
LA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA 
Y LA HISTORIA EN GUATEMAIA 
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Introducci6n 

En 1923 se fundo la Sociedad de Geografia e Historia. 
Entre sus propositos iniciales se enuncian afanes de renova
cion en el conocimiento de la historia guatemalteca, enfoca
da basicamente hacia el conocimiento y rescate de restos 
materiales y testimonios de los prohombres del pasado. Es
tas preocupaciones, en realidad,. reflejaban la vision de la 
historia propuesta dccadas atras por los "padres" de la his
toria liberal. 

Los fund adores de la Sociedad, al igual que la mayoria 
de sus asociados, provenian de ambitos profesionales aje
nos a la historia como disciplina. Ademas, no existian insti
tuciones dedicadas al estudio de la rnisHla. 

Este trabajo tiene como proposito conocer cual fue el 
papel desempenado por la Sociedad de Geografia e I Iistoria . ___ ...-
en el proceso de conformacion de la idcntidad histor~<:}rj; 'c." ·J",c, 

/. <i" ., 
. i ~ 

, -' . 
• Doctor en Historia. Profesor e investigador de la Universidad: de San :.=,:1 

Carlos, Guatemala. \ ~~~~LS:AJt'H 

"~ r, 
.. ?/-

.J .':'\i 



"nacional"; para 10 cual se tratara de analizar la concepcIon 
de la historia, los fines a ella asignada, asi como las tematicas 
historicas rnas sobresalientes desarrolladas por sus socios. 

A partir de dicho analisis se podra conocer y evaluar . 
la influencia de la Sociedad de Geografia e Historia en la 
elaboracion y reproduccion de visiones y actitudes hacia la 
"patria" 0 "nacion guatemalteca", y consecuentemente en 
la conformacion de un determinado espiritu 0 conciencia 
ciudadana. 

Las propuestas que aqui se formulen tienen un carac
ter preliminar y se emnarcan dentro del interes por estable
cer las percepciones historicas predorninantes al interior de 
la sociedad guatemalteca desde una perspectiva historica. 
En esta oportunidad se aborda una institucion que durante 
muchos anos se dedico, protagonicamente, a ese quehacer. 

I. Antecedentes 

La fundacion de la Sociedad de Geografia e Historia 
de Guatemala se entiende nlejor- si se trazan algunas coor
denadas del desarrollo historico local durante los arios pre
vios a su establecimiento. 

A finales del siglo pasado se habia consoli dado en 
Guatemala un rnodelo de Estado centralizador y autoritario, 
sin que se produjera simultaneamente la implementacion de 
un proyecto aInplio de nacion. Los sectores dorninantes ela
bora ron una representaci6n de ese Estado -una ilnagen de 
la naci6n- en la que figuraban ell os como artifices exclusi
vos de dicho proyecto, sin incorporar como actores y paru
cipes a las grandes mayorias de la poblacion campesina e 
indigena. Esta exclusion no era accidental sino necesaria, 
dado que justificaba los fines para los que ese modelo de 
Estado se consolidaba.' 

EI cafe como nuevo pilar de la economia nacional 
planteo exigencias y acciones concretas e inmediatas a los 
sectores liberales que asumieron el control politico del Esta
do. Las n1edidas de politica economica mas importantes 
adoptadas en tal sentido se orientaron hacia el sistema de 
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tenencia de 1a tierra, modificandose profundamente las con
diciones de vida de la poblacion campesina. 

E1 proceso de expropiacion de tierras puesto en mar
cha afecto directamente a las comunidades indigenas y cam
pesinas, generando 1a desaparicion pau1atina del patrimonio 
territorial comuna1 del que dependian para su subsistencia. 
Igualmente, se implementaron pollticas laborales que garan
tizaban a las nuevas unidades productivas fuerza de trabajo 
suficiente, permanente y semigratuita. Los campesinos ex
propiados, indigenas en su mayoria, fueron obligados a asu
rIlir sobre sus espaldas e1 proceso de "modernizacion" eco
nornica del pais. 2 

Simultaneamente, se illlplemento un ordenamiento 
juridico que aseguro la participacion del nuevo sector eco
nomico dorninante en el lllanejo politico del Estado y la 
legitimacion del nuevo sistema de reproduccion socieco
nomico. 

Igualmente, se considero necesario "modernizar" 
aquellos aspectos de la vida social que reforzarian el nue
vo orden, tales como los vinculados con la educacion, la 
transmision de valores civicos y moralesy la identidad na
cional. Era necesario legitimarse ante la historia, ante el 
futuro. 

Las condiciones de vida y trabajo a las que quedo su
peditada la poblacion campesina-indigena, encuadradas 
dentro de marcos legales de raiz colonial debian justificarse 
desde una perspectiva historica, como desde su operativi
dad inmediata. 

La "modernizacion·· propuesta por los liberales (la "ci
vilizacion" para quienes vivian en el atraso) significaria un 
paso Finne hacia el progreso. Pero ese progreso -en terrni
nos paradign"laticos- solo podia ser enunciado y definido 
por los nuevos sectores dominantes. Bajo tales propositos 
se justificaron todas las dimensiones del sistema de exp10ta
cion illlpuesto a la poblacion canrpesino-indigena. 

Los ideo logos liberales elaboraron diversas propuestas 
justificadoras para validar hasta sus ultimas consecuencias 
su vision acerca de la legitirnidad y necesidad de aplicar los 
mecaniSlllOS que -des de su perpectiva- conducirian a Guate
mala hacia la modernidad anhelada. Tales justificaciones im-
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pregnaran todas las esferas de la vida economica, politica y 
social local. La profundidad del proyecto liberal requeria de 
un soporte ideologico de esa magnitud. 3 

Es ilustrativo de esa vision y 'objetivos el siguiente texto: 

" ... el unico medio de mejorar la situaci6n de los indios, sacindolos 
del estado de miseria y abyecci6n en que se encuentran, es crearies 
necesidades que adquiricin par media del contacto continuo can la 
clase ladina, habituandolos tambien el trahajo para que puecL'ln lle
narias, convirtiendo asi en utit y productiva para la agricultura, para 
el comercio y para la industria del pais, esa inmensa mayoria de los 
habitantes de la Republica, pard la cual no ha principiado todavia a 
alurnbrar la civilizaci6n."4 

Los liberales no vacilaron en crear el "problema del in
dio", para asi plantear soIuciones adecuadas a sus particula
res intereses. La forrnulacion de dicl"lO problema inlplicaba 
una serie de astucias que pernlitirian a los sectores domina
tes -no indigenas, "ladinos"- sustentar y conducir la argu
mentacion sobre Ia validez de la explotacion desde perspec
tivas raciales e historicas. 

Los liberales necesitaban evidenciar que Guateillala, la 
nacion guaternalteca, estaba conformada pOl' Llna rninoria 
que poseia las luces de la civilizacion y que fuera de ella se 
encontraba una rnayoria -los indigenas y carn.pesinos- a 
quienes debia vincularse a la nacion, al progreso n"lediante 
el trabajo. Ese trabajo entendido obviaillente des de la optica 
y necesidades de los sectores dominantes. 

