
El movimiento indígena en Guatemala,
un movimiento sin vanguardia

Ma, t eresacoeüe Puente'

la (und ón histórica del movimient o ind igen a . q ue
en las ultimas déc adas advierte un enorme caudal
de luchas y adquiere nuevas mod alidades, no ha
stdo sufldentementeccmprendida por la mayoría de
políticosy estudiosos en la materia. Ante el cambio
quese manifiestaencuantoalacalidady lanaturaleza
misma de este movimiento, pareciera que más que
abrirlosespacios para la participación plenadel indi
gena, ekiste una incom prensión sobre la realidad
étnica V " temores históricos" para supe rarla.

Esta Incomprensión de la problemática étnica y
los temores antes men cio nad os ha llevado al go
bie rno . a partidos po litico s y tam bién a la Un idad
KevoIucÍOnariaNacional Guatemaltec:a - URNC 
a no profundizar con seriedad en esta problemáti.
ca . Por lo demás. las d istintas fue rzas po lflicas no
han prese ntado propuestas que satisfagan al sector
indigena, por lo que en la actual coyuntura las
organizac iones polúkas de jan mucho que desear
en lo que al tratamiento de esta proble~tica se
reñeee.'

Se trata, a nuestro parece r, de un movimiento
autóno mo surgido desde las bases, en sitios espe
cia les y por neces idades concretas en donde se
manifiestan actos de protesta y rebeldra contra el
Estado centralnsurgente. Además, desde principios
de la actu aldécada las luchas indigenas han adqui
rido nuevas modalidades: han abierto su espacio
terr itoria l, han pasado de demandas culturales a
demandas cclmce s reivindicando uaostormacto
nes de la nación en su conjunto.

Porotra parte, el Indígena en elactual proceso se
perfila como un elemento clave y la solución a su
problem ática es condición indispensable para las
transformaciones reales en e l país. Dicho en ot ras
palabras , e l indrgena - como sujeto socia l- es e l
factor estratégico para los futuros cambios en Gua
temala , almismo tiempo que no se puede hablar de
la de mocracia en el pafs, si no se toman en cuenta
las de mandas y de rechos po r ellos expresados.J

Es desde esta perspectiva que oos planteamos la
neces idad de impulsar un proyecto de naciÓn que
no sólo recoja las demandas del conjunto de los
sujetossociales, sino tam bién su problemát ica, sus
intereses, los proyec tos particulares, así como tam
bién las previsiones a futuro. Enelentendido que la
problemática particular de losd isc intos sectores so
cia les sólopuede resolverse con transformaciones
de la nac ión en su conjunto. En tal sentido, sólo la
articulación de los distintos sectores sociales en la
unidad de un proyecto nacional puede realizar es-
tas transformacícoes.

Con el fin de inlerpreta r lo que ha venido ccu.
rriendo con el movimiento indigena en Gua temala ,
en este trabato inten to presen tar tres aspectos im·
portantes: 1. Condiciones generales de la pc bta
ción indigena; 2. Las nuevasformasycon tenidos de
la lucha étnica, y 3. Presentación de las propues tas
que para el diélcg o-negociaclén presentan grupos
y organizaciones indfgenas. Conviene aclarar que
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Por otro lado, a lo largo de la historia se les han
negado sus de rechos. han sido fuertemente discri
minados y explotados y, por la falta de medios de
producción, han sido utilizados como mano de
obra barata. Adem ás, desde la década del setenta,
a estos grupos se les han aplicado polükasde exter
minio y prácticasy métodos de controletnc-polñl,
co complejos.

laestrategiaaplicada porelejércitoen las "áreas
de conflicto" --en lasque existealta concentración
de población indígena- se h.a realizado no sóloa
lravés de laeliminación ffsica de las aldeas y desus
habitames(genocidio). sino IOlmbién mediante lades
trucción de losmecanismosde resistencia social trr
dicionalesen lascomunidadesindígenas, esdecir, de
losmecanismosde reprodocd Ófl social(etnod dio).

l a politica contrainsurgente puesta en pr áctica
pcrelgobtemc guatemalteco, especialmente a par
tir de 1982, se manifiesta con particular sana sobre
la población indfgena.

