n de 
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art1culos de alfarer1a y en general sus ddelantos cient1f icos y 
art1sticos. 

Durante la Colonia se desarrolla espacialmente la agricultura, la 
ganader1a y la miner1a. En la agricultura sobresalen los culti
vos de ma1z, cacao, aftil, algodón, cafta de azacar y tabaco; y 
posteriormente el trigo. En la ganader1a se desarrolla la 
crianza del ganado vacuno y en la miner1a la explotaci6n del oro, 
plata y plomo. Sobre todo en este rubro el indio se vio afectado 
grande .. nte, ya que trabajaba en pé~imas condiciones: no hab1an 
ali•entos, carec1an de agua y no disponian de primeros auxilios 
para afrontar emergencias. 

En cuanto al comercio pod1a ser interno o externo. El interno 
consiat1a en el traslado de productos de tierras fr1as o tierras 
altas a las costas y viscaveraa y el exterior se realizaba 
exclusivamente con Espafta, estando prohibido el comercio interna
cional, lo qua fren6 el desarrollo económico de Guatemala. Por 
otro lado en las transacciones comerciales se encontraba la 
dificultad de la falta de moneda y habla que recurrir al cambio 
o trueque, ya que fue hasta el afto de 1731 cuando se funda la 
Casa de la Moneda en Santiago de los Caballeros de Guatemala 
(Gonz6lez Orellana c. op. cit. pág. 67). 

or9aniaaal6n »olitiaa 4urante la Coloni~I 

Una vez conquistada una región hab1a que organizar el gobierno y 
darle un asiento, una base de acci6n. De ah1 la importancia que 
siempre otorg6 la Corona a: 

La fundaci6n de villas y ciudades 
El cuidado qua puso para que en toda capitulaci6n quedara 
bien establecida la obligaci6n por parta del jefe de con
quista de "poblar", generalmente fundando tres ciudades y 
organizando una provincia. 

El primer gobernador de las regiones sol1a ser el propio jefe de 
la expedici6n de Conquista, a quien el rey reconoció, muchas 
veces el titulo de adelantado a perpetuidad. 

Fundar una ciudad no significaba edificar. Fundar era un acto 
jur1dico mediante el cual el jefe de una expedición constitula en 
nombre del rey a los componentes del ayuntamiento: alcaldes, 
regidores y demás autoridades. Hecha esta designaci6n, la ciudad 
quedaba fundada• 
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Tras esta acci6n venia la traza y edificaci6n de la ciudad. La 
nueva poblaci6n pod1a ser ciudad si era a6lo de espaftoles; villa 
si tenia a la vez ind1genas y espaftoles o era de menor cataqor1a, 
y pueblo si ara a6lo da indios. Lila ciudades pod1an aer metropo-
1 i tanaa cuando eran capitales del reino o sufra96neaa cuando lo 
eran de una provincia. · 

Los nllcleos urbanos 1116• importantes, sin duda, fueron las capita
les del virreinato y capitan1a 9eneral; E>•CJU1an luego las capita
les de alcaldla aayor y corregimiento, l~s principales puestos y 
alguna• poblaciones provinciales importantes por aua industrias 
o alguna explotaci6n ainera. 

En estos centros de poblaci6n se deaarroll6 la actividad direc
triz de la sociedad: las familias más ricas e importantes, 
propietarios de extensos terrenos y vida9, viv1an en ellas; eran 
ta11bi6n loa centros de actividad burocr4ticaa y judicial y de la 
actividad artesanal e industrial. ( Luj6n Muftoz J. Op. cit •• , 
p69. 385-387). 

Comenta solano Y P6rez en Loa "ªl" del aiqlo XVIII que "la 
preaipitaoi6a, illpaoieaoia, pooa uersa y UD d .. aoaooiaiento, . 
cUacnalpable el• la realielael incll9ena, araoterlsan esta p_riaer.¡: ' 
or9aaisaoi6a polltioa-eooa6aioa ele la prodaoia y llaoea qu~ .. éD\; · 
••ta•• abuse ele loa trabajoa·oontiauacloa. y exoaaivo•, exista~ 
-loa tratoa, el llerraje ele oiertoa.eaol•vo• y otra• oiroun•tú~ 
oiaa que iaoielea, ele aoc1o elireotc-, en la cliaainuoi6n el• <·la 
poblaoi6a11 • ( Op. git. plg. 73) · · · · 

suatancial va a ser .. la separaci6n de laf: familias. 

"Al repartir loa pueblo• el• incUoa aoaeo•1 dar eloa y tre• y ouatro 
un puablo elanelo tanto• a uno y tanto• a otro; y ba aoaeaiclo 
llevar la aujer repartiela a UD eapa6o1 y •1 aarido otro y loa 
bijoa otro, ooao d fu .. ea ooobino•"• (De laa Casas. MéJaorial de; 
Remedios, pág. 69). 
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La IGLBIIA DUltAll'l'B La COLOlllA 

La participación de la Iglesia cat6lica en la historia de All6rica 
ae inicia desde el llamado "descubrimiento•. A la altura de la 
Colonia, 6ata ae hab1a constituido en una inatituci6n que apoyaba 
indiscutiblemente (con muy rara• exce:,>eionea) el •i•teaa de 
explotaci6n en contra del indio y en beneficio de la corona y aua 
representantes en tierra• americana~. 

La ba•e idaol6gica de las •encomiendas" estuvo a cargo da la 
Igleaia, aa1 coao las •raduccionea• y el. lineaaiento que poste
riormente tendr1an loa colegio• y universidades en el pa1a. . 

Por otro lado la Iglesia fue una de las principales terratenien
tes de la 6poca, enriqueciéndoaa con al cobro de loa diez~os a 
los ind19enaa, y vali6ndoae de la esclavitud para contar con la 
servidumbre neceaaria. · 

"Al fiul de la Colonia, el prior de auto DoaiDCJOi proteata por 
loa ctaaoa, que le bablan ooaaionado la libertad de eoo eaolavoa 
que 1 le91timeDte poHla .. •" ( IEPALi\. cuatemala. un fyt¡yro"' 
pr6ximo. p69. 45). 
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LOS MlHOllEROS 

Junto con los conquistadores espafloles llegan a Amlrica, loa 
religiosos, quienes bendec1an cada batalla, masacre y arrasa
miento que se realizaba en nombre del Rey de Eapafta y de Dios. 

Loa religiosos o misioneros serian loa responsables de lograr 
sobre todo el dominio ideol6gico y conquista espiritual de la 
poblaci6n nativa, usando para ello diversos métodos, desde la 
dulzura hasta loa castigos f1aicoa más crueles; todos depend1a da 
la concapci6n hu•ana, moral y reli9iosa de cada una de lea 
6rdenes. 

Los misioneros también entraron en la misma dinámica da explota
ción del conquistador sobre el indio e hicieron sus riquezas a 
base del trabajo de loa nativos guatemaltecos. · 

La organizaci6n de los primeros conventos al inicio del periodo 
colonial estuvo a cargo del Lic. Francisco Marroqu1n quien lleg6 
con Pedro de Alvarado a Guatemala en el afto de 1531. 

El primer convento que hubo en la ciudad de Guatemala llamada 
entonces Santiago de los Caballeros de Guatemala, fue el de santo 
Domingo cuya fundaci6n se inicia en 1529 y se termina aftos mas 
tarde. 

Posteriormente a éste se: fundan otros conventos y se instalan en 
ellos también nuevas órdenes religiosas como convento y Orden de 
San Francisco; Convento y orden de los Aqustinos; convento y 
orden de los Mercedarios; Religiosos de San Juan de Dios, orden 
de Nuestra Sei\ora de Belén y .la Compaftla de JesQs. 

Al inicio de la Colonia las órdenes más importantes tanto numtri
caaente como por su acci6n e ingerencia en el desarrollo pol1ti
co, econ6mico, educativo y social fueron los dominicos y loa 
franciscanos, entre quienes exist1a una disputa ideolóqica y de 
poder. Al respecto Ram6n A. Salazar dice: 

"B• bien sabido qua estas 6rdeaea vivieron en perpetuo anta9onia
mo en Europa durante loa Qltiaoa siglos de la Zdad Media ••• C ) 
••• La lucba fue ruda y tenas, y al paa•r a aalriaa ni unos ni 
otros babian olvidado sus antivuo• ~ancores, aual¡U• a decir 
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verdall la oauaa de la dlvia16n de ubaa flrd•n•• •n Aa6rloa, ya no 
fueron la• dootrlna• filoa6fiaaa, •ino cueation•• d• lin;Ul•tiaa 
y apreoiaolon•• aobr• •l a6todo de atraor a lo• indio• al redil 
oriatlano, y oonqulatarl•• para la Igleoia. 

116• no aonaiatlan unioaaent• en ••t•• oueatione• de la lengua el 
aotivo d• deaaauerdo.... crelan lo• do11inlooa oon el infatigable 
La• C•••• a la aabeaa que la oonquiata debla bao•r•• por .. dio• 
paolfiooa y bUllaDitarioa; y loa franoiaoanoa oapltanaado• por 
Kotolinia no •• oponlan a que •• bioi••• u.o 11• la eapada para 
aoaeter a lo• id6latra• a la ley d• Dio•" (Salazar, Ram6n A. 
Historia del Desenyolyimiento Intelectual en Guatemala. p69. 161-
164). 

Como ya ae mencion6 anteriormente las misiones, aparta da su 
interls evangelizador, tuvieron tambi6n uno no manoa importante 
como lo fue al econ6mico. 

"La• aiaion•• evangell•alloraa, •i ~i•n llevaron a oalM> una labor 
oulturiaaclora dentro de loa pueblo• aborigen••• no•• quedaron'• 
la ••9• en lo toaante a l•• enooalendaa y repartiaientoa1 LO• 
oonventoa tenlan aaignalla UD k•• 11• esplotaoi6a en la c¡Ue 
deaplegabaa au actividad oon aiailarea aitodoa. La re•i•t•noia 
aatural que oponlan loa inlllo• a adaitlr l• nueva reli9i6a·, 
llevalla por loa oonquiatallorea, era penada oon la r•duooi6a a la·· 
••olavitull, oOllO loaanda la Raal C64ula del 1t da iaarao 11• 1113, 
que ••tableo• que lo• indio• que •• r••i•tan a reoibir a lo•' 
evan9eliaaclorea, •••n aoaeti4o• a la ••olavit11d11:. 

(Gonz6lez Orellana, Carlos. op. cit. p!g. 44). 

"La voa llA• podero•a en ll•f•n•• d• lo• inclioa ••li6 4• la orden 
reli9ioaa el• Santo Doaingo. B• de notar•• que no ••116 el• 
cualquier or4•n reli9ioaa, •ino praoiaaaente 4• aquella que •• 
hallaba llA• vlnaula4a al trono ele ••paila y 116• ideatif 1aa4a oon 
loa int•r•••• de la oorona ••• 

Al fundar•• el con••jo Real y aupr .. o de la In4ia• (agoato 11• 
1525), organlaao aapeolfioo para el gobierno de 1•• colonia• en 
la aetrApoli, au pria•r pr••id•nte fundador y organiaador fue el 
propio l'ray aarola de Loaiaa. Bl General d• la polleroaa orden 11• 
prediaaáor•• era boabr• de oonfian•a del .. perador y la orden 
•i•aa era una iaportant• fuer•• polltioa aliada de la corona. 

B•• •• el ver4a4ero aotivo -la oauaa eoon6mioa profunda- d• cau• 
loa lloainioo• fueran loa oaapeone• en la luoba por aaoar a lo• 
in41genaa el• la garra de lo• aonquiataclor•• y primero• colono• 
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I•••) La 4efenaa que loa 4ominiooa haalaD 4e loa iD4ioa era, en 
el fon4o, la 4efenaa 4e lo• intere•e• 4e la aonarqula enrrenta4a 
a la voraoi4a4 4e oonquiata4orea y oolono•"• (Martlnez PelAez, s. 
op. cit. pág. 68-69). 

Sa explica por asta raz6n que "Fray Bartolom6 de las Casas -y 
antes que él otros, como Fray Antonio de Montesinos- se atrevie
ron a gritar a los cuatro vientos, en el pOlpito y en sus fogoso& 
escritos, que la conquista era injusta, que Espafta carecla de 
derechos para despojar y esclavizar a los indios, y qua al rey •• 
estaba condenando con los robos y crlmenes que ae haclan a su 
sombra. Tan atrevidas acusaciones hubieran podido costarla la 
vida al fraile y bajo otras circunstancias nadie se hubiera 
atrevido a hablar asl. Pero en aquel momento la monarqula 
espaftola necesitaba hombres que hablasen en esa tono. 

Ea muy digno da notarse que, junto a los argumentos taol6gicos, 
jurldicos y morales que el fraile esgrimla, y junto a sus atrevi
das palabras contra los derechos de Espafta para esclavizar a loa 
indios, siempre figur6 el argumento, acertado y poderoa1aimo, de 
que la Corona se perjudica en lo econ6mico al permitir los abusos 
de loa conquistadoras. · 

• 
•Aqul como en todos los casos en que anda de por medio la explo
taci6n, las teorlas morales y jurldicas s6lo fueron ropi!rje 
ideol6gico de una pugna que se libr6 en torno a inter.eses mate-
riales". <.ll:Wam· p6g. 72). · 

La iglesia como instituci6n qued6 representada por las 6rdenea 
religiosas. En el caso que nos ocupa las m68 relevantes fueron 
las da los dominicos y franciscanos y aftos maa tarde la compaftla 
de JeaOs, m6a conocida como la orden de los jesuitas. 

Estas 6rdenes jugaron un importantlsimo papel en la polltica, en 
la economla y en general en el desarrollo que se fue dando 
durante la época colonial y también en o~ros periodos hiat6ricos 
de la vida de Guatemala. 

La Iglesia coadyuvó en todo momento a la implantacl6n del nuevo 
régimen polltico, econ6mico y social, impuesto a los nativos con 
mucha crueldad, al servicio por supuesto de la corona espaftola y 
los conquistadores, ya que todo aquello que defendlan para la 
monarqula también en un momento dado iba en beneficio del con
quistador y luego del criollo (descendiente de los conquistadores 
y primeros colonizadores). 
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El criollo tenla una posici6n variada frente a los religiosos, 
dependiendo de qu6 tanto afectaba a sus intereses las denuncias 
y/o reformas que los religiosos planteaban~ un testimonio de 
ello lo tenemos en lo mencionado por Severo Martlnez: 

••• "La poaio:l.6n del ariollo frente a la labor de loa frailea 
venia 4eteraina4a, en Gef:l.n:l.tiva, por lo que aquella labor 
aign:l.f:l.oaba para loa :l.nt•r•••• eaon6a:l.coa de la al••• terrate
niente ( ••• ) Al oonaiderar a loa dominiaoa como protagoniataa de 
la defenaa del indio, coao propu9nadorea de la• grande• reformaa, 
l• reaultan (al criollo) deoididaaut• odioaoa J' no deaaproveoban 
niDIJUDB oportunidad para demoatrlraeloa. au profunda averai6n 
reoae principalaente aobre fray 8artolom6 de laa Ca•••••" 
(Ibidem. pAg. 101), 

"•ero •l aaao •• que loa dOllinicoa, al aiao . ti•r: que r .. 1:1.sa
ban la vr•n obra d• abolir l• ••olavitud del ind o, •• dieron • 
la tarea -que era parte ••enoial del 9ran plan- d• organiaar loa 
pueblos de indio•. •orqu• la esclavitud babia oauado una 
di•p•rai6n que era grave obatloulo para la reor9anisaai6n d• l . .,.> · 
Colonia. llUobo• ln4ioa vivlan en 1•• baoiendaa d• au• ..-:: · 
auoboa otroa andaban bu7endo, retirado:1 en aonta6a• y lutii'feli :. 
r .. otoa; y otro• peraaneolan •n la aada de loa anti911oa pdbradóa 
prebiaplniooa ••• 11 (Ibidem. pAg.102) • 

• • • ·"•n ••ta eaorae labor, que •• llam6 reducci6n de indioa, · 
jugaron un papel laportantlalao loa frai. lH de la orden de santo 
Doaingo. Silo• fueron lo• oaapaonea de ••ta realisaoi6n, qua· 
fue, en definitiva, el r ... te de la 9ran tranaformaoi6n oourrida 
en la• ooloni•• de indioa, vinieron a ~•r •l punto de apoyo d• 
todo •l aiat... eoon6a:l.oo que •• eatruotur6 a partir de aquel 
periodo. Lo cual c¡ui•r• deoir que lo• terrateniente• y encomen
dero• oriolloa, deacendient•• J b•r•d•ro• de aquello• "lobo•" a 
quien•• lo• d011iniooa deapojaron d• aua eaolavoa, vinieron a aer, 
a la larga, deudor•• d• lo• doainiooa1 la reduoci6n 9arantis6 •1 
cobro re911lar d• loa tributo• de loa ancC>menderoa y la diaponibi
lidad de uno de obra para loa turratenient••" (l.12JJSu, pAg. 
103). 

como vemos a través de la narraci6n de todos estos.hechos, queda 
claramente demostrada la participaci6n de la Iglesia en este 
periodo de la historia guatemalteca, cuya misi6n no fue Gnicamen
te la de evangelizar y convertir al cristianismo a los nativos, 
sino también con su car6cter poHtico y económico, ayudar a 
través de la idaologizaci6n y la ccci6n; a la construcci6n de 
nuevas instituciones coloniales, jugando para ello un papel 
determinante la labor educativa que desempeftaron. 
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Co•o se verA más adelante el aspecto educativo también coadyuvar& 
al mantenimiento y acentuaci6n de la divisi6n de clases, ya que 
a los grandes grupos de poblaci6n nativa loa evangelizadorea 
Onicamente trataron de castellanizarlos, en algunos casos lea 
enseftaron a leer y escribir y en otros casos oficios manuales de 
los cuales loa religiosos también pudleron obtener beneficio 
econ6mico. 

Algunos nobles indlgenaa tuvieron acceso a una aducaci6n mla 
completa, pero también fueron contados los casos y loa coloniza
dores tenlan como finalidad utilizar a catas personas, para que 
asl la explotaci6n de la gran poblaci6n indl9ena fuera 1116& f6cil 
y encubierta. 

A este respecto J. A. Villacorta moncic.na ••• "ele ves •D ouaDclo 
aur9la •196n iDcllo que por mu inteli9encia clesoollalNa entre loa 
4811Aa y atD oompetla aon loa propias eapa6olea, aobre tocio •D 
aauntos rel19loaoa, tanto que ae cliotuon cliapoaloionea para 
eatableoer OOllO alternativa au ln9reao a loa convento• qu11: 
exiat:lan en la caplt:anla General .. •" (Villacorta J .A. PrehiatQ•i' 
ria e Historia'Antigua de Guatemala, pl9. 242). 

La mayor parte de la obra educativa que realizaron los r~Ügtoaoa 
durante la Colonia la destinaron a loo eapaftoles y. criollos, 
organizando para asta prop6aito escuelas y colegios hasta llegar 
a la fundaci6n da la 111lxi111a casa de estudios, la Univeraidad de 
San Carlos da Borromeo. 

Aparte de los dominicos y los frunciscanoa, los jesuitas ae 
dedicaron principalmente a la educaci6n que en un principio tuvo 
un carlctar mis popular, destinado a espaftoles y criollos pobres, 
pero poco a poco se fue cerrando, tornándose en una educación 
elitista, Onicamente para personas ~ue pudieran pagar las cuotas 
que solicitaban por proporcionar el servicio educativo. 

Este tema sera abordado con mis det~lle en el capitulo de educa
ci6n que se desarrollará poateriorm~nte. 
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LA JIOBLACIOll IllDJGBllA DURMl'l'B LA COLOllIA 

Abordar el tema de la poblaci6n indtgena durante la Colonia, nos 
plantea el problema de la iapoaibilidad de dar cifras exactas, 
debido a la infidelidad de las fuentes. Los censos estudiados 
responden a criterios heteroglneos y por lo tanto noa dan resul
tados de una poblaci6n estimada con criterios distintos. 

SegQn datos proporcionados por Solano y P6rez en su obra I&a 
mayas dal siglo XVIII, la poblaci6n parti6 de un punto, suponien
do que conoci6 un momento 6ptimo de recursos y que se hall6 bien 
aliaentada y con buenas disponibilidades, con unos 300 mil 
habitantes para 1523 (aQn cuando eaa cifra sea, a todas luces, 
exagerada por la situaci6n de intensa guerra intertribol y los 
efectos de enfermedades y crisis agr1colas). 

El efecto cataatr6fico de 1524, por la mortandad de la mayor 
parte de la poblaci6n joven, redujo su crecimiento el que •• 
acus6 en el censo de 1548, aituaci6n agravada en loa finales del 
siglo XVI, para irse reponiendo a partir de 1600. A partir de 
este mo•ento el crecimiento del indl9ena se hizo eficaz alcanzan
do en 1689 un nivel iguar al de loa tiempos inmediatamente 
anteriores a la conquista. 

A lo largo del siglo XVII se logr6 una cierta estabiÍidad en la 
poblaci6n, superando la mortandad que implic6 la conquista en las 
batallas; epidemias, malas cosechas, plagas en loa cultivos y en 
el ganado, sublevaciones y revueltas, guerras, cambios forzados 
de residencia, as! como al aliviarse mlniaamente el decaimiento 
moral del· indio • 

. Para el siglo XVIII se dio un crecimiento de1109r6fico general 
enriquecido grandeaente por el mestizaje, aunque a la altura del 
illtimo tercio de este siglo se observó una baja de población 
producida por fenómenos naturales (alteraciones en el clima, 
terremotos, plagas, epidemias, etc.). 

El crecimiento de la poblaci6n guatemalteca durante este periodo 
no llev6 un ritmo rectillneo, sino que acus6 un sinuosismo, un 
movimiento de vaivén determinado por una serie de factores socia
les, econ6micos, geográficos, hist6ricos, climáticos y pollticos, 
de lo que son un reflejo fiel los datos siguientasa 
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1524 300,000 habitantes indios 
1550 157, ooo (menos la Verapaz) 
1572 148,000 habitantes indios 
1604 195,000 
1624 216,000 
1681 250,000 
1689 280,000 
1750 310,000 
1768 265,000 
1778 253,242 
1779 233,000 
1800 338,000 
1802 365,000 
1811 352,000 

(Solano y P6rez Lila. Los 11ay11 del siglg xyr¡. plg. 183-184). 
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PAllORAJIA BDUCA~lVO GBllBRAL 

La situaci6n educativa durante la Colonia, fue fiel reflejo de la 
organizaci6n polltica, social y religiosa predominante en ese 
periodo hist6rico. 

La educaci6n se caracterizó por ser eminentemente religiosa, 
puesto que la Iglesia era responsable de dirigirla e impartirla. 
Estaba destinada a la clase dominante representada en ese enton
ces por los encomenderos, la aristocracia y el clero. 

Los objetivos educativos 16gicamente eran dictados por la clase 
en el poder, por lo tanto la escuela estaba a su servicio y se 
convertla en instrumento de represi6n. la metodologla utilizada 
por los espaftoles en la enseftanza, en nada respetaba la persona
lidad del educando. Ademas era muy dr&stica y cruel. 

A pasar de que en Europa por esa épocu se empezaron a gestar 
movimientos reformadores en todos los aspectos de la ciencia y 
por lo tanto educativos, loa eapaftolas en América, mantuvieron la 
enaeftanza fuera de la realidad y del desarrollo cientlf ico. 

se puede decir qua la avoluci6n de la organización educativa 
durante la Colonia, fue muy lenta, sobre todo en los dos primeros 
siglos, notándose un mayor avance durante la segunda mitad del 
siglo XIX. 

En cuanto a las escuelas se puede decir que se fundaron muy 
pocas, y el nQmero de niftos que asistla a ellas ara muy reducido, 
ya que como es de suponerse s6lo podían ~sistir los hijos de los 

peninsulares. A este respecto seflala Bienvenido Jim6nez que 
para principios del afto 1800, exist1an en todo el reino de 
Guateaala, tres escuelas especificas da primeras letras: La 
Escuela de san Casiano y la de San J•>s6 calasana, fundadas por el 
arzobispo Francos y Monroy, y la escuela del Convento de Belén, 
fundada por el hermano Pedro de Betancour. (Jim6nez B. Ec1ucaci6n 
Rural en Guatemala. p6g.22). 

Durante el siglo XVIII se cre6 como una de las instituciones m6a 
importantes, la Universidad de San Carlos de Guatemala, as1 como 
el Colegio Tridentino, el colegio de San Lucas de los Jesuitas, 
el colegio de santo Tomás de Aquino, todos ellos del nivel medio •. 
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A pesar de haber surgido las instituciones mencionada•, A•tas 
nunca estuvieron destinadas a los grupos mayoritarios de la 
poblaci6n, conformada por mestizos y grandes masas indlgenas, 
quienes se mantuvieron al margen de esta cultura. 

"La• al•••• cloainant•• no enoontrabaa ninlJWUl ras6n para inatnir 
a au• explota4oa, ya que ••c¡4a su aonoepoi6n 1• ou1turisaoi6D en 
naela .. jorarla loa trallajo• el• la tierra, ele las aiaaa o 1•• 
aotiviclael•• cleriv•cl•• el•l aoaeroio. Vor •1 oontrario, la aayor 
parte el• veo•• •• oponlan a que loa indios •• oulturisaran" 
(González Orellana. Op. cit. pág. 70). 

Se puede decir que durante la Colonia, las oportunidades aducati• 
vas para los grandes sectores de la población, mestizos y •obre 
todo indlgena, fueron casi nulas. Quienes pudieron desarrollar•• 
fueron loa eapaftoles y criollos, que ostentaban entonce• el podar 
politic~ y econ6mico, · 
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BDUCACJ:Oll J:llDJ:Gm 

"Laetiaoao .. tado d• iaalvlllclad . "i ', 
9roeera eneebnsa en que ee ballU• ... 4\ • 

al pareoer loe veaoe ndoe, vroeerol(;~1f · 
lnolvll••· • • en u alerto ableao de ·vroeeri( , 

lvnoruaia, ori9en reOUlldo·de la· 
euperetlal6n y de loe reato• de ldolatrSa, 

qua a peear.de loe eefuersoe que ee 
laall b•abo pera extirparlo• por nueetroe 

.. yoree, beaoe vieto aon el .. yor dolor 
aoneervaree baeta nueetroec11ae ..... 

11una eoluai6n eerS.a orear aolqioe para 
lo• nlloe indio• en dunde fueran internadoe, 

eeparadoe totalaenta de eua padree 7 
aoaunidadee aprandl•ndo lae arte• 

aonvenientee, polltlaa 7 doatrina arietiana1 
7 de otra .. nera eieapr• eor&D illdioe ivnorantee, 

ateleta• • inaapao•• para aoea lnleD& •lVUDA••• 
ituee por eete ••dio ee extinvairlan la• . 

aala• aoetuabree, lengua• y aan el nollbre d• indio•···" 
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"DUrante la Colonia ••i•tieron divar•o• pro9rua• educativo• 
dedicado• a lo• peninaular••• a la pob1aci6n criolla y auy 
raramente a la •••ti••· Lo• 9randaa •actor•• indl9ena• no a61o 
perdieron aua forma• educativa• y cultural•• tradicional••• •ino 
que no 9oaaron de la• nuevaa, becbo a9rftvado por la repre•i6n a 
aua creencias reli9io•a• y cultural••" (González orellana • .cm... 
&ll.L. pág. 7) • 

Abordar el tema de la educación indtqena en Guatemala nos lleva 
forzosamente a tocar el relativo a la cristianizaci6n y castella
nizaci6n del indio, ya que estos fueron los dos ejes centralea en 
torno a los cuales se planificaron y realizaron las actividades 
educativas en la Apoca. · 

Los proyectos que se elaboraron para los ind1genas giraban en 
torno a disposiciones reales o a benefactores que se compadecian 
de la situación que estaba viviendo el indio. Por lo tanto el 
carácter de estos esfuerzos no dej6 de ser paternali•ta e indoc
trinador. 

Reafirmamos que la cristianizaci6n fue el objetivo centra"! de la 
educación durante la Colonia. E:> preciso recordar que los 
primeros reliqiosos que llegaron a A1116rica, ven!an fundamental
mente a comunicar a los naturales la fe cristiana ya · que al 
suprimir sus creencias paganas, ganaban m6s sQl:>ditos a la Corona, 
y pod!an sacar mejor partido de un pueblo sin ralees religiosas 
propias, sin fuerza moral interna. 

Respecto a la enseftanza de los misioneros, transcribimos las 
siguientes citas a manera de crear una imagen de la situación de 
la doctrina. 

sabido es ya que la intención educativa de los misioneros se 
concretó en la qran mayorla de casos a la enseftanza de la doctri
na cristiana. Respecto a la .ensefianza diaria de la misma, 
algunos curas indican el procedimiento que usaban. 

"Lo• indio• fiscal•• en·presencia del maeatro de doctrina caati• 
9an a lo• indi•uelo• que no vienen a ella dlndol•• ••i• aaote• en 
la• espalda• y a la• indi•U•l•• loa mismo• pero •obre la ropa por 
decencia" (Testimonio Iztapa. Citado en Garc1a Moveros. fQJüA: 
ci6n y estado sociorreligioso de la Diócesis de Guatemala en el 
último tercio del siglo XVIII. pág. 82). 
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"Co•tanllo 9ranll•• trabajo• •1 c¡u• lo• pallr•• envlen a •u• bl:lo•, 
pu•• babl•nllo al• de c¡u:l.n:l.ento• p&rvulo• apena• oaurren olento a 
o1r la expUoao:l.6n 11•1 Ha••tro cotilllanaaent•". (Testimonio 
Chichicastenango. Citado en Garcia Aftoveros. op. cit. p4g. 83). 

Por otro lado Cort6z y Larraz nos indica lo que aprenden lo• 
niftos acerca de la doctrina cristina y el modo seguido en dicha 
enseftanza. 

"Lo ciu• tollo• saben 11• l• llootrlna cristiana •• un formulario 
breve 11• lo• aini•t•rlo• 11• la ~rlnlllall, 11Doanaaol6n y lluoarl•• 
tia; pero nada d• la fe, eaperansa y caridad, ni d• 1•• diapoai• 
clones nece•ariaa para una buen conf•ai6n. B•to •• lo c¡ue saben 
lo• ciu• van a la ••cuela" (Ibidem. pág. 87). 

"Yo creo c¡ue aprenll•n esta• co•a• loa nltlo•, porc¡ue •• la• 
••••lian cantando y porc¡ue au ••••liansa •• reduce a e•tar caaAnto 
la• oraclone• aucba• bora• calla d1a; pero •in a6tollo y sin 
•xpliaaol6n de a&Dera ciu• lo• ri•cale• y lo• c¡ue •• llioen ..... ~ 
tro• de ••cuela, COD1Jr•9an lo• nillo• y niliaa, u tal•• lloras. 11•.· ·',· · 
la aaaana y tarde tOdoa lo• d1a• y e•tando oon9regado. coalensa~: · 
el aa••tro cantando todo fiel cristiana, re•ponden lo• al•o• · · · 
nl6oa y •D •1 ai8llO tono tOdo lo c¡ue •• llaaa texto de la dootri• 
na, y en conoluyendo c¡ue suele durar do• lloras, cantan .el Alabaclo 
y aoab6a• la ••ouela, la expllcacl6n y la en•ellansa ••• pero en 
dejando de aer (cuanllo lo• n:l.llo• abandonan la ••ouela) ni resan, 
ni cantan, con lo que a pooo• 111a• tampoco c¡ueila ••orla ••• 11 

(Ibidam. p4g. 193-194) 

En cuanto a la castellanizaci6n -otro da los ajes centrales de la 
educación durante la Colonia• la Corona tuvo razonas muy podero
sas para implantarla en la poblaci6n india, dado qua la empreaa 
colonial no podia circunscribirse a una mera explotaci6n econ6mi• 
ca, sino que tenia la ambici6n de imponer en las Am6ricaa la 
cultura y civilizaci6n occidental europea dentro da la modalidad 
espaftola. 

Las intenciones eran que los indios pensaran y actuaran como 
colonizadores, es decir, sustituyendo su cultura por otra. 
Dejando de ser indios, podrian convertirse en sQbditos perfecto• 
de la corona; los espaftoles querian que fueran eapaftoles. Para 
realizar esta enorme tarea de aculturaci6n nada mejor qua intro
ducir el instrumento por excelencia de las culturas, al idioma. 

se argumentaba qua babia razones muy importantes tanto para los 
espaftoles como para loa indios a favor del aprendizaje del. 
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castellano: La·referida a la cUlturaci6n del indio por parte de 
los espaftoles (conversi6n al cristianismo; ;polltica y costumbre• 
de los conquistadores) y aquellas que traerlan ventajas a loa 
intereses de los indios (comercio, .administración de la justi
cia). Sin embar90 las disposiciones de la Corona en torno a la 
castellanización no cumplieron como era de esperarse ya qua los 
misioneros -responsables da la tarea- desde ·un principio se 
encontraron con un dilema: o aprender las lenguas indl9enas y 
predicarlas el evangelio en su propia lenc3ua; o tratar de.· qua 
estos aprendieran al castellano y de esta manera pudieran· ser 
adoctrinados. 

La ·elección da loa frailea, a pesar de las pt'esionea de la 
Corona, fue la de tomar al camino que ello~ velan m6s corto para 
la.converaión de los indlgenas: apren~ar aus propias lenguas y 
publi~ar catecismos de doctrina cristiana, t¡»ien eri su propia. 
len9lía, bien a través da slmbolos acomodados a· .sus culturas. 

A finales del siglo XVII Fuentes y Guzmán, hi~toriador de la 
época, comenta qua a peaar da una real cédula 'da· 11593, no se 
habla hacho pr6cticamante nada en cuanto a ha aacualas· para 
indios, fuera de las tradicionales escuelas da anseftanza·. que 
aollan existir en las parroquias y cuya finalidad·era la memori• 
zaci6n de la doctrina criat.iana. Por lo tanto anta la preocupa
ción por .falta de escuelas para indios, a partir de •;lª:'11egunda 
mitad del siglo XVIII la corona multiplica las ·cédulas realea 
ordenando que en loa pueblos de indios se crean escuelas para el 
aprendizaje del castellano. 

Al respecto transcribimos las cédulas que consideramos represen
tativas y qua localizamos en el Archivo General da la Nación da 
M6xico, D.F. 

"In J.775 •• aanda que - loa pueblo• y barrio• de indio• •• 
eatableaaan eaauelaa de priaera• letraa1. loa auras aonteatan que 
no bay aul!iaientea bien•• de la oomunlGad para pa9ar a loa 
aaeatroa y que bable que aonforaarae aon qu• •• siCJUleran oaupan
do lo• fiaaalea y aaarlatanes". (At.31, exp. 2202.,,, leg 2642). 

"Bn 1776 una nueva a6dula real exi9-." n funden eaaualaa de ca11.te,.. 
llano y que H pague al aaeatro ao~ 1·0~ bienes de lli.' aomuni.,~!l ·.~ 
se busquen otro11 arbitrios". (Al. ·li, exp 8219, le9. 394). · 

! 
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"Bl 22 ele junio el• 1771, •l Wl•aal 4• 1• Aucllencla, urt• •• cien 
o\lllpllalento a la• a6clula• real•• el• 10 ele .. r•o clcl 1770, 11 el• 
noviembre el• 1771, lt el• novl.mbr• ele 177t y 11 el• febrero el• 
1771, laa cnaal•• eatabl•c•n •• funden eaouel•• el• lcllo.a oa•t•• 
llano en tocio• lo• puablo• el• lncllo~ a costa el• loa bien•• el• la 
COllUD:l4acl"• (Al. 23 1 le9. 4632, fol. 47). 