La necesidad de legitilnar su hegen"lonia poHtica y su 
proyecto econornico condujo a los liberales a desarrollar 
una practica politica y a elaborar un discurso ideologico 
fuertemente sustentado en una vision parcial, distorsionada 
de la historia. 

Jose MilIa y Vidaurre y Lorenzo Montllfar -ambos abo
gados-, pOI' ejernplo, fueron COlllisionados pOl' el gobierno 
de J. Rufino Barrios para escribir sendas historias de Centro 
A.rnerica. EI objetivo fundan"lental de esos encargos intclec
tuales -adenlas de reiterar cl lltOpico "suefio" integracionista 
centroamericano fracasado en decadas anteriores- era dar a 
conocer la verdadera version de la historia nacional centroa
mericana. Se pretendia Iegitimar el "nuevo orden", aclaran-
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do ante la posteridad 10 necesario e ineludible de los carn
bios y refonnas por elIos ilnplantados.' 

Arnbos discursos historicos legitinlaban el rol de porta
dores del progreso y la 1110dernidad que se atribuyeron a S1 
nlislTlO los nuevos sectores hege111onicos cafetaleros. Esta vi
si6n historic a se convirtio en el telon de fondo que -desde ~ 

entonces- ha sustentado la vision que el Estado tiene sobre 
S1 111is111.0 y que sigue reproduciendose para legiti111.ar la he
rencia liberal en toda su rllagnitud y consecuencias. 

Los sucesivos reginlenes liberales (sobre todo la larga 
dictadura de Estrada Cabrera) reiteraron y reforzaron cl 1"no
delo ideologico-econoll1ico inlpulsado a partir de 1871. 

Es dentro de ese contexto y "vision del nlundo" pl·ove
niente de las postrirnerias del siglo XIX que surge la Sociedad 
de Geografia e Historia. Estos fueron los principales referen
tes dentro de los que ellluarcar1a su actividad intelectual. 

II. Los objetivos de la Sociedad de Geografia 
e Historia de Guateluala 

Al nl0111ento de su fundaci6n -cl 15 de n"layo de 1923-
la Sociedad de Geografia e J-listoria de Guatelnala se auto
calificaba conlO "un grupo de personas, aficionadas y a111an
tes de los estudios hist6ricos ... " Los objetivos fundaluentales 
de trabajo enunciados por los socios fundadores fueron la 
pr01110cion de los estudios hist6ricos y geograficos del pais 
y la difusi6n de esos COnOCill"lientos por todos los rnedios a 
su alcance. A partir de 1979 call1bio su nonlbre asu111icndo 
el de Acaden"lia de Geografia e Historia de Guaterllala 6 

La fundaci6n de la Sociedad de Geografia e Historia 
fue el resultado de intereses e iniciativas desplegados por 
un reducido circulo de ilustrados guatcnlaltecos de esos 
anos que -erTlulando instituciones sirl1ilares europeas y de 
A111erica Latina- quer1an ill1pulsar el conocinliento y estudio 
de la historia local. La arnplitud y profundidad del proyecto 
de la Sociedad de Geografia c Histol·ia, no suponian necesa
rianlente una claridad n"leridiana en cuanto la con"lprension 
de los objetivos propios de la Historia aunquc S1 en cuanto 
a los fines perseguidos por la instituci6n. 
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Y no podia ser de otra manera dado que la formaci6n 
acaden"lica de quienes asumieron esa resJ:>onsabilidad se 
fundaba en disciplinas ajenas a la hist6rica propiamente di
chao Abogados, ingenieros, lnedicos y rnilitares, su denomi
nador comLln era el interes personal porIa historia tal y co
mo era entendida en esa epoca. Eran intclectuaIes -muchos 
de ellos vinculados a la burocracia gubernan"lental- que pOl' 
diferentes vias y razones se habian convertido tan"lbien en 
"expertos conocedores" de la historia. 

Consideraban imperativo dotal' al pais con una dimen
si6n y conciencia hist6ricas que aglutinaran a toda la ciuda
dania alrededor de valores "nacionales" y "patri6ticos" defi
nidos, pOl' supuesto, a partir de su visi6n de la historia y de 
la naci6n. 

A partir de la fundacion de la Sociedad de Geografia e 
Historia muchos de sus socios fueron sistelnatizando apor
tes explicativos sobre el desarrollo hist6rico de Guatemala, 
teniendo un in"lpacto significativo -en gran n"ledida hasta la 
actualidad- como sustentadores de la visi6n e ideologia es
tatal sobre la historia nacional. 

La Sociedad de Geograffa e I -listoria asumi6 como res
ponsabilidad fundamental 1a creaci6n, reproducci6n y con
servacion de explicaciones, iInagenes, valores e ideas desti
nadas a la consolidaci6n de una visi6n de la historia de 
Guatemala y de "10 nacional"; plasrnada en propuestas con
cretas sobre que y c6n"l0 entender la historia (conceptual y 
teoricamente, sus contenidos, fines y objetivos), asi con"lO 
sobre la proyecci6n y practica que dicho conocin"liento de
bia general' entre los ciudadanos. 

Los objetivos de la Sociedad se materializarian a traves 
de la ejecucion de tareas tales con10 la produccion y divul
gaci6n historiografica asi conic) la protecci6n y conservacion 
del patrin10nio hist6rico nacion~l, afinnando adernas "No 
participar en cuestiones politicas, ni religiosas."7 

La concepcion de la historia dOll1inante al interior de 
la Sociedad giraba alrededor de una pren"lisa basica: el fin 
fundarnental de la historia es la recuperaci6n del pasado 
pOI' el pasado n"liSn10 con el prop6sito exc:lusivo de contern
plado y adn"lirado, debiendo interesarse tan"lbien pOI' el cul
to y veneracion a los grandes hon"lbres de la patria. Vision 
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"quietista" sobre el pasado que coincidia con la de los inte
reses de los sectores dominantes. 

Virgilio Rodriguez Beteta, p.rimer presidente de la $0-
ciedad de Geografia e Historia, condens6 en el discurso 
inaugural la visi6n y preocupaciones que animarian el tra
bajo institucionaL La historia, para (':1, tenia como finalidad 
rescatar y preservar el pasado para remernorarlo y venerarlo 
generandose la sacralizaci6n de los hechos hist6ricos. Para 
fortalecer dicha sacralizaci6n era necesario: 

"Velar par la conservaci6n de los monumentos, que son los unicos 
que pueden hablar par nosotros, haciendonos respetables en el pa
sado, que es la base de respetabilidad en el presente ... "" 

Afirmando que el pasado material y espiritual de Gua
temala estaba abandonado, seftala la necesidad de rescatar-
10 del olvido. Esa tarea -decia- debe asurrlirse como: 

", .. una reivindicaci6n de alTlor y honor patrio. Hasta este instante. 
en cien anos de vida, muy poco hemos hecho por honrar nuestro 
pasado. "') 

Reivindicar el pasado patrio era trascendental, sobre 
todo porque un pasado digno perrnitia reciatTIar un presen
te respetable: 

., ... ignorarnos que unlcamente los pueblos que no se aprecian a si 
InislllOS son incapaces de apreciar'los hechos y las Fuentes de don
de proceden ... "J[) 

Adernas, la recuperaci6n del pasado, identificado con 
la rnonurnentalidad Maya y colonial era iUlportante dado 
que esos testirnonios - su grandiosidad- garantizarian a Gua
ter:nala respeto y estiula ante los ojos del tTIundo pOI' encon
trarse en territorio nacionaL Preservarlos era fundarnental 
pues perrriitiria crear y fonlentar sentitTIientos y fidelidades 
"nacionales" alrededor del sirnbolisnlo rnitificado, nlagnifica
do que se les atribuia. Se justificaba, entonces, elaborar un 
catalogo de los grandes nlonUUlentos asociados a los he
chos notables del pasado. 