El objetivo de esta estrategia es aislar a la pobla
ción de la guerrilla, "quitarle el agua al pez" . AsI,
los expertos militares dejan alr.is la acción cfvicae
inician la pollticade "tierra arrasada" con lascam
pañas "v ktcrta 82' y " Firmeza 83' • asesinando a
un número incakulable deindigenas. EI14de mar·
zo de 1982 la tropa "kaibil" en tres dias masacrÓ a
cerca de 350 personas en una aldea del Qu iché; el
JO de marzo de ese mismo año fueron asesinadas
27personasen tacooperativade vatbal en el mismO
departamento. y el 18 de mayo asesinaron a lOS
campesinosdelgrupoétnico Mamen lacooperativa
de Piedras Blancas. A partir del 1 de junio de ese
mismo aeo. elejército arrasóslstemaucamenrecesas
animales. escuelas, cosechas y siembrasde losNbi
rar ees deux cén (en lazona norte del Quiché).

l os depa rtamentos m.is afectados por la política
de "tierra arrasada" . adem.is del Quiche , fueron:
Huehuetenango.Solol.i,Chimaltenango ysan hUr·
ces, poblaciones en su mayorla de indfgenas. los
daños en esta etapa fueron incakulables, ,¡¡ lgunaS

para ambos, el estudio ha estado acompañado de
laobservación directa. de ent revistasyampliodi.i·
Iogocon integrantes de diferentes grupos yorgani
aaoones mayas.

Condiciones generales de la població n ¡ndlgena

En lo que se refiere a la cuantificación de la pcbta
clén indigenaen Guatemala, se manejandiferentes
cifras y porcentajes según el criterio utilizado. Por
logeneralse manejan dos criterios:e lprimero con.
cíbe una sociedad dual; indigena y ladina. Este
criteriotomacomo base la conciencia delindividuo
según se considere indigena o ladino y es utilizado
en lasencuestas y censos nacionales.

M.is adelante se utilizó un criterioadicional. coo
base en las respuestas dadas referentes al uso del
traje. al idioma que se habla yal uso de determina
do tipo de caIzado. En estesegundo criteriose toma
la variable jingüfstica como el elemento o rasgo
culturalque define algrupo étnico. Pero la cuestión
étnica en general, y un grupo étnico en particular,
de ninguna manera puede ser definido por el ele
mento lingüístico, sino que es la articulación de
varios Iecrores.!

Sinembargo, tomaremos lascilrasy porcentajesqoe
se manejande acuerdo conestoscriterios: del tOlal de
la población. usi la mitad es indigena; para 1990 se
estimó en 4.4 millones de habitantes.o sea el48"1. de
lapoblación totaL Deestos, según cifras de laSecre
taña General de Planificación - SlGEPlAN- el
72" es población analfabeta.

Sien Guatemala se hablan23 idiomas(22meyen
ses y uno caribeño) esto significa que existen en
Guatemala 23 grupos emotlngüfstkcs, distribuidos
en los 22 dep artamentos. El 29"10 se comunica en
quiché; el 25% en kakchlquef el 14% en idioma
kekchl;e14%en mamyel resto utiliza otras lenguas
como el chorti, cajobal,aguatecc, Uhthui, pcccm
chr, pocom.im y maya.·

Es importante anotarque lapoblaciónindfgena se
encuenrraenenormedesvenraja respecto al resto de
lapoblación. los indígenas habitanpor logeneralen
departamentoscon unaescasainfraestructura econó
mica, escasos servicios y muy pocas oportunidades
de empleo ydeconsumo. Por Ioanterior, esevidente
una manifestación de elevados niveles de pobreza.
pO!" ejemplo, al analizar losaltos niveles de pobreza.
seobserva que los mayoresgradosse encuentran en:
AltaVerapaz, Solol.i, I otonkapán, San Marcos, Qui
ché y Huehuetenango Ive ésecuadro 1).
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fuentes calculan alrededor de SO/lOO personas
muertas o desaparecidas, mas de cien mil niños
huérfanos y cerca de 8,0CI0 viudas; además de la
destrucción parcial o total de 108aldeas y el despla
zamientode medio millón de personas que huye
ron a refugiarse en la selva o en territorio mexicano.