"BD 1771 •• in••rta UD• aeal »rovls16D •obre •1 oumpllalento el• 1•• cll•poalolon•• relativa• a la fun4aoi6D ele ••ou•l•• el• lncllo• 
para la •D••6anaa clel lclloaa caatellano". (Al. 24, exp. 55282, 
lego. 6090). 

11BD 1771 •• cllrl9Ha una aul »rovid6n a lo• alaalclH Myor•• el• 
laoatep6'¡11H, Cblaaltenan90, 80101', 'lotonlaap&n, QU•taalt•DaDCJO 
y Buobltep"&u•• para que 1n4lc¡uen a loa ouraa la oonvenl•Dola el• 
la ••••6an•• el• la l•DCJUa aaatellana a lo• incllo•"• (Al. 31, exp. 
39865, la9. 4658). 

En ••• aisao afto el corregidor de Cbiquiaula informa 
"qu• la• ••ouel•• el• prla•r•• letra• parci 10• incllo• no pr09reau 
cleblclo a la falta el• permonaa H~n•a• para aae•troa y a la 
pobr••• el• loa fonclo• el• 1•• ooauni4acl••"· (Al. 31, exp. 51316, 
leg. 5921). 

"Bn 11•• un lnfona• 4•1 alaalcl• aayor el• aoneoute lncllaa q1ae •• 
•u :turl•clloo16n babia ao eaouel•• para la •n••lansa· cl•l aa•t•lla• 
no". (Al. 31, axp. 5696, lag. 258). 

"BD 1781 •• orcleu que lo• blenH 4• 1•• ooaunl4a4•• 4• lo• 
pueblo• sean lnar•snta4o• por aacllo ele •iellbraa, con cuyo 
prOcluoto •• creen y aoatn9an eaoualaa para la enae6ansa 4•1 
lclloaa aaatellano". (Al, 31, exp. 4079, leg. 201). 

"BD 1794 loa lncll9•u• clel pueblo el• .Toootln •• -otinan contra 
el •••tro el• la ••OU•l• ele prlaera• letra•"• (Al. 31, axp. 
46620, lag. 5444). 

A pesar de la• ordenanzas reales las escuelas de fndios para el 
aprendizaje del idioma castellano fueron un fracaso, no solamente 
en cuanto a su creaci6n, sino también a su funcionamiento. No 
109raron prosperar ni funcionar durante el periodo colonial, a 
pesar de los esfuerzos de la corona. 
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Las causas que se consideran contribuy1.:ron a ese .fracaso son: 

a) Oposici6n de los indios: 

Al castellanizarse los indios no iban a dejar de ser 
explotados econ6micamente ni t~mpoco iban a suprimirse los 
tributos y repartimientos, por lo qua las motivaciones eran 
pocas si no es que nulas. Puede presumirse que los indios 
se oponlan a la instauraci6n de escuelas en sus pueblos por 
dos razones: 

- ideológica 
- econ6mica. 

Por un lado un rechazo ideológico a transculturizarse, por 
otro, la negativa a tener ·que cargar con las· res
ponsabilidades econ6micas que suponla el pago al maestro y 
la pirdida del trabajo de sus hijos en el campo. 

"•ort¡Ue •• auaba la aiaeria 4• loa inclios y no tienen 
4• clone!• eabar IUUlO para pa9ar a loa aaestros ••• (Tes
timonio de Nebaj). 

llO la ba babiclo ni la bay C•sauela) en este curato a 
aauaa de la auaba pobresa d• loa inclioa que no tienen 
ni aon que pa9ar, aon que mantener al maestro ••• (Tes
timonio de Tacuilula) • 

•o la bay porque •• alsaron cleapuia 4• un allo que tenla 
una eaauela auy lucida y aprovechada. Las rason•s que 
no bay aon que aalarear al aaastro, que no tiene con 
quien trabajar, que su• bijos los ayudan, filie auidan a 
sus beraanito• cbiaos aientras las madres lavan, aue
len, b:llan, que los asotan, que no les entran las 
letras, que se huirln y ail otra• exauaaa ••• " (Testimo
nio san Pablo Jocopilas) 

(Garcla Aftoveros. Op.cit. p69. 78-79.) 

b) Funcionamiento de las escuelas: 

La mayorla de las escuelas no eran otra cosa sino escuelas 
de aprendizaje de· la doctrina cristiana. cuando los indios 
no podlan eludir la fundaci6n de la escuela, se contentaban 
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con enviar un m1nimo de niftoa, que se iban rotando por aftos, 
por lo que loa afectos da aprendizaje eran nulos. Las 
escuelas ade•6• no poae1an Qtiles para la enaeftanza. En 
algunas escuelas, cuidaban los principales da que un 
reducido nGmero de niftoa aprendieran las funa.ionea de 
••estro de coro para determinada• actividades religiosas, 
as1 como el que dos o tres niftos aprendieran a leer y 
escribir al castellano para que lea sirvieran como escri
banos a sus comunidades. (Ibidem. p&g. 69). 

c) Problemas de los maestros: 

En pri•era instancia era dif lcil encontrar maestros 
dispuestos a la enaeftanza dado el bajo salario. 
Por otro lado se menciona en varias ocasione• que loa 
maestros se aprovechaban de su situaci6n y obligaban a loa 
alu•noa a realizar a su favor servicios extraordinarios (~e 
lea llevaran agua, lefta, lea cultivaran y desyerbaran sus 
milpas). 

d) contenidos: 

Estos se reduclan pr6cticamente a recitaciones y cantos de 
oraciones y a la doctrina cristiana. · 

Dado lo anterior, no es extrafto que a finales del siglo 
XVIII casi la totalidad de loa indios no solamente ignoraban 
el castellano sino que rechazaban su aprendizaje. 

Durante este periodo, fuera d~ las iniciativas para crear 
escuela• para loa indios con fines da criatianizaci6n
caatellani·zaci6n, merecen especial 111enci6n las escuela• para 
los hijos de los principales o caciquea, destinadas 
estrat69ica11ente a combatir la religi6n da los antiCiJUo• 
aborlgenea, destruyendo sus dioses, creencia• y documentos 
sagrados. 

"La• autor:l.elacle• oolon:l.alea touron algullaa aeel:l.claa tencl:l.ent•• a 
proveer ele ecluoao:l.6n a cletera:l.naelo• grupos :l.nell9enaa, OOllO la• 
laouelaa para loa b:l.joa ele oao:Lc¡uea, que pretenella le9:Lt:l.alsar la 
exiateno:l.a ele las olaaea aoaialea" (Gonz6lez Orellana. op. cit. 
pág. 7-8). 

En ese sentido a la altura de 1777, y como acci6n educativa 
relevante en torno al problema indígena, se crearon doce becas 
para hijos de caciques para que realizaran sus estudios en el 
Colegio Tridentino. 
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Y finalmente, la Universidad de san ·carlos tom6 medida• para la 
aceptación de indios en su plantel. En sus constituciones 
estableció: "Loa indio• cvaaalloa de au njeata4) pue4en y deben 
aer aclaitidoa a .. trioula y 9ra4oa" (GonzUez Orellan.a. Historia 
de la Ec:lycaci6n en Gyatemala. p6g. 104). Lamentablemente •i 
bien la Universidad abr1a sus puertas a los ind1gena•, estos por 
no tener acceso a las escuelas elementales y secundarias, no 
pod1an de ningQn modo, ingresar al plantel un~versitario. 

Se puede decir que el panorama de la educación para la mujer 
ind1gena no era m6s halagUefto. En la segunda mitad del siglo XVI 
exist1a una escuela para niftas indias, (Gonz6lez orellana. 2ll,... 
~ p6g. 105) de la cual no se tienen mayores detall••· 

Las disposiciones reales por su parte, se propon1an dotar de 
posibilidades educativas a la poblaci6n femenina ind1gena y 
mestiza. En la Recopilaci6n de Leyes de 101 Reinos da lH 
Indias. publicado en 1681, se establece que "•eba9an y aonaerven 
caaaa de aea09iaiento en que se arlen las ln4iaa11 , encomendando 
que •con auy partiaular auiclado proaur6ia su aonaervaai6n y .. ~onde 
no laa buviere, se funden y pon9an en ella• ll&troua. de'.:bueu 
vida y exeaplo, para que ae aoaunique •1 fruto de tan lnaena obra 
por toda• laa provincia•"· Siendo uno de 101 fines la caate11a
nizaci6n, se suger1a que se prohibiera el habla en sus lenguas, 
como se expresa en la parte final de esta ordenanza: "QUe pon9an 
auaba a.tenai6n y dilic¡enaia en . enaeiiar a eataa doncellas la 
len9ua eapatlola, y no le• penaitan hablar en lenvu•• .. terma" 
(.llli.dlm. pág. 106). 

En respuesta a las disposiciones reales se crea el Beatario de la 
Orden del Rosario en 1546 y como producto de su labor se consti
tuye la primera casa de recogimiento en donde se educar1an a 
algunas indias "Y se les instruirla un algunos oficios mujeriles" 
(Ibidem. p6g. 108). 

Loa centros destinados a la educación de mujeres ind1genas, se 
denominaron "Casas del Rosario", pues aunque su finalidad primor
dial era la evan9elizaci6n, también impartian alguna• enseftanzas 
como la lectura, escritura y labores de mano. 

En la obra de Bienvenido Jiménez: Ec1ucaci6n Bural en Guatemala, 
encontramos datos sobre la educaci6n para mujeres ind1genas, a 
saber: 
"In •1 afio de lHO exiat1a en san Juan saaateplqu•• un colegio 
para nitlas indi9enas c ••• ) Bate ooleqio era de auaba importancia 
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ya que •• l•• ••••liaba a l•• nila• en •u propia l•DIJUAI tallbl6n 
•• l•• in•tru1a en •l • t-or a Dio•• y •• preparaban t:atoa •obre 
la vida de alvuno• ••atoa, la vida d• criato y otra• oraolon•• 
para la leotura de la• al6a•" (Jiménez B. op. cit. p69. 20-21). 

Bienvenido Jim6nez menciona también la experiencia de un col99io 
para nif\as en Santa catarina Pinulit (sin fecha). "••t• oolec¡io 
••taba •o•t•nlclo por la• labore• 4• aano que l•• propia• alllllDA• 
realisaban y de lo• fruto• clel llu•rto que oultlvaban, ••l ooao ele 
la arian•a de abeja•" Cldmlla.>· So~re esta ••cuela aparte de la 
anterior, no •• cuenta con otra informaci6n. 

Como aporte final por contar con inf.,rmaci6n un poco lllls concreta 
de esas fecha, nos referi111os a 1<1 situaci6n educativa en el 
Oltiao tercio del siglo XVIII. 

En base a loa testimonios recopilados por Cort6z y Larraz, •• 
puede determinar que en los 431 puehlos ~ua coaprend1a la Di6ce
sis de Guatemala, \lnicamente 103 contaban con una escuela para· 
indios, a la que asist1an 3 de cada 300 nil\os ind1genas •.. Es 
preciso hacer notar que.las cifras von imprecisas y aproximadas~ 
debido a la informaci6n poco f iablr. de parte de los curas y d• 
las grandes la9unas a este respecto. 

De las 103 escuela• mencionadas, s6lo en 88 se enseftaba el caste
llano, en 7 se enseftaba solamente la doctrina cristiana, mientra• 
que de las ocho restantes no se tiene información sobre lo• 
contenidos que impart1an. 

En s1nteais, la mayor influencia que recibieron los ind1gena• fue 
la de loa misioneros, quienes ten1an como objetivo principal la 
evan9elizaci6n para 109rar la subyugaci6n de lo• colonizados. 
Algunas veces ensel\aron a leer y escribir a quienes catequizaban, 
hecho que no ocurrió en la 11ayor1a de lus casos. 

"Los grandes sectores de ind1genas, no sólo perdieron sus for111as 
educativas y culturales tradicionales, sino que no gozaron de las 
nuevas ••• " (Gonz6lez Orellana, Op. cit., P6g. 7). 

Hubo intentos por tratar de incorporar al nativo a la cultura 
espal\ola, basados en disposiciones reales que surgieron de las 
propuestas hechas por algunos benefactores, como Fray Batolo1116 de 
las Casas, pero dichos proyectos no trascendieron a la practica. 
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Uno de loa proyecto• m4s importante~ que aa plante6 fue el de la 
caatellanizaci6n de los indios, que hubiera aido un elemento 
valioao en poder de los nativos para lograr penetrar en la 
cultura colonizadora a ir abri6ndoa~ eapacioa en la sociedad que 
•• iba conformando. Paro el eapaftol aprendi6 las lenguas indiaa 
logrando con aato mayor dominio. 

siendo la caatellanizaci6n uno de lo~ pilares fundamantalea de la 
educaci6n en la colonia, la abordamos a continuaci6n. 

1 

1 

1 
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LA CASTBLLAHllACION 

"CUlndo coaens6 nu••tra inatrucci6n. 

11 ootavo ••• d••pul• del d••••tr• ll•CJaron a nu••tra oa•a 
nu••tro• padre• d• santo Doain90, l'ray ••dro anoulo, l'ray Juan de 
Torr••• Lle9aron de Kexicu el la Nono (18-lO•l•S, lo ele febrero 
de HU) C••clro Anculo y •u• ooapalero• bablan Uqaclo a Guat ... -
la en lS•I •on •f•ctivaaente, 7 aaa•• y lS ella•, por tanto, en 
el aavo. ••• cle•pul• clal cl•H•tra) Y noaotro• ooaensaao• a 
recibir la Inatrucci6n el• nueatro• paclr•• ele santo Doain90. 
lntonca• tUlbiln la Doctrina apareoi6 en nuaatra l•nCJU&. llU••· 
tro• padre• l'ray ••dro CAnoulo), l'ray ;ruan Ccl• Torrea), fueron 
lo• priaero• 4111• no• en••l•ron la palabra de Dio•. Ba•ta enton• 
o•• la palabra y loa aanclaaientoa el• Dios no noa eran conooicloa. 
Bablaao• vivido en la• tiniebla• y nadie no• babia bablaclo el• la 
Dootrina da Dio•· Rubo tUlbiln lo• padrea el• san l'ranci•oo, 
•adre Alaaioar, •adra clarico, 4111• no• bablaron con lo• de santo 
Do11in90. Tradujeron en nua•tra lanCJQa la Doctrina,. y fui•o• bien 
pronto in•truido• por ello•"· 

(S/autor. Anales de los Xahil. pág. 153-154). 

Como apuntábamos anteriormente, los nisioneros espaftoles llegaron 
a Guatemala a desarrollar principal11-.ente una labor evangelizado
ra, pero poco a poco se les fue otocgando a trav6• de cédulas o 
mandatos otras responsabilidad en l~ conformaci6n da la sociedad 
colonial, como fue la castallanizaci~n y educaci6n de los indios. 

su actividad fue normada a través de reales cédulas, como las 
encontradas en el Archivo General de la Naci6n en México, D.F. y 
que mencionamos a continuaci6n: 

19 de marzo de 1533. 
Que los indios que resistan a recibir. a los evangelizadores, sean 
sometidos a esclavitud. (Al. 2-4- 15.752. 5.4) 

27 de enero da 1536. 
su Majestad ordena que los indios sean instruidos en las cosas da 
nuestra fe cat6lica y bien tratados. (A-1 2-4 2195- 366) 
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30 de marzo de 1536. 
Su Majestad ordena al Gobernador, al Obispo y a los Prelados de 
las Ordenes reli9iosas de la provincia de Guatemala, que formen 
un proyecto para loqrar la catequizaci6n de los ind19enas (A-1 2-
4. 15.752-43). 

30 de marzo de 1536. 
Ordenando al Gobernador de las provincias de Guatemala, para que 
vele por la educación de los indios (A-1. 2-4-2195-209). 

7 de junio de 1550. 
su Majestad recomienda a los frailes franciscanos que enaeften la 
lengua castellana a los indios (A-1 23-1511-140). 

7 de junio de 1550. 
Su Majestad recomienda a los frailias dominicos que ensefien la 
lengua castellana a los indios (A-1 23-1511-141). 
7 de junio de 1550. 
su Majestad recomienda a los fraileu de San Agustin que enseften 
la lengua castellana a los indios (A-1 23-1511-139). 

AQn no se babia consolidado el régimen colonial y ya· el rey de 
Espafta ordenaba que conjuntamente con el adoctrinamiento crist.ia-·. 
no se ensaftase metódicamente el idioua castellano a los indigenas · 
da Guatemala tal como se evidencia ffn la Real Cédula siguiente: . 

"Bl rey, venerable y 4•voto P. Provincial 4• la or4•n 4• santo 
Doain90, 4• la Provincia de Guatemala. como tenli• enten4i4o 4• 
nuestra volunta4, nos deaean4o en tcdo lo 1¡11• as posible, procu
rar 4• traer a los indios naturalee de estas parte• el oonooi
aiento al oonooiaiento de nuestro Dios, y dar orden en su in•
trucoi6n y conversi6n a nuestra srnta Fe cat61ica y babien4o 
auobaa veo•• praotiaa4o en ellos, uno de los medios principales 
1¡11e ba parecido 1¡11e se 4ebiera tener para consetuir esta obra, y 
baoer en ella •1 fruto flU• deseamos es procurar flU• esas 9antea 
sean bien ensela4aa en nuestra lengua castellana; y que tomen 
nueetra politiaa y buenas costumbres; por1¡11e po1' esta via oon lll&s 
faoilida4 podrian entender y aer doctrinados en las cosas 4e la 
reli9i6n cristiana. B• como loa Reliqioaos de vueat.ra orden, que 
esa tierra residen, tratan 1116• ordinariamente con aaas qentea, e 
conversemos con ellos como personas que entienden en su instruc
ci6n y conversi6n, paree• que loa po4r1an mla buenamente entender 
en enaelar a los diobo• indios la lentu• castellana, que otras 
personas y 1¡11e lo tomarian por la afici6n que les tienen a causa 
de las buenas obras que de ellos reciben. 
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•or ende yo vo• rue90 y enaar90 t;iU• prove&b aoao tocio• lo• 
r•li9io•o• 4• vu••tra orden qua en e•a provincia re•i4en, proou• 
ren por tocia• 1•• vi•• a ellos posi~l••, ele •n••ftar a 108 inclio• 
4• ••a tierra nuestra lengua aaatellana, y en ello pon9an tocio 
cuidado y cl:Lli9enaia aoao oo•a auy primordial y que tanto iapor
te; porque por e:1te aeclio, aoao eat& cl:Laho, pareae que al• 
brev ... nt• ••a• 9ent•• poclrf.an venir al aonoaiaiento ele nueatro 
verclaclero Dio• • 1n•truicloa en laa ao•a• ele nue•t:ra ••, en que 
tanto a ello• ven9a y porque esto •• baga aon a&• reaaclo nolllbra
r•i• per•ona• el• vuestra orclan, que partiaula1:11ente •• oaupen y 
entienctan en eata obra, ain •• ocupen en otra ninc¡una y tengan 
continua r••iclenaia, aoao la deben tener preaeptorea ele ••ta 
aa1i4acl y ••6alen hora• orclinariaa para •llo, a la• aual•• lo• 
inclioa vengan, que no ••arililo a nueat:ro •r••iclente y Oiclorea 4• 
loa Confin•• que para ello• oa cien el favor y aalor neae•arlo. 
ID lo aual 4..&a 4• ouapl:Lr vo• oon la obU9ao:L6n 4• nueat:ra 
santa I'• cat:6l:Loa, aereao• 4• ello• auy ••nicloa. De la villa 4• 
vallacloli4 a 7 41a• 4•1 ••• 4• junio el• 1550 atloa. 

Kaxiaillano. La ae:Lna por aanclaclo 4• au Hajeat:act, •u alt:asa en 
au noabre. .Juan 4• saaano". 
(Raaeaal Antonio Fray. Historia General de las Indias Occiden
tales. 426 Citado por J. Antonio Villacorta. Historia de la 
capitanfa General de Guatemala. p69. 200). 

Reiteramos que a pesar da la insistencia da E•pafta para qua: 
fueran instruidos en la lengua ca•tellana loa natural•• del Nuevo 
continente, esta dispoaici6n no fue acatada, contrariamente, loa 
rali9ioaoa se dieron a la tarea de aprender las diversas lenguas : 
qua se hablaban en territorio guatemalteco. 

Algunos misioneros obraron de buena fe pensando que esa medida 
lea !>eneficiarfa y serla más fAcil al acercamiento y la conver
si6n al cristianismo de los pueblos indios. 

Esta fue la excepci6n, ya qua en la generalidad de las 6rdena• 
religiosas se pens6, qua si loa indios aprend1an el castellano, 
tendr1an en su poder una da las armas mAa importante• para su 
defensa y lograr1an penetrar en todas las esferas da la nueva 
sociedad, desplazando a los espaftoles que en su mayor1a aran 
personas con una cultura y preparaci6n muy escasa, pudiendo en un 
momento determinado perder el poder econ6mico y pol1tico que 
ostentaban como colonizadores. Esta situaci6n no convendr1a a la 
corona ni a los misioneros, sus representantes. 
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"Fray TOllAa <Se la Torre fue •l primer provincial de loa dominico• 
y en l54t .. nd6 que cada dia reuniesen los religioaoa conferencia 
de la lenCJU• da la tierra. Al celebrar capitulo loa dominicos 
aucaaivaaant• diaponan1 qua cada casa escoja al raligioao qua 
••:jor aupiar• la l•nCJUa de au diatrito y la aand• bacar Arta y 
vocabulario dalla, y loa cartapacios enquadarnadoa •• pongan en 
laa libreri•• coauna• para qua todos •• aprovacban dallo (1514)" 

(Herbruger Jr. Alfredo, y D1az Barrios, Eduardo. Método para 
aprender a hablar. leer y escribir en lengua cackchiquel, p6g. 
30). 

"ID general laa 6rdan•• religiosas acordaron qua para predicar o 
acllliniatrar la conf aal6n, loa padrea dablan d• aoatrar antaa au 
conoalaianto da la• l•nCJUaa, circunatancia qua foaant6 a6n aAa la 
coapaaici6n d• laa Artaa, Vocabulario•, cataaiaaoa, oraoionea y 
tratado• d09Mtiooa o pi•••• literaria• fuera da auabaa traduc
cion•• aantando laa ba••• de loa aatudioa linc¡Ulatloo•• 

l'Ua aoatUllbra 7 lay -diaa Ruaaaal-, qua no •• ba diapanaado, qua 
nin!JGD rali9ioao qua viniera da Bapa6a, por antiguo, granda y 
docto qua aaa, confi••• ni predique antas da aaber alCJUn• da laa 
lenguaa daataa provincia•. Y porque no •• queda•• en aolo 
tradici6n •• ordan6 por Acta en el capU.ulo da ciudad aaal, afio 
d• 157&. (confinado por los d• CobAn, 1571; Guataalo.¡ 1580; . 
CobAn, 1512; :r 1acapula, 1593) y eat6 aato tan aaantado, qua ya· 
no •• aanaater aandarlo ni advertirlo da nuevo. ' _, 

Bn fin, la santa Sed• lleg6 a pedir y undar que lo• ancar~~~i:itl>) 
da 1•• alaaa aprendan a su tiaapo :r comprendan bien laa leng\aae 
qua uaan loa pueblos qua han da instruir, :r loe concilio• reao1 ... ·· 
vieron que ae anaafla an los aeminario::s menores :r mayor•• la 
lengua de loe indiganaa da laa respectivas re9ionea, para qua 
daapu6a puedan adlliniatrarlae convani•Dt'tllent• loe eacramentoa11 

(Herbruger y D1az. op. cit. pág. 31). 

Luján Mul'loz al respecto sefiala que durarite la Colonia la pobla
ción ind19ena que aprendió a hablar el Cüstellano fue muy poca a 
pesar que desde 1550 una cédula real orden6 que se le enseftase 
para poder entender y ser doctrinados en las cosas de la religión 
cristiana. Aparte de la resistencia ind1gena como.medida auto
conservadora, sefiala Fuentes y Guzm~n dos causas, cuando afirma 
que las órdenes religiosas jamás acataron tal cédula, prefiriendo 
aprender las lenguas nativas, por el interés de evitar que 
cualquier clérigo que "pudiera entrar a administrarlos; y esto 
no les está de buen cuenta a los reHgios::is 11 • Agrega el cronista 
que, "también a estos miserables indios Reguir1a el provecho de 
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que sin necesitar de intérprete qua tuercen y desfiguran sus 
informes, pudieran ellos por si mismos r·epreaentar sus quejas." 
(Fuentes y Guzm6n, Antonio. Op. cit. 19721:III:138). 

Es preciso advertir que desde el princi¡:•io da la Colonia aQn en 
la conquista como lo demuestra el caso de loa tlaxcaltecas qua 
aco•paftaron a Pedro de Alvarado a Guatemala, el castellano 
significó, para el indio que lo hablaba, un instrumentó da privi
legio, ya que encontraba en la estructur~ colonial una ubicaci6n 
que le permit1a escapar a la encomienda y al trabajo forzado. 

Severo Mart1nez comenta que al estudiar el fen6meno de la perdu
ración de las lenguas, no como un hecho aislado y estltico, sino 
dentro del proceso colonial del indio, se viene a entender que la 
conservación de las mismas respondi6 a las exi9enciaa de la 
confrontaci6n del siervo colonial y de su explotación. En 
efecto; la monarqu1a despachó varias cédulas ordenando que se 
castellanizara a los ind1genas. Le enc~rgó esa labor espacial
mente a los frailes doctrineros, no sólc• por hallarse m6s cerca 
de los indios, sino porque -conviene indicarlo- la importancia 
que la corona le concad1a a la castellanizaci6n radicaba en la 
necesidad de convertir a los nativos al cristianismo, de adoc
trinarlos. Los frailes, empero no castellanizaron a loa indios. 

El monolingUiamo, el uso de la lengua autóctona con desconoci
miento de la lengua oficial del régjmen, eran un grave factor da 
debilidad para al indio, que favorec1a ~n muy diversas formas a 
sus opresores. 

La diversidad da lengua manten1a divididos a los indios entre a1, 
fomentaba localismos, antorpec1a la compactación da su conciencia 
da clase y favorec1a, por aftadidur~, el prop6sito colonial de 
evitar su libre desplazamiento da unos pueblos a otros. 

Bajo el peso da tales realidades, el propósito original da la 
corona de castellanizarlos para poder criatianizarlos -prop6sito 
de conquista espiritual-, logró conciliarse perfectamente con el 
objetivo de los dominadores locales de los indios: fueron adoc
trinados en. sus lenguas, y no se les proporcionó la enorme 
ventaja que hubiera significado para ellos el manejo de la lengua 
oficial. 

El proceso de castellanizaci6n, se desarrolla de dos formas una 
que se podr1a denominar sistemática, realizada por loa religiosos 
en escuelas e iglesias, y otra asistem6tica, la cual se da en el 
intercambio de lenguaje entre el espafiol y el indio. 
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Es necesario seftalar que siempre estuvo presente un factor 
negativo en este proceso y es que aquel que fung1a como educador 
tenia una preparaci6n cultural bastante deficiente, por lo que su 
labor no la pod1a desempeftar optimamente como se hubiera deseado, 
sobre todo en los que reca1a de manera legal esta obligación, 
como fue el caso de los religiosos. 

De acuerdo a loa escritos da Cortés y Larraz, hab1a en ellos una 
gran falta de preparación intelectual, se pod1a notar una inexis
tente formación de estudios da gramAtica y a nivel universitario, 
ademas de qua algunos carec1an de esp1ritu de trabajo, limit4ndo
se apenas a cumplir con sus obligaciones pastorales. 

Esta situación se percibe en la mayor1a de las 6rdenes religio
sas, a excepción de loa jesuitas que se dedicaron mas al trabajo 
de tipo intelectual y alcanzaron gran desarrollo en este aspecto. 

11No siempre eran los frailes dechados de sabidur1a, y llegaban 
muchos que apenas conoc1an algo de ciencias y artes. 

con estos antecedentes, facil as comprender la enorme dificultad 
que babia para qua los ind1genas aprendieran a hablar y/o escri
bir el castellano. 

Lo primero era factible en cierto modo, por cuanto los indios 
encomendaros ten1an trato continuo con sus encomendados, pero por 
la• crueldades que estos comet1an contra ellos y sus familias, 
loa ind19anaa rahu1an las ocasiones de hacerlo, de modo que iban 
aprendiendo el nuevo idioma con suma lentitud y de manera vicia
da, pues sus mismos amos no eran modelo de pulcritud en eso de 
lenguaje. 

Hay sin embargo dos hachos que salvan al sistema colonial y al 
empafto de qua enseftara el castellano a los naturales da Guatema
la, y son: la escritura con signos latinos en idioma quiché y 
cackchiqual de loa dos monumentos literarios de TacpAn Utatlan 
habiAndoaa salvado en esa forma las legendarias tradiciones de la 
raza, qua a6lo as1 pudieron llegar hasta nosotros" 

(Villacorta, J.A. Prehistoria e historia antigua da Guatemala. 
p&g. 202) 



PERIODO INDEPENDIENTE EN GUATEMALA 
(1821 - 1871) 

"La ln4epen4enola 4• 1811 •• el 
triunfo 4• la teala lnaurgant• 

oonaerva4oraa •1 latifua4lo 
ol&aiao que46 lc¡ual, la i9leala 
aoatlnila unilla al eata4o y a la 

••cuela, la ••olavitu4 •• aboli6 
u laa clu4a4ea, paro aontlnu6 

en al campo c ••• ) la eatructura 
y aupraeatruatura·aolonial•• 

apena• al •• reformaron• 

(Edwin Maj1a. Teoría de la Educoci6n Popular. 
p!g.56) 

, . ·-
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MARCO HISTORICO 

El 15 de septiembre de 1821 se firm6 pac1ficamente en Guatemala 
la independencia de las "Provincias Unidas de Centroamérica", lo 
que antes habla constituido la Capitan1a General de Guatemala. 

Desde principios del sic¡lo XVI hasta finííias del siglo XVIII, loa -
intereses fundamentales de loa criollos coincidieron sustan
cialmente con loa da la Corona. Pero a partir del siglo XIX la 
ambici6n de loa terratenientes y la alta burquea1a, cuyo papel 
era el de meros intermediarios, quiso acabar con las limitaciones 
que la corona lea impon1a. 

Esta aituaci6n sustentada con las ideas revolucionarias de 
Francia, la independencia da los Estados Unidos, las campaftas 
emancipadoras de Sim6n Bol1var en el Sur, y el inconfcrm!s~o !el 
ind19ena que nunca se habla doblegado y sequ1a manifestándose a 
través de levantamientos, propici6 la consecuci6n de la indepen~ 
dencia. - --

Si bien el ind1gena ya babia intentado una independenéiá'' e~.-
contra de sus infrahumanas condiciones de vida; dantr()' del 
movimiento independentista sus intereses fueron manipulados y 
orientados a luchar en contra de la Corona, como si ella fuese la 
anica causante de su misera condici6n da vida. 

El protagonista de la independencia fue la oligarqu1a criolla que 
se encontraba limitada en sus ansias de explotaci6n, tanto de los 
ind19enas como de las tierras, as! como de conseguir comerciar 
libremente. La corona espaf\ola mantenía un efectivo monopolio en 
el comercio de las colonias. Las materias primas de éstas, 
deb!an ir directamente a la metr6poli, y Qnicamente de ella se 
podlan recibir los productos manufacturados. Esto causaba 
limitaciones a la clase dominante criolla, puesto que Espafla, 
ademas, prohib1a la fabricaci6n en las colonias de productos que 
pudieran hacer la competencia a los productos peninsulares. 

Cabe mencionar que dentro de los pr6ceres de la independencia 
destacan tres de origen ind!gena: Fray Tomas Ruiz, religioso 
doctorado en Filosof!a; el mártir Manuel Tot, comerciante; y el 
estudiante Modesto Hernández, indio noble, pasante de derecho. 
Estas personalidades no representaban los interesas de su clase, 
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•u po•ici6n econ6mica y social los ubicaba en una capa media alta 
urbana ( Martlnez Pel6ez severo. Op. cit. pá9. 327). Por lo 
tanto podemos aseC)Urar que el movimiento independiente no cont6 
con la participaci6n del indio, del indio como cla•• •ocial y 
aayor1a poblacional. · 

Por otro lado la independencia marc6 el inicio de las pu9naa 
entre "liberal••" y •con•ervador••" que de ah1 en adelante •e 
diaputar1an el poder. 

Lo• liberales repr•••ntaban al •actor ilu•trado y modernista de 
la paquefta burCJU••1a, deseosos da acabar con al poder y control' 
ecla•ial e introducir alvunaa reforma• que parmitir1an al inicio 
da la explotaci6n capitalista del a9ro 9uatamalteco. 

Lo• con•ervador•• representaban al sector mas reaccionario, 
aliado y •o•tenido ideol6gicamante por la jerarqu1a de la I9le•ia 
Cat6lica, controladora de toda la vida cultural y educativa d~l 
pa1s y al mismo tiempo poseedora de grandes .latifundios • 

. Ambo• grupos buscaban · b6sicamente un de•bloqueamianto · da su 
desarrollo econ6mico. En ningQn momento pensaron an hacer 
reforma• que pudieran beneficiar verdaderamente a los qrand••.: · 
41rupo• explotado•. Nuevamente el indio estaba al mar9en de l1f··'. · 
conducc16n de la historia. Sus intereses no estaban representa..;··. 
dos, no babia oportunidad de reivincUcaci6n, tanto libarale• ccmif · 
conservador•• loa utilizar1an para su propio provecho. 



PAllORAKA EDUCATIVO GENERAL 
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Después de haber logrado la independencia de Espafta, Guatemala 
queda envuelta en una situación muy dificil, debido a la pugna 
existente entre los dos partidos pol1ticos: liberales y 
conservadores. 

Hay continuas contradicciones en cuanto a la forma de organiza
ción econ6mica y pol1tica que deb1a tener el pa1s, lo cual 
repercute en la educaci6n, caracterizada durante este perlodo 
hist6rico por una inestabilidad en los ideales y planteamientos 
pedag69icos. 

Se pueden distinguir tres momentos importantes en el desarrollo· 
del proceso educativo de esta época: 

1. Un primer momento se caracteriz6 por un ascenso del nivei 
educativo, en relaci6n al existente en la época colonial •. • .. ·. 
Este se da al inicio de la vida independiente, siendo sus.:·.· 
ide6logos mas destacados pr6ceres de la independencia, comó .> . 
el Dr. Pedro Molina y el Lic. José Cecilio del Valle;¡- ambo&'' 
pensadores que coincid1an en que la educaci6n . debla ser 
preocupaci6n vital de Estado. 

2. En el segundo momento destacaron también importantes plantea 
mientos peda96gicos, sobresaliendo como te6rico el Dr. 
Mariano GAlvez, liberal, quien fuera jefe de gobierno 
durante 7 aftos. En su c;obierno se eatablecieron las 
basespara la instrucción pQblica y se declaró 6sta laica, 
gratuita y obligatoria. Se dio vida a la educación secunda
ria y se creó la primera escuela normal, que desapareció 
posteriormente. 