Estos postulados pernlitirian a la Sociedad de Geogra
fia e Historia argutTIentar que ese pasado rescatado y pOl' 
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rescatar, Maya y Colonial doblemente monumental y glorio
so, tenia que darse a conocer al mundo entero a partir del 
fomento del "tourisrno". La prornoci6n de ese patrimonio y 
de las bellezas naturales en el exterior reportarian importan
tes beneficios econ6nlicos para el pais. 11 

Estas ideas y actitudes sobre la historia continuaron vi
gentes en cl seno de la Sociedad durante practican1.ente to
do el periodo analizado. Nuevos matices fueron afiadiendo
se pero la substancia no vari6. 

Don Jose Antonio Villacorta, uno de los academicos 
mas eximios de la Sociedad, por ejernplo, decia en 1932: 

"Todos los pueblos vivcn cspiritualmente de sus tradiciones y re
cuerdos: si gloriosos, exaltan el animo para superar esfuerzos en la 
prosecuci6n de grandes aspiraciones; si desgraciados {) funestos, 
tern plan el espiritu para refTlediar los males. Pals volcanico nuestro 
pais, ha visto varias vcces codar por los suelos la ciudad capitalina .. _ 
y el alrna nacional justalTlCnte conrnovida ha reunido las patencias 
de su inquehl-antahle voluntad, y I~a hecho resurgir la ciudad de sus 
escomi>ros. Tal el alma de nuestra patria."" 

Es interesante ref1exionar sobre la argumentaci6n pre
sentada por Villacorta ace rca de la funcian nutridora de la 
historia, especiallTlente en un pais abatido constanternente 
por los desastres naturales. El ten1.ple -el "aln1.a nacional':
que provee la fuerza para levantarse y reponerse ante esas 
tragedias debe infundit'se, retroalirnentarse y reprodueirse 
constantelTlente entre las nuevas generaeiones a partir de la 
ensefianza y relnemoracion de nobles tradiciones y recuer
dos, producto de las gestas de grandes e ilustres antepasa
dos, dignos de pennanente irnitaeion. Adelnas, es sigruficati
va la identifieaci6n que eI haee entre la ciudad capital y la 
patria con1.O entielael total. 

Este tipo de exigeneias planteadas a la historia -pro
veedora de lceeiones y ejernplos sobre heehos y personajes 
aeln1.irables y dignos de repetir- se reiteraran eonstanten1.ente 
en discursos, articulos y ensayos e1e la Soeiedael durante los 
afios postcriores. 

Esta vision e1e la historia se fortaleeia tarnbien a partir 
de las intenogantes -idudas 1T1etodologic:as?- que se Ie for-
1T1ularon a esta e1isciplina sobre la capaeielad que poelia te
ncr para reeonstruir objetiva y vet;daderamente el pasado. 
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Se cuestiono si el historiador tenia capacidad para pro
ceder con absoluta objetividad en el tratamiento de sus te
mas de investigacion y si era posible reconstruir los hechos 
historicos en su totalidad, llegandose a la conclusion de que 
ni una ni otra cosa eran factibles dadas las lirnitaciones pro
pias, hUlnanas, del historiador. 

Don Jorge del Valle Matheu -por ejemplo- decia en 
1942 que: 

"La historia de GuatelTIala exige hechos lTIas que interpretaciones, 
porquc aun no se destaca vigorosalnente el historiador que ha de 
darnos el senti do autentico de un tllundo que no vivio. Mucha se 
ha progresado ; pero nuestra lTIadurez plena se perfila distante y el 
fen6rneno mas 0 menos igual en Latinoarnerica nos in vita al acopio 
ITlesurado de noticias antes que a lanzar presuntuosarnente teodas 
absolutas sabre eI genuino contenido de los tielTIpos lejanos, que a 
In SUIl10, pueden sec silnpletnente hosquejados."B 

Bajo una aparente prudencia ante los hechos histori
cos se preconiza precaucion -~escepticismo solapado?- para 
abordar la delicada tarea de hacer historia. La sensatez 
aconseja esperar a que otros mas aventajados y con ITlcjor 
preparaclon asuman en cl futuro -despues, mas tarde- tan 
tremenda y com.pleja responsabilidad. 

EI compromiso de quienes se dedicaran a ese oficio 
debra lirnitarse a: 

..... preparar eI terreno de la historia guatelTIalteca, despejarlo de lTIa
lezas rebeldes, abrir los surcos y sernbrar gerrnenes que manana 
fructificaran .. "I~ 

Esta actidud "crltica" ante la historia apuntala la vIsion 
esbozada anteriormente: no es posible descifrar y recons
truir los procesos historicos en toda su 111agnitud y verdad; 
por 10 tanto, es InaS prudente rememorar unicarncnte los 
hechos mas importantes y -rnejor aun- si estos son explica
dos por quienes tengan autoridad para hacerlo. 

"Una de las fannas de servir rnejor a la historia es revelar hechos 
oarfadas por itustres espectadores, analizando prudenternente 
ciertas aberraciones, hijas de la inexactitud, interes 0 apasiona
ITliento. "I') 
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Los fines y la utilidad de la historia orientadores del 
trabajo de la Sociedad de Geografia e Historia reflejan sin 
duda alguna el desarrollo intelectual propio de la epoca en 
que esta se estableci6. La preocupaci6n fundamental de la 
instituci6n por "iluminar" el pas ado nacional se conform6 y 
limit6 a entender la historia atraves del paradigma de 10 he
r6ico, personal y moralizador. 

Este tipo de historia, alejada del presente, se explica 
y comprende si se recuerda que se producia en un pais 
con un contexto socioecon6mico y sociocultural cerrado, 
limitado, en e1 que los sectores dominantes necesitaban de 
semejantes argumentaciones para reproducir la legitimiza
ci6n de sus intereses, para as! presentarlos como si fueran 
los intereses de todos los habitantes del territorio guate
Inalteco. 

La Sociedad de Geografia e Historia de Guatemala 
asun"li6 desde Inuy telnprano como objetivo fundalnenta1 de 
su trabajo 1a construcci6n de un discurso hist6rico preocu
pado por recuperar y recrear un pasado extraordinario, del 
que se extraerian lecciones ejen"lp1ares que conducirian a la 
formaci6n y consolidaci6n de la identidad nacional guate
Inalteca. Ot)Viamente, en esos objetivos y en esa visi6n no 
estaban inclu!dos -COlno actores hist6ricos- los sectores ma
yoritarios del pais. 