El cambio de gobiernos militares a gobiernos
civiles no significó para Guatemala el fin de las
matanzascolectivascometidasporel éjercito .Con
tinuó la política contraínsurgente aplicada en los
regímenes anteriores, cambiaronalgunosmétodos
se cuidaron las formas, pero sobre todo se puso
especial atenciónen que estas represiones no tras
cendieranmasalladel ambuo en donde serealiza
ban.Durante algún tiempo fue posible este ocul
tamiento de masacres y arrasamiento de aldeas
campesinas enaldeasapartadas, principalmenteen
(osdepartamentos del Perén , Quiché, Huehuete
nango, AhaVerapazy San Marcos.

Sinembargoa ralz de lamasacre de 22camcest
nosen laaldea" ElAguacate " deldepartamentode
Chimaltenango,~ seconocieron muchas masacres
realizadasenanosanteriores. Por estoshechoshu
boprotestas y repudio de lacomunidad nacional e
internacional,que no fueron suficientespara dete
ner laoladeviolenciadesatada durenteestegobler
no.EI dla 1 de diciembre de 1990, casi a punto de
finalizar la gestión del gobierno de la Democracia
Cristiana, fueron asesinados 14 indígenastzutujlles
enel municipio de Santiago Atltlán, en el departa
mento de Sololé.v Este hecho se unió a la larga
cadena de represión aplicada durante el gobierno
deVinicio Cerezo.

El presidente Serrano Ellas, que tomó posesión
enenero de 1991, hacontinuado con la ola repre
siva de sus antecesores. Durante esta administra
cióncontinúa la violacióna losderechoshumanos,
secuestros, asesinatos y torturas y como en años
anteriores la población m ás afectada es la pobla
ción indigena. La Oficina de Derechos Humanos
del Arzobizpado de Guatemala en reciente docu
mentomanifiesta que durante el gobierno del pre
sidenteSerrano Elias no hadesaparecido el recurso
delaviolenciaestructural. "Culpable o no,elactual
gobierno no puede eludir suresponsabilidad en la
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violencia política selectivao en actosviolentosque
a todas lucesson signos de una concepción brutal
y retrógrada del poder político estatal"." En este
documento presentan cifrasde lasviolacionesa los
derechos humanos: a la vida, la libertad y a la
integridad flsica. En rotal, desdeel primer semestre
de 1991 al primerode 1992, un totalde 1,048 viola
cionesa losderechoshumanosque incluyenejecu
cio nes extra judiciales, asesinatos, alenta dos,
desaparicionesforzadas, amenazas e intimidación
y tortura.

Sin embargo, a pesarde la represión tan brutal
aplicada en el pals desdehacevariasdécadas. no
ha sido posible destruir a rasorganizaciones revo
lucionariasconformadas en laURNGniacabarcon
las luchas del pueblo Indígena. Por el contrario
asistimos aunanotable manifestaciónde lasluchas
étnicasa lo largo y ancho de todo el país.

Esta situación responde a varios factores: 1. La
experiencia acumulada de casi 500 años de resiso
tencia rndigena; 2. La acción guerrillera iniciada
desde hace tres decádas; 3. La agitación politica
que ha llevadoa la toma de concienciade la nece
sidad de transformaciones realesen el pafs; 4. Las
acciones de rechazo que se realizan en todo el
continente por la celebración del V Centenario, lo
cual ha profundizado la conciencia de opresión y
subordinaciónenque viven y ha llevadoa impulsar
accionesde resistenciaen el cers. por último, S. La
coyuntura que ha abierto la negociación entre el
gobierno y URNG iniciada el 24 de abril de 1991 .
Estosyotrosfactorescomo decíamos hancontribui
do al notable desarrollo de las luchas del pueblo
indlgena.