En el afto de 1835 se cre6 el primer estatuto referente a la 
educación pQblica, el cual abarca aspectos relacionados con 
la instrucción del ind19ena, tomando comobaae las Constitu
ciones de C6diz de 1812, defendidaa por Antonio Larraz&bal. 
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El gobierno de G6lvez, llamado también de los siete aftos, 
instaur6 como método de enseftanza el Lancasteriano, mutuo o 
monitorial, como una alternativa frente a la carencia tanto 
de ••cuelas como da maestros. Se crearon escuelas de educa
ci6n primaria y secundaria y se dio impulso a la creaci6n de 
establecimientos da educaci6n popular, como las escuelas 
dominicales para adultos. 

Para 1821 hab1an 7 escuelas para niftoa y 2 para niftas, para 
una poblaci6n de 30,000 habitantes; esta cifra se refiere 
Gnicamente a la capital de Guatemala. se puede deducir que 
para el interior de RepGblica el panorama era desolador, 
tomando en cuenta que aqu1 se asentaban los grandes poblados 
ind1genas. (Carlos Gonz6lez orallana. Op. cit. p6q. 214) 

El gobierno de G6lvez •• cegado por un movimiento conserva
dor, encabezado por Rafael Carrera, quien ·asume el poder, 
quedando da esta manera frustrados los planes qua loa libe
rales quer1an realizar. 

3. En el tercer momento el proceso educativo sufri6 un retroce
so muy grande ya que en un principio se limit6 el presupues
to para la instrucci6n pGblica y posteriormente ésta casi 
desaparece, entregando nuevamente la educaci6n a manos del .. 
claro. Quedan atrAs los principios de laicidad, obligato-

- -- rie::lad ';r. gratuitidad educativas. Asimismo se limit6 la 
libertad da anseftanza. 

Muestra de la aituaci6n predominante es la informaci6n qua 
sustenta que para el afto de 1866 exist1an 248 escuelas aten
didas por 252 maestros, en las que se educaban 8074 alumnos 
da ambos sexos. Y siendo la poblaci6n total de Guatemala de 
1.2so,ooo habitantes, es deducible que el na.ero da niftos 
que recib1an educaci6n era muy bajo y por supuesto asist1an 
Gnicamente los que pod1an pagar su instrucci6n. 

En 1852 •• dict6 la ley de Pav6n que restring1a y limitaba 
la educaci6n primaria, convirtiéndola en confesional, ruti
naria y do9111Atica. 

Durante este gobierno se organizaron una serie de escuelas 
particulares a cargo de religiosos, entre ellas: 
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Seminario de Jesuitas (enseftanza media y preparatoria) 

Colegio de los Infantes de Nuestro Seftor San José 

Colegio Seminario Tridentino 

Colegio san Buenaventura 

Colegio San Francisco Javier 

Por iniciativa gubernamental no se crearon centro• educati
vos, pues no se tenla interés en ello, siendo el presupuesto 
para este sector insignificante. 

En·este periodo histórico el centro más importante de educación 
superior, la Universidad de san Carlos de Borromeo, qued6 también 
en mano• de la Iglesia, adquiriendo por lo tanto un carácter 
confesional y conservador, sufriendo en su desarrollo un atraso 

de 200 aftos, ya qua lleg6 a tener las caracter1sticas de la 
universidad del inicio de su creaci6n en la época colonial y 
nuevamente estuvo destinada al sector dominante que pod1a pagar 
las cuotas que requerlan por alumno. 

Termina el periodo independiente con la calda del Presidente 
· Raíael Ccu::c:era. Aswni6 el poder el partido liberal, con Justo 
Rufino Barrios como gobernante en el afto de 1871, época en la 
cual •e abrieron nuevamente perspectivas para la cultura y la 
educaci6n. 



BDUCAClON lMDIGENA 

(1821-1171) 

Durante este periodo se puede percibir un intento de incorpora
ci6n del indigena a la din6mica de la naciente vida independiente 

.. en Guatemala. 

- --Es asi como la Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais abre un 
·concurso en·e1 afto de 1798 para premiar al mejor trabajo sobre: 

"D-ostrar con solides y claridad, las ventajas c¡ue reportarla al 
.!!•tado de filie todos los indios calcen y vistan a la espa6ola", 

proponiendo los medios más suaves, sencillos y pr6cticos para 
·reducirlos al uso de esas cosas, sin violencia, coacci6n ni 

·: mandato. El trabajo del fraile dominico Matias Antonio de 
· ·c6rdova fue premiado por la benemérita instituci6n. Este mismo 
_padre escribirla posteriormente un estudio sobre "El Medio m6s 
Eficaz para Incorporar al Indio a la Civilizaci6n11 • 

. -En otro orden, durante el periodo presidencial de Mariano GAlvez 
(1831-1838) se emiti6 una disposici6n en la que se acordaba que 
nin9Qn ind1gena podria ejercer cargo de Regidor, Alcalde, Sindico 

'y--otro· al91.mo da la parroquia, sin calzado de zapato, botin o 
.bota, camisa de cuello, calzones mayores, cot6n, chaqueta o frac 
y sombrero que no sea de paja ni de palma. 

En cuanto a la educaci6n ind19ena, ésta no pudo escapar al 
intento de asimilaci6n gubernamental de las grandes masas ind1ge
nas, y as1 lo demuestran disposiciones que se dictaron durante la 
administraci6n del Dr. Mariano G6lvez: 

118er& acordaclo por el c¡obierno una meclalla de oro de mirito 
a cualc¡uier indivicluo, nacional o extranjero, c¡ue presente 
en tocio el a6o 1831, el mejor siatema o mitodo de aiyi1i11r 
y dar enae6ansa primaria y con ella, el conocimiento del 
iclio .. castellano a loa indlc¡enaa. 

Tocio• loa pueblos de indiqenas c¡ue tenqan Escuela Blemental, 
por al o unidos a otroa, coatear&n el mantenimiento de un 
Dilo. 
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A los coleqiales se les enseñará a hablar la Lengua caste
llana, a leer, escribir y las cuatro primeras reglas de la 
Aritmética; agricultura práctica, a cuyo efecto ten4rA ca4a 
colegio un campo o huerta desiqna4a por la respectiva Muni
cipalidad, cuyos productos se divi4irAn entre el aaestro y 
los ~lumnos para propocionarles más goces; mGsica, princi
pios de dibujo lineal y laa cosas mAs usual•• de econoala 
domlsticsa, La Moral es una materia particularmente recomen
dada procurAndo•• que loa niAos reciban lecciones orales y 
ejemplos, más que escritas y de memoria. 

Bn las lscuelaa de pueblos indiqenaa, lo primero que se 
procurará enseñar, seri entender y hablar el castellano, 
dedicándose a ello los maestros, al mismo tiempo que den 
lecciones de leer, escribir y numerar, y las prActicas d• 
Bconom1a dom6sticsa, sin pasar a otra cosa mientras los 
disc1pulos no hablen el castellano. 

Y sobre la educaci6n d• la mujer indigena: 

Bl Beatario de Indias 4• esta ciudad seri reducido a su 
primitivo Instituto de un Colegio de Hiñas ind19enas, bajo 
•l reglamento que forme el gobierno; en las becas, que sus 
rer.tas puedan mantener, ~srin a~mitidas niAao ind1qanas, de 
6ste y de los otros Bstados, 

Cad• dc.partamento costeaz:iá la awu1isteuui• de t&e11 niña• pur 
lo menos; las niñas estarán en el Colegio seb afios a lo mis 
y cuatro años a lo menos; en cada cabecera de departamento, 
babrA un colegio de niñas ind1genas, a cargo del maestro de 
la Escuela Superior. 

(Carrillo Alfredo. La Educaci6n Secundaria en Guatemala. 
1971 pig. 35) 

Sobre el cumplimiento o no de las anteriores disposiciones no se 
tiene informaci6n fidedigna, pero el hecho de conocerlas nos da 
una visi6n del panorama de la educaci6n indígena en la época. 
Esta no fue totalmente descuidada, pero los intentos giraron en 
torno a la desvalorización de la cultura indígena y una vez más 
se evidencia el caricter paternalista que motivaba estas inicia
tivas. 

Treinta años comprende este periodo histórico y 15 gobernantes 
llegan al poder, lo cual nos demuestra una inestabilidad que 
di=ícilmente podria engendrar proyectos educativos y menos 
dirigidos a los indigenas. 



EPOCA LIBERAL 

(1821-1871) 

llARCO BIHORICO 

~· geeta revolucionaria (1117•1811) 

Durante los años 1867-1871 se desarrolló en Guatemala el movi
miento revolucionario liberal, el cual pretend!a derroca.t·-· al· 
qobierno conservador, quien ten!a sumido al pa!s en la pobreza 
material y cultural. 

El movimiento que se generó representaba los intereses de la 
naciente burgues!a guatemalteca, que hac!a esfuerzos por abrirse 
camino entre laa restricciones económicas, pol!ticas y culturales 
impueatas por los conservadores. 

Dentro de las demandas presentadas por los liberales estaban: 

Diversificación de la agricultura, introducción de nuevos 
cultivo• que sustituyeran a la grana, en decadencia. 

Libertad d• comercio. 

Distribución de la tierra, la cual se encontraba en manos 
del clero y grandes latifundistas. 
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Por su parte el régimen conservador, estaba rcprcocntado por la 
oligarqu1a feudal de terratenientes y el clero. 

Dcopu6s de varios intentos fallidos por derrocar a loa consurv~
dor~s. los liberales tomaron el poder el JO de junio de 1871, con 
Miguel Garc1a Granados y Justo Rufino Barrios a la cabeza.' 

Durante este periodo histórico los principales enemigos de las 
reformas propuestas por los liberales, fueron el clero y los 
grandes latifundistas feudales ya que sus intereses se ve1an 
fuertemente afectados. 

El nuevo régimen, dio un gran impulso a la agricultura y educa
ci6n, alcanzando el pais un fuerte desarrollo econ6mico, pol!ti
co y cultural. 

El rompimiento de la estructura colonial de los pueblos fue el 
cambio m6s importante introducido por la Reforma en la estructura 
de la sociedad guatemalteca. Le iban asociados fen6menos como la 
supresi6n de las tierras comunales, la aceleraci6n violenta del 
proceso de multiplicaci6n de los minifundios -proceso apenas 
iniciado en la colonia-, la supresi6n del poder local de las 
camarillas da indios nobles, el control del gobierno municipal de 
los pueblos por los nQcleos ladinos radicados en muchos de ellos, 
el desplazamiento definitivo y estacional de masas de indios a 
las reqiones de desarrollo cafetalero, etc. 
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PANORAMA EDUCATIVO GENERAL 

La Reforma Liberal trajo consigo cambios sustanciales en el 
ámbito educativo de Guatemala. Luego de años de oscurantismo la 
educación vino a ser parte fundamental del desarrollo del pais. 

En todos los niveles educativos se ubicaron claramente dos 
objetivos fundamentales: cubrir la necesidad de una educación 
para el ejercicio de la libertad y formar un esplritu cientlfico 
entre los educandos que correspondiera a las necesidades del 
momento. 

En respuesta a la postulaci6n de estos objetivos se dio cabida en 
los planas de estudio a la influencia de las corrientes positi
vistas da auge en Europa y otros paises de Am6rica. Numerosas 
materias cientlficas pasaron a formar parte de los temarios y es 
as! como la Ley Org4nica de 1879 expresa que "deben elegirse los·'.· 
textos mis apropiados y conformes a los principios y teor1as 
modernas sobre la ciencia". · 

Entra los logros educa ti vos más sobresalientes de .la época .df!E1ta.~,. 
can: 

l. La laicidad 

La educaci6n laica se manifest6 más rigurosa en su lucha 
contra el fanatismo, propiciando el cultivo cient1fico. 

El concepto de laicidad se rafer1a tanto a la expulsi6n de 
la enseftanza religiosa de los establecimientos nacionales, 
as! como la axclusi6n de representantes del clero da los 
centros educativos. 

Se expulsaron a los jesuitas, responsables de la educaci6n 
durante al pasado gobierno de los treinta aftoa. Los edifi
cios que ocupaban los conventos fueron utilizados a partir 
da 1872 para la instalaci6n de escuelas. 

2. Enseftanza primaria gratuita 



J. La obligatoriedad de la ensenanza primaria. 

!.a obligatoriedad estaba supervisada por una comiuión de 
vigilancia, pero existla la disposición·de que los ninos 
"notoriamente pobres", podlan disponer diaria o semanalmente 
de un nümero determinado de horas para apoyar a sus padres 
en el trabajo doméstico, agrlcola o industrial. 

4. Institución del estado docente. 

Segi:in el articulo V, de la Ley orgánica de Instrucción 
Pública: "Corresponde al gobierno la direcci6n qeneral de 
la lnstrucci6n PIU)lica que ••tarl a carqo especial del 
secretario de Bstado en el despacho del ramo" (páq. 60-61). 

s. Unidad de la educación 

La educación primaria, segi:in la ley orgánica de 1875, debia 
ser regida por un sistema "general y uniforme" y se declara
ba "obligatoria, gratuita y de carácter civil" (González 
orellana. Qp. cit. pág. 281). 

Pod1a percibirse que a nivel nacional la educacinn primaria 
intentaba contribuir al desarrollo económico del pa1s, de 
ah1 el estudio de materias relativas al comercio y a la 
industria (Tenedur1a de libros con aplicación al comercio, 
a las oficinas y a toda clase de cuentas, etc.) y sus 
objetivos estaban encaminados a "formar hombres con sufi• 
chnt• instrucc:l.6n y moralidad para ••r dic¡no• de una 
sociedad repuJ:»licana y libre"; con ese fin los maestros les 
inculcaban a los alumnos ideales de libertad, igualdad, 
fraternidad, orden, progreso, esp1ritu centroamericanista, 
amor a la patria, al trabajo y en general a ·todos los 
ideales que elevaran su condición moral; cualidad necesaria 
para una sociedad bien organizada (González Orellana c. ~ 
~pág. 284). 

6. Instauración de una dirección general técnica en la educa 
ción. Seglln el articulo VI de la ley orgánica: "Se 
establece una oficina central con al nombre de Instrucci6n 
Pllblica11 • 

7, Mayor vigilancia de las escuelas privadas. 
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s. La mujer adquirió los mismos derechos educativos que el 
hombre. Tanto las escuelas primarias, secundarias, técnicas 
y especiales, quedaron abiertas a ellas. 

9., Se de~ret6 una legislación educativa para toda la República. 
La legislación empieza por la ley orgánica de instrucción 
püblica, sigue con la ley orgánica de instrucción superior, 
continüa con leyes reglamentarias y concluye con leyes auxi
liares. Estas mismas leyes, después de reformas sucesivas, 
son las que rigen actualmente el pala. 

10. Se estableció la enseftanza parvularia. 
Se implementó el sistema froebeliano en las respectivas 
escuelas. 

11. Aumentó considerablemente el nümero de escuelas y educandos. 
A tres aftos de instaurado el régimen liberal y haciendo un 
análisis comparativo del nQmero de escuelas existentes en el 
pasado, se observa un aumento considerable de escuelas 
primarias ya que se hablan duplicado. En cuanto al nQmero 
de alumnos de 8,074 que eran en 1866, se observa un aumento 
a 20 1 528 en 1874. 

12. · Fundación del 'riórma1isnio'.- ·. 

El· ·prc~idonte l!ll~ral Just-:i· · Rt.:~i::'lc ~<.::-ríes -ina.:J;¡uró de 
manera definitiva el normalismo en Guatemala en el afto de 
1875, En las Escuelas Normales se buscaba favorecer el 
desarrollo de la agricultura, comercio e industria del pala, 
como lo constatan las materias del plan de estudios corres
pondiente. Se crearon tres escuelas normales: en Guatema
la, Quetzaltenango y Chiquimula. 

13. creación de la escuela secundaria. 

La educación secundaria fue creada y consolfdada'-tlajo el 
gobierno liberal, tenla un carácter preparatorio para el 
ingreso a la Universidad y comprendla 5 aftos. Ampliaba los 
conocimientos adquiridos durante la primaria y estaba carac
terizada por un esplritu positivista latente en los estudios 
cientlficos y en la enseftanza de la filosofla positivista 
dentro de los planes de estudio. 
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14. Creación de la enseflanza tl:cnico-industri.11, con el estable
cimiento, por primera vez en el pa1s, de escuelas de artes 
y oticios. Una de lds preocupaciones del gobierno liberal 
fue la creación de centros educativos que capacitaran a los 
trabajadores en las distintas ramas de la producción y as1 
incrementar la econom1a del pa1s. Se necesitaba divulgar 
las artes y los oficios y es as1 como surge la Escuela de 
Artes y Oficios de Varones (1875). Los talleres que funcio
naron fueron: Maquinaria, llerreria, Fundición, carpinter1a, 
Ebanister1a, Talla, Encuadernación, etc. Se trabajó bajo el 
lema "Instrucción para el progreso". 

15. Cobra importancia la difusión cultural. 

La reforma liberal vino también a considerar de suma impor
tancia la difusión cultural, tratando que ésta llegara a 
todos los sectores de la población. surgen: 

Escuelas nocturnas para artesanos. 
Sociedad de artesanos. 

- Sociedad literaria "El Porvenir". 
- Sociedad Cient1fica de Ingenieros. 
- Biblioteca Nacional. 

16. creación de la ensef'íanza militar. . .. 
Se fund6 .la Escuela .Po.lit~cnica. (l.872}. Su fin especificó 
era poner las bases del ejército que respaldara y defendiera 
las conquistas de la revol.ución liberal, aunque en 1874 se 
emitió el decreto 1~29 que.disponia que la ens.e:ñanza en ese 
centro formara: ingenieros de caminoa·,,. canales y puertos, 
ingenieros de minas, de montes, agrimensores, arquitectos, 
jefes de telégrafos, telegrafistas y tenedores de libros. 
A la altura de 1888 se establecieron las siguientes 
carreras, producto del replanteamiento del plan de estudios: 
Militares elementales y superiores; Agrónomos, Ingenieros en 
Minas, Industriales (mecánicos y qu1micos}, Civiles y Arqui
tectos, Topógrafos, Maestros de Obra, Maquinistas y Maestros 
de Taller. · · 

17. Creación de la ensef'íanza técnico-agr1cola. 
se cre6 la Escuela de Agricultura, la cual buscaba el incre
mento de la agricultura a través de la f ormaci6n de técnicos 
especializados en el ramo; En 1898 se transforma en Escuela 
Nacional Aqron6mica y se crearon tres escuelas regionales de 
agricultura. 
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- 18, Creación de escuelas especiales. 
- Escuela de Sustitutos de la Banda Marcial (1875) 
- Escuela de Comercio (1880) 
- Escuela Nacional de Dibujo 
- Escuela de Comadronas (1883) 

19. Publicación de un periódico de la Secretaria de Educación. 
"La educación del pueblo" surgió como instrumento técnico 
para orientar al magisterio. 

20. Creación de un cuerpo de Inspectores Técnicos. 
La vigilancia del trabajo de las escuelas estuvo a cargo de 
dicho cuerpo de inspectores. 

21. Extinción de la pontificia Universidad de San Carlos de 
Borromeo. 
En su lugar se fundó la Universidad de Guatemala en 1875 con. 
un carActer moderno acorde a la época. se crearon escuelas 
facultativas de Derecho, Medicina, Ingenieria, Literatura y 
Filosof1a. 

Los estudios superiores ya no estuvieron a cargo de una 
dirección eclesiAstica, ya que cada facultad contaba con una 
junta directiva integrada por un decano, cuatro vocales, un 
~eeretari('), y .. !IU!l - c~rreap.ondient.r.s ~sup.Dmt.<?.s ..... ··---- . 

En 1876 se cre6 la Universidad de Occidente, la cual deberia 
comprender el ·miamo ·número de !acultades: que la i;enli:o.t·l- -y" 
regirse por su propio plan de estudios. 

22. Organización y desarrollo del primer congreso Pedagógico. 
A diez af\os de iniciado el periodo de la Reforma se organizó 
y desarrolló el Primer congreso Pedagógico para tratar los 
problemas técnicos de la educación en Guatemala. se consi
~eraron los problemas referentes a los métodos y sistemas 
~ucativos y en el afio de 1893 se llevó a cabo el Primer 
Congreso Pedagógico Centroamericano en el que se trató la 
Unificación de los sistemas de enseftanza de cerittoamérica 
como base para la unificación definitiva de Centroamérica. 

23. Contratación de profesores extranjeros. 
con el fin de recibir orientación calificada en el aspecto 
educativo se contrató a profesores extranjeros de diversas 
nacionalidades. 
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24. Aumento de las rentas destinadas a la educación pública. 
A tres aftos de instaurado el régimen liberal se constat6 un 
aumento de los fondos destinados por el Estado al rengl6n 
educativo de $1,440.00 a $4,317.00. 

25. Mejoramiento de material didlctico. 
Se instalaron gabinetes de Fisica y laboratorios de Quimica 
en los establecimientos de segunda enseftanza. 

26. creaci6n del Ministerio da Instrucci6n PQblica. 
Uno de los logros mls significativos de aste periodo fue el 
establecimiento da esta instituci6n. Sus atribuciones fueron 
fijadas por acuerdo del 11 da noviembre de 1879 y en lo 
fundamental comprand1a los siguientes aspectos: inspecci6n 
de facultades, institutos de segunda enseftanza, escuelas 
primarias y complementarias y en general todo centro educa
tivo, as1 como la revisi6n de las obras que deblan represen
tarse en los teatros públicos, lo concerniente a la propie
dad literaria, t1tulos profesionales, premios a los litera
tos y artistas, etc. 
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"TEllEH08 QUB RECONOCER QUB P.>R 
BL INDIO 811108 HECHO HUY POCO, 
CJ\SI HADA" 

Ram6n Salazar 
(Ide6lo9o:del liberalismo, Ministro de 
educaci6n en época de Justo Rufino Barrios) 

EDUCACION INDIGENA 
(1871-1892) 
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11hou6ntran•• ya lo• indl9eaa• pat:aalteooe •• el pleno 900• de 
la• ventaja• ina••••• que para ello• •• tuvieron en ouent:a al 
eait:ir•• el decreto na.ero 471 del 23 4• oot:\d>re de 1193. 
De•d• •1 11 4• urso 4• llH loa undaaient:oe ban oHado 4• peaar 
aobr• ello•• ya la• autoridadH looalH no arrebatan del boc¡ar 
al padre de faaiU.a Di de SU labor 81l la tierra ( • • • ) Ja el 
illdlc¡ena puede ir a trabajar donde lo orea llA• conveniente, ya no 
•• •• eapueato a la• violencia• a tu• ant:•• •• ballaba diariaaen• 
te eujeto. Ir• aeceaario, no aolaaente reconocer lo• derecboa 
nacional•• d• lo• indio• eino t:&llbiln bacer efectivo en aquella 
•i•M aa7orla el precepto d• la inet:rucci6n oblic¡at:oria, ••1 como 
velar portue eu apatia no continuara eiendo un obat:Aoulo para 
•u civili•aci6n". 

(El Progre•o Nacional. Op. cit." p49. 204-207). 
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Si bien la kaformd trdjo consigo grandes adelantan cducdtivon, 
Ltm,,nt.tblemunte el in<.llqena no alcan;o:6 en 1.1 dehid.1 pr·opor·ción 
1 u:.; b: f.!ne:J d<.? estos y una vci mtís se encontró H l m.1 r<J••n d1~ 1 
~ezarrollo del pals. 

Hubo intentos de integrar al indiqena a la educación, como lo fue 
la acciOn educativa en el campo a través de tres clases de 
escuelas primarias: permanentes, periódicas y ambulantes. Estas 
últimas para resolver el problema del éxodo ciclico reqional que 
se observó, a partir de entonces, como consecuencia de las nuevas 
formas de trabajo asalariado agrlcola en las grandes plantaciones 
de caf6, que siempre han requerido mano de obra temporal ( Mej!a 
Edwin. op. cit. pág. 80). 

Estas escuelas rurales estaban dedicadas a aquellos campesinos 
que vendian su mano de obra barata y de esta manera la élite 
liberal aseguraba sus propias instituciones que le permitian su 
consolidaciOn y vigencia. 

Segan Gonz&lez orellana la realizaci6n de este proyecto educati
vo, luego del periodo liberal, no cont6 con el apoyo de loa 
diferente• gobierno& y por eso al trabajo realizado en estas 
escuela• ae considera insuficiente. 

Por otro lado ea importante mencionar que si bien durante este. 
periodo se trat6 el problema de la educación ~u.cal, es~.:. ní.J 
implico que se abordara a profundidad el problema de la necesidad 
de una educaci6n indigena. 

·El aporte a la educaci6n indigena del presidente Reyna Barrios, 
fue la creaciOn del Instituto Aqricola para Indígenas (1893), 
cuya finalidad era la formacion de maestros especiales para ese 
sector de la poblacion. La carrera duraba 4 aftos, el Instituto 
funciono en la Finca Nacional Aceituno y aegan datos tuvo unos 
doscientos becarios. MAs adelante el centro se traslad6 a la 
capital y en 1898 se integro a la Escuela Normal de varones 
traalad&ndose al edificio de ese establecimiento al barrio de 
Pamplona, en la ciudad de Guatemala donde se extinguió. 

1111:1. actual gobernante de Guatemala, general Don José Maria Reyna· 
Barrios, oon elevado car&oter y nobil1aimoa fines, ha impartido 
protecci6n a la rasa ind1gena. Ho aathfecho el proqreahta 
mandatario con abrir un concurso para e•timular a lo• literato• 
a ••oribir la bi•toria de lo• al:lor1genea y analizar lo• medio• de 
proaover •u desarrollo y cultura, fund6 el In•tituto Nacional de 
Ind19enaa en el mem~rablo 15 de marzo da 189S. 
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Sl auntuoao eclif icio que en lo• campo• el• La Reforma •irve el• 
uternal aailo a aucblaimoa quicb6a, oaokcbiqu•l•• y sutu9il•• el• 
rasa pura, veaticloa oon au propio traje, a usan•• antiqua, 
llevando laa cab••a• cUbiertaa oon lo• leqenclarioa sutes; aquel 
soberbio palacio, deciaoa, que •• levanta frente a la qran 
••tatua de rray Bartoloa6 de la• caaaa, •• la protesta eloouent• 
y civ'llisaclora que lansa un qobernant• joven y entuaiaata por •l 
acle1anto ele au pala, contra •1 fkrao clespotia110 de que fuera 
vlctiaa, por a&• el• treacianto• aloa, tocia una rasa, cli9na por 
cierto el• venturoaoa deatinoa. la• plantel que noraa1i•• 1• 
aclucaci6n el• tanto abori9en de nuaatro patrio suelo, aerl al 
eaai11ero, aerA •1 CJ•ra•n fecunclo, qua ••par•• cleapuia la in•
trucci6n y •1 acla1anto da tocio• lo• pueblo• ele 1• Rep6b1ioa, en 
doncla ailn no ba penetrado la 1us 4•1 •abar •D ••a• aaaaa el• 
iDclio• qua toclavla hablan antiqul8iu• lenc¡uaa y va9etan apqacloa 
a eua oriental•• traclicion••". ( Idem. ) 

Aa1 miamo durante eate periodo presidencial se lleva a cabo el 
Primer Congreso Pedag6qico Centroamericano ( 1893) incluyéndose en 
au temario de trabajo: "Bl aeclio ala afie•• para civili•ar a la 
rasa incl19en•"· 

Por au parte Alfredo carrillo Ram1rez en au obra La Eyoluci6n 
Hi.at{i'!ic" de .La~e11c:d.l!ln SP.r.undat'ia ""º Guttemala,, a9rAga "los. 
anterior•• logros educativos en materia de educaci6n ind1gena los 
ai9uientes aportes: 

Por acuerdo gubernativo del 9 de febrero de 1880 y con miras 
a llevar a la pr&ctica de un modo eficaz el deseo del go
bierno respecto a la civilizaci6n de los abor1genes, el 
presidente de la reptlblica acuerda: establecer en la ciudad 
de Quetzaltenanqo un instituto preparatorio de ind1genas. 

El 4 de enero de 1881 el C)Obiarno del C)eneral Barrios, 
eatableci6 en Cob&n, un Liceo de Niftaa Ind19enaa, sostenido 
por los pueblo• de San Pedro carch&, san Juan Chamelco, y 
Santa cruz y Tactic. 
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LAS PlllMERAS CUATRO DECADAS DE NUESTRO SIGLO 
(1900 - 1940) 

llUCO BllTORICO 

El inicio del si9lo veinte se vio fuertemente determinado por la 
penetración del capital alem4n y sobre todo norteamericano en 
nuestras tierra•. 

Siendo la producción de caf6 la principal fuente ,de_ rique~as en, __ , 
ese entonces y necesitando de capital para invertir en su culti- -. 
vo, se le abrieron las puertas a Alemania, quien llegó al pala 
con un capital considerable y con técnicos que optimizar!1m !a 
producción del caf6, implementando rigurosos sistemas de trabajo 
en el campo. 

La importancia de Alemania en Guatemala pasó a un segundo t6rmino 
cuando hace su aparición Estados Unidos con toda una estrateqia 
para instalarse en el pala y hacerlo dependiente. 

La fuerte olic¡arqula cafetalera aic¡ue necesitando apoyo financie
ro para consolidarse y Estados Unidos se lo brinda, a cambio de 
que se implanten en el pal• qobiernos afines a sus intereses, 
como lo fueron b4aicamente loa de estos aftos. 

Entre 1900 y 1940, se suceden en el poder seis qobernantes, 
resaltando dos dictaduras: la de Manuel Estrada Cabrera (1898-
1920) y la de Jorc¡e Ubico (1931-1944). 

Estrada Cabrera estableció un gobierno de represi6n siguiendo una 
pol1tica de terror. Durante su c¡esti6n se dictaron leyes para 
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asegurar el trabajo forzado en el campo y se hizo uso, nuevamen• 
te, del siatema da 11habilitaci6n" qua conaiat1a en el pago por 
adelantado a loa trabajadores a manera de pr6stamo y que debla 
ser paqado con trabajo, como se hiciera en la 6poca colonial. 

Este qobernante a):)ri6 las puertas al capital norteamericano, 
brind&ndole las mejor•• tierraa, la infraeatructura del pala, 
puertoa, ferrocarril, central•• el6ctricaa, etc. 

Loa gobierno• de Carlos Herrera (1920-1921), qeneral José Maria 
orellana (1921•19215), general LAzaro Chac6n (19215•1930) y general 
Manuel orellana (1930•1931)", matizaron con •u• accione• el 
car6cter entreguista y servil hacia Estados Unidos. 

El 1931 aubi6 al poder Jorge Ubico. Dict6 leyes contra la vagan• 
cia por la• que todo indlgena debla trabajar al meno• 150 dlaa '.en 
loa latifundio• cafetaleros, so pena de encarcelamiento y trabajo 
~n .;a¡.1J..ílos y· ca1·¡;et.E:ra&. t11 lucha ·d•s¡,;!.aelaJa coatra la c.posi
ci6n, en 1933 ejecut6 a 100 dirigentes obreroa, estudiantiles y 
miembros de la oposici6n. Cre6 una policla secreta e inatitucio
naliza el terror de Estado· como ·anico recurso para acabar con la• 
m&• elemental•• reivindicaciones laboral•• y pol1ticaa. 

La miseria, la aafixia social, el descontento popular y la 
corrupci6n dominan la escena del inicio de los aftoa cuarenta. 
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Este 9obierno •• autodenomina de car6cter liberal, paro los 
hecho• demoatraban un esp1ritu conservador. La educaci6n fue 
uno de lo• aspectos que m6s atraso tuvo durante la dictadura 
Cabrerista, adem6s de ser impopular, destinada a las clases 
privilegiadas. · 

Aquellos proyectos que se echaron a andar durante el periodo 
liberal fueron Cl.acay.ando halit.a aio1:ic lllUCbos .;&e ellos. 

El pa1• •• vio enwelto en una situaci6n econ6mica muy dif·1cií ·1.0 
que produjo que el preaupuesto educativo se viera enormemen~· 
limitado. Aparte de las limitaciones econ6micas, también·est~vo 
aometido a restricciones de tipo ideol&Jico, que no permit_i6 la 
libertad da c6tedra. se enseftaba formando mentalidades serviles 
y conservadoras poco criticas a todo el quehacer. 

Los sueldos de los maestros aran muy bajos y nunca se pagaban con 
puntualidad, produciendo la desmoralizaci6n de los mismos, as1 
como un bajo rendimiento en su trabajo, afectando por lo tanto a 
la calidad educativa. 
Le educaci6n adquiri6 un car6cter militar, loa alumnos de secun
daria y normales practicaban una rutina militar y estaban organi
zado• en soldado•, cabo• y sargentos. Se decret6 en el afto 1900 
que en las escuela• primaria• se deber1a enseftar tActica militar 
y en la instrucci6n secundaria, normal y profesional se ensef\ar1a 
t6ctica y ordenanzas militares. 

Las caracter1stié::as generales de la educación fueron establecidas 
a trav~s de la Ley de Instrucci6n Pública, en la que reza que 
ésta debe ser "práctica; objetiva, oral y racional", 
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Para la educaci6n rural ae dio instrucci6n de que todas las 
fincas debar1an contar con escuelas primarias para los hijos da 
loa trabajadoras (desda la 6poca da Justo Rufino Barrio•), 
subvencionadas por los dueftos da éstas. 

La dispoaici6n no fue cumplida, la craaci6n da la• escuela• no se 
llav6 a cabo. Alguna vacas se conatru1a el edificio escolar, 
paro no •• habilitaba. 

Laa escuelas para obreros creadas por Justo Rufino Barrio• (1871) 
daapu6a da habar aido clausuradas por al praaidenta Rayna Ba
rrios, fueron nuevamente abierta• por acuerdo del 27 da abril da 
1898. Sin ambar90 ••tas eacualaa no fueron ocupadas por obrero• 
sino por niftoa menores da 14 afto• qua tan1an que trabajar. Loa 
adul toa la• abandonaron pues los maestros se dedicaban a la 
enaaftanza da loa paquaftos. 

En el afto de 1901, se crea el Kindergarten Nacional, para niftoa 
de 4 a 7 aftos,. 

En ·cuanto ··a" fia"en'seftanzá i'riéiigena durante esta ad.ministración, al(. · 
fusionaron todos los centros destinados a ella, en uno a6lo 
llamado "Escuela Normal para Varones a Instituto de Ind1qanas". 

Se trat6 de introducir las cltadras de Psicoloq1a Peda969ica y 
lecciones Modelo. 

La educaci6n técnica, sufri6 un descanso manteniéndose los mismos 
centros creados durante la época de la Reforma Liberal. Estas 
escuela• no ten1an como finalidad favorecer el incipiente desa
rrollo industrial del pa1a sino Qnicamente la enseftanza da 
actividades artesanales. 

Durante al periodo qua nos ocupa, se crearon las "Escuela• 
prlcticas", las cuales eran secundarias en donde se enseftaba 
paralelamente alqQn oficio da carpinter1a, herrer1a, zapater1a, 
imprenta, ate. Estas funcionaron tanto en la ciudad capital, 
como :en.las principales cabeceras dep~rtamentales. · 

Con respecto a la educaci6n superior, por un acuerdo del mes de 
abril da 1917 se dispuso la creaci6n de la Universidad Nacional, 
las escuelas· que la. formaban eran la de Medicina y Farmacia, 
Derecho y Notariado a Ingenier1a. 