III. Las preocupaciones historiograficas 
de la Sociedad de Geografia e Historia 
de GuatclTlala 

Al n"lon"lento de su fundaci6n, la Sociedad de Geogra
fia e Historia asulni6 COlllO objetivos fundalnentales de su 
trabajo el desarrollo y divulgaci6n de los estudios hist6ricos 
y geograficos sobre Guaten"lala. 

EI establecin"liento de la instituci6n se produjo en un 
contexto politico especialn"lente agitado. Dos aflos antes el 
dictador Manuel Estrada Cabrera hahia sido ohJigado a re
nunciar, habiendo sido reelnplazado brevemente por Carlos 
Herrera. El gobernante de tllrno en esos aoos era el general 
Jose Maria Orellana. 
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Factor influyente en la fundaci6n de la Sociedad de 
Geografia e Historia, fue cl importante auge alcanzado en 
esos anos por los trabajos de investigaci6n arqueol6gica de
sarrollados en el territorio nacional por equipos norteameri
canas. Si bien se conoda de Inanera general la existencia de 
multitud de "ruinas antiguas" es evidente que en ning(ln 
momento se les hab'ia considerado con"lO parte esencial del 
patrimonio nacional ni, Inenos aun, con"lO componente fun
damental de la identidad nacionaL 

El "descubrin"liento" que la reducida elite intelectual 
guatemalteca hiciera del pas ado remoto, grandioso y espec
tacular que Guatelnala tenia y que hasta entonces habia ig
norado y despreciado Ie llev6 a desarrollar un inusitado in
teres por recuperar y valorar esos restos, elevandolos a la 
categoria de patrin"lonio nacionaL 

Desde las postriInerias del siglo XIX se habian princi
piado a establecer en otras parte de America, academias de 
Geografia e Historia, siendo en la mayoria de casos resulta
do de iniciativas gubernan"lcntales. Estas iniciativas se orien
taban a aportar argun"lentos ideol6gicos -base hist6rica- para 
apoyar la forn"lulaci6n de proyectos de naci6n que se multi
plicaban en todo el continentc. El conocinuento de la histo
ria local, "nacional" dentro de ese proceso era un elemento 
fundamental para consagrar las que habian sido sefialadas 
como raices fundantes de los nuevos Estados. Las ideas ba
sicas del liberalisn"lo politico y econ6mico estaban presentes 
en todos esos proycctos, in"lpregnando la visi6n de la histo
ria entonces dominante. '6 

El desarrollo historiografico alcanzado a nivel local hacia 
finales del siglo XIX evidenci6 el importante lugar que Ie ha
bra otorgado el Estado liberal. Las his tori as por en cargo fueron 
un mecanismo comun durante esos anos. Los descubriInientos 
realizados por arque610gos extranjeros evidenciaron la neccsi
dad de explicar y cubrir mas amplia y profundamente el co
nocinuento del panoralna lust6rico nacional. Era necesario re
formular la visi6n y lectura de la historia nacional. 

La fundaci6n de la Sociedad de Geografia e Historia se 
inscribe dentro de una serie de situaciones y eta pas coyun
turales tanto de caracter interno como externo. La idea hln
damental subyacente al mornento de su cstableciIniento era 
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que la historia era basica y necesaria en el proceso de for
macion de conductas ciudadanas y lealtades frente a1 Estado. 

Para sustentar el desarrollo de una historia que giraba 
alrededor de puntos nodales tales como las gestas extraordi
narias y las vidas ejemp1ares de los grandes personajes era 
necesario disponer de una infraestructura arnplia y sistemati
ca que permitiera el desarrollo de dicho conocimiento histori
co. Desde esta 6ptica se explica el interes y trabajo desplega
do por 1a Sociedad en e1 alnbito de las actividades culturales 
y, sobre todo, la diversidad de publicaciones realizadas. 

Es posible afinnar que, a myel cuantitativo, los objeti
vos que la Sociedad se trazo inicia1mente se fueron gradua1-
m.ente Inaterializando. El interes y dedicacion por 1a Socie
dad de Geografia e Historia deUlostrado por muchos socios 
dio sus frutos en una larga lista de resultados tales como la 
organizacion de actos connl.ernorativos, reconocinl.ientos 
p(lblicos y hOlnenajes a personalidades y efemerides, parti
cipaci6n en actividades civicas, al igual que en una profusa 
produccion historiografica de la que dan cuenta varias se
ries de puhlicaciones y, sohre todo, su revista Anales. 17 

Una rapida ojeada a las ohras editadas poria Sociedad 
y a los articulos publicados en la revista Anales permiten 
detectar las ten1aticas y periodos historicos privilegiados pOl' 
los mieluhros de la Sociedad. Igualmente, puede constatarse 
la enorme productividad de algunos de sus socios, la que se 
tradujo en una gran influencia que trascendio los umhrales 
de la institucion. 

A partir de una clasificacion tentativa y elnpirica de 
los titulos y contenidos de los articulos puhlicados en la re
vista Anales durante el periodo 1923-1990 se ha podido es
tablecer una serie de grandes tematicas que retlejarian los 
intereses, vision y cOlnprensi6n de la historia pOl' parte de 
la institucion. 

A cantinuaci6n se presenta: de lnanera resunl.ida, una 
serie de cuadros que indican los grandes itenls en los que 
se agruparon los contenidos de los 1.479 articulos publica
dos en Anales, dandose datos numericos sobre los principa
les tenIas en los que se estos se desglosan. 

Esta clasificaci6n tentativa recoje, en primera instancia, 
la vision y preocupaciones dorninantes entre los asiduos co-
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laboradores de la instituci6n. Cuantitativamente es posible 
dim.ensionar la importancia dada a ciertas tematicas. 

A Actividades institucionales 

Este rubro incIuye la divulgaci6n de todas las activida
des en las que la Sociedad aparece representada institucio
nalmente. En primer lugar destacan las memorias, incluidas 
en el primer numero de cada ano, sintetizando las labores 
realizadas el ano anterior. Casi siempre, antes y/o despues 
de estas se presenta la lista de socios activos, corresponsales 
y de los fallecidos en el ano. Aqui se contabilizaron tambien 
todos los discursos que la Sociedad -institucionalmente
pronunci6 en diversidad de actos publicos y oficiales (15 de 
septiembre, aniversarios diversos -Revoluci6n de 1871, fun
daci6n de la ciudad, homenajes a las instituciones patrias, 
etc ... Igualmente, se comprenden los discursos de ingreso 
leidos por los nuevos socios al momenta de entrar a la So
ciedad, asi como la respuesta de oficio que se daba en di
cha oportunidad. Tambien se incIuyen los informes presen
tados por socios que participaron en actividades academic as 
de caracter nacional e internacional en nombre de la Socie
dad. Por tUtimo, se contabilizan en este cuadro los articulos 
sobre resenas bibliograficas hechas por socios, 0 bien las 
listas de libros y revistas rccibidas peri6dicamente en la bi
blioteca de la Sociedad. 