Nuevasformasy nuevoscontenidos
de la luchaétnicaen Guatemala

Hablamos aqul de nuevas formasy contenidos, lo
novedoso no es la existencia de estas luchas ni el
número de ellas, ya que como decíamosanterior
mente éstas tienen una larga historia, se conocen
variosestudiossobre ellas. Lo novedosoesel cam
bio cualitativo que seha dado en cuanto al conte
nido de estas ruchas que han trascendido del
ámbito cultural ysocialal politice, del espaciolocal
al regional con fuertes repercusionesen lo nacional
y con capacidad decambiar el cursode la historia.·

La diversidad en cuanto a las formas ha corres
pondido a necesidades y ha coyunturasconcretas
muchas vecesaprovechando losespaciosconstitu
cionalesantes intocablesacausa del control político
y social. Parecieraen muchoscasos que la represión
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que en a"os an terio res ate mo rizó y paralizó alpue
blo Indigena,ahora lo impulsa a ac cio nes e n con tra
de qu ienes aplica n la poIitica ccmrainsurgente.
.Mucho se pod ría hablar so bre este tema. pero sólo
trataremos algunos casos concretos que, pa ra los
fines de este traba jo, nos parecen mAs sobresa lien
tes y que a nuestro parecer so n repr esentativos de
las lucha s del pueblo maya.

Accion es co nt ra la represión y la im punida d

Desde 1991 la Coordinadora de sectores surgidos
po r la re presión y la impu nidad, ha venido impu¡'
sando la ex humació n de cad áveres de los ceme n
terios dande~inos, al tiempo que demandan el
ca stigo a los responsab les de estos crlme nes. Ta les
acc ione sse est án realizando en variesdepartamen
tos del te rritorio nacional. con el fin de q ue ya no
se sigan cometiendo esos crímenes y Que termine la
impunidad. Para esta labor seorganiza n los familiares
de los desaparecidos y, en algunos casos, las ccmu
nidades co n el apoyo de médicos fo renses naciona
les, chilenos y estadou nide nses llaman la atención de
los medios de comunicación para Que la opinión
pública se percate de los hechos. Hasta ahora han
sido exhumados numerosos cadá veres de campesi
nosque fueron enterrados e n fosas cland estinas.

la primera exca vació n se hizo en Chontal.i , de
partamento de Chichicaslenango, dond e fuero n
e ncontrados 27 restos de personas; la segunda fue
en Pujujilito , departamento de Solo l.i, do nde se
encontraron 11 cad.iveres; después en Tululché,
depart amento del Quiché e n donde habla 1 t per 
sonas;enlas excavaciones en Tunuj.i se encontraron
7 personas y rÑs tarde en una aldea de SoIoI.i la
com unidad se organizó para nacer zanjas buscando
cementerios clandeszinos. En este lugar fue díflCil
determinar el numero de cadá veres e identificarlos
porque los habian q uemado a ntes de enterrarlos.'

El lecto r que co noce la histor ia de Guatemala
comprenderi a cebaudad lo que signifICa n estas
accione s. Hasta hace unos dos años los familiares
de desaparec idos o asesinados oc ulta ba n la sue rte
q ue ha bla co rrido su se r querido , muchas veces se
trasladaba n a otro lugar, tem iendo la repre sión.La
mayor!a de ocasio nes eran a mena zados si denun
ciaban los hechos, hoy parece que se ha perd ido el
miedo y se ha gan ado un espacio importante en el
calo r de la lucha .

0rsa nizació n y luch a de la po blació n
desp laza da po r la violencia

l a repres ión instituciona l llevada a cabo a través del
ejército, ha mod ificado la estructu ra soc ial y polül-
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ca de l pats y ha llevado a los puebl os a la búsqueda
de forma s nuevas de resiste ncia basada e n sus de.
rechcs histó ricos.