·------......... ·------.--... --.... ·-·- -
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GOBIERNO DZL GZNER.aL JOIS HA. ORZLLAllA (1931 •. lta•) 

Realizaci6n del conqreso Pedaq6qico de 1923. 
Se proponla revisar la problem6tica educativa nacional, 
estando dentro de uno de los puntos m6• importantes a tratar 
la falta de maestros que sufria el pais, como 
consecuencia d• la situaci6n que vivla •l ma9isterio en el 
rtqimen d• M. Estrada Cabrera. 

~ ralz d• ••t• congreso •e adoptaron la• sivuientes medida•: 

a. ReforJDa al plan de estudios y proqramas de educaci6n 
primaria proponiendo que el procHo de enael\anza apren• 
dizaje fuera mi• activo y participativo. 

b. Creaci6n de la escuela Normal de Preceptor•• para 
fol'lllar maestro• rural••· 

el, . ·~!.''!1'cit'ln c!e la ·Escul:lla Normal superior. 

d. .Obligatoriedad del curso de Pedaqogia • 
. : . ,..,. .., ,,_..,,..,.~- : . ~-:-e: -- "~"-"';: --- : . ;: ,, : . . - . . - . . . 

Alqunas de ••ta• medidas no se concretaron y otras atrav,e;ia.:-:, 
ron por serias dificultad... As1 por ejemplo la formacU>ri' 
de maestro• fue deficiente. Solo se preparaban un al\o déa~ 
pu6• de terminar la primaria para obtener el titulo y as! 
poder ejercer. 

Otro problema lo conatituy6 la negativa de loa maestros a 
aceptar plazas en luqare• distantes y no urbanos. 

Fundaci6n de la Universidad Popular en 1923, diriqida a 
obreros con el fin de acrecentar la cultura. 
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OOBillUIO DIL GENERAL LAZARO CHACON (1t2,•1t30) 

Se promulga la Ley Orgánica y reqlamentación del personal 
docente, segOn decreto 938 de 1927. 

se decreta la Ley orgánica de Instrucción PQblica en diciem
~re de 1927. 

El 13 de junio de 1928 se crea el Instituto Técnico Indus
trial para Varones, au objetivo era la formación de artesa
nos y obreros especializados en distintas ramas de la pro
ducción. 

Se realiza el congreso Pedagógico de 1929. Al igual qua el 
anterior éste tenla como finalidad analizar la_-problam6tica 
educativa del momento. 

_ ---~;¡. ~o.nCJJ:'~'!I~ -~~-º--C::C?!l'º--r~~ulta_do. _las siquientes_ reformas: -

a. Los programas da educación primaria, plan da estudios. 
de las escuelas Normales de Preceptores y maestras para 
p6rvulos sufrieron modificaciones. 

Se establece: 

Ampliar el currículum del maqisterio a dos aftos, y se 
deber6 cumplir con una práctica pedagógica de un afto 
antes de ejercer su profesión. 

Examen de admisión para ingresar a las escuelas norma
les. 

Se funda en el afto ae 1928 la Escuela Normal de Maes
tras de P6rvulos. 



GOBIERNO DEL GENERAL JORGI UBICO 
(UU - J.944) 
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En el afto de. 1931, asumi6 el poder Jorge Ubico, quien se mantuvo 
en él por espacio de 14 aftos. 

Haciendo un balance general •• puede decir que la educaci6n 
aufri6 ·un fuerte retroceso, producitndose un ••tancamiento 
cultural. Se cierran escuelas, •• militarizan los centros educa
tivos. Se establece •l pago de cuota• en la enaeftanza secundaria 
normal y especial. 

Se •limin6 la autonom1a universitaria, recién decretada en 1917, 
•• •uprimieron las plazas da directores de las escuela• prima
rias, se restrin9i6 la libertad de criterio docente y se perai
gui6 a los maestros por sus ideas pol1ticas. 

Al inicio dar régimen se cerr6 la escuela Normal Superior,· 
recientemente fundada, as1 como las escuelas normales de Cob&ri, 
Jal-•~···y S.rin~·Haroo·li~·-· · 

Rafael Arlvalo Mart1nez, en su libro titulado ~ comenta 
" ••• •• •••tla pooo int•r•• por las artes cl•l olclo J por 1••~ o~ea
oias... clespreoiaba a los inteleotual••·.. la oultura ea su 
tieapo fue laaeatal»le ••• llev• la anarc¡uia al raao ele la Bduóa
oi6a •6blioa, ••nospreaiaaclo al aaestro en tocio HDti4o 'f ailita.r 
risaado l•• faoulta4•• • institutos, 1•• esouelas 'f lo• 001e9ios 
con fines ele sujeoi6n y aeraaeate espeotaoular••·. •" (Ar6va10· 
Mart1nez, Rafael.~ p69. 145). 
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Durante estos aftos fue muy poco o podriamos decir casi nada lo 
que se hizo con respecto a la educaci6n del indigena. Loa 
gobernantes en turno, se mostraron ajenos y desinteresados en 
llevar la. educaci6n a este gran sector da poblaci6n, quien 

... siempre sa·mantenia alejado de loa beneficios econ6micoa, pol1ti
coa y por aupuesto educativos. 

Aao 4• 1t20•1tl1 

Gobierno da Carlos Herrera. Decreta lo siguiente: 

DECRETO GUBERNATIVO No. 773 del 24 de diciembre de 1920. Esta
blecimiento de la Escuela Normal de Indiqenas. 

-----conoiderandoe·· 

Qua el gobierno. por al deber que tiene de propagar la instrucé'i·6n·. 
entre ·1a-~raza -fnC:ilgeña~'-'esU-"obligildo a formar máestros de<.' 
ensaftanza elemental y rural, para difundir la instrucci6n entre 
este elemento social. 

Por tanto, decreta: crear en esta ciudad la escuela Normal de 
Indiqenaa, con el personal y dotaciones siguientes: 

Un director ........................... . 
Un secretario y contador ••••••••••••••• 
Un primer inspector •••••••••••••••••••• 
un segundo inspector ••••••••••••••••••• 
cuatro profesores de grado ••••••••••••• 
un ••• de llaves .•.••.•.•....•...••..• 
Cocinara .....••........•.••.•... -..•.... 
Dos ayudantas de cocina con 50 c/u ••••• 
Dos fregonas con 50 e/u •••••••••••••••• 
Tres •irvientes con $100 c/u •••••••••• 
Alinentaci6n para 100 alumnos 

bequi•t•• a $400.00 cada uno ••••••••••• 
Alimentaci6n para 17 empleados 
a 400 cada uno••••••••••••••••••••••••• 
servicio.de alumbrado •••••••••••••••••• 
Lavado de ropa para 100 alumnos 
bequistas a $20.00 cada uno •••••••••••• 
Util•• de aseo ........................ . 

·- -·· ·--·----··-
TOTAL •••••••••• ,· ••..•••••• ~ ••••••••••••.•• 

$ 4,ooo.oo 
1,000.00 

850.00 
800.00 

3,200.00 
250.00 
200.00 
100.00 
100.00 
300.00 

40,000.00 

6,800.00 
soo.oo 

2, 000.00 
500.00 

60,600.00 
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La suma de sesenta mil seiscientos pesos (60,600.00) a que 
asciende el presente presupuesto, se tomar4 de la Partida de 
Gastos asignada para mejorar la Instrucci6n PQblica de la RepQ
blica. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en Guatemala, a los 
veinticuatro di•• del mes de diciembre de mil novecientos veinte. 

- Carlos Herrera. El Secretario de Estado en el Despacho de In•
trucci6n -PQ_blica, Jos6 Gmo. Salaz ar. 

E• de suponer que esta disposici6n solo qued6 en el papel, ·y que 
en nin9Qn momento •• puso en pr4ctica, debido al corto tiempo que 
dur6 la Administraci6n. 

Uo de 1137 

---- ~obierno -d~ ---J~rt;;e - t•bico. Cat:-::-c:c afies an el p::d~r. Algunas 
disposiciones r9ferantea a la educaci6n rural durante su mandato: 

Articulo• 15 y 16 de la Ley Or96nica da Educaci6n Pllblica. 
Decreto Gubernativo No. 195510 del 10 de mayo de 1937. sobre 
escuela• rurales e indlgenaa. 

B•ou•l•• aural•• Art. 15. El Estado abre escuelas rurales en las 
aldeas que cuentan por lo menos con diez niftos en edad escolar. 
Los propietarios de aquellas fincas rQsticaa en que se raQna 
iqual o mayor nQmaro de niftoa en edad escolar, tienen la obliga
ci6n de hacer lo mismo. 

Art. 16, 

a) 

b) 

Las escuelas rurales tienen como fines: 

Difundir el castellano en la parte de la poblaci6n del 
pais, que habla lenguas indlqenas. 

Instruir en primeras letras a los campesinos y procurar 
que adopten nuevas técnicas en los trabajos industria
les y agricolas a que se dedican.' 

1181 General Ubiao cra6 1440 eacual•• rurales qua albergan en su 
••no a aeraa d• to,ooo niaoa de ~o• sexos. . 
Bl taoto previsor del 9obarnanta diot6 a la par da la• dispo•i

--_ aion••-~flU• __ vin_i~r._~~~b-~o-~~--~feotivo el funoionuient.,- '1• lH 
. Bsauela• Rurales, - la acertada diaposioi6n qua cre6 la Escuela 
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Normal para Maestros Rural••• cuyo plan de estudio• elaborado en 
consonancia con loa fin•• que eat& llamado a llenar, prepara la 
foraaci6n de maestro• eapecialisadoa en la enaelansa inoipient• 
de lo• hijo• de nue•troa trabajador•• aocial••· 

Mientra• ••a ••cuela rinde lo• primero• t.i:11to,¡¡ .¡:.lii habr&n de 
proveer de ma••troa titulado• a aquella• ••cuela• Rural••, 6•ta• 
en •u c¡ran aayor1a funcionan bajo la 4irecoi6n 4• emp1riooa 
aolicitant•• 4• una ••ouela Rural, a efecto de nombrar •olaaente 
a aquella• p•r•ona• que ofrecieran dentro de •u empiri•mo la 
aejor preparaoi6n po•ible. 

La ••cuela que baata bao• alo• venia funolonando bajo el pompo•o 
titulo de Baouela de ac¡riou1tura, pero que por •u orc¡anisaci6n 
deflol•nte y la pooa preoaupacl6n 4• au• autoridad•• dirlc¡ent••, 
apena• al d••upeftaba •1 papel 4• una escuela corriente 4• 
•n••ftanaa primaria, fue traaladada a la finca nacional La Alameda 
ubicada en Cbiaaltenanc¡o, donde d••d• baae un alo viene 
funcionando". 

(Partido Liberal Progresista. seis anos de gobierno presidido 
por el general Jorge Ubico. Relaci6n sucinta y gr6fica de· la 
obra gubernativa realizada de 1931 a 1936. pág. 259-260). 

Aunque el capitulo se refiere a educaci6n indigena, se han 
apuntado notas relacionadas con educaci6n rural, pues es lo Qnico 
que ae menciona en la época a la que nos remitimos y puesto que 
el indigena en su mayor1a se ubica en el 6rea rural, las dispo
siciones y politicas tomadas por el gobierno y autoridades 
educativas les afectaban directamente. 

En cuanto a la situaci6n educativa durante el gobierno de Ubico 
encontramos informaci6n que se contrapone, por un lado se mencio
na por parte de Carlos Gonz6les Orellana el estado precario en 
que•• encontraba el aector educativo, poco presupuesto, maeatroa 
mal pagados etc, y por el otro tenemos un informe del Partido 
Oficial en donde se habla del avance de la educaci6n en cuanto a 
la creación de escuelas rurales. 

Se conaidera que lo más cercano a la realidad era el deacuido y 
la mar9inaci6n educativa el elemento predominante en esta época, 
prueba de ello fueron las manifestaciones de maestros, estudian
tes y de otros sectores de la poblaci6n que dieron origen al 
movimiento conocido como Revoluci6n democrática periodo que se 
tratar6 a continuaci6n. 
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Lo• primero• afto• de la d6cada de lo• cuarenta fueron decisivos 
en el cur•o que tomarla la hi•toria de Guatemala. 

La ••gunda guerra mundial ai•l6 a Guatemala del mercado europeo, 
oportunidad que aprovech6 E•tadoa Unido• para beneficiarse dfi·. las 
riqueza• natural•• del pa1• y de la explotaci6n de mano de obra; .. 
condici6n indi8penHble para con•olidar la dependencia hacia el 
Imperio. 

El pa1• atrave•6 una cri•i• econ6mica, pol!tica y social que cre6 
un d••contento generalizado. Tanto el terrateniente t••!a una 
diver•ificaci6n da la agricultura que no le convendr1a •iendo 
cafetalero por excelencia, como tam!a el obrero la carast!a de la 
vida y el d•••mpleo. Ir6nicamente loa Estados Unido• apoyaron 
loa ideales democr6tico• que empezaban a germinar con miras a 
contar con un clima mas ravorable para sus inversiones. 

En octubre de 1944 estudiante•, obreros, maestros, oficial•• del 
ej6rcito, aunan esfuerzo• para derrocar al r6gi••n de Ubico. 
Movillzacione• popular••, huelga general y peticiones de renuncia 
al dictador, lograron que Ubico dejara el poder a un triunvirato 
que aer1a derrocado por el movimiento del 20 da octubre. 

Aau11i6 entonc.a11 el podar una junta provisional que convocó a 
elecciones •las m6• librea de la historia del pala- y Juan José 
Ar6valo asume la presidencia en marzo de 1944. 

~ ... ~ ... _"""'. _______ _ 
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El gobierno de Arévalo pretendiO la instauraciOn de una democra
cia formal y la modernizaciOn de la econom1a. 
Se emitieron leye• de libertad de expresiOn, de prensa, de 
partidos pol1ticos, de autonom1a universitaria, etc; as! como se 
tomaron medidas importantes en cuanto a los servicios para el 
pueblo: se destino un terc:io del presupuesto total del pa1s para 
la construcciOn de escuelas, viviendas, hospitales, 

Era posible la organizaciOn laboral. Para 1947 se estableciO el 
derecho a huelga y a la sindicalizaciOn, as! como la obligatorie
dad de contrato• obrero-patronales, y el respeto a los salarios 
m1nimos. En 1949 se expidi6 una ley que obligaba a los terrate
nientes a rentar sus tierras ociosas a los campesinos. 

Durante eate periodo presidencial se creo el Instituto Guatemal
teco de Seguridad social (IGSS) y el Instituto de Fomento de la 
Producci6n (INFOP). 

La1üanta~lc~ente los intereses extranjeros quedaron intactos, el 
poder de los terratenientes y al ejército. 

El campesinado no se benafici6 del todo con las.leyes da sindica
lizaci6n que estaban destinadas a organizaciones de m6• de soo 
trabajador••· Deb1an tener inicialmente !50 miemb:i::os, de los 
cualea do• tercios deb!an saber leer y escribir; lo cual limito . 
grandemente la orqanizaci6n en al campo. Por lo anterio~. 
Qnicamante el 15t del campesinado 109r6 mejorar m6s palpablemente 
sus condiciones de vida. 

En 1950 se convoca a elecciones y obtiene el triunfo Jacobo 
Arbanz. 

Se inici6 un programa orientado hacia la independencia econ6mica 
del pa!s en el orden internacional y en el interno, al propiciar 
mejore• condiciones de vida y da trabajo a lo• sectores populares 
del pa!s. 

El programa de gobierno de Jacobo Arbanz se bas6 en tres puntos 
fundamentales: 

1. Reforma Agraria. 

2. Electrificaci6n del pa1s con los recursos hidrológicos 
propios. 

3, Plan de'infraestruetura de comunicaciones internas. 
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Con estos planteamientos Arbanz enfrent6 a los tres monopolios 
norteamericanos Hmit4ndola• el poder. 

La reforma agraria que iba contra la propiedad anacr6nica e 
irracional -no contra la propiedad privada de la tierra- expropi6 
a la United Fruit company 11s,ooo hect4rea• de terreno no culti
vada• y le compen•6 con dos millones de d6lares contra los 16 que 
solicitaban. 

La planta hidroel6ctrica de Jurun Marinal6 compiti6 con la 
Empresa El6ctrica de Guatemala, la carretera del Atl6ntico con al 
~errocarril de la IRCA y el puerto Tomas de castilla con Puerto 
Barrios de la UFCO. 

Este enfrentamiento a lo• intereses norteamericanos le trajo 
a Arbenz serios problemas ya que encontr6 oposici6n de loa repre
sentantes de la estructura hegem6nica, no precisamente nacional, 
•ino al servicio del 9ran imperio del d6lar. 

Por su parta el campesinado finalmente fue banef iciado por las 
disposiciones del gobierno en turno. Para junio de 1954 unas 
cililn mil familiaii de- ca111pt1ainos rwciuieron tierraa, ae calcula 
que se llegaron a repartir al 16.3' de las tierras ociosas de 
propiedad privada. como medida importante de mencionar esta la 
creaci6n del cr6dito f6cil a los campesinos pobres y la· creaci6n· 
del Banco Nacional Agrario en 1953. 

Durante loa diez aftos que comprendi6 la llamada Revoluci6n Demo
cr6tica, Guatemala expres6 su anhelo por la libertad y la racupe
raci6n de su dignidad tratando de vencer la miseria y la ignoran
cia, reivindicando sus derechos a escuela, techo digno, caminos, 
hospitales ••• 

Sin embarqo la Revoluci6n no loqr6 consolidarse ni responder 
1nteqramente a lo• intereses y necesidades del pueblo quatemalta
co. El imperialismo norteamericano no lo permiti6, promoviendo 
la contrarrevoluci6n que mas tarde acabarla con el régimen 
democr6tico. 
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Gran4ea maaaa ana1fabetaa, oarenoia 
de aaeatroa, e4ifioioa eaoo1area, 

mobiliario y aaterla1 4Hlot:!eo •.• 
••to• y ala, fueron lo• reto• a lo• 

que ten4rla que enfrentar•• 1• 
aevo1uoi6n 4• octubre 4• 1t4t ••• 

PAllOIUUCA BDVCATlVO GIDIBltAL 
(HU - 1'54) 

,·. 
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El llamado periodo revolucionario rn Guatemala marc6 con gran 
fuerza las diversas facetas de la vida nacional del pais. El 
ámbito educativo no se queda atrás y surge del oscurantismo al 
que estaba sumido. Numerosas propuestas, proyectos e ideas se 
llevaron a cabo. La educación pas6 a ser una preocupación 
primordial de los gobiernos y en diez aftoR se desarrolló signif i
cati va•ente. 

A continuación enumeramos de manera sintética los logros educati
vos más importantes entre 1944 y 1954. 

1. Aumento de salarios a los maastros e implementación del 
escalafón. 

2. Elaboración de estadísticas educativas que permitieran 
sentar una base objetiva de la problemática nacional. 

J. Creación del Comité Nacional de Alfabetización y de las · 
Misiones Ambulantes de Cultura, come mecanismos de divulga
ción popular. 

4. Aumento del número de escuelas rurales en un 88.97\. 

5. Aumento de las escuelas primarias urbanas en un 51.88%. 

6. Aumento de escuelas normales y de ba•..:hillerato en un 69.23\. 

7. Aumento de las escuelas técnico-vocacionales en un 80\. 

s. Aumento en el presupuesto destinado a educación de un millón 
330 mil quetzales en 1944 a 10 millones 735, 572. 50 quetzales 
en 1954. 

9. Reducción de la deserción escolar en todos los niveles 
educativos. 

10. Aumento en el n6mero de maestros titulados. 

11. Reapertura de la Universidad Popular. 
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l2. Realización de la convenci6n de Santa Ana de la que surge la 
reforma de los planes de estudio de la escuela• primaria, 
post primaria y técnico vocacional de Guatemala y El Salva 
dor , en un intento de unificaci6n de los planes de estudio 
para Centroamérica. 

13. Reforma de los planes de estudi•> en guias de trabajo, dejan
do atr4s los simples listados de meterias. 

14. creación de la Inspecci6n de Escuelas de P4rvuloa. 

15. Implementaci6n de la jornada Qnica de trabajo en las escue
las. 

16. Aumento de los centros educativos particulares. 

17. Elaboraci6n de mesas redondas en to.r.no a problemas educati
vos y sus posibles soluciones. 

18. creación de escuelas tipo "fede!'aciGn" (el aula es: aut6no11a~ 
una unidad didáctica constitu~.da por un salón de clases, 
sala de trabajo anexa, patio particular e instalaciones 
sanitarias propias). 

19. Replanteamiento de procedimientos disciplinarios, métodos, 
contenidos, técnicas, etc. en ileneficio del educando. 

20. creación del Instituto Normal tfixtc: Nocturno para adultos. 

21. creaci6n de escuelas prevocacir>nales experimentales. 

22. creación de centros industrinles anexos a las escuelas 
primarias con la finalidad de e::plorar y reorientar vocacio
nalmente a l~s educandos. 

23. consecución ae la autonom1a de la Universidad de san Carlos 
de Guatemala. 

24. creación de entidades complementarias universitarias: junta 
deportiva universitaria, residencia estudiantil, departftmen-
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to de arte, imprenta universitaria, ctepartamento de divulqa
ción, etc. 

25, Creación de la facultad de Humanidades, centro universitario 
destinado al estudio de las humanidaJes y a la investigación 
de la cultura nacional. 

26. Creación de la escuela de Servjcio Social. 

27. Increaento de construcciones escolares: Conservatorio 
Nacional de Mtlsica, Instituto Nor.111al centro Amlrica, Escuela 
Nacional da Estudios Co11&rcia les, Biblioteca nacional y 
Archivo da Gobierno. Reparación de instalaciones educati
vas. 

· 28. Mejoramiento de la infraestructura d" las escuelas: labora
torios, canchas deportivas, eq\dpo audiovisual, etc. 

29. Creación del Museo de Historh Natural, el Instituto de. 
Antropologla a Historia, el Ins~ituto Indiqenista Nacional, 
la Dirección Nacional da Bibliotecas Nacionales y aubv~nc~o- .. , 
nadas, Dirección General de Bellas Artes y de extens.i61\ · 
cultural, editorial del Ministerio de Educación P'1blica1 
comedores inf4ntilea, casas del nifto y guardarlas infanti
les, centros de obsarvaci6n y reeducación da menor••• ate. 

(Gonz6lez Orallana. op. cit. pég, 389-512). 
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Durante esta década, llaaada el periodo revolucionario·de 1944, 
la educaci6n efectivamente sufri6 cambioF importantes que redun
dar1an en beneficio de los guateaaltecos. Es en esto• diez afto• 
cuando se hicieron esfuerzos reales por dl!sarrollar una educaci6n 
GUe tomarla en cuenta las caracter1sticas y necesidades de la 
gran población indlgena. 

El Estado co1110 tal tiene una pol1tica definida acerca del proble
ma y ast vemos que dentro de las atribuciones que sa asignaban al 
presidente de la RepQblica, se encuentra la siguiente: 

"Crear y aantener la• inatituaionea o dependanaia• oonvaniant•• .· · 
que aonaent:ran su ateaai6n sobre loa probl ... s in1U9anas y 
9arantioan da aaaara afaotiva al aap1ao da 1os ••rvioios del 
gobierno en favor da la raso1uoi6n da ac¡·.aaUos prob1eaas" 
(Art. 137, incisos 14 y 15 de la constituci6n de la RepQblica). 

lluránte ·este periodo se realizó un censo de cuyos resultados se 
obtuvieron los siguientes datos: el ILll de la población 
escolar indtgena no asistta a la escuela y dentro de ese sector 
el analfabetismo se elevaba al ~. 

De acuerdo con este canso habla un 71.9t de analfabetos mayores 
de 7 ai'aos, obteniéndose los porcentajes más elevados en los 
departamentos de El Quiché y Alta Verapaz, entendible ya que en 
ellos se concentraba un alto indice de pc>blaci6n indtgena. 

Con el objeto de aliviar el alto lndice de analfabetismo se 
decretó la Ley de Alfabetizaci6n Na·.:ionr.l, que manifiesta en su 
articulo segundo: 

"Se entiende por alfabetisación, para los afectos da esta lay, 
además del aprandisaja d• la lactura-eacrit:ura inicial, la 
adquisición de un ainiao da nociones que incorporan al alfabeto 
el aedio aabient:• cultural". 
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En este periodo se realizaron también siete Jornadas de Alfabeti
zación entre los al\os de 1945 y 1950. se alcanz6 el mayor nilmero 
de alfabetizados en 1947 con un tota! de 24,021. 

Campal\a de alfabetización: 

Los resultados parciales de la campa~a iniciada en agosto del 47 
y que duró seis meses son los siguientes: 

Alta Verapaz 
Baja Verapaz 
Chiquimula 
Chimaltenango 
Escuintla 
Progreso 
Guatemala 
Huehuetenango 
Izabal 
Jalapa 
Jutiapa 
Quetzaltenango 

lnscritos 

225 
170 
356 
385 
103 
278 
265 
708 
117 
301 
850 

Alfabetizados 

204 
137 
248 
202 

64 
157 
163 
394. 
107 
171 
575 

En el ai\o de 1949 el Ciudadano Presidente de la Repl'.iblica, 
Doctor Juan José Arévalo informa: 

"Capitulo I. Principales acuerdos: 

#81. se dispone otorgar t1tuloa de maes~roa especializados en 
Educación Rural a los egresados de la Escuela Normal Rural 
Regional No. 1 de la finca "La Alameda", Chimaltenango. 

Educación Rural: 

El personal del Departamento directivo se modificó con la crea
ción de tres inspectorias generales de educación rural, de 
agropecuaria y de educación sanitaria. 

El primero de julio de este año, por convenio con el Servicio 
cooperativo Interamericano de Educación, tomó este departamento 
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bajo su direcci6n la Escuela Normal Rural Regional No.1 de "La 
Alameda" Chimaltenango, 

En la regi6n cakchiquel se distribuy9ron·los 33 maestros rurales 
especializados, egresados de la Escuela N'lrmal Rural Regional No. 
1 de Chimaltenango. 

se realiz6 completamente en colaboraci6n con miembros del servi
cio cooperativo Interamericano de Educaci6n, el proyecto y loa 
arreglos consiguientes de la organizaci6n de loa nQcleoa escola
res ca•pesinoa qua, en un nQmero de ~o funcionarlan en diferentes 
zonas de la República a partir del mes de febrero de 1949. Para 
el funcionaaianto de estos centros de ansaftanza rural aa habla 
preparado un nuevo tipo de maestros especializados en esta rama 
de la educación. 

Se fund6 el Instituto Indigenista ~acional por acuerdo guber
nativo del afto de 1945 (su primer ~irector fue Antonio Goubaud 
Carrera). Bate instituto pas6 a for111ar parte del Acta de 
P6tzcuaro de 1940, firmada por los pataea interesados en el 
estudio del problema indlgena. 

Las finalidades de este centro son: 

a. Iniciar, dirigir, coordinar y emprender investigaciones y 
encuestas de car4cter cient1fico referentes al problema 
ind1gena guatemalteco. · 

b. Cooperar como 6rgano de consu)ta con las oficinas 
gubernativas an asuntos relacion~dos con loa problemas 
ind1genas. 

~. Recoger y preparar material biblio~r6fico relacionado con 
problemas ind1genas. 

d. Proponer al gobierno de la República, por intermedio de los 
respectivos ministerios, las soluciones que sa consideren 
oportunas para la incorporaci6n del indio a la cultura 
general de pala. 

e. colaborar con el· Instituto Indigenista Interamericano, 
instituciones cient1ficas y fundaciones en la coordinaci6n, 
desarrollo y administraci6n de proyectos de investigaci6n y 
estudios relacionados con el indlgena. 
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Por ••ello cid lnatltuto ln1H9eniata •• proai911en loa traba'ºª 
relativo• al ••tuclio el• la• 1•DtJU&• nativa• para ••tabl•a•r la• 
foraa• funelaaental•• aon •1 f iD ele •laborar alfabeto• prlatiaoa 
de aacla uno el• ello•. •• •itJU• un plan aiatealtiao para •1 
•atuelio de 20 ooauaiclacl•• incll9enaa aon •1 ob,eto el• obtener 
iafonaoion•• •••noial•• aooio•eooa6aio"la relaaionaelaa oon au 
pob1aai6n, la• oual•• ••rln utilisaclaa en la or9aniaaai6n ele lo• 
nQoleoa eeoolar•• oupeeino•"· 

(Arévalo Juan José. En congreso Nacional en la inauguraci6n de 
su priaer periodo de sesiones ordinarias del afto de 1949. 
Slnteaia de la labor de loa Ministerios durant1 el cyarto aftq de 
gobierno.) 

En el ano de 1946 se organiz6 la primara Escuela Normal Rural en 
la finca "LA Alaaeda" del aunicipio de Chimaltenango. se dio 
inicio a esta escuela capacitando a aacatroa emplricoa que se 
encontraban laborando. 

Posteriormente se le dio el nombre de escuela Normal Rural "Pedro 
Molina". Esta se encontraba rodeada de pueblos indlgenaa de 
origen cackchiquel, lo que le permit1a trabajar en un medio 
hoaogéneo y apropiado de población. En ella se prepararon muchos 
maestros indigenas. 

En el año de 1949 se organizan los NQcleoa Escolares Campesinos, 
que no eran aAs que la reorganización d~ las escuelas rurales. 
Este proyecto fue planteado por loa técnicoa norteamericanos qua 
se encontraban trabajando en Guatemala segtln el convenio de 
cooperaci6n del gobierno de EEUU con Guatemala en materia educa
tiva. 

La organizaci6n de estos era b6sicat1ente de la aiguient• forma: 
una escuela central y varias seccionales que recib1an orientación 
de la priaera tratando de dar una educaci6n integral al nifto 
campesino de uno y otro sexo. 

se organizaron 20 n'ilcleos escolares campesinos, los cuales 
controlaban a 460 escuelas rurales. Sa obtuvieron resultados 
satisfactorios y muchas veces se realizaron otras actividades 
como la readaptaci6n de los locales ascolares, la elaboraci6n de 
material didáctico, distribuci6n de semillas en las comunidades, 
la organización de eventos recreativos, etc. se emplearon como 
métodos las unidades de aprendizaje, los proyectos y equipos de 
trabajo, es decir que se trat6 de que el sujeto educativo fuera 
activo en todo aspecto. 
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Según el. Instituto Indigenista Nacional -IIN- para el afto 1950, 
el indice de alfabetiamo era el siguienta: 

Ladino 
Indlgena •••••••••• 

49.U 
7.7\ 

In41a• de alfal»et1 .. o 4• la poblaa1an 4• 7 a 14 aaoa, 
por 9rupo 6tn1ao y urbano-rural, 1150 

Repllblica Urbano Rural 

Edad Ladino Indigena Ladino Indigena Ladino Indlgena 

7 11.7 1.6 23.4 . 3.1 5.4 1.4 

8 23.6 3,3 46.7 . 8.4 12.1 2.8 

9 37.7 7.4 64.6 15.8 22.6 6.3 

10 42.6 9.4 72.B 20.5 27.5 8.1 

11 53.2 16.2 80.5 29.6 36.7 14.1 

12 51.7 14.2 81.0 28.1 36.4 1.9.2 

13 56.8 18.7 83.5 .33.0 41.1 16.7 

14 55.5 16.5 83.5 30.4 39.7 14.6 

De acuerdo a este mismo censo el nivel educacional alcanzado. 
por la poblaci6n de mAs de 7 aftos es el siguiente: 

GRUPO LADINO GRUPO INDIGENA 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

No alcanzaron 
ninglln grado ........ 44.9!1: 52.5!i; 84.U 94.0 

Alcanzaron un 
afto de primaria 
por lo menos ........ 47.6% 41.5!1: 14.5!1: 3.7' 



107 

En 1952, el Instituto Indi9enista Nacional, llevó a cabo un 
ensayo sobre el empleo de una cartilla bilingüe kekchl espaftol, 
la cual se dividla en: 

a) Introducción al alfabeto y aprnndizaje de !a lectura y 
escritura en lengua materna, 

b) ejercicios de lectura y escritura en l•n9ua materna, 

c) aprendizaje de la lectura y es:ritura en castellano, 

d) aplicación y ejercicios de lo eprendido en castellano. 

En esta caso al igual que en otros no se encontró información 
sobre los resultados obtenidos, con el uso de esta tipo de carti
lla y aetodol091a en las comunidad•~ de habla kekch1, lo que sl 
ea cierto ea que demuestra este tipo de iniciativas el inter6a 
del gobierno y sus autoridades por resolver el problema de 
analfabetis•o y atraso educativo <!n que se encontraban las 
comunidad•• indlgenas, tambi6n se parfila el cambio de actitud. 
hacia có•o debla alfabetizarse puesto que la opini6n predominant~. 
hasta esa fecha era que pri•ero debl~ someterse al educando a un· 
proceso de castellanizaci6n y posteriormente •• inici~!a la 
alfabetización. 

En el informe presidencial de 1953 dE-1 coronel Arbenz expresa que 
se han concluido 6 escuelas normales rurales, 4 de las cuales se 
ubicaban en region~s en donde hablan grupos indlgenas: 

1. Escuela Normal "La Alameda", en chimaltenango, con loa 
9rupoa cakchiquel y Tzutuhil, escuela que ya funcionaba. 

2. Escuela Totonicap6n, para el grupo Quiché, que inicia 
actividades en 1953. 

3. Escuela San Juan Chamelco para el 9rupo Pocoman. 

4. Y otra din ubicación IWIP•clfica para el grupo Mam. 

Las otras doa escuelas se fundaron en el Pacifico y Orienté del 
pais. 
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se realiz6 el Congreso de maeatroa ind1genaa. Se llev6 a cabo 
del 6 al 8 de julio de 1944, patrocinado por la Secretar1a de 
Educación Pública de Guatemala. 

Dentro de las principales conclusiones se citan: 

Que el Gobierno se empefie en •ejorar laE condiciones mate
riales de la Escuela, tanto en edificios, mobiliario, 
~tiles y material did6ctico. 

Que se establezcan escuelas nocturnas para adultos. 

Que se i11ple11ente una escuela Normal para Maestros Rurales que· · 
hablen dialectos por lo menos del lugar donde aean nombrados. 

Que se vigile estrictamente la enseftanza que se imparte en 
las escuelas de las fincas 

Que la escuela rural se adapte a las condiciones locales aprove
chando las buenas costumbres y los usos apropiados de cada 
población. 

Que las escuelas se construyan en lugares accesibles a loa 
poblados para evitar distancias que impusibiliten la asia_ 
tencia de los alumnos. 

En relación a la alfabetización: 

se adopta el criterio de que la castellanizaci6n debe aer previa 
a la alfabetización; y el Congreso recomienda una campafta intensa 
de protección a favor de las len9ua3 ind1genas, reconociendo su 
alta jerarqula idiomática. 

En consecuencia, se recomienda que, por lo menos en tres 



escuelas se ensaye el procedimiento de desanalfabetizaci6n, 
pudiendo los maestros de la Repablica llevar a cabo un 
ensayo semejante, rindiendo un informe de las experiencias 
obtenidas, al Ministerio del ramo. 
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se recomienda la celebraci6n de un congreso de lin9U1atica, en el 
que eatén representados todos los aectores abor19ene• de acredi
tada co•patencia, para unificar criterios en la forma que puede 
adoptarse para representar los sonidos que no estén comprendidos 
en el alfabeto latino. (p6g. 228-244) 

AAo de 1'41 

se atendi6 la alfabetizaci6n indlgena. 

se trabaj6 en el conoci•iento espec1f ico •le la realidad aocioeco
n6mica ind19ena. 

se vio la posibilidad de elevar el nivel socio-econ6mico ind!ge
na. 