Fuente: Anales 

Actividades institucionales 

TelTI3.ticas: 

-Mernorias/ discursos, 
actos publicos/ 
inforrnes 207 
-Discursos ingresos 121 
-Recopilaci6n/reseiias 
bibliograficas 97 

Total 425 
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B.· Reproducci6n de textos y obras ineditas 

El segundo item en iITlportancia numerica en Anales 
es el relacionado can la publicaci6n -transcripci6n- de par
tes 0 totalidades de obras ineditas 0 publicadas anterior
mente y que la Sociedad tenia interes por divulgar. Este 
iteITl es iITlportante, en la medida en que evidencia de ma
nera directa los intereses rnas inmediatos de la Sociedad en 
cuanto a la divulgaci6n de obras y pensarniento hist6rico. 
Haciendo una cuantificaci6n de los textos reproducidos en
contramos que el ITlayor nUITlero de eUos corresponde a 
descripciones, relaciones, informes y otros documentos de 
caracter descriptivo en la rnayoria de casos referidos al pe
riodo colonial. Casi sienlpre, se trata de primeras publica
ciones de documentos localizados por socios 0 arnigos de la 
Sociedad en archivos locales 0 extranjeros. 

La Sociedad consider6 fundamental dar a conocer 
textos escritos por autores nacionales y extranjeros que te
nian poca 0 ninguna divulgaci6n en Guatemala. Por ejem
plo, se fue publicando por entregas el celebre trabajo de 
don Jose Joaquin Pardo "Las Efemerides de la Antigua 
GuateITlala, 1541-1779". Tarnbien se die ron a conocer en 
las paginas de Anales dos textos de Jose Antonio de Irisa
rri (El Perinclito Epam.inondas del Caucaso y El Cristiano 
Errante); asi con~o los relatos del abate Brasseur de Bour
boug sobre sus viajes a Rabinal, El Salvador y otro sobre 
antiguedades de Guaterllala. TalIlbien tuvieron espacio los 
discursos, men~orias e informes elaborados por Jose Ceci
lio del Valle, Mariano Galvez, Jose Antonio Larrazabal, Ale
jandro Marure, Agustin de Iturbide, Francisco Morazan, 
Gabino Gainza y otros lIlas. 

Cierto tipo de documentos personales -de los "grandes 
hombres" por supuesto- tambien fueron publicados en la 
revista: cartas de Pedro de Alvarado, del obispo Marroquin, 
de Bernal Diaz del Castillo, etc; asi como algunos testamen
tos y otras disposiciones lllortuarias de personajes de seme
jante envcrgadura. 

Son interesantes -sobre to do porque no se conocian 
hasta entonces- las transcripciones de docuillentos tales co
mo las diferentes instrucciones elaboradas en las vlsperas 
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de la independencia politic a local por los ayuntanlientos de 
Guatenlala y San Salvador a sus diputados ante las cortes 
gaditanas. 

Tarnbicn se reprodujeron textos incditos de cronistas y 
autores coloniales -Xinlenez, Fuentes y GuzITlan, Juarros, 
Landivar- que no habian sido incluidos en las colecciones 
anteriornlente publicadas por la Sociedad. 

Es inlportante resaltar c6nlo deternlinados personajes 
hist6ricos fueron objeto de atenci6n por parte de la Soc ie
dad. Destaca, por ejeluplo, la publicaci6n integra del proce
so de residencia que se Ie entabl6 a Pedro de Alvarado a 
partir de las denuncias que se hicieron en su contra. Igual
nlente, se publicaron las probanzas de sus lueritos y servi
cios, al igual que las de su herITlano G6nzalo y las de su hi
ja Leonor de Alvarado. 

Contrasta, por el contrario, con toda esta luasa de do
CUITlentos de caracter personal y/o con visiones de la histo
ria que podrianlos calificar COITlO ernpiricas, la casi total au
sencia de textos de autores dedicados al estudio de la histo
ria conlo disciplina. Conlo iinica excepci6n puede ITlencio
narse la reproducci6n de cuatro textos de Will Durant sobre 
el significado de la historia. La ausencia de este tipo de tex
tos no significa, necesarianlente, que los socios de la enti
dad desconocieran a diversos teoricos de la historia de ITlO
da en esas epocas. 

Por iiltiITlo, pueden ITlencionarse una profusa serie de 
textos y articulos de autores de diversas epocas y sobre dis
tintos t6picos. Entre ellos, Jose Milla, Manuel Mont(lfar y Co
ronado, Jose Marti, Lorenzo Montufar, Matias de Cordova, 
Jose Maria Castilla; al igual que textos de expedientes sobre 
diferentes ITlaterias (conspiraci6n de Belen, instauraci6n silla 
episcopal, correos de Tuxtla y Ciudad Real, cuesti6n de 11-
ITlites con Mexico, el "caso" de Belice, etc.), asi COITlO regla
nlentos, reales cedulas, leyes y otras ITlas. 

C. Biografias/holllcnajcs 

Un itenl que ocupa considerables espacios en la revis
ta de la Sociedad es cl dedicado a las biografias y hornena
jes rendidos a personajes historicos y hOITlbres publicos del 
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Reproducci6n textos 

Ternaticas: 

- descripciones, relatos, 
infonnes, etc. 26 
- Pardo 21 
-lrisarri 20 
-Cartas 13 
-Po Alvarado 9 
-A. de Bourbourg 9 
-Discursosl rnanifs. 9 
-J.e. Valle 6 
-F. Y GUZlnan 6 
- Instrucciones 6 
- Informesl memorias 6 
-mensajes, discursos 4 
-Thompson 4 
-Landivar 4 
-Testarncntos 4 
-W. Durant 4 
-Juarros 3 
-Chamberlain 3 
-Probanzas 3 
-Acta Indep 2 
-Docs. antiguos 2 
-Xirnenez 2 
-Docs. USAC 2 
-l~eatro ecco 2 
-Batres M 2 
-Varios 57 

Total 228 

Fuente: Anales 

pais. Sin lugar a dudas, este Item y el de los ensayos y arti
culos de autor, pueden ser considerados como los exponen
tes mas significativos de las preocupaciones de la Sociedad. 

Destaca, en primer lugar, el numero de articulos que se 
refieren a personajcs del periodo colonial. Aqui, muy pocos 
nombrcs "ilustres" quedaron sin ser objeto de tratarrliento ha
giografico. Desdc cl obispo Marroquin, fray Bartolome de las 
Casas, cl obispo Payo Enriquez de Rivera, el hcrmano Pedro 
de Betancour, los literatos Rafael Landivar y Fray Matias de 
C6rdova, los cronistas Bernal Diaz del Castillo, Antonio de 
Renlesal, Francisco de XinleneZ, Fray Francisco Vazquez y 
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Biograt'ias/hoITlenajes 

TeITlaticas: 

-Personajes calaniales 86 
-Persanajes p. indepte. 57 
-Mujeres 8 
-Indigenas 3 
-Socias SGH y S.XX 58 

Total 212 

Fuente: Anales 

Francisco de Fuentes y Guzrmin. Tambien fueron objeto de 
estudio un considerable numero de funcionarios coloniales, 
artistas, pintores, militares, arquitectos y otros mas. 

Por el contrario, apenas se inc1uyen ocho articulos so
bre mujeres, siendo privilegiadas Beatriz de la Cueva, sor 
Juana de Maldonado, Dolores Bedoya, una autora argentina 
y el horllenaje tributado a una socia de la Sociedad fallecida. 