Un ejemplo de esto es la po blació n desplazada
por la violencia q ue se encuentra en los departa,
mentos del Q uiché y Peten, que por la rep resi6n se
viero nobl igados a intern arseen las selvas busc ando
lasegu ridad de susvidas y una organizac ión propia .
Es así como se han formado las Comu nidades de
Población en Resistencia que se en cuentran e n
áreas de l Qu iche , no tienen luga r estable , se trasla
dan con frecuencia huyendo de las acciones de l
e jército. las CPRdesde las cond iciones generada s
po r la viole ncia han creado sus propias fo rmas de
ide ntidad , co hesió n y solidaridad ,10 desarr ollando
una organ izaci6n de m6cr alica , que incluye la cege
nizac ión prod uctiva y los servicios de educaci6n y
salud . Por ot ra parte , esta forma de vida ha sido
d ram éñca, nume rosas o rganizaciones de derechos
huma nos yorga nismos no gubernamentales se ha n
man ifestado para que se rec on ozca n sus derechos
como ciudadanos y manifiestan su preoc upación
de qu e sea n ate ndidas sus demandas mas urge ntes.

Reivind icacion es por justicia soc ial
y por un a part icipació n de mocrática

Al rev isar las reivindicacio nes del pueblo maya de
Cuatemala saltan a la vista algunos fac to res q ue se
art iculan ind isolublemente, y que sólo puede n ser
entendidosdentro de lcontexto nacional. Dicho en
otra s pa labras las lucha s étnicas sólo pueden eraen
derse dentro del p roceso que vTve la soc ied ad gua
temalteca y la región e n su co njunto.

La luch a po r la tierra, basada en los derec hos
hist6ricos qu e co mo pue blos o riginarios les co rres
ponde, las aspiraciones por una paz con justicia .
soc ial y el establecimie nto de la democracia en el
parsconstituye ne l pu nto nodalde las reivindic acio
nes del pueblo indígena. De aqul se desprenden
una serie de luchas reivindicativas que ha n ten ido
lugar, so bre lod o en los últimos años, en algunos
municipios del pafs, va riando los mot ivos po r las
q ue emergen asrcomo tambié n las formas co mo se
ma nifiestan . Ademá s me parece impo rtan te aclarar
que éstas no se cie rra n al á mbito local y en a lgunas
ocasiones se articulan o reciben el apoyo de ot ros
secto res. Esdrficil hace r un .inalisis de cada una de
e llas, en prime r lugar po rque no se tiene informa·
ci6n completa y, en segundo, po r la co mp lejidad
del fen ó men o; por esta razó n sólo t rataré las mas
co noc idas y principalmente aquellas experie ncias
q ue he con statad o personalmente .
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Después de la masacre de Santiago Atltl.1n, la
pob lación echó fuera al destacamento milita r, que
se habla establecido en el lugar desde 1.9~ . Esta
acción lesha permitido moverse en su terntofl?con
tranqu ilidad, recob raron la confi~nn en si ml.Sf!IOS
y ha permitido formas demócrallcas de partICIpa
ción.l' La población está organ izada para velar por
la seguridad de la aldea ~ los pr.o? lemas se tr~tan
colect ivamente; las p rácticas religIOSaSse !eahnn
con libertad y han sido un med io de cohesión para
lacomunidad. Laexperiencia de santiago~tit l.1n ha
sido ejemplo para otros pueblos que han Impulsa
do luchas semejantes, tal es el caso de San Lucas
Tolim.1n en el mismo departamento.

En la lucha por la de mocracia se están a~r?"e.

chando las instituciones que siempre han eXistido ,
pero ahora el pueblo es consciente de lo que a
través de éstas puede realizar. Enel departamento
de 50101.1, por ejemplo, e l 27 de julio del presente
año , 60 mil habitantes de 12ca ntones lograron c~n

su lucha realizar un cabildo abie rto en e l estadio
de portivo de la localidad; tuvieron que rranscurnr
40 años paraque esto fuera posible. Eneste cabildo
se trataron cuatro puntos: evitar la co nstrucción de
un complejo turfstico en El [aibal, el respeto a las
autoridades fndigenas, la justa distribución del8~
que corresponde a las municipalidades y la necea
dad de construir un mercado.'!