En cuanto a la alfabetizaci6n ind19~na: 
se identifica el empleo de m6s de 19 idiomas nativos en Guatema
la. se publicación un •apa lingU1atico guatemalteco. con la 
dirección del Dr. Mark Watuis se prepara un alfabeto pr6ctico 
para la escritura del dialecto kan:iobal, lengua ma11 y estudio 
sistemático del cakchiquel. 

do de J.H7 

se alfabetiz6 en lenguas indlgenas. Se termin6 el estudio. del 
idioma cakchiquel. se formuló el alfabeto fonético respectivo •. 
se envi6 al Conaajo Técnico de Educaci6n Nacional para que 
elaborara los textos de las cartillas para alfabetización en esa 
lengua, los cuales serán vertidos a las lenguas ind1genas. 

El gobierno revolucionario del Dr. Arévalo emiti6 el 23 de mayo 
de 1946 un decreto ley que consideramos de trascendente notorie
dad, dado el alcance que sus resultados pudieran producir en el 
aspecto de la educaci6n popular campesina ind1gena. El decreto 
aludido creaba las llamadas "Misiones Ambulantes de Cultura 
inicial". 
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""º d• 1948 

Se llevaron a cabo cursos de capacitación para los miembros de 
las Misiones Ambulantes de Cultura Inicial (té.cnicas necesarias 
para aprender y analizar las lenguas ind1iJenas del pala, as1 como 
las modalidades sociol6gicas de las comunidades ind19enas del 
pa1s). 

se elaboraron de alfabetos pr4cticos del quiché, kekch1, kanjo
hal, tzutuhil y el xinca, aa1 como el alfabeto mam. 
se tradujo al quiché, cakchiquel, mam, tzutujil del decreto 426 
que se refiere a la protecci6n de tejidos ind19enaa. 

Uo de 1949 

se prosiguió el trabajo de loa alfabetos para loa cuatro idiomas 
mayoritarios de Guatemala: Quiché, cakchiquel, Mam y Kekch1. 

A finales de 1949 se convoc6 al primer Congreso de LingUistaa con 
el objetivo de elaborar un alfabeto único de las lenguas ind19e
nas con cincuenta y ocho a1mboloa grfaf icoa a manera de superar la 
problemática que c.:rea el uso de m0ltip1es formas de repreaen
taci6n 9rif ica par3 los idiomas ind1genas del pala en la alfabe
tizaci6n. 

Esta actividad fue re~ultado de un critetio unánime en el congre
so, consistente en tratar el problema deade el punto de vista de 
que el idioma nacional ea el castellano y, por lo tanto, debe 
dejarse el camino expedito para la caatellanizaci6n, por medio de 
simbolos, si no equivalentes, por lo 111<!.1os lo suficientemente 
identificados. 

Año de 1950 

se tradujo a la len9ua kekch1, el decreto 426, Ley de Protecci6n 
a los tejidos ind1genas. 

Se tradujo el texto del Himno Nacional a las lenguas mam, kekch1, 
cakchiquel y quiché. 

Se principió la traducci6n del C6digo de Trabajo y de la consti
tución de la República a las lenguas Cackchiquel, Mam y Kekch1. 
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~•e celebró bajo los auspicios del Ministe:.-io de Educación Ptlblica 
ul ler. Congreso de Lingüistas con el objetivo de elaborar un 
ctlfabeto '1nico de las lenguas ind1genas con 58 s1mbolos gr6ficos 
il manera de superar la problemática que crea el uso de mQltiples 
formas de representación gráfica para los idioma ind1genas del 
pa1s en la alfabetización. 

se hicieron 10 estudios socio-económicos de comunidades indíge
nas. 

se prestó la colaboración a todas las entidades del Estado que la 
hubieran requerido. 

Año de 1951 

se elaboró un alfabeto práctico pare la escritura del kanjobal, 
que se habla en seis comunidades en el norte de Huehutenango. 

se tradujo la carta fundamental de los derechos del hombre a·1os 
idiomas quiché, mam, kekch1 y kanjobal. Para los tres primeros 
se usaron los alfabetos oficializados por el Gobierno de la 
República en 1950. Para el kanjobal !'le utilizó el alfabeto 
práctico. 

se elaboró el plan de trabajo iniciales de la primera campafta de 
alfabetización en lengua ind1gena. 

Afto de 1953 

se inició la alfabetización bilingüe en ind1genas monolingües en 
la región lingU1stica kekch1, primer trabajo que emprendió al 
gobierno nacional en toda la historia del pa1s. El programa 
abarcó 6 aldeas pertenecientes a 3 distintos municipios de Alta 
Verapaz, cuyo indice de monolingUismo alcanzaba un 90\. 

se elaboró un calendario escolar el cual tomaba en cuenta al 
calendario agricola propio, trabajo asalariado local, migraciones 
laborales, manufacturas propias, migraciunes mercantiles y fies
tas. 
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Afio de 1954 

Se grabaron en discos lecciones de uakchiquel. 

Se recopilaron vocablos y aignif icados para formar loa dicciona
.doa de loa idiomas tzuhil, 11am, keJ;.::h1, cakchiquel y quiché. 

Se ajustó el alfabeto ind1gena de La cartilla en kekch1 y loa 
textos usados en la alfabetizaci6n a toda la lec¡i6n kekch1 
(300 1 ooo habitantes distribuidos e?l 11 11unicipios y 3 depar
ta11entos). 

se realiz6 una campafta bilingüe, en Patzan y santa cruz Balany6 
en Chimaltenango (cakchiquel-espaftol), 

Se corr1g1eron y elaboraron instruc 1.:ivos para el uso de las dos 
cartillas de alfat>etizaci6n bilin9:le que se probaron en Alta 
Verapaz. 

Se· tradujo al kanjobal el texto c.:>mplcto de la carta de loa. 
Derechos Humanos. 

Mio de 1155 

se ordenaron, tabularon y analizaron loa material•• de campo que 
el afto pasado se tomaron en la regi6n k~kch1 sobre la diatribu
ci6n del tiempo y la rutina diaria de loa habitantes de dicha 
re9i6n con el objeto de proporcionar al Ministerio de Educaci6n 
Pública un p;.an de trabajo que garantice el m6ximo de poaibilida
~es para la !ducaci6n. 

En cuanto a cartillas de alfabetización y como resultado de una 
pequefta campafta de alfabetizaci6n bilingüe que se deaarroll6 en 
1954 en la• comunidades de Patzan, santa cruz Balany6, del 
departamento de Chi11altenango, bajo la direcci6n y organizac16n 
de este Instituto, y con la ayuda moral y. financiera de la 
Dirección General de Educaci6n Fundamental; se terain6 da elabo
rar y corregir una cartilla bilingüe que aatiafaciera las desven
tajas y factores negativos que se presentaron en dicha campafta. 

Esta cartilla fue co~regida y orientada de manera pedag6gica, 
gracias a la colaboración de la Direcci6n General de Desarrollo 
Socio-Educativo Rural y del Instituto Lingü1stico de Verano. 
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con respecto al bilingüismo se continu6 con la encuesta en la 
regi6n Quiché, la cual lleg6 a 40 c~munidades estudiadas de loa 
siguientes aunicipioa, que sum6ndola3 a las del a~o anterior dan 
un total de 142: cantel, san Crist6bal Totonicap6n, santa Lucia 
Reforma, santa Maria Chiquimula, Salc:aj6 y San Francisco El Alto. 

Con la valiosa colaboración del personal del Instituto LingU1ati
co de Verano de Guatemala se elaboraron los alfabetos pr6cticoa 
para la escritura de las lenguas Tz~jil, Ixil y Aguacateca, con 
el prop6sito da contar con instrume11tos para alfabetizar a loa 
habitantes monolingUas de dichos idiomas. 

Finalmente en cuanto a ponencias, representaciones y comisiones 
especiales, con motivo del Primer Congreso Nacional de Educaci6n 
celebrado en la capital de Guatemala en enero de 1955; el Insti
tuto se permitió enviar a dicho evento las siguientes ponencias: 

Plan de trabl\jo para las comisiones Permanentes de cultura, cuyo 
contenido int:erpretaba los objetivos del decreto gubernativo No •. 
:!..45, y la alfabetización del Indlgena Mor1olingUe, de acuerdo· coi;· 
el bajo 1nd;ce de alfabetizaci6n que acusan nuestros pueblos 
ind1genas. · 

como se aprecia se ha presentado un listado cronol6gico del 
trabajo del Instituto Indigenista Nacional realizado del af\o 1945 
a 1955 en donde se le dio m6s impulso a todas aquellas propuestas 
que pudieran mejorar la vida de los grupos étnicos en cuanto a 
educaci6n, salud, economla doméstica, alimentación etc. 
Adolecen la mayorla de los informes de una evaluación de los 
proyectos desarrollados sobre todo a nivel educativo que es el 
rubro que aqui interesa, lo que no permite tener un panorama más 
amplio sobre los avances y problemas encontrados, por ejemplo, 
con el uso de cartillas bilingües, con el empleo de la lengua 
materna como lengua principal e inicial en la alfabetizaci6n. 



ULTIMO PERJOOO 

(1954-1984) 

.-. ·.,.·. 
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GOBlllUIO DI CUL08 CU'l'ILLO UllU (HH•lts7) 

"llaa paaado loa 4i•• aaoa tu• aareéí.í~t:: . 
Hrrar•• 4• la blat:orla pat:ria1 alio• 

tu• aaat:uvieroa ea Cl\lat: ... 1a el raiaado 
4• la far•• ••t:rava9aat:e <•••> 

11996, daapul• 4• ••• aooh• 4aat:a•aa, 
•1 ... aMoer flU• 4io lu• J ••p•r•••• 

a aueat:ro puttltlo1 ...,.., la era pl&o14a 
y ooa•t:ruat:lva, •lapre ... aa•a4a por 

la rabia lapot:eat:e 4• lo• veao140•1 
pero 8iempre t:rlUDfaat:e por la traoia 

4• Dio• y 4•1 pueblo ..... 

I.ic. Jorge del Valle llatheu, 
Mb1iatro da Educaci6n en 1955. 
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llARCO HIS'l'OlllCO 

A la altura de 1954 la revolución de111ocr6tica iniciada en octubre 
de 1944 atravesaba por una seria crisis. 

A nivel internacional Estados Unidos se mostraba descontento por 
los proyectos y acciones revolucionarias que ven1an a afectar 
directamente sus intereses, como la uxpropiaci6n de tierras de la 
United Fruit company -uFco-, entre otros. 

A nivel nacional ib.i tomando cuerpo y fuerza el movimiento 
antigubernamental, integrado por latifundistas, burguea1a depen
diente de los intereses norteamericanos, algunos profesionales, 
la iglesia cat6lica y muchos oficiales del ejército. A pesar de 
que los trabajadores, campesinos y algunos sectores de la pequef\a 
burguesía seguían apoyando al gobierno, pudo m&s la campafta de 
desprestigio emprendida por Estados Unidos contra el gobierno 
guatemalteco, ahora tildado de "comunista". 

En marzo de 1954 en caracas, EEUU logra que sea aprobada una 
resolución firmando la unidad del hemisferio y la defensa mutua 
contra la "a1resión comunista". 

En mayo de 1954 se lleva a cabo un envlc• masivo de armas proce
dentes de los EEUU y destinado a los reaccionarios, posterior
mente se adiestra a un ejército de merc~narios y se soborna con 
dinero de la CIA a altos mando del ejército. 

El 18 de junio se inicia la invasión desda Honduras de un ejérci
to de mercenarios acompaf\ados por maniobras aéreas de la cIA 
sobre la capital de Guatemala y varias ciudades aledaftas. como 
resultado de estas acciones Jacobo Arben~ abandona el poder y lo 
toma Carlos castillo Armas, caudillo de la "liberación", militar 
graduado en Estados Unid.os. 

con la contrarrevolución se anularon las medidas progresistas de 
los dos gobiernos anteriores, que befleficiaban a obreros y 
campesinos en detrimento de los intereses de los inversionistas 
extranjeros. 

se reprimieron todas las aspiraciones populares sin importar el 
costo en vidas humanas. 
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Por otro lado EEUU debla de legitimar de alguna manera su inter
~enci6n, demostrar que el nuevo proceso pol!tico que se iniciaba. 
'lra el conveniente para el desarrollo éiel. pa1s. Al respecto el 
entonces vicepresidente Richard Nixon habla llegado a afirmar "1• 
aeta de castillo ~·• baoer AD dos &608 llia por el pueblo que 
lo tu• pudieron baoer loa ooaunistas en diH" (En Thia Week, del 
5 de agosto de 1955). · 

Se inició entonces una poUtica de ayuda.económica "humanitaria", 
se incra•entaron las inversiones extranjeras y aa fortalecieron 
las empresas privadas; se afianzó la dependencia económica hacia 
las exportaciones agr!colas, se reforli6·1a administración pQbli
ca, y perfeccionó el aparato repreaivo conformado b6aicament• por 
el ejército y policla. 

La población guatemalteca se vio .. altaiuante afectada por la• 
medidas implementadas por el nuevo gobierno. La• l•Y•• da 
arrendamiento forzoso y da reforma agraria fueron revocada• 
inmediatamente. Por lo tanto los campe~inos perdieron tierras 
qua le• fueron devueltas a sua antiguoa.dueftos. se cancelaron 
553 sindicatos, se auspendieron loa proqramas d• alfabetización 
por ser medio de adoctrinamiento comuniata, ••coartó la libertad 
de expresión en los medios da comunicación, se prohibieron mucho•: 
libro• •subversivos•, y a la iglasin católica se le concedierón 
grandes privilegios como antafto y ~e le permitió el ingreso al 
pa!s a misioneros extranjeros. 

A pesar de la fuerte represión, al descontento popular se dejó 
sentir a través de diversas manifestaciones, incluso se produjo 
un levantamiento da cadetes del ejército. 

Estados Unidos fracasó en su intento por hacer de Guatemala un 
ejemplo de democracia y desarrollo. Invirtió en este proyecto 90 
millones de dólares, que en manos de un gobierno corrupto e 
inepto, no redituaron en los logros espe~taculares esperados. 
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PUOR»IA IDUCA'l'IV:l GIJfBRAL 

11 (Debemoa) 109rar la reforma educativa da Guat ... la, que dote a 
laa futura• 9eneraoionea, de aufioiente oapaoidad para defender•• 
de la• doctrina• aarxiataa que pretenden deatruir el oonoepto y 
el sentiaiento d• Patria; que ni99an loa valorea eapiritual•• que 
ha creado el boabr• en au af6n d• oonvivir pao1fioa y bon•a• 
tamente; que burlan y eacarneoen l"• valorea aoral••· contra 
eatH doctrina• totalitaria• en poUtica y .. terialiataa en 
filo1of1a, cuyo Dio• •• •1 latado, cuya riquesa la eaolavitud y 
cuyo prop6aito •l doainio univeraal, ten .. oa el deber de ere9ir 
la• eacuelaa donde •• •n••ie, por ••dio de la palñra y el 
ejemplo, a defender lo• valorea aupraoa:d• la oivilisaoi6n11 • 

(Castillo Armas Carlos Discurso C~ayquraci6n del primar 
congreso Nacional de Educaci6n. p6g. 44). 

En 1955 el licenciado Jorge del Vall•:t Matheu, Ministro de Educa~ .. 
ci6n, calificab~ negativamente la sit~uaci6n educativa en el pa!lí,i· 
"La iaportanoia y ••riedad d•l probl•ma ellucaoional de Guatemala, 
eati en laa c¡raves deaviaoionea que LUfri6 la teoria y la .tlonicá' 
pedac¡6c¡ica, por loa 9obiernoa f:'.locomuniataa anterior••· •• 
Laaentabl•• deaouidoa en la efioien~ia de loa prinoipioa de la 
educaoi6n d• nueatro pueblo, condujeron al aerio probl ... · c¡ue boy 
confronta el Gobierno; plan•• ele eat11dio inoonvenientea; pro9ra• 
aa• libreacoa, aixtifioadoa, en a&ic¡naturaa aocio•eaon6aiaaa; 
libro• de texto a prop6aito en varins caaoa para la indoctrina
oi6n coauniata; prioticaa ••colare• con al9unaa contaainaaione• 
roja• en alerta• a9rupaaionea, aaooiaciono1a, aoaitls, auto9obier• 
noa, eto. 11 

(Del Valle Matheu, Jorge. Discurso de lnaugyraci6n del Primer 
congreso Nacional da lducaci6n. p69. 51). 

vista la educaci6n desde esa perspectiva, era i;aprescindible 
replantearla y encauzarla. con tal fin se lleva a cabo el Primer 
Congreso Nacional de Educación en 1955. 
surgen grandes ideas en torno al temario que marc6 la discusi6n. 
A continuaci~n se presentan los temas tratados en dicho seminario 
y de cuyo resultado presuponemos se deline6 la pol!tica educati
va de la época. 
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Tema r: 

Política Educativa Nacional 

a. Educación y democracia 
b. La escuela y la nacionalidad guatem~lteca 
c. Objetivos de la escuela guatemalteca 
d. La escuela y la justicia social 

La ••cuela y lo• probl .. •• que confronta el ••tado 

a. La escuela ante la recuperación nacional del momento 
b. La escuela y la industrialización dal pais 
c. La educación extraescolar 

'1'••• rrra 
Educación Parvulari• 

''· rit1jr,ti•1r1:.: •J<:? la <:?•Juc;.ir;i6n parv1,l;.ari;.a 
L. J4 J~n ~~ ~~tl~l~~~~~ p~rv1JJ~rl.~t; . 
c. Evaluación de actividades parv~larias 
d. Metodología en las actividades parvularias guatemaltecas 

'l'eaa IV: 

Educaci6n Priaaria 

a. Objetivos de la educación primaria 
b. Planes y programas de la educación primaria 
c. Metodologia en la educación primaria 
d. Técnicas de evaluación 
e. Evaluación del rendimiento escolar 

Tema V: 

Educación ••cundaria 

a. Objetivos de la educación secundaria 
b. La educación secundaria como una cultura general 
c. Planes y programas 
d. 1'écnicas de evaluación 
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T•a VII 

La foraaci6n de loa .. ••tro• 

a. El magisterio como profesi6n especi1tlizada. La carrera del 
maestro no concluye con el t1t\1lo. 

Ta& VIII 

correlaoi6n entre la• diatinta• ao1a1:.• educativa• 

a. Cada zona educativa tiene sus r·ropiaa finalidad•• y sus 
propias caracter1aticas, paro forma parte a la vez, de un 
conjunto unitario 

b. Relacionas 16gicas entre todas la• zonas. 

(S/autor. Memori?. del Primer Cong·~eso Nacional de Educaci6n. 
pág. 13-18). 

si bien las recomendaciones, acuerdou y rcsolucionea aprobadoli en 
este congreso, como directrice• de la a~ci6n educativa fueron 
alguna• brillantes y otras interesante•, no conocemos qui frutoa 
dieron en la pr6ctica, pues no se encontr6 documento que hiciera 
referencia al respecto. 

curiosamente los contados escritos que sobre educaci6n existen, 
no se refieren precisamente al consabido Congreso del 55, mi• 
bien consideran que en eate periodo proaidencial la educaci6n 
sufre un retroceso significativo encubierto por diversas inicia
tiva• necesa:das para dar una imagen de desarrollo y democracia. 

Iniciada la contrarrevoluci6n fue necesario tomar medidas "ideo
lógicas". En primer lugar se suspendleron los programas de 
'llfabetizaci6n considerados medios de adoctrinamiento comunista. 

Al respecto el ministro de educaci6n, Lic. Jor9a del Valle, 
apunta: "La aduaaci6n fund-•ntal y 1•• aaapalia• ele alfabatisa
c ión son lo• ••joras ••dios para indoatrinaai6n coauniata inter
nacional; por tal ras6n, •• recbasan esto• planes elel trabajo y •• 1•• ordena peraanecer baaativoa baata i¡u• •1 lliaterlo elel r-o 
elabore el plan para la• coaisiona• •ermanent•• ele Cultura". 

(IIN. Guatemala Indígena. pág. 69). 
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Es asl como con fe-::ha 30 de julio dL: 1954 y mediante el decreto 
No. 45, la Junta de Gobierno de la Repllblica de Guatemala, 
suprimió la obra alfabetizadora en nl territorio nacional. Fue 
suprimido todo el personal de la Dirección General de Educación 
Fundamental, del Departamento Naciooal de Alfabetización y del 
Departamento de Hiaiones Ambular.tt:·s dP. Cultura Inicial, que 
laboraban conjuntamente en la lucha contra el analfabetiamo; 
asimismo fue suprimido el personal •le la campafta exclusivamente 
de campo, compueato por m6s de 600 maestros alfabetizadores y 
educadores fundamentales. 

como prueba de la situación critica que Re vivla y del retroceso 
qua sufrió la educación y la cultura encontramoa que •e prohi
bieron muchos libros "subversivos" como los del Premio Nobel de 
Literatura H~.gual Angel Asturias, Dostoievski, asl como escritos 
del Presid&nte Juan Jos6 Ar6valo. Llegaron al pa1a, proca
t\entes da Bst'adoa Unidos, numerosos maestros que trajeron consigo 
ideas ajenas a nuestra cultura. Al mismo tiempo maestros guate
waltecos se oapacitaron pedagógicamente en dicho pala. 

En otro orden, a mediados de 1955 se creó, adscrita a! Ministerio 
de Educación Pllblica pero con car6cter autónomo, una instituc~ón 
cultural con el titulo de Seminario de Integración Social au•te-
malteca cuyos fines eran: · 

a) 

b) 

e> 

Proporcionar a los guatemaltecos interesados en el estudio 
de los problemas nacionales, los conceptos, m6todos y técni
cas del an6lisis de las ciencias sociales, aa1 como una 
orientación acerca de los resultados que deb1an esperarse de 
ellas. · 

Por medio de la recopilación y análisis de los estudios 
reaiizados en el pa1s en el campo de las ciencias sociales, 
se pod1an obtener conclusiones sobre los diferentes aspectos 
de la integración social guatemalteca. 

Estimular la Ubre discusión, entre tos guatemaltecos que se 
interesen en la solución de los problemas fundamentales del 
pais. 

(Instituto Indigenista Nacional. Boletin 111 Nums 2 y 3 Vol.XVI) 
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"Hay abundante• dato• del fraoa•o de la B11ouela Rural 911at ... 1te• 
oa por la auaenoia de oooperaoi6n farliliar, puea lo• padrea viven 
•n ••• aundo, pa9ano, ú9ioo, idr1l&trioo, eta., 4e•virt6an, 
niegan o ooabat•n lo• oonooimientoa transmitidos al niao ••• c ••• ) 
Deben orear•• loa oentroa i¡ue oapa~itar&n a laa faailiaa para 
ooaprend•r la• inaenaaa ventaja• qu~ ofrooe la cultura europea y 
europeoaaerioana aobre la cultura preooloabiaa que o0upa todavla 
qran parte 4•1 eapiritu da nueatroa indi9ena•"· 

(del Valle, Jorge. Memoria del Primei.· conueso Nacional de Educa-
2..i.2n.... pág. 55-57). 

Durante el inicio de la contrarrev.,luc;i.6n se percibe" una alta 
preocupaci6n por la educaci6n al indJgena, poaiblemente ocasJona
da por el temor gubernamental de enf¡_•3ntar a un gran sector de la 
poblaci6n, que por responder a la eéucaci6n que recibiera en los 
ailos anteriores, exigiera sus derP-choc. en detrimento de los 
intereses de la minoria en el poder. 

Fue entonces necesario replantear la ed11caci6n indigena ••• 

"Bataaoa frente al probl... :l.n419<Jna 4• Guat: ... 1a, que d•b• 
afrontar•• priaordlalaent:e, urfJ•nteaent:o, puaa la e4uoaoi6n de 
••• oongloaerado aayorit:ario, merece prioridad... ••o•ait:aaoa 
aoeroarnoa al lnd19ena aal ooaprendi•.to por lo• anterior•• 9obi•r
noa, adoptareao• t:lonioaa juta eaapleadaa an Guatemala, i¡ue 
oonduoir&n a loa aivuient•• objetiv.,aa · 

1. Acercamiento ~ oolaboraoi6n por parte 4• loa 11der•• t:radi• 
oionalas de loa 9rupoa aut6otonoa. 

2. organiaaoi6n de ooaiaionea perir.anentea da cultura en 116a de 
300 munioip:l.oa hoy abandonadoa. 

3. Dotaoi6n general:l.aada de aerv:l.~ioa raoreativoaa oinemat6-
9rafoa, titaras, deportes, etc. 
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-1. Preparaci6n del ambienta nac•••~io para fomentar la anae6an
•• te6rica y pr&ctlca, tanto en :Jl aspecto econ6mico y 
moclal, como en al aanitarlo y a9rlcola11 • 

(del Valle, Jorge. Op. cit., pAg. 50•52), 

En cuanto a las comisiones Permanentes de cultura, llamadas asi en 
sustituci6n de las Misiones AmbulantHs de cultura creada• durante 
ol periodo de 1944-54, Astas pretenc~ian al igual que aquellas 
elevar el nivel de vida y cultura •iel pueblo; se dirigirian a 
niflos y adultos en las zonas m4s npartadas del pais y darian 
prioridad a las urgencias de instalaci6n de agua potable, cues
tiones agricolas, deportivas, sanitarias, asistenciales, recrea
tivas, etc. su idea era educar sin programas de asignaturas ni 
horarios fijos, sino a través de convivencia entre las familias. 

Fruto de la preocupación existente en torno al problema de la 
educación ind1gena, se plantearon lns recomendaciones hechas en 
el Primer congreso Nacional de Educación, de las cuales resalta
mos las siguientes: 

Que la escuela rural guatemaltec!a amplie su radio da acción, 
convirtiéndose en Escuela para toda la comunidad. 

Que el Estado se preocupe m4s por la capacitación del maes
tro rural. 

Que el Estado intervenga con más efectividad en el control, 
organización y funcionamiento de laD escuelas de las fincas 

·particulares. 

Que se incluya en los planes de estudio de las escuelas 
normales, el conocimiento de las lenguas indigenas numérica
mente m~s importantes, en relación a la población que las 
habla. 

Que se inicien campaflas de alfabetizaci6n de los ind1genas 
monolingUes, en su propio idioma, como vehiculo para intro
ducirlos al conocimiento escrito y hablado del idioma caste
llano. 

Que se inicien campañas de investigación de los recursos 
naturales en las diversas comunidades indígenas, asi como de 
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sus ne'-'esidades, a efecto de -el~t.orar, con estos datos, 
programas de su efectiva incorporilcJ.6n a .. las comunidad de 
la vida moderna. -

Si se atendieron las recomendaciones ante;i;·iores, o simplemente 
formaron parte de la memoria del ambicioso "Primer congreso 
Nacional de Educaci6n" de 1955, es dificil de probar. Los 
escasos estudios de la situaci6n educativa de la 6poca nos 
::efieren que: 

"Z.• faaoHs aoaiaiones penanente• 4e aultura :lad• se 
or9anharon" (IIN. op.cit, p6g. 69). 

Al suprimirse la Dirección General de Educaci6n Fundamental 
por medio del decreto 45 el 30 de julio de 1954, ae cre6 la 
direcci6n general del Desarrollo socio Educativo·Rural, cuya 
obra educativa giraba en torno a 5 renglones bAsicos: 

- econom1a 
- salud 
- hogar 
- recreación 
- cultura general. 

Se pretend1a promover el desarrollo integral de las comuni
dades rurales. 

Las obras qua pretend1a realiza:: eran construcción de aulas, 
granjas comunales, gallineros, cri~nza de patos pekineses, 
crianza de cerdos, conejeras, borta.1.izaa, clubes de aus da 
casa, unidades sanitarias, progralllas de leche, pequeftos 
talleres y vivienda. (Crónicás del Diario de Centroa116rica, 
septiembre de 1956), · ' 

Por otro lado se mencion~ q11a el socio Educativo Rural 
también contemplaba la alfab4ttización entre sus actividades 
a desarrollar y sin embargo a p~sar de-contar con loa fondos 
de la Loter1a Chica, deatina~0s a las campaftas correspon
dientes; no trató de plantear la lucha contra el analfabe
tismo (IIN. op. cit. pág. 69-70), 

Durante este periodo presidencial ~l Instituto Indigenista 
Nacional continúa con sus actividades, como lo demuestran 
algunas de sus publicaciones: 



124 

En 1955: 

Grabaci6n de discos de lecciones en cakchiquel 

Recopilaci6n de vocablos y sus significados para formar 
los diccionarios de los idiomac tzutujil, mam, kekch1, 
cakchiquel y quiché 

Traducci6n al kanjobal del tex~o de los derechos huma
nos, etc. (IIN. Boletln 15/1955). 

En 1956: 

Elaboraci6n de dos cursos blsicos de quich6 y cakchi
quel para profesionales que laboran en 6raas rurales 
del pals. 

Revisi6n y escritura del text:> Libro de la Doctrina 
cristiana en Quich6-casteHano (IIN. Bpletln. 17/1957). 

En 1957: 

Traducci6n del libro "¿Qué es el Socioeducativo Rural?" 
al quiché, cakchiquel, kekchl, mam y kanjobal (IIN. 
Boletln. 18/1958). 

El Instituto LingUlstico de Verano aport6 en 1956 el 
trabajo de 16 norteamericanos y canadiAnses en la 
investigaci6n de 8 lenguas indl9enas, publicaci6n de 
vocabulario bilingües en j<1calteco y pocomchl, publica
ción de libros de lectura y cuentos (2 en quiché y 1 en 
achl); chequeo y correcci6n de una cartilla en ixil 
(IIN. Boletln No. 2. yol XVII p6g. 146-1~0, junio de 
1957). 
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i'asados los primeros cuatro aftos de la u·ama "Contrarrevolución" 
y que fueron sumamente caóticos, empezó a perfilarse en Guatemala 
cierta •estabilidad" que permitirla se estat¡)lecieran algunas 
caracter1sticas de este periodo: 

La ayuda econ6mica humanitaria se dejó sentir con mis peso, 
sobretodo la procedente de los Estados Unidos. 

Se dejó totalmente sin vigor la "Reforma Agraria". Para 
1956 el 99l de las tierras hahr1an vuelto a manos de sus 
antiguos dueftoa. En loa af\os posteriores ae buscarla fuera 
el lOOt. 

El sector pri.vado se desarrolló vertiginosamente con las 
empresa privadas. 

Se incrementaron las exportaciones aqrlcolas tradicionales. 

Se impulsó la industrialización. 

Se crearon planes para la-·modernización del pala y muchos de 
ellos se llevaron a cabo. 

se perc.i.bió en todos los gobiernos incapacidad pol1tica para 
resolve.i:- los problemas nacionales, referentes a salud, 
educación, reparto de tierras. 

La malversación de fondos se manifestó en todos los niveles 
de poder asl como la corrupción administrativa. 

Las condiciones de vida del pueblo fueron totalmente insa
tisfactorias; subieron los indices de pobreza, analfabetis
mo, mortalidad y desnutrición. 
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El descontento popular se acrecentO a pesar de las fuertes 
olas de represiOn. Algunos gobiernos implantaron el toque 
de qucd.t y el estado de sitio. Como consecuencia de ello en 
Jos años 70 aparecieron organizaciones revolucionarias que 
tomaron las armas y generando un enfrentamiento entre éstos 
y el ejército. 

El ejército cobró fuerza y se hizo cargo de decisiones a 
nivel poUtico. Participo como instituciOn dentro del 
aparato productivo del pa1s e intervino p~blicamente en los 
negocios a todo nivel. 

se crearon instituciones en beneficio de la productividad, 
en apoyo al sector privado. 

Se evidenció el aumento desmesurado de ingresos y bienestar 
de productores y exportadores en det~imento de las condicio
nes de vida de sus trabajadores. 

Es bastante dificil tratar de caracterizar un periodo histórico 
en tan breve espacio, por lo tanto s6lo hemos anotado aquellos 
rasgos m6s sobresalientes que dan una idea de la coyuntura de 
esta época. 
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En relación a este periodo históric'> el Dr. Carlos Gonz6lez 
orellana en su libro Historia de lf1 Educación en Guatemala 
sel'iala que se pueden distingui;· J momentos: 

a. El primero caracterizado por l~s m9didaa adoptada• por el 
gobierno contrarrevolucionario, el cual puede decirse, tuvo 
una duración de aproxi11ada111entu 20 mese•, de julio de 1954 
a febrero de 1956. 

b. El 2do. momento corresponde a la adMiniatración del Coronel 
castillo Armas, 1956. En él F.e mantuvo vigente el aecta
ri~mo pedag6gico, se iniciaron algunas actividad•• educati
vas con la participaci6n del gobierno de loa Estados Unidoa,. 
Y se promulgó la Ley orgánica de Educación. 

c. Y el tercero se puede definiC" por un aminoramiento ~.l!t·· 
sectarismo pedag6gico; dio inicio en 1958 con el gobi•~no 
del Gral. Mig·Jel Yd1goras Fuentes, a su derrocamiento en el 
afto de 1963 ce emite una nueve. constitución en 1965 y una 
Ley org6nica de Educación, la que se sustituyó en 1976 por 
la Ley da Educación Nacional. 

Pueden seftalarae como los aspectos más sobresalientes de 
este periodo los siguiente• puntos: 

1. El surgimiento del planteilmiento educativo. 

2. Reducción del empirismo d•>cente a nivel primario. 

J. Revisión de la legislación educativa. 

4. Establecimiento de la educación extraescolar. 

5. crecimiento de la matricula de loa niveles medio y 
superior, aunque esta no llegl a ser satisfactoria ya 
que la media cubre a un 18.9t de la población entre 13 
y 18 aftos y la superior tiene una cobertura del 5t. 
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2. Estructura del sector educativo 

El Sistema Educativo Nacional ,,stuvo constituido por: 

a) Sector educación; que comprend~ la educación escolar y 
extraescolar. 

b) Cultura, que abarca las I3ellas Artes, el Patrimonio 
Cultural y el Instituto do la Juventud. 

c) ciencia y Tecnologia, representado en el Instituto 
Nacional de Ciencia y Tecnologia. 

sobre el Instituto de la Juventud y el Instituto Nacional de 
Ciencia y tecnol091a, no se obtuvo información acerca de su 
funcionamiento y trabajo desarrollado, se puede deducir que 
eran algunos proyectos que se ¡1ensaban implementar pero no 
se hicieron realidad, 

A continuación se trata con m6s amplitud el sector 
denominado educación. 

Sector Educación: 

Edt,cación escolar, se refiere a la educación general 
básica de nueve grados y a la diversificada de dos o 
tres grados. se divide en ciclos que son: la educación 
pr~primaria, la primaria y la ~edia •. 

La educación extraescolar es relativamente nueva en 
Guatemala aparece legislada en la Ley de Educación 
nacional de 1976. SegQn sus objetivos, se propone 
proporcionar todo tipo de educación fuera del sistema 
escolarizado. Abarca 4 grupos de la población laboral, 
siendo éstos trabajadores no calificados, 
semicalificados, calificados y ,t,écnicos intermedios y 
altamente calificados. 

crecimiento cuantitativo del sistema educativo, años 
1965 y 1980: La población .. escolar comprendida entre 
los 5 y 29 años ha tenido un' incremento de 2,416 en el 
primer año citado y J,964 en el segundo. 