En segundo lugar estan los articulos sobre personajes 
del periodo independiente/republicano. Aqul ocupan lugar 
preferencial Jose Cecilio del Valle, Mariano Galvez, J. R. 
Barrios, Jose Batres Mont(lfar, Francisco Barrundia, Mora
zan, Marure, Jose F. Cordova, Jose T. Medina, Jacobo de 
Villaurrutia y varios mas. Tambien merecen importantes 
espacios personajes de estatura continental como Simon 
Bolivar, Jose Marti, Ruben Dario, Alejandro von Humbolt y 
Macchiavelo. 

Encontramos minoritariamente, como en el caso de las 
mujeres apenas tres articulos sobre personajes indigenas: 
uno sobre la genealogia de un cacique, sobre un escultor 
indigena y un tercero sobre Manuel Tot. 

Por ultirno, es significativo el espacio dedicado a perso
najes ilustres del siglo XX y, sobre todo, los homenajes y no
tas necrologicas sobre socios fallecidos. En estos articulos es 
posible dimensionar, igualrnente, el caracter eHtista asurnido 
por la entidad. L, rlluerte es la ocasion propicia para exaltar 
las virtu des de los homenajeados conduciendo de manera 
irremediable, en muchos casos, hacia una rnitificacion. De 
suerte que se va construyendo un panteon institucional que 
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por los meritos atribuidos a sus moradores refuerza el carac
ter privilegiado y selecto de la instituci6n. 

D. Ensayos historlcos 

En cuarto lugar, siempre des de una perspectiva cuanti
tativa, destacan los articulos catalogados como ensayos his
t6ricos. A diferencia del item anterior, en este podemos 
constatar mas directamente las preocupaciones historiografi
cas de los socios y sus colaboradores cercanos. Para poder 
apreciar con mas detalle las tematicas tratadas, los articulos 
se clasificaron con base en la periodizaci6n oficial de la his
toria local aun vigente. 

Ensayos hist6ricos 

Tematicas: 

-Conquista 16 
-Periodo colonial 77 
-Epoca republicana 47 
-La ciudad de Guatemala 28 
-v arias 8 

Total 176 

Fuente: Anales 

En cuanto al periodo de la conquista los articulos tra
tan mayoriamente sobre aspectos puntuales de ese proceso: 
el sometimiento de regiones especificas, los itinerarios se
guidos por las huestes conquistadoras, los resultados de los 
procesos de evangelizaci6n, memorias de conquistadores y 
relatos sobre descubrirnientos de nuevos territorios. 

El periodo colonial si bien cubre un espacio temporal 
Hlucho mas profundo se ve reducido, a nivel de estudios, a 
una serie de t6picos que reflejan una visi6n peculiar sobre 
el mismo. Aqui se incluyen articulos que van desde la fun
daci6n y traslado de pueblos y ciudades, la legislaci6n colo
nial en terHlinos generales hasta la descripci6n y funciona
miento de las instituciones coloniales (la audencia, la uni
versidad, la Iglesia, las 6rdenes religiosas, el sisterna educa
tivo, el rcgirnen econ6nlico, el sistenla comercial, etc.) Se 

24 

1 
i 

i 
! 
I 

1 
1 : 
! , 



F" 
~7¥-~-Y-~ 

destaca la publicaci6n de articu10s de autores extranjeros -
espanoles sobre todo- sobre aspectos generales del sistema 
colonial. Aqui vale la pena mencionar ciertas contribuciones 
que tenian como finalidad "aclarar" grandes dudas his tori
cas tales como el dia que muri6 Tecun Uman, el dia que se , , 
fundo cierta ciudad 0 pueblo, el lugar exacto donde se en-
contraba la cas a de deternlinado personaje, el significado de 
fiestas y acontecimientos coloniales, etc. Este periodo, en 
to do caso, absorvi6 el mayor porcentaje de articulos dentro 
del item de ensayos y articulos publicados en la revista de 
la Sociedad. 

En el tratamiento de la epoca independiente 0 republi
cana las tematicas son bastante disimiles y presentan evi
dentes lagunas en su abordaje. Una serie de articulos esta 
esta dedicada al tema "Las quin"leras de los libertadores", 
pasando luego a un par de ensayos sobre la participacion 
guatemalteca en la cortes de Cadiz. Destaca un solo articulo 
que trata de analizar las causas de la proclamacion de la in
dependencia de la region. Tambien se aborda la cuestion de 
la presencia lllexicana en el periodo postindependencia, asi 
como la participaci6n guatemalteca en la primera constitu
yente mexicana. Luego, se tiene una serie de articulos sobre 
diferentes temas de historia de otros paises latinoamerica
nos, y otra que se titula "La moderna Guatemala." Aqui, co
mo dedamos antes, los vados en el tratalruento telllatico
cronologico son significativos, sobre todo para el periodo 
llamado conservador y el posterior liberal, al igual que para 
los prin"leros treinta an os del presente siglo. En ningun mo
Inento se hace referencia, por ejemplo, al periodo guberna
tivo de Rafael Carrera, J. Rufino Barrios 0 Manuel Estrada 
Cabrera. 

El tema de la ciudad de Guaten"lala -centrado practica
mente en la Antigua Guatemala- es una de las grandes preo
cupaciones tematicas de la institucion. Al extrema que la So
ciedad dedico practicamente un nlunero de su revista para 
conn"lemorar los 400 anos de fundacion de Ia ciudad de San
tiago de los Caballeros de Guatemala. Vale Ia pena constatar 
que Ia simbologia atribuida a la ciudad colonial -como tam
bien se hizo con los restos n"lateriales de la civilizacion Ma
ya- forma parte esencial de la vision de la historia desarro-



Hada por la Sociedad. Antigua Guatemala es, desde la pers
pectiva de varios de los trabajos publicados, la sintesis y he
rencia innegable de la civilizaci6n occidental en estas tierras 
americanas. La sacralizaci6n de la ciudad se evidencia en la 
preocupaci6n por uhicar las casas de los personajes ilustres, 
por sefialar palacios supuestamente grandiosos y por exaltar 
la grandeza de iglesias y conventos. 

E. La civiJizacion tnaya 

Otro gran tema extensamente abordado en las paglnas 
de Anales es el de la civilizaci6n maya. Como se indicaba 
antes, esta etapa de la historia local permaneci6 durante 
mucho tiempo abandonada por historiadores y eruditos. Si 
bien es cierto que los cronistas coloniales recogieron y re
produjeron impresiones sobre las "antiguedades indigenas" 
estas continuaron consideradas como pertenecientes a una 
epoca hist6rica que estaba fuera de la visi6n hist6rica en
tonces predominate. Los informes y expediciones realizadas 
a finales del siglo XVIII, por ejemplo, buscaban mas que to
do evidenciar el caracter mitico de esa antigua civilizaci6n. 
A mediados del siglo XIX algunos eruditos, COHl.O Juan Ga
varrete, se preocuparon por recuperar testimonios materia
les de esas epocas remotas pero siempre con esa visi6n 
ex6tica y lejana. 