Lajustad istribución del8 .,. c~rrespondien~e a las
municipalidades ha sido también un monvc de
lucha en variascomunidades. EnJacaltenango, mu
nicipio de Hueh uetenangc a principios ~e 1991
hubo un gran movimiento por malosman~~n la
distribución de este ingreso; la poblac ión eXigió al
akalde la en trega de dinero correspondiente .a la
comun idad. Enot ros lugares se haexigidose reancee
obras para el benefICiocomú n. Otro fenómer:-o im
portante en algunos municipioses laparticipación en
los procesos electorales, este acontecimiento ~re6

una dinámica interesante y abrió espacios de dISCU
sión para tratar problemas de lacomunidad. ..

Porúhimo, es importante mencionar.la.a~rlCi6n
de numerosas organ izaciones que reIVindIcan la
identidad india: academias, centrosculturales,cen
tros de estudio e investigación , asociaciones, asl
como también algunos grupos de eSludi? que ana
lizan la realidad étnica y e laboran mate rial para su
distribución. Es importante aclarar que la mayo~fa

de estos grupos y organizaciones ha elabo rado in 

te resan tes propuestas para se r presentadas en e l
d iálogo-negociación.

" En c_1onn con habT.nlft~ 1u8'" ..... niflfttJn Que ...
>id, '" c....1Ndo Y'~ ••, n$iLll. ftl '" c_ioUd Y'~
"'tu. '; n1_ ' ....tepri~t ""n PH".t tjtft:~o
YM P'fPH'I' Nn."be<. Qlfitq ~'n' (1 tjtft:ílo dicftl .., Pl'''
Lo ce,... uniclNcomo un~ unnpiñlu 10.
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• 3 EL MOVIMIENrO INDlGINA..

Demandas de grupos y organizaciones
mayas de Guat ema lill

Con el interés de participa ren elproceso de diálogo
que realiza el gobierno con la UR.NG, la part~!pa
c ión de l indfgena ha sido muy act iva y propos uwa.
Para tal efecto, desde 1990 se han celebrado ~ume.

rosos eventos: foros, seminarios, encuentros,JOrna
das, etcétera, conelternill " ldentidad y derechos de
los puebl os indígenas" para contribuir en el logro
de la paz y la democrada.

En este apartado presentamos una sintesisde Io,s
17 documentos, resultado de estos eventos, cons
de rando que las propuesta sydemandasexpresadas
son tan import antes que deben se r presentadas en
e l nuevo proyecto de nación . La mayoría de ellos
provienen de grupos u organ izaciones mayas, y
sólo uno es resultado del seminarioad hoc para el
estudio, análisis y propuestas re laciona.das con el V
Centenario y las politicas étnicas, rea lizado por la
Univesidad de San Carlos.

Por otra parte se debe señalar que algunos de
e llos son producto de reflexiones, diálogo s y largas
discusiones entre represe ntantes de diversas orga
nizaciones, uno de loscuales ha sido trabajado por
un grupo formado en apoyo al diá l~go.por la paz;
todos expresan su interés por contrlbclr a l deba te
público sobre el tema " k!entidad y derec.hos de los
pueblos indlgenas", yde que las partes dialegan tes
conozcan su sentir y escuchen su voz.

En todos losdocumentos hay muchas coinciden 
cias, expresan ladiscriminac ión y opresión que por
siglos han sufrido, y presentan sus demandas recla
mando paz y demcxracia. Algunos enumeran los
de rechos escecmccs del pueblo maxa sin más a~á 
lisis; ot ros presentan una elaboraCIón muy bien
traba jada ytratan de art icular las diferentesdeman
das present ándctas como un todo. Uno de el~

basa su planteamiento en elderecho a la auto~1.l
política y territoria l en e l marc? de una socied~d
nacional, pluralista y democrática ..Eneste trabajo
se presentan los ternas mas sobresahentes que pue
de n contribuir al estudio del tema.