En este periodo de tiempo "el crecimiento de la matricula 
fue sido lento, ya que en 1965 el déficit, según el incre
mento de población fue de 1917, que equivale al 79. 3\ 11 

(González orellana, op. cit. pág 546). 
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En el año de 1980 el deficit se elevó a 2866, si se ve 
números relativos esta descendió a 72.Jt 

En relación a la educación superior entre 1965 y 1980 la 
matricula de la Universidad de san Carlos aumentó cinco ve
ces. Las cuatro universidades privadas existentes cubrieron 
conjunta•ente en 1980, sólo el 8\ de la matricula total de 
la educación superior. 

3. 8ituaoi6n cultural 4• ••ta 6pooa 

En todas las cabeceras departaaentales y ciudades ala 
importantes habian cinemat69rafos. 

El teatro se desarrolló lentamente, tropezando con res
tricciones de tipo ideo16cjico. El 12 de septiembre de 
1979, se inaugura el Centro Cultural de Guatemala mejor 
conocido collO Teatro Nacional. 

En cuanto a los museos se crearon al9unos coao.el de 
Artes Industriales y Popular••· La Universidad de san 
Carlos reestructur6 el Jardln Botlnico y se cre6 el 
Centro de Estudios Folcl6ricos. 

Al respecto de las biblio~ecas, Astas crecieron poco, 
tanto cualitativa como cuantitativamente. Desaparecen 
las bibliotecas mlnimas (se en~ontraban en las mayorla 
de escuelas) y las bibliotecas móviles, creadas ambas 
en las administraciones d~ 1944-54. 

A partir de 1972 el Mini~teri~ de Educaci6n organizó 
los Festivales de cultura y las Ferias Escolares de 
Arte y cultura -ESCOFER- ~rganizadas anualmente. 

4. con9resos y seainarios 4• e4uo~oi6n 

Con9reso Nacional de Educación 1955. 

se llevó a cabo 
se discutieron 
Nacional, y "La 
el Estado". 

del 31 de enero al 6 de febrero. 
temas como; la Polltica Educativa 

escuela y los problemas que confronta 
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SC!minario de Maestros de Escuelas Normales Rurales, 
1956, 

Se llevó a cabo en la escuela Normal Rural de la 
Alameda. 
Se examinaron objetivos, estructura y organización de 
los establecimientos y plhnes de estudio. 

Primer seminario sobre problemas de la educación 
guatemalteca, 1961. 

Se realizó este evento partiendo de la necesidad de 
estudiar el problema ocasionado por la falta da 
fundamentación cientlf ica de ia situación pedagóqica 
que se estaba generando, sir. tener ningQn estudio 
previo de la realidad del pa1s. 
Las conclusiones alcanzad~s no dan respuesta a todas 
las interrogantes de la problem6tica educativa. 

Seminario sobre Problem~s de la Educación Rural 
Guatemalteca, 1964. 

se llevó a cabo con al patrocinio de la. uNESCO, 
convocado por la Direccióro del Socio-Educativo·aural. 
uno de los temas tratados tue el de la Castellanización 
y como consecuencia de ~110 se realizó el Primer 
Seminario Nacional de Castellanización. 

Primer seminario sobre Pl~neamiento Educativo, 1969. 

En él se presentó el Plan Nacional de Educación 1969-
1972. se contó con la .ssesc-rla de personal de la 
UNESCO, la Universidad de ~an Cdrlos y el Ministerio de 
Educación. 

Como una necesidad para poder poner en estudio alguna de las 
propuestas educativas vertidas en los congresos o seminarios se 
implementaron dos escuelas experimentales: La Escuela-laborato
rio Raymond Rignall, fundada por acuerdo gubernativo 281 de.enero 
de 1957, para ensayar los nuevos programas de estuctio de educa
ción primaria y el grupo escolar centroamericano, que se fundó en 
1958, y cuya finalidad era similar a la escuela anterior. 
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s. con•tituoioDe• de 1111, 1111, 1171 ~ 1•7•• re1aaionada• oon 
1• eduoaoi6D 

constituci~n da 1956: 

Entr6 en vigor el lo. de ~arzo del afto en menci6n. El 
capitulo corraapondiente a •cultura" ae mantuvo 
pr6cticaaente intacto, en ralaci6n a la conatituci6n 
anteriormente der09ada. En cuanto a aducaci6n •• 
dieron al9Qno• cambio• importantes: 

se incluye la educaci6n reli9icaa a través del articulo 
97 "la lay re9ular6 lo relativo a .la enseftansa 
reli9ioaa •n local•• oficiales•, con ello al principio 
de laicidad qua se habla 109rado desda la época liberal 
quada anulado. 

El articulo 106 establece que "••.libra la oraaai6D 7 
fuftaionaaianto 4• otra• univarai4a4•• en •1 pala, paro 
•• iDGiapanaabl• 'l'I•• au or9anisaai6D, ooao •u• 
esta••••• la 9'1'1iva1enola de •ua ••tudlo• y la valides 
4• lo• titulo• 7 dlp1oaa• ••aD aprobado• por la 
unlver•ldad 4• san carlo•"· 

La constituci6n da 1956 tuvo vigencia durante 7 aftas y 
en abril de 1963 fue der09ada. 

Ley Or96nica de Educaci6n Nacional de 1956: 

se halla contenida en el Decreto Gubernativo 5!58, y fue 
der09ada en enero de 1965. 

Ra9laaento de la Ley Or96nica da 1956: 

se emite con fecha 26 de julio de 1962. Comprende la• 
definicionea, niveles y atrib'lciones de la aducaoi6n 
parvularia, pri .. ria urbana y rural, ••cundaria, 
aducaci6n de adultos, da padres de familia, juntas 
auxiliaras de educaci6n, de los aatableciaientoa 
particulares, ate. 

Ley or96nica de Educaci6n de 1965: 

Esta contenida en el Decreto Ley 317 del 12 de enero da 
1965. 

Presenta como justificaci6n para au emisi6n •que el 
sistema democrático requiera que la aducaci6n nacional 
extienda progresivamente los servicios educativos, a 



132 

fin de ofrecer iquales oportunidades a todos los 
habitantes del pa1s y que la actual Ley or96nica de 
Ed~caci6n Nacional adolece de al9unas deficiencias que 
es necesario corre9ir11 • 

Se9Qn el Dr. Gonz4lez Orellana, esta constitución ea 
muy completa y técnicamente bien elaborada. Encierra 
en su propio cuerpo los elementos de una ley 
re9lamentaria, fue deroqada por el Decreto Le9islativo 
73-76 de diciembre de 1976. 

Al respecto de las leyes de educaci6n emitidas en loa 
aftos 1956 y 1965 se puede decir que ellas fueron 
elaboradas en base a los cambios constitucionales que 
hubo en loa aftoa citados. 

Ley de Educaci6n Nacional de 1976: 

El 10 de diciembre da 1976 fue emitido el Decreto 73-
76, que contiene a la Ley de Educaci6n Nacional. Fue 
elaborada debido a la necesidad de ajustar la aducaci6n 
a las caracter1sticas socio-econ6micas y t6cnico
peda96qicaa da loa Qltimos aftoa. 

"Una innovaci6n que presenta asta ley consiste en la' 
reivindicaci6n de las lenguas ind1genaa para la 
difusi6n de la cultura." (Gonz4les orellana, Carlos. 
op. cit. pág. 530). 

El reglamento correspondiente e esta lay fue em~tido·al 
7 de noviembre da 1977 mediant~ el acuerdo gubernativo 
13-77. 

Otros instrumentos leqales raf erentes a la educa
ción son: 

a. Decreto Ley 153, que corresponde a los 
Planes de estudio. 

b. Re9lamento de evaluaci6n educativa. Acuerdo 
Ministerial No. 96. 

c. Ley de Uriiversidades Privadas._ 
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6. Acont•ci•i•nto• 116• importantes en relaai6n a la eduaaai6n 
••dia (Secundaria y preparator~a> 

supresión de internados. se cerraron en 1961, por. 
parecer peligrosos, ya que daban oportunidad de 
deliberación y organización de jóvenes. En sustitución 
de ellos se crearon las bolsas de estudio (becas). 

Militarización de los institu~os de enseftanza media. 
En abril de 1963, se estableció el r6gimen militar en 
varios establecimientos de educación media. En 1966 se 
deroqó este decreto. 

Creación de la escuela Nort.ial de Centro Am6rica -INCA-, 
en 1962, cuyo objetivo . era al fortalecimiento del 
espiritu centroamericano. 

Formación de los institutos de educación básica o 
secundaria por cooperaci6ri. 

organización de los institutos de educación b6sica con 
orientación ocupacional en 1968. 

Inicio de actividades de la Escuela de Formación de 
Profesores de Enseftanza Media -EFPEM- en 1969. 

Fundación del "Bachillerato por Madurez" en 1974, cuyo 
objeto era elevar las condiciones culturales de los 
adultos. 

Durante este periodo se crearon las siguientes escuelas 
especializadas: 

a. Escuela de Educación para el Hogar "Mariano G. 
Bock", el 25 de junio de 1956. 

b. Escuela Normal de Ed\,caci5n Fisica, en 1959, sus 
antecedentes datan d~ 193ó. 

c. Escuela Normal de Ma3strus de Educación Musical 
"Jeslls Maria Alvarado" en 1959, sus antecedentes 
son de 1950. 

7. Educación t6cnica 

En esta área, a nivel medio existen hasta la fecha los 
siguientes centros: 



134 

Escuela Nacional de Agricultura, creada con 
anterioridad, y que modificó sus planes en 1957. 

Instituto Industrial de Varones, que modificó su plan 
de estudios en 1958. 

Instituto Técnico Vocacional, creado por acuerdo 
gubernativo del 27 de octubre de 1961. 

Instituto Técnico Vocacional "George Kerschenateiner", 
que inicia actividades en 1965. 

a. Bducaci6n auperior 

En 1957 se creó la Facultad d~ Medicina Veterinaria y en 
1959 la de Arquitectura. surgieron las escuelas .de Ciencias 
Psicológicas, Historia, Ciencias de la Comunicación y 
Escuela de Trabajo social, anteriormente pertenecientes a 
otras facultades o instituciones. 

Se organizaron los siguientes centros universitarios: 

a. De Occidente con sede en Quetzaltenango, 
antecedentes se remontan a 1876. 

b. Del Norte, con sede en Cobán, en 1975. 

c. De Noroccidente, en Huehuetenango, en 1976. 

d. De oriente, con sede en Chiquimula, en 1977. 

e. Del sur, ubicado en Escuintla, en 1978. 

f. Del sur-Occidente con sede en Mazatenango en 1978. 

9. sur-oriente en 1978. 

sus 

h. se crea el Centro de Estudios del Mar y Acuacultura. 

9, Univeraidadea privada• 

En 1961, surge la Universidad Rafael Landivar. En 1966 se 
funda la Universidad del Valle, as1 como la Universidad 
Mariano Gálvez y en 1971 se funda la Universidad Francisco 
Marroquín. 
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De acuerdo a la constituci6n de la Rep6ulica, el idioma oficial 
es el "espatlol". Sin embargo, el póis afronta el serio problema 
de la existencia de numerosas lenguas en la poblaci6n ind1gena 
(43' de la poblacJ.ón total). Las cualua suman un total de Jll&a 
de veinte lenguas diferentes (El Instituto Indigenista Nacional 
tiene registradas veinte de las di&tintaa lenguas ind1genas que 
se hablan en la actualidad. Dichas lengL~as son: quich6, cakchi
quel, tzutujil, uspanteca, 11111, aguecateca, jacalteca, kanjobal, 
chuj, ixil, didch1, pocomch1, pocomam oriental, pocOll6n central, 
chort1, lacandón chol, lacandón del norte yucateca, aop6n y 
caribe araguaco) 

Esta situación obliga a caatellaniz~r previamente a loa alumnos 
ind1genas monolingües para su ingreso al primer atlo de la escuela 
primaria. 

(Ministerio de Educaci6n. Oficina d-3 Planeamiento Integral de la. 
Educación. Plan Nacional de Edycaci6u para lo RlpOblica de 
Gyatemala -cyadrienio 19§9-1972. pA•J.160) 

HBCBOB RBLBVAftBB RBHRIDOS A LA BDU<1ACIO• IllDIOlllA DURAll'l'B ltH
lH4 

1. Con fecho 30 de julio de 1954, mediante el decreto nOmero 
45, la Junta de Gobierno de la Rep6blica de Guatemala, 
integra~a por el Teniente Coronel .Carlos Castillo Armas, el 
Coronel Elfego H. Monzón y el Mayor Enrique Trinidad Oliva, 
pre&idente y vocales respectivamente, y siendo miniiltro 
encarga~o del Despacho da Educaci6n el doctor H6ctor Goico
lea Villacorta, se suprimió la obra alfabetizadora en el 
territorio nacional. 

2. Mediante el citado decreto 45 fue ~uprimido todo el 
personal de la Direcci6n General de Educación Fundamental 
del Departamento Nacional da Alfabetización y del Departa
mento de Misiones Ambulantes de Cultura Inicial, que labora
ban conjuntamente en la lucha contra el analfabetismo. 
Asimismo fue suprimido el personal de la campafta exclusiva
mente de campo, compuesto por más de 600 maestros alfabeti
zadores y educadores fundamentales. 
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J. En otro orden durante 1956, en el Instituto Lingü1stico de 
Verano trabajaron 16 norteamer; canos·.·y canadienses en 

La investigaci6n de 8 lengu~s ind1genas 

Publicación de vocabularios bilingües en Jacalteco y 
Pocomchl 

- Publicación de libros de lec1:ura y cuentos: 2 en quiché, 
uno en ach1 

En colaboraci6n con el Nacional Indigenista revisaron y 
corrigieron la cartilla en ixil preparada por el profe 
sor Reinaldo Alfara. 

(IIN. Bolet1n No. 2 yol. XVII páq, 146-150) 

4. En el a~o de 1956 el presidente castillo Armas hizo llegar 
a algun~s 6rdenes religiosas para que atendieran a la 
población indlgena del altiplano occidental del pala. 
Huehuet~nango se asiqn6 a la orden Maryknoll; el Quich6 
qued6 al cuidado de la orden del Saqrado coraz6n, de origen 
espaf\ol; a los padres Bel9as del· sagrado Coraz6n de Mar1a se 
les ubic6 en la costa sur. Muchas misiones fueron a traba
jar a las comunidades indl9enas alejadas de la ·capital~ 
donde se abrieron sus ojos ante la miseria y las necesidades 
del pueblo y empezaron programas.de promoci6n hWDana, 
alfabetizaci6n, civismo, cooperativismo y programas de 
uhd. · · 

(González orellana, Carlos. op. cit. pág. 27). 

s. En el informe de actividades del mismo ai\o reportan la 
alaboraci6n de dos cursos básicos de quichfl y cakchiquel 
para profesionistas que laboran en Areas rurales del pa1s y 
la revisión y escritura del texto "Li~ro de la Doctrina 
cristiana en Quiché - castellano" ( I~~· Boletín XVII /1957. 
pág.44-56). 

6. Se dio a conocer que la obra educativa giraba en torno a 5 
renglones básicos: economia, salud, hogar, recreación y 
cultura general. 

Al respecto el Socio Educativo Rural imple!llent6: aulas, 
granjas comunales, qall.ineros, crianza de patos pekineses, 
crianza de cerdos, conejeras, hortalizas, clubs de amas de 
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casa, unidades sanitarias, programas . da leche, pequal\o• 
talleres y viviendas. Argument6 que Guatemala -con au 
Programa de Educaci6n Rural- 11aapir• a procluoir ua •••arro
llo 9eneral en la vicia ele la• ooaunidade• rural••, 109ranclo 
que •u• int99rant:e• acltuieran oonaienoia da •U• propio• 
probleaaa, toaan int:ert• y ba9an aatueraoa por re•olvarloa. 
••propone aonorat:aaant:a, proaovar el deaarrollo int:e9ra1 ele 
la• ooauniclacl•• rural••"· 

(Cr6nicas del diario de Centroamérica. pesarrollo Integral 
de 111 C911unidade1 Ruralea en Gyatemala. Labor de la Dirtc
ci6n General da Desarrollo Socioaducatiyo Bural. p6g.89) 

7. Se implementaron programas de t~ducaci6n Fundamental con la 
idea de que el ho•bre no progresa sólo a base del alfabeto, 
hay que ensefiarlo a vivir: 114acirla c6ao daba aoaar, vaat:ir, 
tratar a aua ••Po••• a bijoa, construir aua caaaa cuidar au 
aalucl, ate." (isl!JL..l. 

En ninguno de los planteamientos a~ul preaentados se hace 
referencia al uso de la• lenguas indlganas como lengua 
principal para iniciar la enseftanza aprendizaje. Prevalece 
por sobre todo el criterio integracionista. 

a. Se realizó un seminario de maestros de escuelas normales 
rurales el 12 de junio de 1956, de uonde surgi6 la recomen
daci6n re la ti va a la conveniencia de reformar el plan de 
estudios de la• Escuelas Normales Rurales, a partir de ese 
mismo afto. 

9. se crearon escuelas normales rurales experimentales. sagQn 
el primer seminario de Centro Ar~érica y Panamá, celebrado en 
la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, sobre las Escuela• 
Normales Rurales, en el mes de aeptiembre da 1957, se llaq6 
a establecer que la ruralldad es un hecho complejo 
determinante por factores de 1~dol~ geográfica, econ6mica, 
social y cultural que, como ambiente natural, define las 
formas de vida de grupos de poblaciones da baja densidad. 
Se caracteriza por el contacto directo del hombre con la 
naturaleza en el aprovechamiento de recursos, de preferencia 
en las ocupaciones agropecuariüs. 

De acuerdo a este primer seminario, Guatemala es un pala 
eminentemente rural, y como ccnsecuencia, el futuro de la 
Naci6n descansa en el desarrollo y aprovechamiento de los 
recursos y valores potenciales lle la ruralidad guatemalteca. 
En ese sentido necesita maestros rurales que deben modelarse 
sobre la base de una planifica~i6n especifica y plural, en 
sus objetivos, para obtener los mejores rendimientos confor-
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me las realidad y necesidades del pa1s. La Escuela Normal 
para Maestros Rurales, educa integralmente al individuo, 
capacit4ndolo para resolver con éxito sus problemas biológi
cos, espirituales y profesionales, convirtiéndolo en un 
elemento positivo y útil a la sociedad. Con esta f ilosof1a 
educativa, el Gobierno de la República creyó conveniente 
convertir en centros educa~ivos de experimentación las 
Escuelas Normales Rurales, al emitir el siguiente acuerdo 
número 70, con fecha 23 de enel·o de 1960: 

El Presidente Constitucional de la República, considerando: 
que la mayor1a de los habitantes de la República da 
Guatemala, constituyen la población rural del pata, que en 
seminarios y congresos internacionales, de los cuales uestro 
pala es signatario, sa han a;li'obado recomendaciones qua 
implican nuevos fines y procedimifntos para la educación 
rural, 

-Acuerda: Las Escuelas Normales Rurales de la República, 
tendr4n car6cter experimental. (Articulo 10.). 

El Plan de Estudios tendrá una duración de tres aftos, 
estructurado da la manera sigujente: 

Plan de estudios de las escuel~s normales rurales: 

Primer afto: 
Materias básicas 

1. Pedagog1a general 
2. Didáctica general 
3. Historia de la Educación, primer curso 
4. Estudios psicobiológicos 
5. Principio~ de Sociolog1a y Econom1a (aplicación al medio 

centroamericano) 
6. Literatura infantil 
7. Lengua ind1gena, primer curso. 

Actividades de integración: 
1. Actividades agropecuarias 
2. coros y juegos escolares 
3. Pequeftas industrias 

Segundo año: 
Materias básicas 
l. Psicolog1a infantil 
2. Did:.ctica especial 
3. Historia de la educación, segundo curso 
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4. Antropolog1a social 
5. Literatura Hispanoamericana 
6. Educaci6n para la Salud 
7. Lengua ind1gena, segundo c11rso. 

Actividades de integraci6n 
1. Educaci6n para el hogar 
2. Observaci6n pedag6gica 
3. Recreaci6n 

Tercer afto: 
Materias blsicas: 
1. Evaluaci6n y estad1stica aplicada a la educaci6n 
2. organizaci6n escolar 
3. Did&ctica especial (artes del lenguaje y matemlticas) 
4. Prlctica docente 
5. Org~nizaci6n de la comunidad 
6. La literatura y las artes en Gvatemala 
7. Lan9ua ind1gena, tercer curso. 

Actividades de integraci6n: 
1. seminario pedag6gico 
2. Elaboraci6n de material didlctico 

Facultar al personal de las Escuelas Normales Rurales bajo 
la supervisión del Ministerio de Educación PQblica, para: 

a) elaborar programas de estudios 
b) aplicar los procedimientos de aplicación 
c) seleccionar a los futuros educandos. 

10. En otro orden en el año de 1957 el Instituto Nacional Indi
genista informa de la traducción del libro 10u6 es el 
socioeducatiyo Rural?" , al quiché, cackchiquel, kekch1, mam 
kanjobal. (IIN. Bolet1n XVIII de 1958 p. 48-61). 

11. En el Informe del Instituto Indigenista Nacional de 1959, 
se menciona que: Se celebr6 en Guatemala el IV congreao 
Indigenista Interamericano. Guatemala preaent6 la ponencia 
titulada: "Alfabetización indigena haciendo uso de la 
lengua materna y lengua nacional". Se imprimieron con la 
ayuda del Instituto LingU1stico de Verano de Guatemala y el 
servicio Cooperativo Interamericano de Educación (SCIDE), 
cinco cartillas bilingües en pocomchi espaftol asi como dos 
libros de lectura y carteles para el desarrollo del Programa 
de alfabetización bilingüe en las escuelas rurales de 
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'J'actic, Alta Verapaz, como parte del Plan de Mejoramiento 
Integral de comunidades lnd19enas, que inici6 en aquel 
municipio. De cada cartilla se hicieron 300 ejemplares. 

Posteriormente fueron aplicados test de fin de curso basados 
en las cartillas arriba mencionadas, en el área de Tactic, 
éstos fueron revisados y aprobados por el Ministerio de 
Educación Pllblica a través de la Direcci6n General del Socio 
Educativo Rural. Se reporta que los resultados fueron muy 
satisfactorios, un 90% de los alumnos aprob6 el curso. 

Se presentaron también las actividades realizada& conjunta 
mente por el Instituto LingU1stico de Verano y el Instituto 
Interamericano Indigenista, quienes trabajaron en forma 
estrecha: 

+ se edit6 el alfabeto jacalteco por Kay y Clarence Church 

+ se hizo el tiraje de dos cunrtillas bilin9Ues en lengua 
kekch!-espaftol por Ruth carlson y Francia Eachus 

+ Se hizo el tiraje de cinco cuartillas en pocomch! y 2 
libros de lectura bilingüe escritos por Peggy Wendell y 
Rubi scott, ambos participes en el Plan de Mejoramiento 
de Tactic iniciado por el I1.stitato Interamericano 
Indigenista. 

+ Se firm6 nuevamente el conv~nio entre el Gobierno de 
Guatemala y el Instituto LinyU1stico de Verano por un afio 
m6s, proponiéndose una más estrecha y efectiva coopera 
ci6n hacia la meta coman de reducir el analfabetismo del 
grupo indígena 

+ se fund6 la Academia Maya-Quiché el día 25 de octubre de 
1959, quedando establecida en la ciudad de Quetzalte 
nango. Esta institución, seglln sus estatutos, tenía como 
objetivos primordiales el estudio e investigaci6n del 
idioma quiché, as1 como de les demás idiomas mayenses que 
existen en Guatemala. 

(IIN. Bolet!n 18 vol. XX, plg. 118-136) 

12. La Academia de la Lengua Maya Quiché que funcionaba en Quet
zaltenango elaboró un trabajo de enseftanza de la lectura 
quiché como método de comunicación por Gail Maynard. 

(IIN. Bolet1n 19 vol. XX, pág. 13). 
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13. En 1962 s6lo el 9.7\ de la poblaci6n indl9ena de 7 y máa 
años de edad sabla leer y escribir en tanto que el 90.3t era 
analfabeta. Dentro de la poblaci6n de 7 y m6s aftos de edad 
el 84.4\ de hombres y el 94.4 de mujeres indl9enas nunca 
obtuvieron grado alguno en la escuela primaria. 
Haciendo una comparaci6n con aftos ~ntariores, tan s6lo el 
10.8t de la poblaci6n indl9ena comprendida entre los 7 y 14 
años de edad asistla a la escuela en 1950. En la poblaci6n 
indl9ena masculina la asistencia fue de 13. 6t y en la 
femenina del 7. 7'. En la poblaci6n indlgena urbana el 
porcentaje subi6 al 20.6t y en la r.ural baj6 al 9.St. En 
consecuencia, de una poblaci6n indlgena de 7 a 14 aftoa de 
edad de 292, 159 niños, en 1950 solamente asistlan a las 
escuelas del pa!s 31,502 en tanto que 260,657 permaneclan 
sin hacerlo. Ya en 1960 la asif'tencia a la escuela se habla 
triplicado, y en 1962 se estimab:s que asistlan m6s de 
100, ooo debido especialmente al desarrollo de la escuela 
rural. 

En cuanto a las len9uas, de una poblaci6n indl9ena de 3 aftos 
de edad y más de edad, de 1 1 342,981 habitantes, un 75.3\ 
hablaban en 1950 corrientemente lenguas ind1genas en el 
hogar. 

SegQn el censo de 1950 las lenguas indlgenas básicas pod1an 
reducirse a 16, aunque en verdad sen 23. La dominante fue 
el quiché con un 35.5t de hablantes dentro de la poblaci6n 
ind1gena. Le siguieron en importanúia el mam con 17.6\, el 
cackchiquel con 16.8% y el kekch1 con el 13.2\. De las 
restantes, las más importantes resultaron ser el kanjobal 
con el 4.1\ y el pocomch1 con el 3.7\, estando las dem6a 
abajo del J!li. 

(IIN. Anuario Indigenista Vol. XXII, pág.69-75). 

14. Poblacl6n de la repQblica de Guatemala por grupo étnico 
1950-1964 en millares 

GRUPO ETNICO 
total 
ind1gena 
No indlgena 

1950 
2,791,000 
1,497,000 
1,294,000 

1964 
4,210,000 
1,821,000 
2,389,000 

(Ministerio de Educaci6n. Plan llacional de educaci6n para la 
república de Guatemala cuadrieriio 1969-1972. pág. 21) • 
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con respecto al alf abetismo y según el censo de población de 
1964, más de las tres quintas partes de la población de 7 y 
más años de edad, era analfabeta (63.3,). De cada 100 de 
estos analfabetas, el 59.1 eran ind1genas y el 40.9 no 
ind1genas. Estudiando este aspecto por sexo; se pudo notar 
que la mayor parte de alfabetos o sea el 56,6' del total 
eran hombres, mientras que el 54.2' de los analfabetos eran 
mujeres. 

La asistencia segQn grupo étnico, revela que la población no 
indi9ena asist1a relativamente más a la escuela, ya que por 
cada 100 personas de este grupo el 35' recib1an aducaci6n, 
en tanto que en el segundo grupo la proporci6n es bastante 
baja, 11.1 por cada 100. 

En todos los grupos de edad, los coeficientes de asistencia 
a la escuela son más altos en la población no ind1gena que 
entre la población ind1gena, como se indica a continuación: 

Grupos de edad 
(años) 

7- 9 
10-14 
15-19 
20-24 

Porcer1taje de as"istencia escolar 
(1964) 

No indigena Ind1gena 

51.9% 17.2, 
54.7% 21.6\ 
20.1% 3.3\ 

5.7% 0.7% 

(Ministerio de Educación. Op. cit. pág. 183-184) 

15. El 19 de abril de 1964 y por resolución del primer seminario 
sobre Problemas de Educación Rural Guatemalteca, se cre6 la· 
secci6n de Castellanización bajo la tutela de la Direcci6n 
de Desarrollo socio Educativo Rural segQn la resolución 
ministerial No. 7,728. se hicieron cargo de este programa 
838 maestros, todos hispanohablantes monolingües, ajenos a 
la cultura ind1gena, por lo que el idioma fue una barrera 
que impidió que el programa fuera llevado a cabo 
exitosamente. 

16. En el . año de 1965, se llev6_ a cabo el primer curso de 
capacitación para Instructores Educativos Bilingües, 
coordinado por la Dirección General del Socio Educativo 
Rural, contando con la_ participación de la UNESCO, el 
Instituto Lingüistico de Verano y el Instituto Indigenista 
Nacional. 
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Este curso naci6 lueqo de la inveatiqaci6n hecha por el 
Ministerio de Educaci6n, en donde •• detect6, como problema 
fundamental la ausencia de maestros bilingüe• titulado•. 

17. En 1966 fueron creados los p:r imeroa sesenta pue•toa para 
Instructores BilinqUea de caatallanizaci6n. Sua funcione• 
eran castellanizar, alfabetizar y nontribuir al de•arrollo 
de la comunidad. se les ubicó en seis &reas lingU1•ticas: 
quich6, cakchiquel, mam, kekch1, ixil y aquacateca.Lo 
importante de esta nueva modalidad educativa era que 
introduc1a el uso de la lengua materna ( ind1gena) en la 
escuela. 

Lo.11 instructoras ten1an dos objeti\'os importantes: 

a. Enseñar a los educandos a leer y escribir en su lengua 
vern,cula 

b. Hacer la transici6n entre su ~lfabeto vern6culo y el 
alfabeto castellano por medio del aprendizaje de 
sonidos y letras que no ar_larecen en los idioma• mayas 
(Gonz,lez Orellana, Carlo~. Op. cit. p6q. 17) 

Las caracter1sticaa para ser Instructor Educativo' 
Bilinglle eran: 

Ser ind1qena 
Haber cursado la primaria completa 
Tener raagos de llder 

18. En el afto de 1968 •• hizo una avaluaci6n aobre el trabajo 
de los . instructores bilingües de la cual se obtuvieron 
resultado• poaitivos. Se ampli6 la cobertura y ae callbi6 el 
nombre de lo• instructores por el de Promotores Educativo• 
Bilingües. 

19. En 1968 se llev6 a cabo el seminario sobre castellanizaci6n, 
auspiciado por el Socio Educativo Rural y la UNESCO. 

20. En 1970 con base en las recomendaciones dadas por lo• 
promotores, las resoluciones y conclu•iones del Seminario de 
1968, se elaboró un nuevo Programa de castellanizaci6n. 

21. De 1966 a 1970 se elabor6 una Memoria de Labores del Insti
tuto Indigenista Nacional de Guatemala, referentes a educa
ción a cargo de Arcadio Ruiz Franco. 
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En colaboración con el Instituto Lingil1stico de Veran'o 
se elaboraron y oficializaron 13 alfabetos. correspon
diente• a otros tantos idion:as, los cuales se han 
hecho con base en el alfabeto espaftol, agregándole 
algunos signos "occidentales" para representar ciertos 
sonidos •iue cuando el ind111ena ya est6 alfabetizado los 
abandona. 

En colaboración con el centro Lin9Ulstico Francisco 
Marroquln, se elaboró una cartilla de Kanjobal y una 
gram6tica 11am para ensayarlas dentro de sus respectivos 
grupos lin9Ulsticos. 
No se menciona el objetivo de los ensayos pero •• 
considera que fueron utili.zadcs para aplicarlos en 
alfabetización. 

En el afio de 1966 las actividades del Instituto 
Indigenista Nacional estaban divididas en dos aspectos, 
investigación socio-econ6mica y el trabajo pr6cticode 
aplicación inmediata. Pero en vista de la constante 
mu•:Uación de fondos poco a poco se restringió el 
ca:.npo de acción hasta llegar al afto 70 en donde •• le 
di•> prioridad a la investigaci6n cientlfica dejando . 
to~:almente de lado la ayuda material a las comunidades 
indlgenas. 

Ejeinplo de la distribución del presupuesto es el que se 
presenta a continuación: 

ARO PRESUPUESTO NOMINAL SUELDOS PRESUPUESTO P/TRABAJAR 

1966 Q. 89,410.00 Q.30,480.00 Q.58,930.00 
1970 56,495.00 32,400.00 24,095.00 

(Instituto Interamericano Indigenista. América Ind1qena no. 
trimestre.XXX-4 p6g. 1097-1117) 

22. En 1970 se constituyó el Proyecto LingU1stico Franci9CO 
Marroquln (PLFM), institución no lucrativa, afiliada al IIN 
de Guatemala. Su meta era promover vigorosamente el estudio 
y el uso de los idiomas indlgenas en la comunicación, la 
educación y el desarrollo de la comu~idad, para lo cual se 
ha estimado necesario iniciar un programa de desarrollo lin
güístico. 

El programa tendrla 3 años de duraci6n, comprendidos de 
marzo de .1972 a 1975. Iniciarla con los idiomas mam, 
quiché y cackchiquel por ser los principales. 
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Los estudios se utilizar1an en la educaci6n primaria en las 
áreas rurales; atendiendo el desarrollo de la Comunidad en 
aspectos de salud y a9ricultura, as1 como en pr09ramas 
universitarios. 

El proyecto pretend1a ser autofinanciabl• y contar con 
personal administrativo y profesional ind19ena. 

(Instituto Interamericano Indigenista. oo. cit. pá9s. 485-
487). 

23. SegQn el censo de abril de 1973, la poblaci6n analfabeta de 
15 aftos y m6s da edad de la re~Gbli=a de Guatemala era: 

Población analfabeta 1 1 526,600 53.9' 
6rea urbana 291,380 19.U 
-hombres 87 ,460 33.5, 
-mujeres 193,920 66.5\ 

Area rural 1 1 235,220 80.9' 
-hombres 549,980 44.5\ 
-mujeres 685,240 55.5\ 

Ind1genas 959,000 62.8' 
-hombres 421,700 43.0\ 
-mujeres 546,360 57.0\ 

(Hern6ndez Muñoz Luis A. Apuntes breves acerca de la alfabetiza
ci6n eD Guatemala. p6g. 70). 

24. En 1975, la Oficina de Planeamiento. Integral de la Educa~ 
(OPIE) y la Dirección del Socio Educativo Rural hi 
cieron una evaluaci6n del Programa da caatellanizaci6n. Los 
resultados obtenidos fueron positivos ya qua consideraban 
que el objetivo primordial era incorporar al nifto ind19ena 
al Sistema Educativo del Pala. 

Al evaluar cualitativamente el programa, se menciona que 
Asta tuvo un crecimiento ascendente en la atención de los 
niños monolingües del pala, obteniéndose loa si9uientea 
resultados: 

Año 
1968 
1974 

Inscripci6n 
4.8% 

18.1% 

l.sist~ncia 
4.n 

19.0% 

Promoción 
s.ot 

18.7' 
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Apreciamos que la evaluación presentada en meramemte cuanti
tativa ya que Onicamente da cifras y no se explica la forma 
o método con el se logró la incorporación del nifto ind1gena 
al Sistema educativo Nacional. 