La presencia de grupos expedicionarios arqueol6gicos 
alemanes y norteamericanos en el territorio nacional desde 
finales del siglo XIX fue decisiva en el proceso de revalori
zaci6n de este patrimonio material y, consecuentemente, de 
ese periodo hist6rico. La mayo ria de estas iniciativas esta
ban vinculadas al desarrollo de actividades econ6micas de 
enclave (la UFCO y los cafetaleros alemanes). Ello explica 
por que la mayoria de los articulos sobre este tema, fueron 
escritos por autores extranjeros. Igualmente, se entiende la 
forma empirica en que fue explicado ese periodo hist6rico. 

Dado el caracter novedoso de este tema, al igual que 
el poco manejo de instrumental tecnico y te6rico-metodoI6-
gico, las tematicas desarrolladas en este ambito evidencian 
un sentido pragmatico 0 de afinidad personal. 
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Civilizaci6n ITlaya 

Telnaticas: 

-sitios arqueol6gicos <61 
-personalidades 15 
-c6dices 15 
-escultuI""d 13 
-religi6n 7 
-calendario/escritura 6 
-arquitectura 6 
-varios 9 

Total 112 

Fuente: Anales 

En pritner lugar destaca el tratatniento descriptivo de 
una serie de sitios arqueologicos. Aqui, es itnportante sefi.a
lar una notable variacion en la tnanera COtnO se aborda la 
descripcion de los sitios correspondientes a las fases conoci
das vulgartnente corno clasicas y los del pedodo intnediato 
anterior a la conquista. En el caso de los pritneros, se trata 
de descripciones de su planta flsica, de su ceratnica, escul
tura, arquitectura, etc. Para ella los autores utilizan COITlO 
fuentes infortnativas los reportes de arqueologos y viajeros 
fatnosos. Pero, cuando se trata de los sitios del altiplano 
occidental, estos son descritos a partir de una peculiar utili
zacion de textos indigenas extrapolados con infortnacion de 
caracter arqueologico. 

COtnO aspectos cspcdficos, sietnpre dcntro de la terna
tica de 10 tnaya, se senalan los trabajos relacionados con el 
arte y la arquitectura, la escultura, el calendario y la religion. 

Es itnportante resaltar que el tratarniento que los traba
jos publicados dan a la civilizacion maya evidencia una gran 
incertidurnbre y excesiva generalizacion, justificables por 10 
detnas dado que se trataba de un tetna nuevo dentro de las 
preocupaciones de los academicos de la Sociedad. Igual
tnente, es notoria la fuerte influencia ejercida por los "pa
triarcas" de la arqueologia de esos anos, sobre to do los de 
origen nortearnericano (Modey, Thotnpson, etc.) en la "lec
tura" que se hada sobre ese pedodo historico por parte de 
los autores locales. 



F. "IndigenisIllO" 

Bajo este acapite se han incluido aquellos articulos 
que, de una u otra manera, pretenden acercarse al estudio y 
conocimiento de la realidad sociocultural de la poblacion 
de origen maya. 

"!ndigenisrno·· 

TeITIaticas: 

-Etnograficos 58 
-Textos indigenas 34 
-Lingi.iistica/lenguas 23 

Total 115 

Fuente: Anales 

El enfoque "cultural" presente en la mayor parte de 
estos trabajos refleja, por un lado, la innegable influencia de 
las corrientes antropologicas norteamericanas de mediados 
de este siglo. Pero, y tal vez es 10 rnas importante a tener en 
cuenta, al estudiar bajo tal perspectiva a este sector de la 
poblacion guatemalteca se detectan actitudes, visiones y es
plicaciones que hacen pcnsar en la existencia de prejuicios 
y criterios racistas y de presunta superioridad. 

La mayoria de estos trabajos estan orietados hacia un 
tratamiento etnografico de los distintos aspectos de la vida 
diaria de la poblacion de origen maya. Estos abarcan temati
cas que van desde las costumbres y tradiciones religiosas y 
familiares, las relacionadas con practicas curativas, la indu
mentaria, las artesanias, la vivienda, la culinaria, la educa
cion, hasta la fauna utilizada por "nuestros aborigenes". 

En segundo lugar se encuentra una serie de articulos 
relacionados con textos indigenas. Los documentos privile
giados a nivel de analisis/reproduccion son, obviamente, el 
Popol Yuh, el Rabinal Achi, el Chilanl Balam, el Memorial 
de Tccpan Atitlan, al igual que algunos documentos conoci
dos como "titulos" que se refieren a problemas y litigios por 
tierras. 

En tercer lugar esta una serie de trabajos sobre estu
dios linguisticos alredcdor de los principales idiomas indige
nas en uso en el territorio nacional, los que van desde ma-
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nuales rudiInentarios para aprender alguno de esos idiomas, 
las recopilaciones de vocabulario y diccionarios, hasta estu
dios de caracter especifico sobre la alfabetizacion en los 
mismos. 

G. Geografia 

Aunque cuantitativamente su numero es bastante re
ducido, los estudios y trabajos dedicados a la geografia en 
Anales son significativos. Sobre todo porque evidencian 
existencia de un interes institucional por desarrollar el cono
cimiento sobre esta disciplina especifica. 

Geografia 

Tematicas: 

-Generalidades 4 
-Guatemala, C.A. 51 
-Otros paises 2 

Total 57 

Fuente: Anales 

Un par de articulos son dedicados a explicar las gene
ralidades propias de la geografia como ciencia. Estos apor
tes provienen de autores extranjeros. 

En cuanto a los temas especificos, estos se centran en 
el caso de Guatemala y uno que otro pais del istmo cen
troamericano. Obviamente, los aspectos geologic os son los 
mas tratados, destacandose los relacionados con las caracte
risticas y condiciones sisrnicas de la region. Por ultimo, se 
incluyen un par de articulos sabre geografia de Chile. 

H. Cuituras afl1ericanas 

Se ha considerado importante agrupar una serie de ar
ticulos bajo este acapite, por el hecho de que su presencia 
en las paginas de la revista de la Sociedad refleja el interes 
y vision aOlplia, comparativa, del desarrollo historico en di-

~ ferentes partes del continente americano. 
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Culturas antiguas arnericanas 

Ternaticas: 

-Arrlerica 14 
-Peru 20 
-Caribe 1 
-Mexico 11 

-Costa Rica 3 

Total 49 

A partir de colaboraciones de socios corresponsales de 
Peru, Mexico y otros paises, se presentan ensayos que resal
tan los aspectos Illas significativos de las antiguas culturas 
atnericanas. Es considerable el nUIllero de articulos dedica
dos al estudio sobre el hOIllbre aIllericano. En segundo lu
gar destacan los trabajos sobre las poblaciones antiguas en 
Mexico, Cuba y Costa Rica. 

L Estudios varios 

En este apartado se inc1uye una serle de trabajos y ar
ticulos que reflejan la aIllplitud de espacio dejado por la 50-
ciedad a los colaboradores. Esta especie de "ensalada" refle
ja los liIllites a que se podia llegar en cuanto a abordajes te
maticos. Esa aIllplitud Illanifiesta igualnlente la ausencia de 
lineas centrales de trabajo y de sisteIllatizaci6n en el desa
rrollo de ideas y propuestas de caracter institucional. 