Dema nda de presenciill en eldiálogo. En~torce

de los diecisiete docu mentos se expresa el Inte rés,
de una u ot ra manera , de tene r participación en el
d iálogo, yexigen su presencia ñslca, co n inte rés de
que se escuche su voz, y demanda n que se encuen
tren soluciones inmedia tas a l problema. Todos
coinciden en que se lesdéla oportunidad ~e ha~lar
y de aport ar e lementos de juicio para la dtscusréo.
A continuación se transcriben alguno s textos que
presentan esta dema nda .

"En l.i discusión debe estu presente ta voz de
Iilsdistinlilsetniu '1comunidades, pueblos,gru
pos '1locb l.i forrm de OrgilnizKión itldigenill .
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Porque se trata de su hi!ol.oriil, de su situilci6n
iKtuill yde su futuro.

"Dentro del di.tlogo emre el l0bierno y lil
URNG se va a habLude la problem.tticilind1ae
nil, sin pr6eflCiilde losindíaenas. No se puede
consquir I.l paz sin dar I.l oportun~ il I.l
milyotÍ.lil que se exprese.

"Que sencuche atasdiferentesOfg.lnizoK1o
nesque illlo tienen que decir poIra contribuiren
I.lpoIz , aportilrSIJ &r.&nito de areea en I.ledifICa
ción de I.lpu en Guatermla , de I.ldemocracia.
Desde ~ punto de vista p1uncull:ural, plurilin
I~, pero fund.lment.l lmente asentados en el
principiode respeto, de toleranciacon todos los
luattmOllteeos.

·'H"'!ol.a ahora al indígena se le ha tratOldo
como a un nil\o, no se le ha dej* hablar por
m~o a que no haga bien las cosas.

" Estas jornadas quieren contribuir al deboate
públicosccr e et tema de laidentidad yderechos
de los pueblos indígenas y a la bcsqoeda de la
solución de esta problemática nacional aportar
elementos de juicio para la discusiÓn de este
tema."

Dema ndas yderec hos plan teades. En este apa r
tado se trata rá de hacer una sistematizació n de las
demandas y derechos de los pueblos indfgenas
planteada s e n los diferentes documentos. Es intere
sante observa r la coinc idenc ia que existe e ntre las
o rganizaciones y grupos acerca de la visión de l
mundo ; la percepción de la rea lidad de los grupos
étnicos como del resto de la nació n, asl co mo de las
posibles solucio nes al ccomctc. Se insiste, como
sel'iala uno de los doc umentos , en q ue " la solución
al pro blema étnico e n Guatemala depende de su
conocimien to profu ndo de dic ho problema, Io que
a su vez depende de l aná lisis multidisciplina rio so
bre las ciencias sociales que pe rmita a rribar 01 res
puestas concretas y precisas pa ra la refo rmulación
de nueva s for mas de pa rticipación sociopolitica,
económica y cultural. "

Se enumera n 01 co ntinuación las demandas q ue
apa recen como consta ntes, pa ra después pasar a
desa rrollar cada una de ellas:

1. ser reee eccdcs como pueblos, con caracte
rfstlcas culturales ysociales espKlficas.

2. En lo relacionado con la constitución y
todas las leyes, su adecuación a una lealidad
multlétnlea y pluricultural de Guatemala.

J .la creaciÓn de meo:;anismosparagarantiur
el derecho a la vida.

4. Emblecer mecanísmcs p,,!fa el fortaleei
mientodel poder civil local, regionill yeaclcnal
corno formilS de concretizar el proceso de de
mocratizaciÓn.

S. Autonomía regional.
6. Autonomía politka.
7. Restructur¡c iónde I.laetual división política

adminislr.tivil del p;Ilfs sobre I.ll»se de los limites

lingOfstlcosy étnkcs, par. dar lugar al.s regio
nes"' nkas y no a nivelde regiones geográrlCilS.
8 . Tenencia de 1. tieHil.
9. Demandasreleridasa la producción ycomer·
ciilliución de losproductos ilgrlcolils.
10. Cultura y educación.