25. Alrededor de 1975 se fundó el Instituto Indlgena santiago, 
una alternativa educativa para ind19enas de carActer .no 
gubernamental. surgió luego de h~cer un estudio de la 
realidad educativa guatemalteca haciendo énfasis en el 
sector indfqena. 

El ln:;lituto lndiqcna santiago altJergaba entonces a 215 
indigenas provenientes de 13 grupos lin9Ulsticos diferentes. 
Entre sus actividades destacan: 

". l.iJ f rJrmiJc ión dl! m•tl!stros tJi l i nqiies p<.ac<.a promocionar las 
comunidades rurales, proporcionando formación lingU1s
tica, técnica, industrial y agricola.(El término promo 
cionar utilizado aqu1 se refiere a desarrollo) 

b. El funcionamiento de un sistema de cooperativismo 
escolar de autogesti6n que permitía a los alumnos ser· 
participes de su propia formación. 

c. El impulso de proyectos productivos promoviendo el 
autofinanciamiento de éstos como: sastreria, carpin
teria, metalurgia, telares, panaderia, ganadería, 
porcinos y huerta escolar. 

Entre los objetivos del Instituto Indígena Santiago desta
can: 

a. Identificar jóvenes indigenas on sus respectivas comu
nidades a fin de orientarlos y formarlos eficazmente 
como lideres y maestros cristiRnos capaces de promover 
el desarrollo integral en la comunidad ind1gena de 
origen. 

b. Proporcionar al estudiante una formación critica, 
evangelizadora y productiva capaz de garantizar la 
adopción de actitudes creativas que coadyuven al en
cuentro de soluciones a las necesidades del pais y da 
su comunidad en particular. 

c. Consolidar y desarrollar en el estudiante indigena sus 
VALORES CULTURALES a travé~ de la investigación y 
conocimiento de su realidad a fin de garantizar su 
propia evolución y la de su propia etnia. 
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d. Coadyuvar a la formaci6n de recursos humanos calificados 
y promotores de cambio, en la estructuraci6n social e 
ideol6qica de la sociedad :JUatemalteca y el desarrollo 
integral del pa1s, satisfaciend~ gradual y paulatinamen 
te demandas y necesidades canto en la Econom1a en la 
Sociedad y en el Sistema Nacional de Educaci6n. 

26. Para 1977 se consideraba que la poblaci6n indigena ascendla 
a 2 1 831740 personas de las cuales solamente el ª' de la 
poblaci6n ind1gena monolingUe fueron atendidas conprogramaa 
de caatellanizaci6n. (UNESCO. La PoHtica Cient1fico
Tecnol6qica en Guatemala. plg.!) 

En el informe de 1975 de la Oficina de Planificaci6n educa
tiva se habla del incremento de la atenci6n en un 18,, 
aunque es preciso tomar en cuenta que las cifras oficiales 
no siempre son, las correctas. 

27. En el afto de 1978 se realiz6 una investigaci6n sobre "Estra
tegias y Modalidades de la Educaci6n BilingUe en Guatemala, 
en la última Década", como parte d~l proyecto sobre "Desa
rrollo y Educación en América 1,atiria y El Caribe", El 
objetivo primordial fue caract~rizar la situación cultural, 
étnica y lingUistica de Guatemala y su relación con los 
problemas politicos y de desar1~ollo del pais. 

Este estudio seftala: 

La disparidad entre la población susceptible a los 
servicios del programa y su l~mitada cobertura real 

La precaria vinculación del programa y del promotor 

El ambiguo estatus del pro~otor frente al del maestro 
graduado 

La escasez de maestros bilingües en servicio y limita 
cionea para su preparaci6n, indicando que la Escuela 
Normal Rural de santa Lucia utatlin era y es la única 
instituci6n destinada a l~ formaci6n de los profeaio 
nales, pero a pesar de ello, nunca prepar6 maestros 
bilingües en el sentido propio, sino maestros que, por 
ser indigenas, dominan el castellano y su lengua mater 
na. 

Cabe hacer mención de que para ese afto ya exist1a el Insti
tuto Indigena Santiago y el no citarlo en este informe pudo 
deberse a dos razones: desconocimiento del mismo o trabajar 
datos de iniciativas gubernamentales. 
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El trabajo de los promotores euucativos bilingües tue 
calificado de exitoso mostrando que las tasas de deserción 
y promoción y el grado dl· aprovechamiento variaron 
considerablemente. 

La cobertura del Programa de Castel~anización se extendió a 
trece áreas lingü1sticas: kekch1, pocomch1, cackchiquel, 
tzutujil, quiché, mam, kanjobal, jacalteca, aguacateca, 
chuj, rabinal ach1 y chort1. 

Los promotores educativos bilingües se hi.cieron cargo de 
atender de manera conjunta al primer y segundo grado, por la 
falta de personal calificado. 

Las estad1sticas de los dos 6ltimos años de funcionamiento 
del programa de Castellanizaci6n (1983-1984) arroja los 
siguientes datos: 

Inscritos en 1983 
Promovidos en 1983 
Inscritos en 1984 

Hombres 

38,884' 
30,26:. 
42,74(! 

Mujeres 

12,963 
12,756 
14,638 

Total 

51,847 
43,019 
57, 386 

Este programa de castellanización a través de los promotores 
bilingües, fue un programa de educación bilingüe en un 
sentido muy limitado, 

Este prl)C)rama buscaba la integración del nifto ind19en~:. 
guatemalteco a la sociedad no ind19ena y de ninguna manera 
buscaba el mantenimiento y el cultivo de las lenguas nati
vas. otra deficiencia de éste era su bajo presupuesto ya que 
6nicamente alcanzaba para el pago du los maestros, el 93.9t 
del mis1no cubr1a los salarios. 

Proyecto de Educación Bilingüe, 1980. 

Adscrito a la Dirección de Desarrollo Socio Educativo Rural, 
y de conformidad con el convenio de Donación No. 520-0258 
suscrito por el Gobierno y Estados Unidos de Norteamérica a 
través de la AID, fue implementado el Proyecto de Educación 
Bilingüe. 

Fue elaborado con el propósito de incrementar el acceso de 
los niños ind1genas monolingües al sistema educativo formal, 
por medio de una mayor relevancia cultural y lin9ü1stica en 
los currículum, llevando la educa..:ión bilingüe hasta el 
segundo año de primaria. La decisión de este nuevo proyecto 
se tomó pensando que el programa de castellanización queda
ria incompleto. 
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Las hipótesis en las que se basó este programa son las 
siguientes: 11Los nii\os de preprimaria hasta segundo grado, 
aprenden con m6s facilidad el contenido de los cursos cuando 
éstos se les imparten en su propia lengua. 

La técnica de enseftar castellano como segunda lengua es m6s 
efectiva para la enseftanza maya que la técnica que ensefta el 
castellano como primera lengua, y que se usa en el.sistema 
escolar tradicional. 

La tasa de inscripción y promoción escolar aumenta como 
resultado de la ensei\anza en idioma maya. mientras que la 
tasa de deserción y fracaso disminuye. 

Los efectos de la relevancia lingU1stica y curricular est6n 
m6s allá y por encima de aquellos producidos por 
caracter1sticas generales a nivel regional como composición 
etnolingü1stica, niveles de educación y eficiencia, 
estabilidad geogr6f ica, status de idiomas mayas y actitudes 
hacia ellos". 

(Universidad Rafael Land1var. Estado del Arte. sobre educa 
ci6n BilingUe en Guatemala. p6g. 26-27) 

El proyecto se planteó con una tturación de cuatro aftos 1980-
84. Introducia de manera explicita el componente bicultural 
a la educación bilingUe. Enten~iéndose por bicultural "el 
proceso de enseftanza aprendizaje en forma bilingUe que 
facilite el desenvolvimiento integral y armonioso del 
educando en dos contextos culturales diferentes. 

Esta es la concepci6n oficial del programa pero existen 
discrepancias en cuanto a la misma y sobre todo en su 
aplicación. Los principios filosóficos que lo sustentaron 
fueron los siguientes: 

a. Impulsar el pleno respeto a las distintas culturas, 
valorizando en su justa dimensión los componentes de la 
misma. 

b. Ligar estrechamente el idioma materno y el pensamiento, 
hecho vital y efectivo en el aprendizaje y uso de otros 
idiomas. 

c. Generar cambios culturales y originar principios 
reguladores para su estabilidad y desenvolvimiento en 
ambas culturas. 

d. Cohesionar inquietudes e intereses individuales y colee 
tivos dando satisfacciones y eliminando frustraciones. 
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Este proyecto abarcó a los c·.latro grupo mayas de mayor 
poblaci5n del pais:quiché (El Quiché), cakchiquel 
(Chimal tenango), mam (Huehueten.mgo) y kekchl (Alta Verapaz). 
En cada una de las áreas lingUisticas se trabajó con 10 
escuelas piloto que contaban con el Programa de 
Castellanizaci6n y en esas escu~las en los grados de 
preprimaria, primero, segundo y tercer grado de primaria. El 
experimento cont6 con 10 escuelas control en cada 6rea 
lingUlscica. En éstas Qltimas se ensenaba solo en 
castellano. El costo total del proyecto fue de 
$ 3 1 040,000.00 dólares estadounidenses, de los cuales $ 
1,940.000.00 fueron donados por la AID y·e1 resto asignados 
por el gobierno. 

En el II Congreso LingUlstico Nacional de 1984, se inform6 
de los resultados del proyecto mencionándose los efectos 
positivos de las evaluaciones hechas con respecto a la 
actitud de los padres de familia hacia la educación bilin
güe, el aprovechamiento de los estudiantes y la actitud de 
las autoridades del pala. Pero también se habló acerca de la 
deficiencia en la preparación de los maestros bilingües, 
sobre todo en cuanto al tratamiento •le las lenguas (espaftol
indlgena) y a la preparación de los materiales y cont~nidos 
académicos. se hizo notar que era muy importante contar .con 
material suplementario del que da la escuela para que los 
niños pueden reforzar el aprendizaje. 

En relación a las hipótesis planteadas se obtuvieron lo• 
siguientes resultados: 

La asistencia de los alumnos fue practicamente la misma. 

No se encontraron diferencias significativas entre los 
alumnos piloto y control en cuanto a deserción. 

Para la evaluación del rendimieato escolar se dispuso de las 
notas asignadas a los alumnos al finalizar el afio. Para 
primero y segundo grado, se conaideraron las notas para las 
materias de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y 
Ciencias sociales. 

Se comentó la incomprensión y rechazo de algunos padres de 
familia y comunidades, (muchas veces desinformados por los 
mismos maestros) y de algunas autoridades regionales que 
consideraban el uso de las lenguas vernáculas como un factor 
de retraso en la educación de los niflos. Por otro lado 
también se evidenció la oposición de sectores de la sociedad 
lingUistica y cultural como un instrumento de división en la 
sociedad guatemalteca. 
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El 20 de diciembre de 1984 fue publicado en el diario 
oficial de Guatemala el acuerdo gubernativo No. 1093 que 
institucionalizaba la educación bilin9Ue mediante el PROGRA
MA DE EDUCACION BILINGUE BICUL'rURAL -PRONEBI-' programa 
que se iaplement6 en el a~o 1985. 
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Se ha considerado la conveniencia de hacer una sintesis de la 
educación por cada uno de los periodos históricos que han sido 
<>bjeto de estudio en el trabajo, resumen que presentamos a 
continuación: 

1. La educación en esta época se c3racterizaba por estar org~
nizada por el Estado. 

2. se transmitia d• generación en generación de manera oral en 
la mayoria del pueblo, aunque las personas destinadas a 
gobernar debian aprender la forr:ia de escritura utilizada por 
ellos as1 como la lectura de sus libros. 

3, Exiatia una marcada diferencia antre la educación destinada 
a hombres y mujeres. 

4. La educación constituia un elemento .:¡ue afirmaba la división 
de clases. 

DUIUUl'1'B LA COMQUISTA (1524) 

1. La educación como institución d~sapareció. 

2. La formación quedó a cargo de los padres de familia. 

3. La educación se mantuvo a través de la familia y la conviven 
cia comunitaria por medio de la transmisión oral de genera
ción en generación. 
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EN LA COLONIA (1524-1821) 

l. La educación tuvo un carácter fund~mentalmente evangeliza
dor. 

2. careció de significado para el indigena quien se limita a 
memorizar, recitar, cantar oraciones y la doctrina cristia
na. 

3. La castellanizaci6n, segundo ele111ento importante en la 
época, se vio limitada en parte }.)or la resistencia del 
indigena al aprendizaje de una lengua extranjera como mani
festación de autoconservaci6n, pero también por el incum
pliento de los religiosos en acatar las disposiciones de la 
Corona. 

4. Los indtgenas se rehQsan a participar de la escuela por 
motivos ideológicos y económicos: 

- resistencia a ser dominados 
- incapacidad de poder pagar el salario da los maestros 
- imposibilidad de dejar da contar con el apoyo de.loa hijos 

en el trabajo del campo, lo qlle les orill6 a enviarlos por 
turnos a la escuela a sabiendas de que los afectos ·del 
aprendizaje eran nulos. · 

5. Dentro de los alumnos se escog!a a aquellos que tuvieran 
aptitudes par~ ser maestros del coro o para ser los escriba~ 
nos de la comunidad recibiendo algunas ventajas como podr1a 
ser tener un mejor status dentro de la poblaci6n. 

6. Los maestros se aprovechaban df• loe alumnos solicitlndoles 
ciertos.servicios de beneficio personal: acarreo de agua, 
lefta, limpieza de sus plantacicnes, etc. 

7. La educación empieza a destim•rse a l.as mujeres en casas 
donde se les adiestraba en "ofjcios y artes mujeriles". 
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EN LA INDEPENDENCIA (1821-1871) 

l. Continúa la idea de que la educación consist!a en "civilizar" 
a través de la cristianización. 

2. Se daba énfasis a la enseftanza del castellano. 

J. se iniciaba una educación a base de lectura,· escritura y 
numeración. 

4. se hace referencia a la dotación de becas. 

BN LA azroa.. LIBllRAL (1171-1898) 

l. No se manifestó un cambio sustancial en la concepción·del 
ind19ana •masas de indios que todavia hablan antiqu!simas 
lenguas y vegetan apegados a sus orientales tradiciones.n 
(Antonio Batres) 

2. En el mismo orden se llevó a cabo el con9reso sobre "El medio 
m6s eficaz para civilizar al indio" 

J. se implementaron las escuelas ambulantes en respuesta a las 
mi9raciones laborales de los indlgenas, pero el problema para 
que cumplieran con las metas trazadas fue la metodologla 
usada, loa contenidos program6ticos sin un sentido utilita 
rio, aa1 como el uso únicamente del espaftol y falta de maes 
tros preparados en el bilingüismo. 

4. se abordó la problemática de la educaci6n rural (no precisa 
mente indlgena). 
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EN LAS PRIMERAS CUATRO DECADAS DI NUESTRO SIGLO (1900-1944> 

1. Las escuelas ambulantes dejaron de recibir apoyo 9ubernamen 
tal. 

2. se dictaron instrucciones para que en todas las fincas se 
implementaron escuelas primarias. 

J, se dictaron instrucciones para que en todas las aldeas que 
contaran con m4s de 10 niftos en edad oscolar se implementaran 
escuelas primarias. 

4, se volvió a insistir en la enseftanza del castellano como 
len9ua fundamental en la educación. 

5. La escuela castellanizó y enseftó las primeras letras • 

.. BL •BRIODO RBVOLUCIOllARIO (lt44-lt54) 

1. Por primera vez en la historia se hizo referencia al 
indlgena como persona con necesidades, condiciones, 
prácticas, usos y costumbres propiaA que la educación debla 
tomar en cuenta. 

2. Se investigó la situación del indlgena frente a la educaci6n 
a través de un censo. 

J. De acuerdo a loa resultados del censo se implementaron 
diversas acciones con car6cter bi lin9Ue bicultural: se 
inició la alfabetizaci6n en lenguas, se elaboraron cartillas 
bilingües, se implementaron n\lcleos <!SColares campesinos, se 
fundó la primera escuela normal rural. Se llevaron a cabo 
campai'las de protección.de lenguas ind19enas y congresos de 
maestros ind19enas. 

4. se tradujeron a len9uas indigenas documentos importantes 
como la carta universal sobre derechos humanos, leyes 
referidas al trabajo, etc. 
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BN BL UL~IHO PERIODO (1954-1984) 

1. 

2. 

3. 

.;, 

6. 

7. 

s. 

Volvió a promulgarse la importC1ncia tia la castellanizaci6n 
y se le desi9n6 la responsabilidad a maestros monolingUes 
hispanohablantes. 

Temerosos de un pueblo que tier.e acceso a la palabra, se 
suprimió la obra alfabetizadora. 

se evidenci6 la participaci6n de extranjeros en la problem6-
tica de la educaci6n indlgena. 

Volvió d cobrar importancia la Igle~ia al designársele 
regiones para su trabajo educativo-cristianizante. 

se promovi6 el desarrollo integral de las comunidades 
rurales entendiéndose que hay que ensel\ar a vivir: c6mo se 
deben vestir, comer, tratar a las esposas e hijos, construir 
casas, cuidar su salud. 

Conscientes del éxito de una educaci6n bilingUe se retomaron 
elementos utilizados en la década de 1944-1954, pero con 
diferentes intenciones. Se volvieron a traducir obras 
religiosas. 

surgieron iniciativas privadas que atendlan el problema de 
la educaci6n indlgena desde una 6ptica mAs progresista qua 
la gubernamental, como es el caso del Instituto Indlgena 
Santiago. 

sectores conservadores de la sociedad manifestaron su desa
cuerdo por el mantenimiento de las lenguas vernAculas 
slmbolo de retraso y por la pluralidad lin9Uistica y cultu
ral como instrumento de divisi6n. 
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CONCLUSIONF.S 

Las siguientes conclusiones son el resultado de las reflexiones 
que se hicieron en el transcurso de la i11vesti9aci6n, durante la 
cual se tuvieron presentes los objetivos y planteamientos que 
motivaron la realizaci6n del trabaj~. 

l. A través de la Historia las politicas educativas en el campo 
ind19ena, han sido arbitrarias, no ~espondiendo en la mayo
r1a de las administraciones gubernamentales a loa intereaea 
y necesidades de este grupo de la poblaci6n guatemalteca, 
que no debe olvidarse ha representado casi la mitad de 
poblaci6n. 

As1 lo vemoa durante la época colonial en donde al interés 
de loa espaftoles, era tener una fuerza de trabajo d6cil y 
fácilmente manejable, por lo que los reli9iosos responsables 
de la labor educativa, se dedicaron básicamente a la ense
ftanza de la religi6n cristiana. 

En muy pocos casos se cumpli6 con Pl objetivo de ensei'lara 
hablar el espaftol, a pesar de que era la orden dictada en 
varias cédulas reales, se9iln consta en documentos de la 
época. Por otro lado la a1fabetizaci6n durante loa primeros 
siglos de este periodo fue práctic~mente nula, a excepci6n 
de algunos casos en que a loa hijos de la antigua nobleza 
maya se les permiti6 el acceso a los centros educativos. El 
interés en este caso se bas6 en el potencial que constitu1a 
la nobleza por el dominio que alln ejerc1a sobre los qua 
hab1an sido sus sllbditos y que por tradici6n les deb1an 
obediencia y respeto. 

A esta conclusi6n se podr1a cont1·a-ar9umentar que en la 
Colonia la mayor1a de espaftoles, criollos y posteriormente 
mestizos no sab1an tampoco lee~ ni escribir; efectivamente 
esto fue as1 al inicio del dominio espaftol pero conforme se 
fueron abriendo espacios sobre todo en el campo educativo se 
destinaron a los hijos de espaftoles, criollos y en menor 
proporci6n a loa mestizos, 

2. Se ha podido comprobar a través de la investigaci6n que a lo 
largo de la historia educativa guatemalteca los gobiernos en 
turno han descuidado el sistema educativo de la naci6n, y 
sobre todo ha habido falta de interés por resolver la situa
ci6n educativa de loa grupos ind1genas, actitud que ha 
obedecido al interés por mantener a este amplio sector en 



158 

un estado de ignorancia lo que ha permitido la explotación 
fácil de su mano de obra; situación que se evidencia fácil
mente en periodos de gobiernos dictatoriales, como por 
ejemplo el de Manuel Estrada Cabrera y general Jorge Ubico. 

Sin embargo es preciso hacer ·notar que existieron ciertas 
rupturas en el momento en qu'\! as:1men el poder gobiernos 
llamados de tendencia lil:Jeral. Esta situación se empieza a 
observar a partir del periodo independiente en donde hay ya 
una preocupación por los ind1g~nas y su educación, a pesar 
de manifestar un car6cter paternalista y asimilacionista. 
El dilema fundamental era encontrar la forma de lograr la 
civilizaci6n de los grupos étnicos. Al respecto algunos 
pensadores de 6poca independiente como el Lic. Jos6 cecilio 
del Valle, ten1an un poco m4s claro el panorama sobre la 
problem4tica socio-econ6mica y uducativa ind1c¡ena, aunque no 
se ten1an propuestas pedagógicas diferentes a la caatellani
zaci6n que supuestamente se imparti6 en la época Colonial. 

Hay qua aclar.ar que la preocupación a la que nos he1110s 
referido se manifest6 s6lo al inicio de la independencia, 
pues luego se sobreviene una crisis pol1tica que crea ines~ 
tabilidad y loa proyectos de caE.tellanización y enseftanza de 
las primeras letras quedan en el papel. 

3. Si bien la idea intsgracionista del indlgena se presenta 
impllcita o expl1citamente durante toda la historia de 
Guatemala, consideramos que existe cierto avance en al 
periodo denominado revolucionario 1944-54; en donde mucho 
del nuevo planteamiento pedagógico ce basa en investi9acio
nes hechas sobre los grupos lin9U1sticos y en la importancia 
da la euucar en la lengua materna. como dato importante es 
pertinente· recordar que por esa déca•la se ~ealiz6 la reunión 
de Pátzcuaro, en México, donde se discuti6 acerca de la 
problemática educativa de los pueblos indios de Alll6rica 
Latina y las perspectivas de soluci6n. 

Es entonces que en Guatemala, en base a investigaciones, se 
elaboraron alfabetos, cartillas, traducciones de documentos 
como artlculos de la constituci6n en las cuatro lenguas 
mayores y se establecieron los nQcleos escolares campesinos. 

de avanzó, pero falt6 preparaci6n en los maestros, que a 
pesar de ser bilingües, desconoc1an las culturas indl9enas. 
Por otro lado diez aftos no pudieron ser suficientes para 
enmendar 400 de oscurantismo. se evidencia asi, una vez 
más, la ruptura de pollticas educativas de acuerdo a la 
tendencia de los gobiernos en turno. 
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4. Los proyectos educativos en torno ;, la educación ind!gena, 
han sido pocos en proporción al porcentaje de grupos étnicos 
en la población guatemalteca. Se plantea entonces una 
selectividad en la educación, la que cubre a estratos ind1-
genas que poseen ciertos recursos económicos y poder, 
Aunada a esta limitante, existe la d~ la falta de identif i
cación de algunos ind!genas, que teniendo acceso a la educa
ción, desconocen sus or!genes y ne manifiestan interés en 
resolver las problemáticas que ataf\en a los suyos. La 
caracter!stica de selectividad se puede percibir desde la 
época prehisp6nica, cuando la not.leza y clase dirigente 
recib!a una educación muy especializada de acuerdo al rol 
que los educandos desempeftar!an en el futuro. Posterior a 
la época colonial también se dan algunas oportunidades a los 
indigenas nobles para ingresar a ciertas escuelas y univer
sidades. Es preciso hacer notar que en este numeral estamos 
haciendo referencia a la educación para el indigena y no del 
indígena. 

5. La educación ind!gena ha presentado una marcada diferencia 
de acuerdo al sexo, dando prioridad a la educación del 
hombre. La presencia de la mujer er1 el recorrido hist6rico 
que llevamos a cabo, es casi invisible. Desde que hay 
registros documentales se evidencia una división del trabajo 
que implica el establecimiento de roles sociales que ·han 
sumido a la mujer en el ámbito privado, viviendo en función 
del servicio a los demás. As! pues la instrucción destinada 
a la mujer se refer!a básicamente a la doctrina y artes 
manuales. 

6. Se ha podido constatar que la ed.icación dirigida a los 
grupos ind!genas en primera instancia ha sido planificada e 
implementada por personas que en sa mayor!a desconocen la 
cultura de estos pueblos, y que por lo tanto tienen una con
cepción diferente del mundo que les rodea, su cosmovisión y 
relación con la naturaleza son distintas as! como sus nece
sidades e intereses. 
Esta situación ha hecho que los contenidos program6ticos y 
metodolog!a se hayan trasladado de la educación tradicional, 
sin tomar en cuenta elementos propios de las distintas 
culturas como la lengua, costumbres, horarios, calendarios 
de trabajo, creencias religiosas, etc. Ejemplo de esta 
problemática lo constituye el caso del Programa de castella
nización implementado en 1964 en donde participaron 838 
maestros hispanohablantes monolingües, ajenos a la cultura 
ind!gena obteniendo resultados bastante deficientes. De ahi 
que en tanto la educación siga abordándose por sectores no 
indigenas, seguirá manifestado verticalismo y adoleciendo de 
elementos importantes para su concepción. 
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7. El fracaso de la escuela con poolación indígena ha obligado 
a que el Ministerio de Educación se replantee una y otra vez 
el trabajo desarrollado y ousque nuevas alternativas, tras
cendiendo los programas de castellanización aún vigentes y 
proponiendo politicas que plantean el uso de la lengua 
materna para posteriormente seguir la enseñanza primaria en 
castellano. De et"ta manera EOe estaría concibiendo un siste
ma con algunas características bilingües biculturales. 
Según nuestra inveatigaci6n, hasta 1984, aquellos programas 
que han tomado la lengua materna como elemento importante, 
a lo sumo la contemplan hasta el segundo grado de primaria 
para continuar únicamente en espaftol. 

a. A través de la historia de Guatemala, en la mayoría de los 
casos se presentan los proyectos educativos, algunas veces 
con sus principios y lineamientos; pero existe poca o ningu
na informaci6n en lo que respecta al seguimiento y evalua
ci6n de los mismos, sus aciertos y errores; tal es el caso 
del periodo anterior a 1944, donde no exista un registro 
fiel del desarrollo en la práctica de los postulados educa
tivos indígenas que establecen los distintos gobier.nos, 
algunos son ambiguos y se dejan entrever a través de discur
sos v informes .:i.idO:l por léios a u ter ld.idllU (..CJlnpetent"s. Por 
otro lado en ocasiones existe contradicción o discrepancia 
entre los resultados de los proyectos educativos de acuerdo 
a quien los evalúe. 

A partir de 1944 existe una mayor sistematización y por lo 
tanto ya hay más documentación al respecto, lo que puede 
permitir aprendizajes. 

9. La participación de entidades no gubernamentales ha sido muy 
importante para darle un giro a los proyectos que se han 
llevado a cabo durante los \'iltimos 40 aftas. se puede men
cionar a la Universidad Rafael Landívar que ha hecho sobre 
todo trabajo de investigaci6n y ha organizado un programa de 
formaci6n de maestros bilingües, el Instituto Lingüístico 
Francisco Marroquín y el Instituto I"ndigenista santiaqo. 

10. La educación indígena ha existido desde siempre y al inte
rior de las comunidades como un fenómeno cultural a través 
de sus costumbres y tradicior.es y el hecho de que los dis
tintos gobiernos la desconozcan, descuiden o manipulen, no 
implica que ésta no se siga dando al interior de las comuni · 
dades indígenas, a pesar de carecer de reconocimiento insti 
tucional. 
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ll. Ante la necesidad de una educaci6n ind1qena, algunos gobier
nos han respondido con propuestas, proyectos y acciones de 
educación rural que incluyan en su población destinataria 
tanto a ind1genas como a ladinos, como fue al caso da las 
escuelas permanentes, peri6dicas y ambulantes da la Reforma 
Liberal (1871-1900) y las escuelas rurales en el tiempo de 
Jorge Ubico (1931-1944). 

12. El tipo de educación que la mayor1a de los gobiernos ha 
destinado a la población ind1qena tienda a desvalorizar 
su cultura, por desconocimiento, incomprenaión o porque 
eatraté9icamente no conviene fortalecer laa culturas ind19e
nas que pueden CJenerar tuerzas reivindicadoraa. 

13. La demanda de una educaci6n tormal adecuada por parte de los 
CJrupos ind19enas en Guatemala, no ha cobrado fuerza siendo 
prioritarias las demandas de paz, tierra, respeto a. los 
derechos humanos, pan, salarios justos, salud, servicios 
blsicoe; y que en tanto no se resuelvan, no permiti~án ver 
la importancia vital de la educación. En el mismo orden,. en 
tanto el sector ind1qena · no tenqa representatividad 

· polltica, ·la ·problemática de la necesidad ae una educación 
indlgena no recibirán la atención necesaria. 

Nece•itaJDOs conocer el pa•ado para coaprender el presente y 
tratar de orientar el Zuturo. 

con esta investigación encendemos una pequena luz en la 
~auridad y en la penumbra invitamos a que ·se sigan haciendo 
esZuersOll por en~ntrar una -jor respuesta a la prob1em6tica 

de la educación .tnd.lgena en GUatemala. 

__________ ,,_,,. ___ ,,,, 
····----·-·----~ ... -;;.:...._.,,.. _______ , 



162 

PERSPECTIVAS 

Luego de haber concluido el presente trabajo, en el cual se ha 
hecho un recorrido por la Historia de la Educaci6n Ind1qena en 
Guatemala, queremos finalizar dejando plasmado nuestro punto de 
vista sobre el panorama futuro de la educaci6n ind1qena en el 
pa1s. 

Consideramos que es necesario mantener un esp1ritu investiqativo 
que vaya actualizando la Historia de la Educaci6n Ind1qena en 
Guatemala, con la finalidad de mantener un hilo conductor que 
permita reflexionar, analizar y hacer propuestas renovadoras. 
Esta investiqaci6n no debe ser Qnicamente documental. Se debe 
partir del conocimiento de las mismas culturas ind1qenas, para 
que esa realidad dé los insumos necesarios para teorizar y volver 
a la pr4ctica, cumpliendo as1 el movimiento dialéctico de la 
Educaci6n Popular: prActica-teor1a-pr4ctica. 

La educaci6n bilingile-bicultural es la opci6n que tien~ mayores 
perspectivas al 'favorecer y. fortalecer la convivencia y er· 
respeto entre culturas. Esta debe resolver un problema de orden 
conceptual que se ha manifestado en tiempo y es que las personas 
responsables de los proyectos educativos no son ind!qenas. Por 
lo tanto es necesaria e imprescindible la participaci6n de 
profesionales y técnicos ind1qenas en la formulaci6n de estas 
pol1ticas y estrateqias educativas. 

As! mismo es deseable que la pol1tica gubernamental con respecto 
a la educaci6n ind1qena pueda plasmarse en programas de trabajo 
a corto, mediano y largo plazo; a manera de superar las rupturas 
que históricamente se han evidenciado en los cambios de qobierno. 
Y por su parte, los organismos no gubernamentales que han ido 
incursionando en este campo, puedan crear espacios de ref lexi6n 
e intercambio de experiencias y creando redes de trabajo que 
fortalezcan su impacto. 

En el aspecto técnico pedag6gico y ante la falta de preparación 
en el manejo de proyectos bilingües biculturales, se hace necesa
ria la capacitaci6n de maestros cuya formación trascienda el 
conocimiento de las lenguas y busque la armon1a cultural a través 
del correcto uso de contenidos, metodologias, técnicas y materia
les didácticos adecuados elaborados por equipos técnicos especia
lizados. 
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Al inclinarnos por un proyecto bilingüe bicultural estarnos 
enfrent6ndonos con la resistencia de muchos sectores que han 
menospreciado la cultura ind!9ena, por lo que se hace importante 
ir induciendo la idea a nivel nacional de un rescate de lo 
nuestro, no como una consigna folklorista, sino como respuesta a 
•lna reivindicación de los pueblos ind!genas a su cultura. 

Finalmente, si se busca dar un paso cualitativo en este 6mbito 
educativo, no podernos cerrar los· ojos a la situación de la mujer, 
hist6ricarnente discriminada del acceso a la educaci6n. No se 
trata Qnicamente de "darles permiso" de que vayan y se les acepte 
en la escuela, sino de ir manejando elementos con enfoque de 
g6nero -dentro de la formulación de politicas y estrategias 
educativas- que nos permitan reflexionar sobre las diferencias 
injustas que la sociedad ha impuesto a hombres y mujeres y crear 
condiciones reales que favorezcan el ingreso de la mujer a la 
escuela y a otros 6mbitos de la vida pQblica, 

Ante la dificil historia de la Educación Ind19ena en Guatemala, 
es necesario el planterniento de propuestas alternativas ·y la 
implementación .:ie 'lils'anismas. Hecho que se' hace dificil '-mas 'rio 
imposible- en tanto la situación pol1tica, económica y social del 
pala no logren una estabilización. 
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1898 - 1920 

1920 - 1921 

1921 - 1926 

1926 - 1930 

1930 - 1931 

1931 - 1944 

1944 - 1950 

1950 - 1954 

1954 - 1957 

1957 - 1958 

1958 - 1963 

1963 - 1966 

1966 - 1970 

1970 - 1974 

1974 - 1978 

1978 - 1983 

1983 - 1986 

GOBERNANTES DB GUATIHALA 
1111 - ·uH 

Manuel Estrada Cabrera 

Carloa Herrara 

José Maria Orellana 

L4zaro Chacón 

Manuel orellana 

Jorqe Ubico 

Juan José Arévalo 

Jacobo Arbenz Guzmán 

Carlos castillo Armas 

Gobierno Provisional 

General Miquel Ydlgoras Fuentes 

Coronel Enrique Peralta Azurdia. 

Lic. Julio César Méndez Monteneqro 

General Carlos Arana osario 

General Kjell Euqenio Lauqerud Garcla 

General Efraln Rlos Montt 

General osear Humberto Mejla Vlctores 
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En 1560, el P. fr. Francisco Parra, "habiendo venido a Guatemala 
se consa9r6 del todo a la conversi6n de loa indios, aprendi6 •u•. 
principales idiomas y recorri6 con incanaabla calo y sufriendo 
indecible• trabajos, las montaftas donde habitaban para reducirlo• 
y catequizarlos. El fue al inventor de la• 5 letras que us6 
después para representar otros tantos sonidos da aquellas lengua• 
qua no tan1an signos correapondiantea en al alfabeto latino, las 
que adoptaron en sus escritos los padres, Vico, Alm4n y otros; y 
adicion6 el vocabulario formado por el P. Betanzos poniéndola el 
titulo de "Vocabulario trilin9Ue guatemalteco de los 3 idiomas 
cakchiquel, quiché y tzutuhil" (p4g. 22). 

En marzo de 1561 muere 'el Salam:í el R.P. !r. Pedro de Angi.llo, 
dominico, electo obispo de Verapaz. Escribi6 los siguientes 
tratados en len9ua quiché: De la Creaci6n del Mundo, De la Calda 
de Adán, Del Destierro de los Primeros Padres, Del Decreto de lá
Redenci6n. Vida, Milagros y Pasi6n de Jesucristo. Da la Resu~ 
rrecci6n del Salvador. Del Juicio Final. De la Gloria y del 
Infierno (pá9. 22). 