Aqui tenemos, por ejernplo, articulos relacionados 
con la simbologia patria, sobre arte colonial -sobre todo 
referido a la Antigua GuateIllala-, algunos breves estudios 
Illonograficos sobre regiones y/o departaIllentos del pais, 
varios articulos sobre explicaci6n de contenidos teIllaticos 
en autores literarios coloniales y del siglo XIX. Hay un par 
de reflexiones sobre la iIllportancia de la enseiianza de la 
Historia en el sistenla educativo nacional; asi como algu
nos aportes institucionales para defender el caso de Belice. 
Esta Illiscelanea taIllbien incluye articulos sobre Illusica y 
genealogia. 
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Estudios varios 

Ternaticas: 

-Mitos/efernerides 48 
-Arte/arquitectura 19 
-Ensayos varios 19 
-Monograficos 14 
-Literatura 14 
-Educaci6n1Historia 3 
-Belice 9 
-Musica 4 
-Genealogia 3 

Total 133 

Fuente: Anales 

Puede apreciarse, de manera sucinta, la diversidad de 
tematicas abordadas en las paginas de Anales a 10 largo de 
casi toda su existencia. Es irnportante destacar la preocupa
cion que la Sociedad siempre ha tenido por ocupar y man
tener un espacio de opinion en relacion a la formacion y re
produccion de visiones e interpretaciones hitoricas, las que 
en detenninados periodos adquirieron un caracter hegemo
nico. COOIO institucion y a partir de los aportes de sus so
cios, aun siguen utilizandose sus aportes y el Estado conti
nua considerandola como organicamente vinculada a la re
produccion de la ideologia dominante. 

Esta diversidad de aportes sugieren como la Sociedad 
de Geografia e Historia asumi6 desde sus inicios con res
ponsabilidad la tarea de creacion, reproduccion y conserva
cion de explicaciones, iluagenes, valores e ideas destinadas 
a la consolidacioo de una vision de la historia de Guatemala 
y de "10 nacional"; plaso1.ada en propuestas concretas sobre 
que y como entender la historia (conceptual y teoricamente, 
sus contenidos, fines, objetivos), asi con1.O sobre la proyec
cion y practica que dicho conocimiento debia generar entre 
los ciudadanos. 

Esta galna de trabajos reflejan como la concepcion de 
la historia predominante al interior de la Sociedad giraba al
rcdedor de una premisa basica: el fin fundamental de la his
toria es la recu peracion del pas ado por el pasado nllsmo 
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Conciusiones 

La visi6n e intepretaci6n de la historia de Guatemala 
que los liberales implantaron deSde las postrimerias del si
glo XIX, aun tiene vigencia en el ambito sociocultural guate
malteco. 

La historia sigue siendo entendida y explicada como 
suma y recopilaci6n de los acontecimientos mas importan
tes del devenir hist6rico local y como el anecdotario sobre 
personajes insignes que dedicaron su vida al bien de la 
patria. 

La historia -asumida de esa manera- es utilizada como 
auxiliar indispensable en la formaci6n de deterrninados va
lores y principios ciudadanos. Ella -testificando- indica de 
que manera debemos comportarnos y cuales son nuestras 
obligaciones para con 1a patria. 

Fragmentada, dividida, polarizada, la sociedad guate
rrralteca enfrcnta serias dificultades para encontrar los carni
nos adecuados que Ie penni tan insertarse en el nuevo rnile
nio con paso firnle y seguro. La historia, construida y repeti
da de lnanera tradicional no contribuye a tales prop6sitos. 

Con una larga historia de dictaduras y tiranos, Guate
mala ha tenido muy poco tiempo para meditar seriamente 
sobre su pasado y para pensar en su futuro. Cuando ello 
se ha hecho -salvo durante el periodo revolucionario de 
1944-1954- ha sido par altcrar, tt:astocar, deformar y mitifi
car el pasado con el prop6sito de justificar ignolIlinias del 
presente. 

La Sociedad de Geografia e Historia, desde su funda
ci6n, ha desempenado un papel hegen16nico como orienta
dora y guiadora de la conciencia historica nacionaL Sus pro
puestas e interpretaciones sobre la historia de Guatemala 
siemprc han concordado con la vision y las necesidades 
ideologic as del Estado. ALln no han sido superadas y siguen 
siendo de corte liberaL 

Se trata de una vision de la historia que en su momen
to justifico el proceso de insercion de Guatelllaia al rnerca
do internacional y que en la actualidad ya no explica las di
namicas de su reproducci6n social en las postrinlerias del 
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siglo XX. Sus tematicas se quedaron rezagadas y limitadas a 
datos, hechos y eventos que solo persiguen la recreacion 
del pas ado par el pasado tnismo. 

Durante los diez anos de "primavera en el pais de la 
eterna dictadura" 0944-1954) el quehacer historico no tuvo 
un lugar prioritario dentro de los programas de gobierno. 
Las reformas economicas ocuparon la atencion de esos go
biernos par considerarse que eran prioritarias para el desa
rrollo del pais. 

En el ambito cultural se estimo mas importante -y can 
vision integraciorusta- desarrollar intensas catnpanas de alfa
betizacion y castellanizacion que facilitarian 1a participacion 
de la poblacion carn.pesina e indigcna cn los beneficios de 
la revolucion democratico burguesa. 

Antropologos, sociologos y economistas abordaron los 
prohlenlas ingentes de la sociedad guatemalteca, nlientras 
que, la Sociedad de Geografia e Historia continuo desempe
nando sus funciones sin tnayores tropiezos. El discurso his
toriografico continuo siendo lineai y superficial. 

"Dios", "patria", "libertad" -jaculatorias acunadas par 
quienes en 1954 destruyeron el (Inico sueno democratico 
que Guatemala ha tenido en toda su historia- son aun fervo
rosamente repetidas como exorcismos para alejar cualquier 
posihilidad de revertir un proceso historico iniciado hace 
quinientos anos, el cual sigue siendo explicado y reproduci
do tal y como 10 idearon los liberales a finales del siglo XIX. 

Esa vision de los procesos historicos y, ohviamente de 
la historia, de sus fines y utilidad, forma parte de la ideologia 
donlinante y trasciende a la vida cotidiana en actitudes de ig
norancia, indiferencia y deforlnaci6n ante los problemas del 
prcscntc. El arnor a la patria y el civisrno han quedado rele
gados a las tnanifestaciones externas dcsplcgadas durante los 
dias de celehraciones nlagnas y en los discursos oficiales. 

Noms 

1. Veanse los trabajos de Edelherto Torres Rivas: interpretaci6n del 
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na y Guatemala, 2 vols, entre 1933 y 1934), la de fray Francisco 
Vasquez (Cronica de la Provincia del Santisimo Nombre de Jesus de 
Guatemala de la Orden de N. seraftco Padre San Francisco en el 
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Septentrional, del licenciado Juan de Villa,gutierre Soto-Mayor, 1 vo
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riano Galvez y su epoca (hiografiaJ, del licenciado Antonio Batres 
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temala, 
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