Ser reco noci dos co mo pu e-blos . Este derec ho se
plantea ccm c fundamental e inalienable, como bao
se del eje rcicio de muc hos otros derechos. Elreco
no c im ien to d e una hislori il p ropia , c o n
caractensucas soctales y culturales especfflcas es
necesa rio paraq ue los grupos ét nicos puedan ejer
cer su iluto nom ra yautogestión. Po r o tra pa rte, el
rec onocimient o de este derecho es la base ind is
pensable pa ra eKigir muchos ot ros de rec hos , p rin
cipalme nte e l q ue se conside ra como inmed iato :
q ue se pe rmit¡¡ e l espacio para part icipar direct a·
men te e n las negociaciones entre el ejército, el
gobierno y la URNG, mediante representa ntesindl
genesque e l pueblo y sus organizaciones e lijan.

Reformas a la co nslitución y propuestas d e nue
vas leyes . No es posible hace r una presentación
exhaustiva de las p ropue stas de re formas a la Cons
titución . Una de las más impo rtantes es la legisla
ció n de la autonomía q ue es funda mental porq ue
engloba otras dem andas. Sed ice que para e lejerci
cio de la plena autonomla son necesarias reto rmas
constituc iona les q ue deberán serv ir de ba se ¡urldi
co- jegal, y p ropo ne n la nec esidad de inco rporar
leyes qu e gara ntice n laautcn om ta real de los pue
blos mayilS.

Dem anda de a uto nGmla. Esta pa rece ser la de
mand.1cen tral e n variosdocumentos, sin em bargo,
en e lestudio q ue se h¡¡ rea lizado no se e nco ntrarOrt
propuestas concretas de lo q ue seña la autonomlOl
pa ra los pueblos mayas de Guatemala, IÑs bien se
q ued a n e n illgunas leneralidades. Se habla de la
a uto no mla po litica como fundamental y como unil
garantla de la determi nilción de los puebl os mayOlS.
Semenciona 101 auto nom la terri tor iale inc luyen un¡
demanda e n la qu e varios docume ntos coinciden:
la referente a la ree structu ración territo rial que res
ponda a las nec es idades de l pueblo maya y no a los
intereses de l Estado y del grupo domi nante.

Hasta ah ora sólo se ha bla de la con ve niencia de
la autono mfa municipa l o de autcnomlas regiona
les . Por otra parte , hay otras opi niones: e l co man·
dame Nicolás Sts, en la en tre vista ante s citada,
señ alaque: " Hay que ten erc uidado de no limitarse
al municipio. Dicha estruct ura esta regulada aho raen
Guatemala bajo ciertas leyes, bajodertodominiode!
gobierno. Para desarrollarGuatemala hayq ue acabar
co n la actual admnlstraclén, con la actual división de
departame ntos qu e responde a los intereses de los
ricosy de lose~tlanje ros para explotamos". Il



Como se dijo anter iormente. hay diferentes opi
niones sobre esta propuesta. pero no ha sido sufi
cienteme nte estudiada. Si bien hay un avance
cualitativo en cuanto ~ reivindicaciones y deman
!US. es necesario que este punto, quees fundamen
tal, sea estudiado a profundidad. Para ello se hace
necesario : 1. Rea liz~ r investigaciones ace rca de si
en Gua temala hay regiones históricamente ccnsti
tuidas y cuáles son estas regiones; 2. Efectuar una
consulta popular para conocer las necesidades. as
piraciones yelsentirde lpueblo maya. y J.Ar1icu l~ r
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los esfuerzos que sistematicen estas propuestas.
Ello exige la formación de un equipo multidiscipli
nario amplio que realice investigaciones ceetmcas
y sea capaz de sistematizar las propuestas.

Por lo ante rior, no apa rece claro que exista en
Guatemala una dirigencia de l movimiento indige
na; lo que si apa rece son los elementos históricos
que han con tribuido para hacer posible este proce 
sa y la incidencia de los diversos acto res sociales y
políticos que con su acción han hecho posible este
movimiento.
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