En marzo de 1564 los pochutlas del pueblo de santo Domingo al 
Palenque, comenzaron a ser doctrinados por los padres del conven
to quienes no s6lo les anunciaron el Evangelio sino que lo• 
alimentaron mientras hicieron sus labranzas y les ensaftaron 
industrias ütiles a la vida" (p49. 33). 

En 1577 falleció el p. fr. Pedro Lorenzo Ap6stol de loa Zendale•. 
Destinado al Convento de la Ciudad Real aprendi6 bien pronto las 
lenguas zotzil y zendal y se dedic6 exclusivamente al catecismo 
de indios de este ültimo idioma, a quienes sac6 de los bosques 
fundando con ellos los pueblos de Bachy6n, Palenque, 'l'ila, 
Tumbalá y otros (pág. 25). -

En 1580 muere ·el- Ilmo. Sr. o. fr. Tomas de Cárdenas, Obispo de 
verapaz. dej6 escrito: Doctrina Cristiana y Documentos ~:o;:álaz 
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y Politices en lengua de Sacapulas (pág. 27). 

En 1588 falleci6 el P. fr. Pedro Barrientos del Convento de Santo 
Domingo, uno de sus fundadores. Supo con perfección el idioma 
chiapaneco y logr6 desterrar el culto secreto que aquellos 
pueblos daban al ídolo Mahniti. Enseft6 a los indios el canto 
llano y los instruy6 con especial cuidado en la cr1a y consarva
ci6n da los caballos y en el arte de domarlos, montarlos y 
correrlos. Oej6 manuscrita en lengua chiapaneca una obra dedica
da a los indios y titulada: Instrucciones y Lecciones Vatarina
riaa (p6g. 31). 

Por el afto de 1607 exist1a en la provincia de la Merced de 
Guatemala, el R. P. fr. Ger6nimo Larios de la cruz, ap6stol de 
los indios Memes, cuyo idioma supo con perfecci6n, habiendo 
escrito. una "Gramática de la lengua Mame" (p&g. 50). 

El 20 de septiembre'de 1608 el P. fr.· Francisco de'Viana', don\in'i
cano del convento de Salamanca, consgro· su vida y sus fuerzas a 
la evangelizaci6n de los indios pocomch1es en Verapaz. Escribi6 
en Pocomch1 doctrinas, el evangelio de san Mateo y El Para1so 
Terrenal, entre otros (pág. 51). 

En 1610 falleci6 el R. P. fr. Benito de Villacaftas. Introdujo en 
Cunén el cultivo del trigo. cuando estuvo en el convento de 
Guatemala hizo la fundaci6n del Beatario del Rosario y emple6 el 
resto de su vida en perfeccionar esta obra que tan 6til ha sido 
para las pobres mujeres de la clase ind1gena. Dej6 escritos: 
"Arte y vocabulario de la lengua Cakchiquel" y "Exposici6n da la 
Doctrina cristiana" (pág.· 56). 

El 9 de octubre de 1613,.entra en Guatemala el R. P. fr. Antonio 
Remesal, natural de Alariz en el reino de Galicia y religioso 
dominico del .. Convento de Salamanca en donde habla profesado en 
1593 •. Escribe su célebre "Historia de la Provincia da san 

. Vicente de Chiapas y Guatemala de la orden de santo Domingo (pág. 
63). 

Por el afto !\e 1618 el P. P. fr. Luis Dávalós' l>iú:iribi6 "Sermones 
de cuaresma y de Festividades" en idioma quiché (pá9. 68). 
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En 163: ~uere e. R. P. fr. Pedro Soto Mayor quien escribió "Arte, 
~ocabulario y sermones Cakchiqueles" (pág. 89) . 

En 166~ muere el prior fr. Damián Delgado y dejó escritos en 
idioma quiché "Sermones, Vocabulario" y dos gramáticas (p6g. 
102) • 

En 1636 falleció el R. P. fr. Dionisio de Zuf\iqa quien dej6 
escritos entre otras obras: "Gram6tica de la Lenqua Quich6 y 
sermones en dicho idioma (p6q. 106). 

En 1650 falleci6 el P. fr. Juan Lázaro, franciscano que consaqr6 
su vida a la enseftanza de los indios. Supo con perfecci6n más de 
20 idiomas abor1genes. Dej6 escritas muchas obras en diversos 
idiomas i!"ld!qenas, siendo de 1::1s m~!!!' interesantes: 11Combinaci6n 
y Analoq!a de los diversos idiomas del Reino de Guatemala" (pág. 
133). 

El 13 de junio de 1656 muere el Ve. P. fr. Alonzo de Triana, 
misionero de los pocomchies, quien escribi6 el libro Milagros de 
la Santlsima Virgen del Rosario en su idioma (pág. 148). 

El 29 de marzo de 1664 muere el M.R.P. fr. Francisco Moran en 
Chol, se dedic6 a la ensei'lanza y civilizaci6n de salvajes, 
habiendo al fin logrado ver el copioso fruto de sus afanes de que 
dimos cuenta en 1628, en el cual eriqi6 la Vicaria del manché, 
siendo Vicario el mismo P. Morán. En el afto 1633 tuvo el dolor 
de ver disipado todo el fruto de sus trabajos y afanes con la 
sublevaci6n de los pueblos del Chol que queda referida en su 
lugar y en el cual corri6 inminente riesgo de perder la vida que 
salv6 s6lo por la fuga. Los pueblos todos de la misi6n fueron 
entonces incendiados, las iglesias y sus ornamentos desaparecie
ron y todos aquellos indios que tan cristianos se manifestaban, 
huyeron a lo.s montes y volvieron a su vida errante por aquellos 
bosques y a sus antiguos hábitos de indolencia y de insubordina
ci6n. El P. Morán volvió a las montaftas de Chol en 1640 acompa
ftado de una escolta competente con la cual permaneció en aquellos 
lugares por algGn tiempo; más sus esfuerzos en reunir de nuevo a 
los choles fueron vanos (pág. 97). 
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Por el- af\o de 1687, el P. fr. Bartolomé Anteo, franciscano, 
escribi6 Arte y diccionario del Quich6 y cakchiquel y aermonea en 
dichos idiomas (pág. 245). 

En noviembre de 1699 muere el R.P. fr. Domingo Baceta, dominico 
muy instruido en la lengua quiché, quien dej6 escrito un diccio
nario en dicha lengua (pig. 248). 

Alrededor de 1720 el P. fr. Francisco Xim6nez, dominico, tradujo 
al Popolbuh y escribi6 la Cr6nica de la santa Provincia de s. 
Vicente de Chiapas y gramáticas en idiomas quich6, cakchiquel y 
zubtuhil (pAg. 258). 

Se ubica en el afio de 1754 al P •. fr. Juan Rodriguez, quien 
asc:1:!~e \ól'la 9rilmáti.;:a y un lliccioiuu:io Célkchiquel¡ as1 como unél 
colecci6n de sermones cuadragesimales en el mismo idioma (pág. 
27()) ~ .. 

(Gavarrete Escobar, Juan. Anales para la Historia de Guatemala, 
1497-1811. p6gs. 22-270). 
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LEYES EN TORNO A LA EDUCACION INDIGENA EN GUATEMALA DURANTE EL 
PERIODO INDEPENDIENTE (1821-1871) 

DEC. LEG. No. 14 

Que los párrocos de acuerdo con la Municipalidad, procuren extin
quir el idioma de los primeros ind1qenas, teniéndose como el 
mérito más relevante en la provisión de curatos el cumplimiento 
de este decretu.- 28 de octubre de 1824 (pág. 17). 

ORO. LEG. 

Disponer que la mitad de las becas dotadas en el Colegio Triden
tino, se den precisamente a niftoa ind1genas y que tambi6n sean 
admitidos en el de Infantes los que tengan las calidades necesa
rias para el servicio del coro, etc. 21 de febrero de 1825 (p6q. 
17). 

Véase el art. 3 del decreto del 10 de marzo de 1831 en que se 
:r.eproduce la .lisposición ¡;¡nterior¡ previniendo que de los do¡¡¡ · 
alumnos que deben mandar ciertos departamentos al Colegio Triden
tino unos de ellos sea indio (pág. 17). 

Véase Instrucción, dec. del Gbo. art. 42. Previene que la mayor 
parte de alumnos de los colegios departamentales sea de indios, 
y que el Gobierno coloque en becas del Seminario a los que 
muestren felices disposiciones para la carrera literaria. Ale. 
al Bol. No. s. 1 de enero de 1832. (pág. 17) 

Instruc. dec. del Gob. art. del 66 al 94: 

Contienen varias disposiciones relativas a los medios que deben 
emplearse para la cultura e intrucción de los pueblos indios; 
disponiendo que, al efecto, se forme una inscripción de personas 
que voluntariamente quieran encargarse de mantener y educar un 
nifto o una nifta de dicha casta; y que, con el mismo intento, se 
establezcan colegios en cada cabecera de departamento bajo el 
sistema que se prescribe. Bol. Ext. L. 31 de julio de 1835. 

Garant1as, dec. leq. art. 3, sec. 2a. : 

Declara que las leyes deben proteqer a los indios a fin de que se 
mejore su educación y no sean defraudados, en común ni en parti
cular 1 de lo que les pertenece, ni molestados en los usos Y 
habitudes aprendidas de sus mayores· que no fueren contrarios a 
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las buenas costumbres. 5 de diciembre de 1839. (pág. 17). 

Decreto del Congreso Constituyente, de 29 de octubre de 1824, 
dictando medidas para reducir a uno solo el idioma nacional. 

El Congreso Constituyente del estado de Guatemala, considerando 
que debe ser uno el idioma naciona 1, y que mientras sean tan 
diversos cuanto escasos e imperfectos los que aan conservan los 
primeros ind1genas, no son iguales ni comunes · 1os medios de 
ilustre a los pueblos, ni de perfeccionar la civilización da 
aquella apreciable porci6n del estado, ha tenido 6 bien decretar 
y decreta: 

1. Los p6rrocos, de acuerdo con las municipalidades de los 
pueblos, procurarán por los medios más análogos, prudentes 
y eficaces, extinguir el idioma de los primeros ind1genas. 

2. Probando los mismos párrocos haber puesto en uso con buen 
éxito, en el todo o en parte, cuanto estuvo en sus faculta
des pat·a ·tú cump.i.imiem;o ·del. ántrior articulo, se tendrá 
por el mérito más relevante en la provisión de curatos. 
(pág. 20) 

Decreto de la Asamblea Constituyente de 8 de noviembre de 1851, 
sobre varias disposiciones respecto a los indios. 

Art. 3 

Los corregidores tomarán el mayor interés: •.• 

So. Que se establezcan escuelas donde no las haya, o se mejoren 
las que existen; y que en ellas se ensefte de preferencia a los 
indios el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo 
recomendables aquellos maestros que mayor nümero de indios 
presenten con estas instrucciones. Para el cumplimiento de este 
deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres 
curas, a quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción 
moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. 

(Skinner Klee, Jorye. Legislación Indlgena en Guat~mftl<•· p"ig·· 
17-20). 
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Decreto qubernativo No. 241, de 6 de septiembre de 1879. 
Fundaci6n de un colegio destinado a la civilizaci6n ele loa 
inc:l1qenas. 

Art. 2. se funda un coleqio exclusivamente destinado a la 
civilizaci6n de los ind1qenas ele la República. (pAq. 42-43). 

Acuerdo qubernativo de 9 de febrero de 1880 
Establecimiento ele un Instituto Preparatot'io de Indiqenas de 
Quetzaltenanqo. 

El presidente acuerda:· establecer en la ciudad de Quetzaltena'1CJO 
un Instituto preparatorio de ind1genas; autorizando a la secreta
ria del ramo para seftalar los gastos que ese plantel demande a 
fin de que llene su objeto ele mejor modo posible. (pég. 43) 

Acuerdo qubernativo de 4 de enero de 1881. Establecimiento de un 
liceo de Niftas Ind1qenas de Cob6n. · 

El presidente acuerda: 

10. Establecer en la ciudad ele Cob6n un liceo ele niftas inc:l1je 
nas, c:lot6nc:lolo con la cantidad mensual de veinte pasos, que 
voluntariamente han ofrecido los pueblos de San Pedro 
carch6, SanJuan Chamelco, santa cruz y Tactic; 

20. Los útiles, y dem6s enseres necesarios serán costeados por 
el Gobierno; y 

lo. autorizar al Secretario de Estado y del despacho de Instruc
ci6n pública para que dicte todas aquellas disposiciones que 
tiendan a hacer efectivo este acuerdo. (pég. 43) 
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Decreto del ejecutivo No. 451, de 10 de octubre·de 1892: 
Conv6caae un concurso respecto a una expoaici6n razonada del 
mejor sistema de civilizar a loa indios. 

Art. 1 Conv6case un concurso con el fin de obtener una expoai
ci6n razonada del me~or sistema que convenga adoptar en 
la RepQblica, atendidas sus especiales condiciones, 
para lograr el mayor avance en la civilizaci6n de loa 
ind1genaa, en m6a breve término, sin violencia y, con la 
mayor econom1a de gastos (p6g. 45) 

Acuerdo gubernativo de 10 de noviembre de 1892. Exceptuaci6n del 
servicio militar de loa ind19enaa de Alta Verapaz que concurran 
a la• escuelas, y en forma definitiva, a quienes en ellas 
aprendan a leer, escribir y contar. 

El Presidente Constitucional üa l~ AepQblica acuerda e~ceptuar. 
del servio militar a todos los ind1genas de Alta Verapaz durante 
el tiempo que concurran a las escuelas; y definitivamente a· .loil 
que al salir de ella's,' justifiquen saber leer~ escribir y contar: 
a cuyo efecto, el Ministerio de la Guerra dará las disposiciones 
del caso. (pág. 47) 

Acuerdo gubernativo del 22 de noviembre de 1892. Exceptuaci6n 
del servicio militar de loa ind1genaa de Baja Verapaz, que sin 
tener ningQn conocimiento da la lengua patria, concurran a las 
escuelas y justifiquen haber adquirido la instrucci6n elemental. 

El presidente constitucional de la repQblica acuerda la excepci6n 
del servicio militar a todos los ind1genas del Departamento de 
Baja Verapaz, que sin tener ningQn conocimiento de la lengua 
patria, concurran a las Escuelas nacionales, y justifiquen en su 
oportunidad haber adquirido la instrucci6n elemental, conforme lo 
prescribe la ley del ramo (p6g. 48). 

Decreto gubernativo No. 471, de 23 de octubre de 1893. Declara 
que desde· el 15 de marzo de 1894, quedan abolidos los mandamien
tos de jornaleros y será libre el trabajo en favor de particula
res, Loa fondos que ingresen por excepci6n del servicio en 
compaft1as de zapadores, al que quedan incorporados los obligados 
a mandamientos, se invertirán en la fundaci6n de escuelas e 
institutos para la civilizaci6n de loa ind19enaa. 



Art. 5 

173 

Las cantidades que por este motivo ingresen al Tesoro 
PQblico, se destinar6r1 exclusivamente a la fundaci6n y 
sostenimiento de escuela• • institutos que servir6n 
para la oivilizaci6n de la clase ind1genas. (p69. 49-
50) 

Decreto gubernativo No. 474, del 30 de octubre de 1893. FUnda
ci6n del primer Instituto Nacional Central de Ind1genaa, pr~su
puesto y lugar de establecimiento. 

La fundaci6n del primer Instituto Nacional Central de Ind1gena• 
cuenta con el presupuesto mensual de $4,400. y se establecer& por 
ahora y mientras e• posible la conatrucci6n da un edificio 
propio, en la finca nacional de "Aceituno", y comenzar& a funcio
nar en enero pr6ximo (p69. 51) 

Acuerdo gubernativo del 20 de e.,er.., dP. 18~4. R!!qlamento del 
Instituto Agr1cola da Ind1genaa. 
(Se detalla el reglamento para el gobierno interior del Instituto 
Agr1c:ola d.e Inc11g&nH) (p.l-J. 52) • 

(Skinnar Klae Jorge. Op. cit. p69a. 42-52) 
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Espacialmente importante ea la secci6n VI referente a la Cultura, 
que se presenta en la Conatituci6n de 1954, un afto despu6a del 
triunfo revolucionario. Dado su interés tranacribimos algunos de 
los articulo& correspondientes. 

Artloulo 7t 

El tomento y la divulgaci6n de la cultura, en todas sua manifes
taciones, constituyen obligaci6n primordial del estado .• 

Artlouio ao 
Es función cardinal de la educaci6n conservar y acrecentar · la: 
cultura universal, promover el mejoramiento étnico e incrementar 
el patri•onio espiritual de' la Naci6n. La educaci6n' debe abarcar· 
simult6neamente la defensa de la salud corporal, la formación 
c!vica y moral, la instrucción y la iniciación en actividades da 
orden pr4ctico. 

Corresponde al magisterio preservar e intensificar la dignidad 
connatural a la persona de los niftos y los jóvenes, y al Estado, 
dignificar econ6mica, social y culturalmente al maestro. 

Artloulo ll 

HabrA un mlnimo de enseftanza coman, obligatorio para todos los 
habitantes del pa1s, dentro de limites de edad y conforme a 
planes y programas fijadoa por la lay respectiva. 

La educaci6n en escuelas oficiales as laica, y el m!nimo de 
enseftanza coman a qua se refiere el párrafo anterior, debe 
impartirse, adem6s gratuitamente. 

Loa centroa·particulares de enseftanza eat6n sujetos a la inspec
ci6n del estado y, para la validez legal de los estudios que 
impartan, deben obtener autorizaci6n expresa y llenar los planes 
y programas oficiales. . , . 

La formación de loa maestros de educaci6n es funci6n preferente 
del Estado. . . . . . 
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No se reconocen oficialmente más tltulos o diplomas de eatudioa 
que los otorgados por el Estado y por la Univeraidad de San 
Carlos de Guatemala, asl como loa obtenidos en univeraidades y 
escuelas extranjeras por personas que llenen loa requisitos de 
incorporaci6n fijado• por las leyea, salvo lo eatablecido en 
tratado• internacionales. 

Articulo 82 

Se declara de utilidad social: la campafta de alfabatizaci6n 
nacional; la gratuidad del mlnimo de enseftanza oficial coman, 
agr1cola, induatrial, art1atica y normal; la creaci6n de baca• de 
perfeccionamiento y eapecializaci6n cultural y t6cnica; el 
establecimiento de institutos prevocacionales y polit6cnicoa, 
••cuela• popular•• y escolare•, hemerotecas y dem6s centros 
culturalea, y el incremento del deporte y la cultura f1aica. 

El estado deba esforzarse en ayudar a los guatemaltecos econ6mi
camente neceaitados, para que tengan acceso a todos loa grados de 
enseftanza, atendiendo Qnicamente a la vocaci6n y aptitud. 

Los dueftos da finca, fabricas y demás empresas mayorea, a~~An 
obligados a dotar y 30&tene:t" .iscuelas pa.c;a la población escolar 
campesina u obrera da sus propiedades, correspondiendo al Estado 
la organizaci6n, deai9naci6n de personal e inspecci6n de las 
mismas. 

Articulo H 

Se declara de utilidad e interés nacionales, el desarrollo de una 
pol1tica integral para el mejoramiento econ6mico, social y 
cultural de loa grupos ind1genas. A este éfecto, pueden dictarse 
leyes, reglamentos y disposiciones especiales para los grupos 
ind1genas, contemplando sus necesidades, condiciones, prácticas, 
usos y costumbres. 

Articulo H 

La Universidad de san Carlos de Guatemala, es aut6noma y se 
gobierna de acuerdo con la ley respectiva y sus estatutos. El 
Estado contribuir6 a asegurar y acrecentar el patrimonio univer
aitario, y consignará anualmente en el presupuesto la partida 
destinada al sostenimiento de _la Universidad. 

Articulo as 

El estado. garantiza la libertad de criterio docente. 
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LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

"El lenguaje en s1 es un complejo problema en el que participan 
factores psico-fisiol69icos y sociol6qicos. cuando un nifto 
inicia el conocimiento de la lenqua tiene que adaptar sus 
6rganos de fonaci6n de tal manera que pueda producir los 
sonidos adecuados, adquiriendo de esta manera un automatismo 
en sus 6rganos de fonaci6n que hacen que la lengua no sea 
Qnicamente el medio de comunicaci6n sino que ademas, es una 
disposici6n psicológica especial del organismo. 

Paicol6gicamente la lengua es un sistema de signos que permite 
expresarse y comprender. Expresión y comprensi6n que 
identifican al individuo dentro de su grupo social, y que a au 
vez necesita regirse por normas establecidas en esa sociedad, 
para qua pueda servirle de medio de comunicaci6n. 

Si el elemento de enlace, de comunicaci6n entre los miembros 
de un grupo, de una comunidad o una familia es la lengua; claro 
esti concluir que la lengua junto con el tiempo, el espacio, 
la organización- -social y -loa hechos hidt6ricos¡ forman ·el· 
fundamento de una cultura. 

As!, si individualmente el lenguaje es el veh1culo de la 
cultura individual, socialmente es el veh1culo de la cultura 
del grupo. Siendo as!, la lengua materna es el principal medio 
de comunicaci6n de que se puede valer la transmisión de los 
conocimientos. Nada mejor que la lengua materna para mantener 
estrechamente unidas sus ra1ces a la tradición de un pueblo. 

se puede aprender una nueva lengua y se puede llegar a 
dominarla desde el punto de vista gramatical, pero es dificil 
reeducar el proceso de articulación para producir sonidos que 
no existen en la lengua materna. Entre nosotros, por ejemplo, 
decimos: habla inglés con acento latino. 

El aprendizaje de otro idioma, aparte de problema de orden 
lingü!stico, desde el punto de vista funcional, _carece de las 
necesarias asociaciones respecto del valor significativo de los 
vocablos. La lengua materna aparte de ser importante por la 
estrecha vinculaci6n que existe entre Asta y el sentimiento, 
ea el mejor vehlculo de expresi6n y comprensión. "·· · 

(V4squ'ez Fuller Beatriz. 
p4gs. 145-146). 

La lenaua vernácula en la educación. 
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ALGVllOS PLAll'l'BAICIENTOS ACERCA DB LA IDUCACIOH IHDIGBHA 

El desafio que representa la educación ind1gena en nuestra época, 
tiene tras de a1 un peso histórico de 500 aftos. 

En la época colonial, la evangelizaci6n representó una modalidad 
de educación formal para las poblaciones ind19enas del 
continente, al mismo tiempo que se formulaban pol1ticas 
lingU1sticas para el Nuevo Mundo. unas postulaban el destierro 
de las lenguas nativas suatituylndolas por la del conquistador, 
otras abogaban por la utilización de la lengua vernácula para 
penetrar mis fácilmente en la conciencia ind1gena. 

En otras etapas de la historia de América Latina sobre todo en ia. 
instauración de la Rep-Qblica, tanto liberales como conservadores, 
pensaban que educaci6n consiat1a -Qnicamente en la alfabetizaci6n · 
castellanizante de las poblaciones ind1genas, como posibilidad 
de sacarlas de su "atraso". 

En este siglo, algunos pensadores, a~te la necesidad de la 
inte9raci6n nacional, creen que la castellanización forzada es el 
mejor veh1culo para loc¡rarla. "Cada pal~ 4ebe ser culturalaente 
bOllOCJIDeo para po4er ser p•rf ecto calco 4• una •ocieda4 
occi4ental • Bllc illpllca un lucba en contra 4• la diversidad 
cultural representa4a por los grupos ltnico•"• (I.I.I. op. cit. 
plg. 3) 

Por otra parte existe la 11nea que postula por la incorporaci6n, 
considerando el respeto de las culturas ind1genas a la par da una 
educaci6n occidental. 



178 

Una tercera tendencia autogestiva pregona por la autonomia de los 
pueblos indigenas sin interferencias externas en los diferentes 
Ambitos de su vida. 

sin embargo ninguna de las posicionas anteriores han logrado 
que sus p~opu~stas y pr~yectos de educaci6n beneficien 
cuantitativa ni cualitativamente a la poblaci6n indigena. Lo 
espec1f ico de sus planteamientos y métodos ha sido generalmente 
un propósito pero no una practica. 

No se toman en cuenta la• caracter1sticas y necesidades reales de 
la poblaci6n destinataria del proceso educativo. La 
participación de los nillos en la aconom1a familiar, las 
migraciones, etc. son situaciones que se plantea erradicar para 
lograr que los objetivos educativos como son la asistencia 
regular, puntualidad y disciplina, se cumplan a cabalidad. 

No toman en cuenta que .la !l'l.igraci6n y el trabajt? de .los nir.es en 
el campo se debe a bajo nivel de vida que existe en las 
comunidades rurales e ind1genas sin olvidar que también en el 
sector '4rbano .a1ci!iten ··cinturunes de ·miseria. 

La relación del proceso educativo con las aspiraciones, demandas 
y necesidades objetivas en el rubro econ6mico, social, pol1tico 
y cultural de las poblaciones indigenas, impone como premisa 
fundamental la formulaci6n de pol1ticas de desarrollo nacionales, 
integradoras de los territorios étnicos. Ellas deben ser 
integrales y coherentes y deberán adecuarse a las especificidades 
locales y regionales. 

La educación ind1gena debe cumplir un papel· de sustentaci6n, 
capacitación y dinamización. Para que estas premisas puedan ser 
aplicables a nuestros pueblos de América Latina tiene qua 
planificarse una ac1ucaoi6n para y ele loa c¡rupoa 6tniooa, que 
permita el desarrollo acon6mico, pol1tico, social y cultural y 
qua preserve los valores positivos de su pasado hist6rico. 
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Pero por el contrario, los contenidos y métodos educativos 
utilizados en la qran mayor!a de los paises latinos para las 
poblaciones étnicas responden a una tradici6n conceptual y a 
pr6cticas y orqanizaci6n pedaq6qica neo-colonial y de influencia 
occidental. 

Para plantear nuevos sistemas educativos apropiados a las 
necesidades reales de las 6tnias, hay qua tomar como tarea 
complementaria la descolonizaci6n ideol6qica y pol1tica de las 
entidades nacionales involucradas en la cuesti6n ind!qena. 

El colonialismo como fen6mano social, afecta tanto al colonizador 
como al colonizado; en las ideolog1as, en las autoim6qenes y la 
imagen del otro, en los proyectos personales y colectivos. 

La sociedad colonizada, al introyectar la visi6n del colonizador, 
asume como v6lidos los prejuicios acerca de la cultura, su 
lenqua "e8 inservible e inculta, sus conocimientos son una s\11111 
4eaor9anisa4a 4• creencia• populares, su eat6tica es folclore, su 
or9anisaci6D social, po11tica y econ6mica un obst&culo obsoleto 
para su 4Harrollo11 • ( I • I • I • Ibidem. 1169. 19) 

La deacolonizaci6n debe ser una revisi6n critica de toda la 
sociedad permitiendo la recuperaci6n cultural, revalorizaci6n de 
la identidad, reencuentro con la propia historia. Para una etnia 
retomar la historia en sus manos , significa no aceptarse 
acr!ticamente tal como es hoy, sino repensarse en función del 
larqo proceso de dominio y subordinaci6n y sobreponerse como un 
proyecto social. 

En referencia a la forma en que se ha abordado la Educaci6n 
Ind!qena en Guatemala, existe un vac!o te6rico. Unicamente 
encontramos ideas en torno a diferentes formas de 
caatellanizaci6n -presentadas a continuación- y de las cuales 
algunas han sido implementadas de acuerdo a los intereses de los 
ejecutores. 
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CAllTILLJUllZACIOH DIRICTAI 

Se denomina as! al monolingilismo en Castellano que deber6 
resultar de la acci6n lin9U1stica contrapuesta de la escuela con 
su contexto social inmediato desde el primar grado de primaria. 
La escuela ensefta el y en castellano a los mayahablantes. 

Los educandos en ase momento hablan y entienden s6lo la lengua 
maya materna regional.· - · 

El objetivo de la enseftanza permanente en castellano no es al 
bilinqUismo sino la eliminaci6n de las lenguas . mayas y la 
imposici6n del monolinqUismo en castellano. Este as un sistema. 
de educaci6n que se basa en al principio del monolinqUismo en y 
del castellano y que recurra al método da la inmersi6n . 
linqU1stica escolar 11 0 al alumno nada y vive, o se ahoga .. y :· 
muere". 

La comunicaci6n padag69ica no existe, y por ende, el proceso de 
anseftanza aprendizaje en la escuela primaria es un desperdicio • 

Esta forma lingU1stica de · la educaci6n escolar est6 en 
discordancia completa con el entorno étnico y lingU1stico local 
y regional. 
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CAITBLLJUlllACIOH lllDIRBCTAI 

Se llama as1 al bilingüismo que resulta de la acci6n parcialmente 
escalonada, de la escuela con su entorno socio-cultural 
inmediato. 

La escuela primaria ansafta el y en castellano da manara 
progresiva a indirectamente. Primero alfabetiza en la lengua 
materna e introduce simult6neamente la s•CJUnda lengua, en aste 
caso el castellano, a nivel oral. Luego aplica o transfiera al 
conocimiento a la lacto-escritura, sustituyendo definitivamente 
la lanc;rua varn6cula por al castellano. 

Pareciera que da asta forma la aacuala cumplirla mejor su misi6n 
alfabetizadora y castellanizadora, convirtiendo a los educandos 
en bilingües. Pero no es tan cierto el planteamiento ya que su 
objetivo final es tambiAn la "ladinizaci6n", omitiendo la lengua 
natlva, prindpal elemE!nto cultu!'al de. su identidatJ étnica. 

6&te · sist1i1111a · da · erasañanza v .i.:ila los articulo• 58 ~ 60, . 66 de la 
constituci6n de la RepGblica, los cuales instituyan el derecho da 
las comunidades ind1ganas de ascendencia maya a mantener su 
identidad cultural; a no enajenar sus valores, lengua .y 
costumbras; y a ver reconocidos, respetados y promovidos sus 
idiomas y dialectos respectivos. 
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LA IUISIÑAJIZA BILIMGill ADITIVA Y ABSTRACCIOMISTAa 

E• el bilingilismo que puede resultar de la acci6n ••mi
diferenciada y semi-complementaria de la escuela con su contexto 
social mediato o inmediato, durante la ••cuela primaria completa: 

La escuela primaria introduce pr09re•iva e indirectamente la 
en•aftanza y uso del castellano a los mayahablantes,. P.ero sin 
desplazar la lengua materna como lengua de instrucci6n. 

En la ••cuela, lo• educandos mayabablante• hablan y entiendan, 
leen y escriben en su lengua materna y an la segunda lengua, paro 
no as1 fuera de ella. su finalidad •• al aprendizaje y uso de 
lo• dos idiomas. 

E•te tipo de enseftanza se denomina abstraccioni•ta porque la 
escuela no toma en cuenta la deGigualdad e desuquilibriw 
lingü1•tico real que reina an la calle o en su entorno socio
cultural inmediato. Las lenguas mayas son vulnerables ante el 
castellano i¡µe es el idioma ·oficial y podr1a decirse la lengua 
consolidada. Esta pr6ctica pedag6gica abstrae al educando de la 
realidad social. 

E•ta tipo de enseftanza no se ha aplicado en Guatemala·, sin 
embargo, se cree que este modelo podr1a ser adoptado por al 
•istema educativo para empezar a respetar los derechos 
lingü1stico• y culturales de las comunidades mayas. Reducir1a 
la oposici6n a la enseftanza bilingile de los asimilacionistas 
hispanistas que exigen el monolingilismo en castellano y la de lo• 
que exigen el cumplimiento de la ensefianza monolingüe en maya. 
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BHSIÑJUfZA BILIHGÜB ADITIVA, •UJICIOllAL Y RBALISTA. 

Esta resulta de la acci6n · coordinada, pr09resiva, y 
complementaria que •• da entre la escuela primaria y su entorno 
inmediato. 

La escuela ensefta casi exclusivamente en y el idioma materno de 
los educandos, pero a la vez, ensefta el castellano como segunda 
lengua para aatiaf acer los requerimiantoa lingU1sticoa de los 
padrea de familia y de las normas jur1dica• en materia 
linCJU1atica. 

El educando mayahablante estudia la y en su lengua materna pero 
taJDbi6n aprende al castellano como segunda lengua por razones 
inatruaentalea y relacionista• y no integrativas o asimilativas. 

Demetrio cojti, en su ensayo so~re Lnn ,,erindade1 do ln En:qhan;a 
Bilingüe elaborado en 1987, considera que 6ate ea al modelo m4s 
aceptable en y para las actuales condiciones jur1dicas 'y 
acon6mico-pol1ticas da las· etnias mayas da Guatemala, sobra todo 
para las comunidades cuyas lenguas ast6n en peligro de extinci6n 
como la chort1, la aguacateca y la tactiteca. 



BMSIÑJUIZA BILIHGUB YUZTAl'UIBTA O 
KOHOLIHGUIBKO RIGIOHAL BM LA •RIKARIA. 

184 

El bilin9Uismo tard1o o funcional que resulta de -- la --acción 
concordante y complementaria de la ••cuela con •u entorno 
inmediato local y regional •• yuxtapue•to porque en e•t• ca•o, 
cada re9i6n lin9U1stica tiene su idioma oficial y el bilingUi•mo 
s6lo puede resultar de la yuxtaposici6n de varia• regione• 
ling(l1sticas da un mismo estado y no de la superposici6n de una 
segunda lengua sobre la primera. 

se piensa que aste puede ser el mejor método de enseftanza ya que 
defiende las lenguas mayas y ensefta al ca•tellano, necesario por 
razones sociales y legales. 

E•ta metodolog1a puede ser vAlida en Guatemala siempre y cuando 
el Ministerio de Educaci6n P6blica y otros afines, tomen medidas 
como: publicaci6n de 9ram6ticas, libros, diccionarios,etc.; 
capacitaci6n del cuerpo docente mayahablante y la creaci6n de 
Consejos culturales semiaut6nomos. 

. -· ~ .... 



BllTORl• D• u SDUC•cio• lllDlGBllA .. GU•T~ (i514-i914) 
LUGUH QUI 11 VlllTUOM JU. LLllVU • CUO U lWHTlGAClOll 

llSZlCOI 

01. In•tituto Interamericano Indi9eni•ta 
02. Eabajada de Guatemala en M6xico 
03. Ciencia y Tecnolo91a para Guatemala -CITGUA-
04. secretaria de Educaci6n Pdblica -sEJ-
os. Biblioteca de la Facultad de Filo•of1a y Letra• 
06. Colegio de M6xico 
07. Centro de Estudio• para Am6rica Latina -CEPAL
oa. Univer•idad Peda969ica Nacional 
09. Mu•eo Nacional de Antropolog1a • Hi•toria 
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10. Secretaria de Relacione• Exterior••· Archivo y biblioteca 
11. Archivo General de la Naci6n 
12. Escuela de Inv••ti9acione• Antropol6gicas de la UNAM · 
1'.!.. . .Biblio;iteca Jos6 Marta Luis Mora 
14. Biblioteca de la Universidad Nacional Aut6noma de México. 

GU•TmLAI 

01. Biblioteca Nacional 
02. Biblioteca de la Universidad de San Carlo• de Guatemala 
03. Biblioteca de la Universidad Rafael Land1var 
04. Departamento de Relaciones Pdblicas d• la USAC . 
os. Programa Nacional de Educaci6n Bilingüe -PRONEBI-
06. Archivo General de la Naci6n 
01. Instituto Indi9eniata Nacional 
os. Librer1a de Autora• Nacional•• 
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